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PRÓLOGO. E:.s ta in tet•pretac i6n emp 1 r l ca-·descr ip t l va sob1·e el p1•oceso de 

la descampes1ni:ac16n y el comportamiento pollt1co de un sector de 

parcelet·os en Tepo:tl,n, Mot·elas, se cent1•a en el ciclo de cultivo de 

1987 19881 y complementada sintética y diacr6nicamente con sus 

antecedentes m~s s1qn1ficat1vos, En esta poolac16n es donde existen 

m~s campesinos dentro del mun1c1plo y donde se observan meJor lcua 

tendencias de este proceso, pues la siembra del malz ha deJado de set• 

la ocupac16n principal de la mayorla de la poblac16n económicamente 

activa, y los pocos que lo hacen es para completar su salario. Estas 

nuevas relaciones de produc.c16n y de un mercado en crecimiento, 

tambilm han provocado cambios en el uso de la tierra, as1 como en su 

comportamiento politice frente a los otros grupos y clases socales. 

El trabajo se enpone en tres capitulas. En el primero se presenta una 

int1•oducci6n de Jos estudios m.l.s importantes real1:ados sobre 

Tepo:tl!in1 la metodoloqia y las técnicas ut1li:adds para la 

de reali:acJ6n de esta investiqac:i6n1 las categorías te6ricas 

referencia para la elaborac:.16n del cueetionat•io y unos comentarios 

sobre la ubicac16n de los· estudios del campesinado en las c1enc1as 

socialesi se ubica al lugar de estudio con 9Uil caracter{sticas 

eco!6gicas y la dispos1ci6n del suelo por zonas de cultivo, En el 

sec¡undo capítulo se describen las preocupaciones fundamentales de este 

tra.baJo:las tendencias de la descampes1nizac:1ón.que se acentóan a 

medida que se modernizan las fuerzas produc:ti.vas, sustituyendo a las 

1'tt•adicionales'' en el cultivo del maí=, Junto con una mayor divisi6n 

social del trabajo asa!ariado1 cambios en el ugo de la tierra y de 

manera sintética se describen los antecedentes m~s si9nit1cat1vos de 

dicho proceso, hasta llegar. a la actualidad, donde la forma tenencia 

ej ida! y/o comunal de la. tierra, no ha importado para que el 



capitalismo cont1n6e su desarrollo. En el tercer capltulo se describe 

el comportamiento politice del sector campes1no,disperso en grupos m~s 

grandes y heterogi!.neos socialmente, dirigidos por• lo!I asalal'lados del 

magisterio y por los come1·c1antes en pequeho principalmente. La parte 

que meJor se conserva del campesinado y que de alguna manera e>4presa. 

su concepci6n del mundo est-' en el conJunto de fiestas sinct·~tic,¡s que 

celebra; enunciadas a lo largo del trabajo. Finalmente se presentan 

algunas conclusiones de este proceso y sólo se enuncian otros 

problemas que aquejan a la cabecera municipal. 

Este elitudio tiene la limitante de no ubicar a la descampesinizaciÓn 

en la interrelación entt•e la industria y la agricultura, en el 

desarrollo del capitalismo en M~:<ico; además de que se analiza al 

campesinado como un sector social, frente a una realidad cada vez m~s 

amplia y compleJa socialmente en Tepoztl,n. Espero que este trabajo 

aclare algunas dudas y de ~l surJan otra•, que conduzcan « nuavos 

estudios que vengan a enriquecer y a polemizar sobre esta temÁtica. 

La realizac16n de este trabaJo sólo fue posible gracias a todo& los 

campesinos que propcrc1onaron informac16n oral y e..crita, a lH 

organ1zac1ones soc:1ales locales que permitieren estar cerca de sus 

movilizaciones e inquietudes. Se agradece a Jean Franc:o1s Prud'Homme 

por el tíempo dedicado al asesoramiento de este trabajo; a. las 

Coordinadores de Sociolog(a y al Jefe de la Oivisi6n de Estudios de 

F'osgr•ado de la Facultad de Ciencias Políticas y Soci¿\les de la UNAM, 

por las pr6t'rogas para terminar los estudios y la presente tesis1 a la 

Dirección del plantel Sur y al Consejo f.\cad&m1co, ambos del Colegio de 

Ciencias y Humanidades de la UNAM1 a Roberto BermLÍdez y a Ricardo 

Po.:as por su crítica y c:omentar1os al diseiYo de ' in·1est1gac:ión; a 

Francisco Gome:Jara. José R. Arellano y a Felipe Torres por sus 



observaciones acertadas, siempre con el afán de que el tr .. baJo ganara 

calidad; a Javier Gon:ále: rabeada y a Abraham Morgado por su apoyo y 

orientac16n en la computac16n; a Roberto Pére: Gij6n y a Glot'ia Vielma 

por su an1maci6n para que continuara los estud101s; a fila y d•m.Í• 

familiares por su compal'!Ía y ayuda para la imprensi6n de esta trabajo. 
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I 
INTRODUCCION. 

Los prop6s1tos de este estudio son e><plicar el proce•o de las 

tendencias de la descampes1ni:•c16n por la aplicac16n suces1v;i d11 

fuar:a• cada vez m.is productivas en el cultivo del maíz, por una mayor 

divisi6n •ocia! del trabajo y sobre todo por el intercambio y la 

lntensificaci6n de mercancl.ae con las ciudades de Mé1<ico y de 

Cuarnavaca, dada su cercanl;i y Ja red de carreteras con que se 

comunic•. Las nu•v•• relaciones eoc:1alea que •e establecen a trav¿• 

de •u• productos, principalmente en la venta de su fuerza de trabajo 

en el mercado nacional e internacional. Describir los cambios que se 

presentan en el uso de la tierra al avan;¡:ar eate proceso y los cambios 

de fuerzas sociales y de poder, al emerger nuevo• sectores y clase• 

sociales, c:arrespond1endo a nuevas organu:ac1ones sociale9 y a otras 

demandas. 

Partiendo de la hip6tesis, de que los diferentes ritmos de a.cumulaci6n 

de capital en el tiempo y en el e1pacio, provocan cambios diferente• 

en el procesa de desc:ampesini::ac:1Ón, tale9 como mercantilizar su 

tierra, cambiar el cultivo del mal: por otro para el mercado y la 

venta cada vez mayor de su fuerza de trabaJo, al tiempo que pasa la 

poblac16n de rural al urbana~ insertado en las relaciones de una 

polftica agraria y agrícola del capital en su conjunta, 

L.a reqi6n de estudio, ha sido analizada por varios autores con 

enfoques antropat6qicos desde 1926, hasta los Últimas al'las de las 

setenta¡ en sue trabajas cont1n6an sosteniendo que Tepo:tlin es una 

poblac16n fundamentalmente campesina. El pr1mer•a que estud16 ;a la 

cabecera municipal fue el antrap6iaqa Raber•t Redfield (1) en 1926-

1927; Ja conc1b16 como L1n pueblo con su centr·o y con siete barr•ios 

semtndependientes y ccn su propia cultura, fiJando su estudio en la 

·I 



organizaci6n de la!I fie•tas religiosas y en el trabaJo c:olectivo de 

los barrios <coati.qu1tl) 1 sosteniendo, que los antecedentes de .listo• 

11e encuentran en el c:alpul 1 i precolombino1 ademól& que cada uno de 

ellos realizaba actividades especificas, que los hac:la diferente& 

entre s!. El s1mbol1smo animal de cada barrio le s1rv16 p~ra 

carac:ter1zarlos sociops1c:olÓg1c:amente y encontr6 a la sociedad 

tepozteca "homogénea 11
• y en ''armonfa 11

• Describió la influencia de la 

ciudad sobre un pueblo 11 tradic1onal 11
, es decir que no e>eplica las 

relacione& de los porqués de la e•tructura econ6mica y social, uno 

que opone su ºmode-lo tolk 11 o lo atrasado del campo y lo 11 civilizado 11 

de la ciudad. 

Despul!s vino el estudio de Osear Lewis \2) que ,¡barc6 los períodos da 

1943 a 1951 y de 195b a 1957< en i.l contradice a Redfield al afirmar 

que los barrios son una aporta.ci6n. colon1a.1. creados de&de el a1glo 

XVII hasta el XV!ll, para cuestiones adm1nistrat1vas y que el &n1co 

barrio identificado con un calpulli e!I el de Santo Domingo, pues el 

resto de la poblaci6n la encentraren muy dispersa los conquistadores 

espai4ioles. Y, las "culturas de barrios'' probable1nente desaparec1e1·cn 

desde la l.pcc:a de la Reforma y que por lo tanto la importanc:iil del 

barrio como unidad orqan1zacional decreci6 y fue sustituida por la 

tendencia a la igualac16n entre el centro y la periferia, quedando el 

barrio s6Jo como una unidad ntual y rali9iosa. El uso de símbolos 

animales para los barrios era de poc:a importancia para ~l y la 

sociedad tepo=teca la enc:antrÓ ya no tan "homo9énea 11 y "armon1osa 11 como 

Redfield. También describe las consecuencias que ocas1onaron l• 

introduce i6n y la aplic:ac16n de ciertas fuerzas prodL1ctivas. 

Por su parte f'hillip Boc:k q> en un e•tud10 realizado en la reg16n, en 

1980, considera que la d1v1s1ó'n en barrios de la cabQcera municipal es 



'\ 

un mat'CO simb6lico 11 de la cosmovisi6n del tepozteco' 1 de r·eq1·esar' a una 

comunidad campesina, cama una alternativa pal {tica actual. Para 

eKplicar esta concepc16n se basa en el surgimiento del barrio de San 

Ja16 en 1968, mediante opas1c1ones binarias de las sslmbolos de las 

otros barrios1 

tlacalal/arado, 

arriba/ abajo, 

natura1cul tut'a, 

1nd ios/cr iol lo&, pobres/ricos, 

cerros/milpas, lluvias/secas, y 

concluye afirmando que los de arriba son más homoq~neos, que se 

1dent1flcan mis entre si, son m.Ís campesinas y tlacalolet•os1 que 

cuentan con menos 11 pequef'fas prop1edades 11
, que tienen poco contacto 

can las ciudades y participan menos en la polÍtica. Las d• abaja, par 

el contrario, considera que san las que han mantenida el poder del 

poblado por mucho tiempo, tienen m~s propiedades y sus ejidos san mis 

grandes1 son menos campesinos y con tendencia a una agricultur• 

capital1sta1 can m.Ís contacta can el mercado interno y eJ<terno. 

Po,... su parte el autor m~s reciente sobre fepozt dn, Claudia 

Lomn1 t: !4), considera a "La corrupci6n como expresi6n t1imb6Jic11 de 

conflictos" y que las símbolos se pueden utilizar como herramientas 

te61•1co metodol6q1cas, para descifrar algunos problema9 culturales e 

ideol6g1cos "compleJOS", El objetivo principal de su monografía se 

centra en la crítica de lo poco que hablan aportado los enfoques de 

los estudios antropol6g1cos anteriores, sobre Ja estructura del podet• 

en fepo:tl.Ín. El considera a la población de estudio como campesina y 

apenas una o dog veces setiala algunos indicios de descampesinizaci6n y 

cambios culturales, deb1do a las transformaciones en la13 relaciones de 

poder. Su anÁl i!lis parte de 1920 hasta mayo de 1978. Se apoya para 

cada capítulo en las aportaciones te6ríca• y metodo!Ógicas de varios 

antrop6logos. y famb1én por primera ve= para el estudio de Tepo=tlán, 

toma en cuenta ºLas fuerzas productivas" y 11 Las relaciones de 



producc16n" a través de l• interpretac16n del mar1usmo de Richard 

Adams. El ubica al lugar de estudio en un contexto amplio y ya. no 

aislado como en la11 investigaciones anteriores; llegd a la poblacidn 

como acadEÍmico para un estudio comparativo de los sistemas de poder an 

nueve comunidades del norte del estado de Morelos. Los norte•mericanbg 

por auparte fueron a buscar soc1edade15 11 pr1mitivas 11
, 

11 tra.dic1anales 11 

para poner a prueba sus hlp6tesis acerca de la naturaleta del hombre y 

de la sociedad. 

Es decir,que en tres trabajos ewta presente la eetructura 11 dual 11 de la 

sociedad• Una que vive en el atraso, al margen de otra de11arrollada1 

relacionadas entre sl, sc5lo por las diversas formas de explotación de 

la aegunda sobre la primera, 

justificando al estado 

dando origen a un colonialismo interno y 

on su polltica de ' 1 integ1~a.cidn••, de 

11 productividad 1
' o de '1mcde1•n1zac16n del campo'' o, en otras palabr·as, 

es la penet1·aci6n y desarrollo del c.ap1tal en la agricultura. Por su 

p.arte los antrop6logos que proponen oposiciones binarias como parte de 

esa teot·Ía,eg insostenible en la localidad; porque tanto 11 arriba 1
' como 

11 abajo 11 existen "ricos y pobres 11
, autoridades civiles y representantes 

agrarios municipales y no s6lo 1'abajo 11 como sostienen algunos de los 

estudiosos mencionados. Tocante a las tiestas de los barrios no sólo 

se conservan las de lo» santos patrones, &ino que han aumentado y 

9obre todo las cívicas, por influencia de la escuela. y el ccnsum1smc.i 

de la radio y de la televisión. 

Metodologfa. En este estudio ge parti& de manera. flenlble de algunos 

conceptos te6ricos. como 11 modo de prodLtcc16n capitalista 11
, ''fuer:as 

productivas", "relaciones de producc16n 11 y 11 parcelet'c 11 e:<clusivamente 

como referencia en la oper,;c1onali:aci6n de las hip6tesls de trabajo 

mediante un cuestonar10. Este se estructurÓ\41 de ac:uerdo a los 



indicadores y a su importancia en 147 pt•eguntas cerradas con 

respuestas opcionales <Ver ane•o A>. La muestra fue de un IS'r. del 

universo de 250 del sector del campesinado, de los ocho barrio11 y de 

tres colonias de la cabecera mun1c1pal. La selecc16n de los 

informantes se hizo de manera proporcional al nómero de campe¡¡inos 

local izados en cada barrio y en cilda colonia, dando preferencia a lo¡¡ 

que hablan cultivado maíz durante el ciclo de 1987- 1988, La 

aplicaci&n del cuestionario piloto se lnici6 en diciembre de 1987 y se 

aplicó definitivamente de enero a marzo da 1988, ya que en estos meses 

es cuando los campesinos "escogen y alzan" su mazorca en huetlapiles y 

en trojes1 el maíz desgranado lo almacaniln en sacas y en costales. 

Estu actividades les permiti6 prestar Atenci6n a las prequntu; y 

meditar sobre las opciones de las respuestas de cada una de ellas. 

F'ara la aplicación del cuestionario 1n1clalmente se recurri6 al 

aUKillO de dos líderes naturales, pero renunc 1 aron por liU 

p.articlpac16n en las elecciones para la presidencia municipal, lo que 

obliq6 al investigador a aplicar los cuestionar1oe restantes~ 

contando para ello con la dispos1c!on y hasta el buen humor de los 

encuestados, a pesar de que las reuniones se prolongaban ha&ta por mAs 

de tres horas. Con los resultados se asociaron algunos !tems para 

eKplicar la relac16n que guardan alguno11 indicadores, de lo general 

a lo particular y a la inversa, en esa compleJa lnterrelaci6n entre lo 

tedrico y lo empírico, en ese ir y venir dial~ct1co del proceso de la 

invest19ac1dn. Para completar el material de an•11s1s •e ut1l1z6 

la técnica de la observac16n de •l9unos hecho&, tomando plac:as 

fotoq1·S:ticas y algunas c¡rabac1ones maqnetof6n1cas1 adem.fs de la 

Si bien la encuesta r•epresentat1va 
an,l1s1s, pudiera no ser confiable, 
proceso de la descampes1n1zac16n. 

,, 

del sector campesino de 
si da las tendenc:1as del 



entrevista complementaria a los mismoli encuestados o a otras personas 

que podían proporcionar información relevante de primera mano sobre 

algunos ac:ontec:imientos. Tamb11fo se utili=d la 1ntormac:ión de algunos 

doc:umentos de asambleas p~bl1c:as, de archivos part1culare&, de 

bibliogratla y m!nimamente de la hemerografla y de los c:en~os 

gubernamentales. Esta investigac:idn podría dec:1rH que 5e hizo c:on la 

téc:n1c:a direc:ta y partic:ipante <5>, en la medida que se estuvo en el 

lugar de los hechos por lo menoB tres d!as de c:ada semana dclt'ante 

1987-19881 encues tanda, entrevistando, observando Y a veces 

respondiendo a los cuest1onam1entos que tos asamb1e1stas y10 

dirigentes ~e los diferentes grupos hac:lan al investigador referentes 

a los problemas de es& momento. A pesar de las c:onsiderac:iones 

arriba aludidas, Ja investigac:i6n no puede decirse que sea neutral. 

Ahora se pasar' a los referentes te6ricos y a la ubic:ac:i6n del sec:tor 

c:ampesino y de la geograf la. 
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l. DEFINICIONES Y UBICACION GEOGRAFICA. 

A. El campesinado. 

Marx considera para el modo de producci6n capitalista tres 

grandes clases soc:1ales, los 11 
••• que viven respectivamente de un 

1111lar10, de la ganancia o de la renta del 11uelo ••• " 111 ¡ pero ¿cu'I es 

la fuente de renta del campe1uno;· y la respuesta es heterogénea, pues 

algunos pueden v1vu· con lo que cultivan en su parcela, otroa 

completa.n sus gastos familiares con una actividad arte••nal, con el 

p•quef'lo comerc10, con la venta de su fueria de trabajo, etc. Su medio 

de producci6n m-'s importante es su p11rcela1 que generalmente es de 

m11la calidad, aulada, con erosi6n creciente y carente de riego. Desde 

lll aplicaci6n de las fuer:as productivas, entendidas &.t.os como un11 

1•e lac i6n entre a través de los 

instrumentos y 

el hombre y la naturaleza, 

de la organizaci6~ del trabajo, pat•a producir m4s, 

meJor, en menos tiempo y con meno& esfuerzo, el campesina va a la zag• 

en relaci6n al desarrollo global de la 5oc1edad, pueg utiliza las 

11 tradic1onales 11
, sin negar que puede algunas veces hacer uso de 

algunos adelantos de la ciencia y de la tecnolog{a; la dlf1cult•d est" 

en sus 11m1tado5i recursos econ6m1cos que le 1mp1den competir con la 

agricultura capitalista; pues en su parcela incorpora y despilfarra 

mucha fuerza viva suya y de su familia, produciendo a muy altos 

costos, granos básicos para el autoconsumc y que • medida qua se 

desarrollan las relaciones de producci6n cap1t.a.iista se ve presionado 

a vender parte de sus productos. Hay otras form•s de extracci&n de 

plusvalla, como en la venta de su fuerza de tr.a.baJo, en el pago de 

intereses de cr~ditos recibidoa, en la compra de mercancías entre 

otros. Desde esta cara e: tet' i :ac i6n se ubica a 1 campes in ad o como 



tendencia, dentro de la clase social explotada, ya que otra clase 

social se apropia de parte de su trabaJOI pues todas estaa condiciones 

hacen que la si tuacion del campesinado vaya empeorando progresivamente· 

como tendencia y estableci6ndose relac1cne• contradictot• ia• 

transi tonas con los otros aectorea de las clases sociales; aqul as 

donde los individuos se convierten en personas reil.les, con determina.do 

comportam1ento, formas de pensar, de sentir y de organ1zac1Ón social 

para la defensa de sus intereses, Carlos Mar• considera a la 

economía parcelaria como una forma de tramuc16n d& la renta. 

precapitallsta a la capitalista, que presupone para su desarrollo el 

predominio de la población rural Qobre la poblaculn urbana y cobra 

fuerza alll donde el campesino es duef'l'o de la tierra que traba Ja l2l. 

El concepto de descampesini:ación desde la significación de sus 

componentes morfológicos y desde el punto de viata sociológico es 

la negación parcial de todas o oe algunas de las caracterlsticas 

del campesina.do at~riba mencionadas, que lo dtterenc.{a de loa otros 

sectores y clases sociales, en el proceso de Clesarrollo de la• 

relaciones de producci6n capitalista. Marx denomina al proceao 

hist6rico de la separaci6n del productor de sus medios de producci6n1 

11 Acumulaci6n oriq1nar1a'' y se debe al desarrollo de la manufactura an 

las ciudades, en donde se separ6 la producc16n arteaanal de J" 

agricultura "En un país dado, el aJuste entre el ritmo de 

de scampes1n1:aci6n el ritmo de p~oletari:aci6n 

.• depender.S. del car,ctsr de la acumulac16n de capital pero tamb1ilin de la 

estructura interna o de la vitalidad del modo de prcducci6n 

precap1talista'' (3>; pues '1La descampes1n1zac1~n es en realidad el 

nac1m1ento de un proletaria.do agrícola arranca.do con mayor o menor 
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violencia a la tierra1 ... "<4>. Es decir que el deo;arrollo del capital 

en el campo es cualitativa y cuant1tat1vamente diferente en el tiempo, 

en el espacio y en los diferentes sectcre9 del campesinado, aunque con 

el mismo resultado. 

En conclus16n, pat•a este estudio el concepto de descampe111ni:ac16n se 

entender~ como el proceso hlstdr1co en el cual las relaciones 

capitalistas penett'an y descomponen la ºun1dad 11 de producción 

campesina JUnto con su& relaciones sociales, que la conducen a nuevas 

relaciones de producc16n y a la formación de nuevos grupos y cl;ases 

&oc1ales, 11 
••• unas en ascenso, otras en decadencia, con sus intereses 

extremadamente diversos y variables, chocan y se entreme:clan de la 

manera m.6s compleja con los intereses de los capitallstas a veces y 

con el proletariado otras veces, sin coincidir nunca con los interegag 

de una u otra clase en forma permanente, lo que confiere a las luchas 

polÍtic:as de nuestra época eme c:ar~c:te1· incierto, lleno de sorpresas" 

151. La intensidad de la descampesinizaci6n depender.! del ritmo de 

acumulac16n de capital, de la cohes1d'n de las torma9 de pt-oducc1~n no 

capitalista, de la polltic:a agraria y de las relaciones de tuer"as 

sociales y polfticas. 

La descampes1n1:ac16n en la comunidad de estudio no eg, ni ha eido 

homoq6nea a lo largo de su historia; solo para ubicar en la eDtructura 

social al sector c:ampestno que tntereBa anal izar, •e egtablece una 

bLw9uesfa lgrande torá"nea, mediana y pequeña local agraria y en los 

ser.¡1c1as1' un proletariado agr{cala fundamentalmente 

"9olondr1no" y unos cuantos locales; porque la mayorla de áistos 5& 

emplean en la industria de la construc.cuSn y en 109 serv1c1os. Los 

diferentes sectores campe•tnos que conformaron a la clase campesina 

1.-



hasta finales de los arios cincuenta, fueron det1ipla:ados 

paulatinamente por nuevos sectores y clases soctale!I emergentes de las 

nuevas relaciones sociales de praducc16n. El sector campesino qua aqu{ · 

se analiza fundamentalmente es el que podríamos llamar "campesino•.ª" 

proceso de dascampes1n1zac1Ón 11 o "sem1proletar1os 11 en la medida que la 

mayoría de el los, obtiene su sustento de un salario, es decir que 

11 Lo5i sem1proletar1os son campes1noa en &U car~cter de productores 

lndepend1entes y proletarios en su car~cter de as•lar1ados 11 ~b), cuyo 

comportam1ento y organ1zac1Ón para representar sus intereses, varla a 

lo largo de su h1stor1a, aunque la tendencia es a dispersarse en otro¡¡ 

l!ectores de otras clases sociales y a ser representado. Esta categoría 

es flexible, pues pat~ eJemplo partiendo de un campesino 1'medio 11 en un 

aA'o de buena cosecha pudiera ascendet• a campesino ''ac:omodado o pequeffo 

burqu~s·• o por el contrario, una mala cosecha puede arruinarlo m~s. 

pues es la tendenc:ia gene!ral del proceso de descampes1nizaci'5n, en las 

actuales relaciones de producción capital 1sta. 

B. de la investiqac:1Ón en los estudio& sobre el 

campesinado. 

El fracaso de la poilt1ca econ6m1ca de Ja industr1alizac16n del pa!a, 

que venía de lo• aR'os cuarenta~ se relaciona con la cédda de la 

producc16n agropecuaria y el aumento de la 1mportac16n de productos 

básicos, junto con la pretens16n de pasar de una sociedad rura! a otra 

Ut"bana, se daba en el contexto de la eapansi6n imperialista 

norteamer1cana;causando una mayor dependencia alimentaria, financiera, 

comercia! y conv1t•t1endo al paÍs en eHpot·tado1• de matr1as primas y en 

maquilador, hasta llegar a la actual repr1vatizac16n de la11 empresas 

estatales y desprote91endo ·a las medianas y pequefYas empregas, como 



preu6n del gran capital, que exige una mayor apertura an la 

leg isl.•c i6n de las inver•11one" ex tran ¡eras, protegiendo obteniendo 

m~" ganancias. Lo que motiv6 movill:aciones en al campo y un 

acercamiento de los estudiosos a la realidad campe!lina1 al tiempo qua 

los estudios sobre el campesinado se enr1quec1eron con un marxismo 

como m~todo y teo..!a, junto con la corriente de A.V.Chayanov, la 

"teor{a de la dependencia" y la recuperaci6n de los "cl-'sicos" 

latinoanericano• (7). Los primeros estudio• campesinos se preocuparon 

por sus caracteo•!sticas esenciale• y permanentes1 se reconoció a la 

tamilia como una unidad de producci6n y de consumo, la extensión 

y la calidad de su tierra1 es decir que se resaltaba el detet•minismo 

econ6m1co1 conduciendo los estudios sobre el destino hist6rico de lo• 

campesunoe. entre campes1n1stas y proletar1stas, argumentando los 

Óltimos que la dominaci6n capitalata se imponla sobre el campesinado 

y su diferenciación creciente se traduc11•!a en su daoluci6n1 por su 

parte los campesnn 1 stas ar9umentaban que dicha domina.e 1dn cap 1 tal is ta 

fortalec{a y recrl!aba las relaciones estructurales del campeunado, es 

decir que las relaciones de compadrazco, de parentesco y de vecindad 

con sus 1ntercamb10& reclprocos no est.Ín determinados por las normas 

del mercado. Los estudiosos se aleJaron del debate central sobre el 

campeunado. convirti<l!ndose cada vez m-'s sectarios y dogmhicos, al 

tiempo que se ve{an afectados por la creciente especializaci6n y la 

intervenc16n del estado indirect..mente al 1 imitar el apoyo a la• 

c1enc1as sociales, &obre todo aquellos estudios que pu•ueran en tela 

de JUlC:lO el nuevo intento del gobierno por su polftica 

''mode1~n1zado1·a••. A finales de los a~os ochenta p~t·ace que esta crisis 

la están l5Uperando a travts de los estudios de em19rac16n de los 
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campesinos a las ciudades de la república y a los campos de cultivo de 

los Estados Unidos y del Canad-', y poi' eso vuelven a &et' ;malizadoe 

como actores soc:1ales con su d1vers1dad y pluralid•d da vid•, 

superando las c:oncepc1ones abstractas y estáticas, al tiempo que los 

estudiosos vuelven a acercarse a la realu::lad campesina. 

Poi' auparte el gobierno les niega a los partidos pol{ticos, por todos 

los medios a su alcance, sus derechos ganados a pues"tos de elecc1&n 

popular, poi' oponet'se a su pollt1ca de "mooel'nizac1Ón''1 que no es mas 

que la 1ntenaif1cac1Ón de la acumulac1Ón de capital con todas fil.IS 

consecuenc1as, la salida a esta cr1s1& no ser~ ficil, n1 cef•cana.. 

Así parece indicar que los mov1m1entos campes1nos ir.in en -.umento, ya 

no sÓlo por la tierra, 111no por nuevas demandas que su realidad 
, 

econom1ca, social y poJ{tica les plantea, formulando progt'ama1 

viables de pt'oducci6n1 buscando nuevas alian:as al interiot' del 

campesinado y formas de organizac16n con otros sectores, de otras 

cla&es sociales, pero sobre todo una lucha por su partic1paci~n y por 

la democracia. 

Con esta vis16n se desct'1be la descampeuni:aci6n y el comportamiento 

poi{ tico del pa1•celero, en Tepo:tl~nc pensando que lo que se pierde de 

11 conc1enc1a 11 campesina, se gana aunque seai 1nc1p1entemente en las 

nuevas or9an1zac1ones sociales: una conc1enc1a por la democ:rac1a. 

Qui=:~s este estudie se ubique entt•e esa& des corriente», sin emba.r90 

Ja preocupac16n fundamental foe la descnpci6n del proceso de IMs 

nuevas !'elaciones de p1•oducci6n y de comportamiento político del 

sector campesino, ante la realidad cada vez m~s amplia y compleja de 

la sociedad tepozteca. 

l'"> 



C. El medio natut·al de !a reQi~n de estudio. 

1. GeoqraT!a. La reqiÓn Terma oarte de! e.Je vclcán1co. La serranla 

oue divide a los valles de México y de Morelos recibe el nomore de 

H.jusco. en cuya inclinación descendente de norte a sur se encuentran 

otras montal'las v cerros secundarios, entre el los lo• de Teoo:tlÁn. El 

suelo municipal por el norte tiene alturas de hasta 3,420 metros sobre 

el nivel del mar y por el sur hasta 1,200 m.s.n.m. La inclinaci6n 

ocasiona el corrimiento ,.;(pido de las aguas de las lluvias del 

temporal, por barrancas anchas y p;.cfundas;ccmo la de la Te.ierfa

Tlashomolco, la de Hu1coyan, la de Ateopa y la de Xochiatlaco; cuyas 

aquas van a desembocar• en el r!o Yautepec. ramal de! r!o Amacuzac~ a 

su ve: éste afluye al Bal<!as que desemboca en el Océano F'ac{fico <Ver 

mdca 1>. El municipio de TepoztlJn es uno de los 33 municio1os que 

comoonen el estado de More los. F'cr el norte col inca con la úele9aci6n 

de Milpa Alta, Distrito Federal; por el noreste limita con el 

mun1cip10 de ílaneoantla; por el este col inda con Tlayacapan¡ por el 

ooniente l 1m1 ta con la población de Coa,1omulco. dependiente del 

municipio de Hu1t~ilac y con la coblac1dn de Ahuateoec, municipio de 

Cuernavaca; por el sureste colinda con el municipio de Yautepec, y por 

e1 st..woeste con la población de fe.jalpa~ mun1c1pio de Jiutepec:. 

Se conoce un r•lo sL1bterr!neo a un ki!¿,metro al ooniente de la cabecera 

mun1c1pal, cuvo 1Íou1do no se ha utilizada, debido a intereses de das 

comcahÍas r1•acc1onadcr•as y en el subsuelo de! Valle oriente, se forman 

mantos acuÍfet·os. con 1as aQuas de las lluvias. Par'ece suceder lo 

mismo en el valle de Hcayohcan, que su,rte de aoua potable a las 

comunidades de Santa Cata1'1na Zacateoec y de San ~ndr•ds Tenesht1tla, y 

cosib1emente lo mismo ocurra en el valle del e.11do de Am1ltz1n90, 



Situaci6n geogrdfica, comunidades y vias de comunicaci6n de 
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aunque parece 

como 

que hay poca retención del 1{quido. 

el de Ayohualco en fimatlán y el de 

Otros val les 

Coatequimi l la pequer'l'os 

Dcot i t lá'n, donde las bombas el~ctricas se inutili:aron por 

circuitos al faltar el agua en la pichancha. 

m.Ís 

en 

Existen escurrimientos del AJusco al pie de grandes montaNiis que 

11olucionaron la sed de la sociedad prehispánica, la colonial y parte 

de la ¡¡ctuiill como son lo• OJO& de agua de Ashitla, de Tlamanco y de 

lo& Ojuelos. Lo11 Ónicos ¡¡rroyuelos que corren de Junio y hasta parte 

de enero son el da Ashitla-Atongo, que brota de la base del 

Tlahuiltt.petl por la parte norte de la cabecera municipal y el de 

llashomolco por el sur~i un1~ndose cerca de Hu1coyan, al finali%ar el 

Valle1 ambos fueron importantes para el desarrollo de las diferentes 

cultura• prehispánicas que se establecieron a sum orillas. 

Lo accidentado, lo inclinado y la baja composici6n flsico-qulmica del 

suelo, as( como la ausencia de agua suficiente para el cultivo de 

r1ec¡o, oca51ona que se tenga s610 una cosecha al atto, de temporal 1 

al 1c¡ual que la mayor!a de los municipios ubicados en la falda sur del 

AJU!ICO. 

l.a vec¡etac16n y las altas montal'1as hacen que los viento11 del sur se 

deshagiin en lluvia. Algunos informantes consideran que aqul se 

"remolinean" los vientos, debido al pa1saJe de rocas que rodean al 

Valle y hatos han lnfluÍdo en la creación de costumbres y mitos en una 

parte de la poblac16n. Unas lluvias a finales de noviembre o en 

diciembre,, meses de la cosecha; pueden echar a perder parte de é'ita, 

pua• pudre los granos de la mazorca y el :acate. Las heladas en la 

cabecera municipal son ocasionales en muchos arios, pero la peca que 

cae en ca.d• invierno, puede ser suf 1c1ente para que las legumbres y 

ll:l 
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alqunos frutos aparezcan oe un d1a para otro •·auemados". 

2.Superficies. La superficie del estado de Morelos es de 390,824 

hect,reas v la del municipio de Tepoztl'n es de 27,876.7 hect~reas 

(8). Como consecuencia de la Revoluci6n de 1910, predomina en el 

estado la tenencia eJldal con el 897. y la pequel'la propiedad y la 

comunal con el 117. restante. Las zona& a9rÍcolas m~s desarrolladas 

son las de riego, donde predomina la tenenc 1a ejidal, y en la zona de 

las faldas del Ajusco con suelos multiparcelados, accidentados, sin 

pastizales, sin riego y poco f~rtiles, predomina la tenencia comual. 

De las 27,876. 7 hect~reas, 2, 100 son ejidales y 25, 776. 7 de tenencia 

comunal, es· decir que el 7.5% es ejidal y el 92.5% es comunal. 

Jur!d1camente y de acuerdo al "Censo Agrfcola, Ganaaero y E,hdal de 

1901)" el mun1c1p10 no cuenta con la tenencia de la "pequeña propiedad'' 

de la tierra, pero de hecho el mercado la ha convertido en una 

mercancía m•s. Del total de la superficie municipal: 14.7 hect&reas 

son maderables. 2.330.3 hect~reas propias para la aqr1cultura y 3b4.5 

hect.reas con po$ibilidades de abrirse a la misma o sea que en total 

son tierras aprovechables 2,709,5 hect,reas lel 9.71%> y es 

improductiva le! 91.39%), De ese total de tierras para la agricultura, 

son de temporal 2,319,2 hect.reas y 11 hect~reas son de rieqo y de 

humedad: ésto implica que el 99.09'l. de su producci6n aqrfcola depende 

de las lluvias del temporal, lo que obliga al campesinado a 

asalariarse c:ada vez mcis tiempo. 

3.La cabecera municipal y sus zonas de cultivo. Entre valles y 

montañas. entre el trlo y el calor. entre dos huaracanes de rocas con 

huellas arqueol6qicas prenisp.!n1cas, que descienden de poniente a 

oriente con nombres y claridad náhuatl. en ondulaciones, en picos que 



se dibuJan ;¡ todas horas y en alturas que alcanzan la admiración de 

cualquier visitante, se encuentra la cabecera municipal. Entre e&as 

dos cordi ! leras se ubica el Val le rectangular con r.incones en 

Chantenco y en Tlashomolco por el sur y por el norte el r1nc6n de 

Cuahu1t:o- Me:titla1 de aqu{ en adelante a esta :ona ae le llamará 

Valle, suelo aluvial y fértil, que la mancha urbana le ha ganado a las 

tierras de cultivo, por contar con agua potable en el subsuelo y 

accesible a las vías de comun1cac1Ón. 

Far el poniente de este Valle y como a un k1l&metro de distancia de la 

cabece1·a mun1c1pal, se extiende la zona de cultivo m4s import•nte del 

mun1c1p10¡ que la comparten los ca.mpes1nos de las comunidades de Santa 

Catar1na y de San Andrés y son de las tierras ma.s &olicitada.s en 

a1.,.1endo para el cultivo de granos 
, 

basteas, 

ocas1onalmente para tracc1onam1entos privados. 

comerciales y 

La tercera zona de cultivo se localiza en el eJido de Amilts1ngo, al 

pie sur·este de la cordillera sur·, s1gu1endo la carretera a vautepec, a 

u11os ceno k116metr•os de distancia de la cabecer•a municip•l¡ su 

supet•iicie la constituyen 2,100 hectAreas t9>, per·o la maycr•Ía son 

1ncul ti Y"ables; se cornprob6 con Las técnicas de observac1&n y de 

ontr'Q.nsta que 28 hect~rea.s son de riego y de siembra de caf'ta de 

para el ingenio azucarero de Oacalco, en las partes 

denom1nadas1 Capadero, Cuetzoyatsingo y las Plácidas. La parte centr•l 

del ·,alle es la más fértil y apropiada para la agricultura, que es la 

que recibe el nombre de Ami 1 ts1ngoi cuenta con dos presas construidas 

~ri lo5 a.Nos cua1·enta 1 par•a i1·riga1· lo~ semb1•ad{o~ ce ca~a oe a~6c~r oe 

los campos de Salitre y de la exhac1enda de Apanquet;:alco, ambas ::onass 

dei municipio de 1autepec, pero las dos ya están inut1l1z•bles. Hoy la 



producci6n de estas tierras del ej1do, 1>st.Í destinada al marcado en 

sustituc16n de los qranos b~sic:o5 y al establec1m1ento de granjas 

porc:Ícolas, de aves, de ganado va.c:uno y de ap1arios. 

Estas tres zonas de cultivo del mun1c1p10 no son las Única&, pero Sii 

las m~s grandes;. Las comunidades; que componen el municipio tienen 

dgunas m1n1zonas de cultivo, quizás la m.Ís importante por su tama~o y 

por la calidad de su suelo es la zona del norte, aun no abierta del 

todo al cultiva, por la taita de vfas de comunicac16n. 

El municipio lo componen actualmente en la parte norte y alta, las 

comunidades de San Juan Tlacotenco y de Santo Domingo Ocotitl.Ín. En la 

parte baJa ~can clima c4lido est•n Santa Catarina, San findr~s y las 

colonias; la Obrera y la Bocanegra. En la parte intermedia se ubican 

las comunidades de Amatl•n, de SantUCJO Tepetlapa y de l:<catepec:, 

aunque la 6Jtima absorbida por el Valle de la cabecera municipal¡ 6sta 

11e ubica en el centro del territorio mun1c1pal. Los ocho barrios que 

componen la cabecera municipal está'n sobre un plano inclinado que 

desciende de poniente a oriente y son: Santo Domingo, la Santlsima, la 

Santa Cru~, San Pedro, los; Reyes, San Sebas;tuln, San Miguel y San 

Jos'; adem~s de las colonias trepadas en los inicios de los cerros del 

norte: Xilot,petl y Tierra Blanca; el Tesoro, la Navidad y Santa 

Ceci 1 ia en los cerros del sur; las ubtcada"S en las barrancas anchas: 

la TeJerfa y la Michoac:ana, y la de lecdrral a la orilla de la 

carretera que conduce a Cuernavaca tVer mapa 2J. Ese es el escenario 

natural dende se mueve el sector campesino en estudio y antes de 

entrar al proceso de la desc:ampes1n1zac16n describiremos sus 

antecedentes. 

~i 
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l l. TENDENCIAS DEL PROCESO DE DESCAMF'ES1Nl2ACION. 

A. Antecedentes. 

l. Orígenes. 

Para •ntender el proceso de la descampesnizaci¿n de finales de los 

.~os sesenta y específicamente de 1967-1966, •n Tepoztlin, •• exponen 

su• antecedentes mJs significativo&, 

TepoztlÁn no ha estado ai•lado relativamente de las relaciones con 

algunos poblado• de los valles de M&xico y del actual estado de 

Hor11loe. En la época prehisp~nica la tierra la cultivab.an en forma 

colectiv.a e individu.al1 l.a más f~rtil pertenda a lo• "princip.aln", 

que •• las trabajaban lo& mayeques y los macehuales. Con la conquista 

eep.al'lola 1•• comunidades continuaron pagando tributo, pero ahora lo• 

beneficiado• eran la Coronól y los encomendero•. La Corona •apal'lola 

prot•gi6 el régimen de propiedad colectiva de la tierra y la 

en calpullis de los indígenas, para la recabaci6n del 

tributo, En los inicios de la colonia s6lo la gracia o mercad real 

daba el dominio privado sobre la tierra y desde esta ~poca empezaron a 

••peculu· con el la y a acumularla. La Corona in si ti& a que le pagaran 

un impuesto lo• poseedores dli! tierras, al mismo tiempo que 

puso en venta importantes superficies, permitiendo el latifundio de la 

i9lesia y de las hacienda& que recibieron titulas definitivos, 

Tepoztl-'n cumpll6 con ei;tos requui tes 11 >. Las quejas de las 

comunidad•• por despoJo de tierras fueron interminables ante las 

diferentes autoridades coloniales, aunque de poco les aervl6. 

Loa canqu19.tadorets encontraron en las comunidades diferentes niveles 

de deurrol lo, desde n6madall hasta ac¡ricul tares sedent.ar1ots, qua we 

alimentaban pr1nc1palmente de plantas y de entre ellas el maíz, que 



sembraban con la coa endurecida al fuego. La mayoría de sus 

instrumentos eran de piedra y de madera, pocos eran de cobre o de 

bronce. 

La minería ara el •actor m1s din.llmico de la econom{a novohlspana y a' 

su lado surgieron empresas que la complementaban, la• que Htimulab.an 

una mayor d1visuln del trabajo! pero la Nueva Espalra era en gran 

medida un trasplante de las instituciones feudales y los peninsulares 

se opusieron a todo desarrollo local que pusiera en peligro o 

compitiera con los productos da la metrclpoli. La Corona prohibió el 

comercio directo con las coloni•s, pues sólo podían hacerlo A travils 

de Sevilla y también la Importación y la aplicación de nuevas y 

maJorH tu11rza11 productivas y lo que penetró lantamanta en el campo 

fue al arado da madera. Por parte de la fuerz& da trabajo, 

cuando los colonos amenazaron con abandonar las tierras conquistad~s, 

el rey las repartió en encomienda tierras e indígenas, por medio del 

virrey y del Juaz1 a cambio de la sumisión y de la conversión al 

cristianismo de los lnd{gena11, proceso que fue hcllitado por al 

politaismo da los nativos1 los cuales aran vasallos del ray, pero su 

tuerza d& trabaJo era usufructuada por el encomendare. Hern.{n C:.ort"s 

recibió a los macehu&al&11 de lepoztlán en encomienda, los cuales 

construyeron la iglesia de Taopanco, la iglesia principal, l& capilla 

del barrio de S.anto Domingo, las casa& de los asp&f'lolee en IKtlahuacan 

y en los alrededores del templo mayor1 otros loa llevaron a las mina• 

de Ta•co y de Real de Huautla. Los hacendados inmediatamente despuils 

de la conquista empezaron a importar esclavos negros, para el cultivo 

de la caR'a de az~car y lor; trabajadores de lo• obrajsa en l;a colonia 

no &r;an libre• en su mayot•la, pue• el r'glmen grama! era una traba. 

Así H bane11ciaba la clase '•acial dominante con loa eKCeoantea de loa 



trabaJadores ind{genas en repartimiento, de los esclavos y de lo• 

asalariado" m.is o menos libres y "L• historia econ6m1ca de la Nueva 

E•paR'a se inicia con un nivel de desarrollo de las fuer:as productivu 

notablemente inferior al que ax1st{a en los pa{se• capitalista• mis 

avan:ado1•121, en el tr~nsito del feudalismo al capitalismo del aiglo 

XVI al XVIII, al tiempo que la iglesna se convirti6 en la principal 

terrateniente y u•urera1 un embargo al finaliz&r este perlcdo, el 

principal beneficiario fue el hacendado, que hizo prevalecer sus 

interen• •obre IH dem.is claae• sociales, sobre todo sobre el clero 

lat1fund1at•1 reafirmando l• gran propiedad samifeudal de la tierra, 

Al Indígena y a las comun1dadea a finales de la colonia ae lea habla 

integrado a la economía de mercado al obligarlos a pagar el tributo en 

dinero. Loa "regatones" imped!an a lo• indígenas qua vendieran sus 

producto• en las c1udades1 adem.&s de que vendían barato y compraban 

caro lao mercandas de la rep1folica de los espaholee. El trueque ara 

mucho y en loa mercados locales que predominaban, •• utilizaban el 

mehlio, el tom1n y loa tlaco• de madera y de cobre, eatablecido& 

arb1trar1•mente por los comerciantes y por loa hacendados. 

2. De la 11 Acumulac1ón or191nar1a 11 a la recampaa1niza.c1ón. 

La aeparacion del productor directo del campo de •us medios de 

praducc16n \principalmente la tierr•> es consecuenc1-. de un proceso 

hiat6r1co, que ven{;i desde la &poca colonial, as{ las tierras 

acumuladas por el clero durante tres •iglos, se adJudicaron en 

propiedad priv;ida a trav~s de dos decretos santan1atas de 1853 y de 

18541 qus perm1t!an la ocupac16n de los terrenos baldÍoii de las 

comunidadeB 1ndÍqen;is1 al tiempo que la eapansiÓn eiitadoun1deniie se 

an•••ba por todos los medio• da fuerz;i imperialista, 2,2b3 1 Bbb 

k1l6matros cuadrados del territorio nac1onall3l. 



L.• mediana burquesla rural, que impula~ las reforma. de Ju!rez, 

scc1almente se proponía 1ormar una "clase media 1' de peQuertcs 

propietarios de t1erras1 a través oe la ley de desamort i zac i~n de las 

tierras rJst1cas y urbanas de 1856 y de la de nacionalizaci~n d• 1859 

y as{ estas leyes 11 const1 tuyeron el preludio del crecimiento ,y 

modernizac16n de la industria azucarera. a eu amparo se consolidar!a 

la hacienda como la ·instituc1bn econ6mica y social dominante en el 

campo meiucano, especÍ f icamente en el estado de More los" <13>. 

Por otra parte la ley de 1883 autorizaba a los colonos nacionales y 

extran¡eros, a denunciar y a quedarse con las tierra,. baldfa& a trav~s 

de "las comparrlas deslindadoras"¡ permitla a los particulares 

hacerse de tierras pJblicas, de la iglesaa y de lag comunidades 

indlc¡enas principalmente1 y prepar6 el camino para la acumulaci6n de 

fines del siglo XIX y creando mercado interno con la tuerza de trabajo 

de los nativos. Es la epoca en que México fue incorporaoo 

intensivamente al capitalismo mundial, por el gobierno de Porfirio 

o!az, que fac1lit6 la entrada de capitales inc¡leses, franceses y 

norteamericanos; Junto con nuevas y más efic lentes fuerzas 

productivas; como por ejemplo el ferrocarril que sustituy& a las 

recuas, para hacer lle9ar las mercanc!afS de los centros imper1al1stas 

y a su vez proveerse de materias primas para sus 1ndustr1as en 

crecimiento. P.Dlaz se transladaba en tren a Otlayuca para ir de caza. 

En el in9en10 azucarero de Oacalco " .•. a partir de 1880. se 

intrcdu,1ercn mol 1nos y centr{ fugas impulsa.dos por vapor. Los arados 

tde maderal ... comenzaron a ser sustituidos por arados de ace'ro, de 

fabr1cac1Ón inglesa y norteamer1cana ... •1 \4). Estas fu11rzas 

product iva!I permitieron amp l 1ar los campos de cultivo de la cal'la de 

az{ocar y del pastoreo de los hacendadosc mediante el despoJo 

;;;, 



territorial de las comunidades de las faldas del sur del Ajusco. Ya en 

poaesi6n de estas tierras los hacendados podÍan preetarlas a loe 

campesino~ en a.pa.rcer{a, en medianía o se las arrendaban con pago en 

especie, en trabajo o en dinero¡ según las necesidades de la hacienda. 

Oe hecho el proceso de descomuni:aci6n de las tierras de Tepoztl-'n •e 

inici6 con la conquista espahola. La revolución de Independencia no 

afect6 a Tepoztl~n. pues la mayoría de las forma• de vida colonial 

continuaron; paro la& leyes de Reforma y del pot•flriato •I traJeron 

consecuencias sociales y polÍticas; por ejemplo la iglesia local 

perd1& la mayor{a de sus tierras en el Valle, pasando éstas a manos de 

los delegados pollt1cos, enviados desde la ciudad de M~Kico y de la 

hAc111nda de Oacalco; aunque unos at'!os despu~s recupet•& parte de ella•, 

con el apoyo de algunos caciques locales; como las dedicadas a las 

de1dadeS1 del templo pr1nc1pal1 "Animastlalli" <Tierra de las -'nimasl, 

"f<oaar1ost lal 1 i" llierra del Rosario>, ate. Algunos de estos 

•capar,adorea de tierra• eran comerciante~ con la ciudad de M~x1co, por 

recuas primero y despuós por tren, eran los duert'os de 11 Hueyit1enda 11 

ll1enda grande!, "Mercado del Portal 10 de febrero de 1873", 

"Xoch1 tenco" <Lugar a la orilla de la• flores> y de otra!I m.Ís. El 

campesinado tepo:teco a pesar de que tenla derecho a usufructuar la 

tierra comunal desde la Independencia, en la realidad estaba 

subord1n•do a la autorizac16n de los; hacendados y de los caciques 

localea1 y ante el pel 1gro de quedarse sin tierras por la acumulaci6n 

de los hacendados de Oacalco, de Apanquetzalco, de San Baspar y por 

los nuevos 11 prop1etar1os" del Vallei se adJud1c6 tierras a las orillas 

de ésta, carc~ndolas con piedras sobrepuestas u otro material que 

d1at1n11u1era los 1Ím1tes de su parcela., aunque muchos de ellos no 

Ju documentaron en el Registro P.'.iblico de la Propiedad; por 



ignorancia o por falta de ' . recursos ec:onom1cos. 

lepoztlán también se vid afectado por la construcción da 

una presa en Tlashomolco, para cultivo de riego en la ºQuintaº del 

Valle, que aument6 su producci6n para el mercado! paro lo qua m4• 

alterd a la socíedod tepozteca, fue 111 p.oso c:erc•no del ferrocarril ~e 

l• ciudad de Mé•ic:o al B.olsas en l89bl pues le permiti6 transportar 

una mayor producción de c.orb6n vegetal,para •u venta.,a la• ciud.odes de 

M~:dco y de Cuernava.c:a, y a su vez comprar merc:a.nclas manuTacturadae, 

para venderlas en sus tiendas. Llegaron entra los nuevos instrumentos 

las primeras planchas y arados metálicos; a la vez que se intensificó 

el trabaJo asalariado en la construccidn del palacio municipal, del 

mercado "Morelcis", del Jard{n p~blico con 11u kiosco y en la reparacidn 

de algunas callea de la cabecera municipal! parta como una 

indemizaci6n por los terrenos comunales ocupados por la• v[a& d'1l 

ferrocarril y parte fue por coat~quitl de los "macehu.oles", obligados 

por los caciques y las autoridades municipales. La.s monedas de oro, 

de plata y de cobre circularon al ritmo de lam mercancla11 del campo y 

de la ciudad¡ este mercado que desconodan los campesinos le& cred la 

necesidad de vender para comprar. El capital comercial se desarrollaba 

y las monedas de los metales preciosos eran atesoradas por los 

comerciantes; éste atesoramiento dio lugar a. vario• robos por los 

"plateados" encabeza.des por el 11 Zarco 11 y las huellas da combate contra 

ellos est~n en el "Pante6n" de emergencia entrente del TepeKihu{ltetl 

(Piedra qua parece monta?ia con hierbas>, donde murieron vario& 

tepozteco¡;, El comerciante de la segunda mitad del XU, se enr1quecid 

aceleradamente y lo maniteutÓ en laa conwtrucciones suntuosas qu• aun 

pueden verse en las manzanas centrales de la poblaci~n 1que hoy Ht;{n 

pasando a manos de la burc;Íue11{a nacional y e~tranJera> y en la• 

.:-t 



columnas naocl~aicas y en al ornato da los al tares adicionalee ·a los 

lados del interior da la iglesia principal, pues le• importaba m4s 

adular A su 11 Dios 11 que comprender y explotar menos a. aus •emejantws. 

El proceso da daapOJO violento da tlerraa comunales, de acumulacicfo d• 

capit•l y de nuevas relaciones sociales da produccic5n, en todo al 

pafs, condujo a la violencia a principios del aiglo actual. En 

Tapoztl-'n para procurarse mano da obra su1icianta y barata, lo• 

c•ciqua• que al mismo tiempo eran autoridades, prohibieron a los 

ca11paainoa, sembrar maíz en la• tierras de las laderas da lo• cerros 

con coa, "quijada da piedra", cashala o con alglin otro instrumento de 

trabaJo m•t~l1co rudimentario1 puea la mayorla d& ellos no tenían 

yuntas, ni sualo• planos y t~rtiles. Ésto provocó a qua 

t•pozteco• •• rebelaran a los caciquea y fueran deportados a ~ucatin1 

a otros los aeaunaron como a "Ruperto !barra y a Carlos Lara, qua por 

organizar 'el no pago al tributo personal', al primero lo mataran en 

el pu•nt• de A tongo y al segundo por Cuicui zcatlan" <:Sl. Los poco• 

qua regrea•ron del de•t1erro, ya sea por haber cumplido con 11 su 

ca.&t190 1
' o por haber huldo da ~l, se 1dentif 1carcn primero con el 

maderismo y posteriormente con el zapatismo <ol. 

La violencia hlZO huir a la mayoría da los caciques y de los 

comerc1•nte1. La población fue 1ncendi.ada y saqueada tras vac:ss por 

huerttstaa y por carrancishs. Algunos tepoztecos lucharon al lado de 

Emil 1ano Zapata como Lucio Moreno, Elernabé Labastida, Marino S.Ínchaz, 

Timoteo s.rnchez y 11iguel S.Ínchez, Simón e 19nac10 RoJas, los úemesa, 

lo• TiJera, lo• J1ménez, los Hernández, los Hyala y tantos m~a1 

haciendo guarra de guerrillas por los astados de Morelo&, de Puebla, 

de Guerrero y del Distrito Faderal1 con una mano soatenlan el azadón o 

la yunta y con la otr;o el tua1l1 con un pie en al surco y con l!l otro 



en el e11tribo1 casi todo& murieron en el co1mpo de batalla, E• el 

movimiento armado que m's vidas tepozteca& h• cegado, pue& de 9,715 

habitantes que el mun1c:ipio tenla en 1910, se ruduJeron a 3,000 para 

1921 o sea que perdieron la vida en s6lo 11 ahos b, 715 el b9.2~.). 

Emiliano Zapata viv16 en Tepoztl~n por temporadas cortas en lio Calia ¡:111 

las 11 Pecher1nas 11
, una de ellas hilsta. un hiJo le diÓ, pero en una de 

l'I& bata! In por Oacalco, en la huida alcanzaron 1011 "pelona&" a la 

madre y a boca Jarro le descargaron la pistola¡ tanta vi laza en un al'lo 

de adad, pero era el h1Jo da Zap'lta y h;ibfa l• conugna en alie tiempo 

di! todo lo qus l;itiera con 11u s;ingre, daber{a morir¡ l'I madre 

an,.angrentada sólo v1v1Ó con el recuerdo da "Fellc1ano" y lo buacd por 

toda 11u v1d;i para acariciarlo, aunque tuera en euer'lo• (7), Otros 

tepoztecos huyeron a los cerros y por donde pud1aron,para conservar la 

vida. En los cerros m~s altos y estrateq1co& haola v1qÍas de dÍa y de 

noche, que avisaban con cohete11 y/o camarazos a la pcblacu5n civil, 

para que prepararan su huÍda en ca.so necesarto y a los campeg1nos 

guerrilleros corrieran de sus milpas a las arm&ii, para preparar la 

defensa o el ataque, segón el mimero de soldado• del eJdrc1to federal 

que se acercaba. Muchos ancianos y adale'iicent&• fueron fusila.do&, sus 

muJeres violada& y otras transladadas con su& bebás a los lugar•s de 

ccncentrac16n de Cuernavaca. 

En el perlodo de "Acumulaci6n ot'iqlnar1a", Tepo:tl.Ín era gobernada 

por caciques, por comerciantes que formaban la p11quel'la y la med1;ina 

burgues(a y por los hacendados19ran burgues{a11 quienes autorizaban 

el usufructo de ciertas t1erraa comunales, cuidando siempre Sil.IS 

intet•eses y asegur~ndose mano da obr• suficiente pat·a la :at1·•· para 

el cultivo de •u& milpas con yuntai con m1n1pago en especie en 

dinero, y parte por coatéqu1tl. Si la clase ·;u1 JaJ c1nm1nontft pEit·l11tÍa 

.·l 
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a los campesinos rotar la tierra de cultivo, lo hac1an con un nuevo 

de•monte, •1 no, volv(an a cultivar la misma liU<temuÓn de tierra del 

airo anterior, que genRralmante no pasaba de una hect;Írea. 

La violación sobre la mu3er era frRcuente, por los caciquee y los 

h•c1mdado11 que cuando '•tos •e portaban "dadivo&os" con •u hijo y su 

aaante, lo• dotaban de alguno• vacunoa y a vacas de alguna parcela. 

Lo• cura• qua bautizaban a la nueva criatura de la cla•e •acial 

dominante, •ran sus incondicicnalas y • veces da su f•milia. 

Por •U parte el mercado regional del estado d• Morelos "" form& 

pri1M1ro •n los valles de Amilpas y de Cu•rnavaca, •n la• tierras de 

riego con los r•m•le• da los rÍow de Am•cuz.ac y de Nexapa, para l• 

pt•oducci6n marcantll de •rroz, de •lgod6n y da catta d• azdc:ar 

de hecho allÍ primero •• estab leclaron la• 

encomiendas, luego las haciendas,haata convert1rwe en centro• urbanos. 

En ••te contexto hay que analizar el mercado de lapoztlÁn, donde 

llegaron lo• primero& instrumento& met~licoa de la& b&ndae de m6wica y 

otras mercancías. 

l•mbi6n en ••t• perlado realizaron los primerot1 e•tudios 1obre la 

riqueza a.rqueolÓg1ca de Tepoztl.{n, loa extranJ11ros como Edu&rdo Seler, 

M.H.Seville y el tepoztac:o Franc:uco Rodrfquez. El i'iltlmo hizo una 

••ploraci&n en la pir,m1de del tepoztec:o 101, in•talÓ un mu•ao con las 

pieza• encontradas ali{, qua fue •aqueado en la Revolución y •Ólo 

quedaron doa anillo& de Juego de pelota. Estos estudios son 

import.antea porque a partir de ellos, surgirla una ravaloraci6n de 

la cultura prahisp~nica, junto con el florecimiento da leyenda• en 

n1hu•t l y an aap•flol, y qua haría m~s atractivo 111 luc¡a.t:, para el 

tur1•mo nacional y extranJero. 

La ra•t1tucicSn de l•• tierra& despoJad•& por los h•cendados, a 



Tepoztl~n, fue hasta finales de los ai'ros treinta por el gobierno 

postrevoluc1onario, pues el campesinado •m&nazaba con volver a la 

v1olenc1a y tuvieron que 11 r&campes1n1zarlo 11 dot.(ndolo de una. p.arcala, 

y se abri6 en el campo mexicano la alternativa de desarrollo del 

capitalismo por la vía farmer. La polÍt1ca agraria contin~o 

prot'egiendo muchoa lat1 fundios, principalmente 1011 de las tierras 

tértiles y de riego¡ no se puso en entre dicho l;i "pequ•rra 

propiedad", Los gob1erno11 repartieron a los campes1no11, &61o aquella& 

tierras de menos calidad, y aunque L;(zaro c.irdenas distribuyó algunas 

de riego en colectivo, para no destruir las unidade11 de produccidn1 

obligaron a 1011 parceleros a cultivar con au familia o con trabajo 

asalariado, determinados productos para el mercado, como fue el ca&o 

de la cal'la de azi5car en More los¡ para el lo les otorgaban créditos de 

11 avlo 11 y 11 refacc1onar10", ·creando un campesino muy de su género. ~n 

este contexto hay que analizar la11 nuE!vH relaciones de producción del 

campesinado en TepoztlJn. 

De hecho en 

despué& de 

disminuc 16n 

este lugar hubo una cont1nu1dad de un 

la Ravoluc1dn, en lo concerniente 

de la producci6n de carb6n vegetal, 

antes y de un 

al aumento o a la 

para el mercado 

nac1onal1 pues un sector de la pequeA'a burguesía comercial est;iba por 

aste aumento, aprovechando la introducci6n del ferrocarril al Balsas 

en 189c. Pero e11 m<Ís importante la lucha por el poder polltico, entre 

la peque~a burguesía comercial y una agraria, dascE!ndiente en parte 

del porfiriato, y que pasada la violencia, algunos da su integrantes 

regresa.ron y se reorgan1z.aron1 y empQzaron a luchar contra 

la primera or9an1zac1dn campesina de Tepo:t14'.n, emergente de un sector 

del zapat1smo¡ por el control de las tierr•• y por loi e•plotaci6n del 

bo&que, ambos comunale$, De hecho sa est•ba a t•vor o en contra d• 



entrar mas abiertamente al marcado¡ a favor de lo• nuevos comerciantes 

y an contra del grupo zapatista, con tendencia campesinista. Un grupo 

tanÍa la axperiencia pclltica y al otro las armas. lada esta lucha 

tra~o mucho darramamianto da sangra, cuya polémica y harida aun no 

ciarran¡ "al iQual qua hoy, o ae esta a favor da la tiarra para 1011 

tapozteco• y asalariados qua la necesitan, osa est~ a tavor del 

eKplctador con sus m.Cscaras de carnaval" (9), 

Fua un per{odo de reconstrucción, al igual que en el resto del pa{a¡ 

hab{a hambre y las fuarzas productivas, como los arados da madera y 

algunos de mata! fueron destruidos Junto con las cosecha&. Los 

an1111al•• da tracción alimantaron a las difarante11 facciones en 

"hasta con lo• hu11110• de cabal lo hac {amos caldo rabón" (IQ). 

La mayor{& da lo• campaunoa eran productor•• de maÍz en tierras 

de cultivo con coa, para el autoconsumo. E.11 la ~poca en qua por al 

ta•cal da CIVAC sembraban hasta 350 tlacololeros\ll>. En la cabacera 

predominaba al Igual qua en las damis comunidades del municipio, lo 

rural sobre lo urbano, Las ciudades da M'xlco y de Cuarnavaca 11xi9Ían 

m~• mercancÍaa del campo y una mayor fuerza de traba¡c. El dinero 

.. cuaaba, el comarcio por truaque floreda1 se vendía poco y aa 

compraba manca. Ad11m~a de la producc16n de ma!z, los campesinos 

completaban sus gaato11 fami 11ares con la venta de leí'la y de carbón, 

para el ingenio azucarero de Oacalco1 y tambie'n pod{an vender su 

fuerza de traba¡o por un paup.&rrimo &alat•io en la zatra de noviembre a 

mayo y yil no 11 repartidou o 11 c.cacc1onado" en coat~qu1 tl. como en la 

coloni• y en el porf1riato rewpectivamente. Estas activid;ades 

implic;aban otro tipo de relacione•• como el que la esposa de cada 

cortador de ca~a, dabÍa tener l 1stos loa t•cos a ma5 tat~dar a las 

~1nco da la madrug•d•, para que pa••ran por ellos o ella los tuera ;a 



deJ&r a casa del tlacualero1 la actividad de la muJer no terminaba 

11i no que antes de hacer las tortillas y loe taco11, tenla que 

pallanar el nl"tamal, pues no ax1st{an aun 1011 mollnitoe manual••· La 

e•plot.aciÓn del hombre y de la muJer era mucha, por la e111preea del' 

ingenio azucarero de los valles de Amllpa111 pero tambi'n era la fue~te 

principal de empleo y de ingresos, para los campeemos hasta los al'ro• 

cincuenta. 

La finalidad de la Reforma Agraria era tener mano da obra libre 

y barata carca de las empresa• agroindustriales, desarrollar las 

ralaciones de producci6n capitallet.a, no importando la forma de 

tenencia de la tiarra1 y otro tiempo que se ocupara 111 campeflino en i.1 

produccié'n da granos báucos en su parcela, 

Los tr~mlte• para la reetituci6n de las 2,100 hect.área• de tierras a 

Tapoztl~n, por la hacienda de Oacalco dur6 del 21 da abril de 1921 ,al 

14 de noviembre de 1929. La hacienda cedi6 sin opos1c1&n, ya que la• 

hab{a invadido pr•incipalmente para pastoreo de su ganado y hasta tenla 

caporales y un lecalli 1cua de piedra! en ?tmiltsin90.La m.ayor{a de la 

superficie restituida en forma de eJido,con el nombre de Amiltsingo es 

Incultivable! apenas 28 hectá'.raa• son de riego para la siembra de ca~a 

da azdcar para el ingenio da Oacalco, que en el ciclo 1997-1988 limit6 

•u producc16n, por descomposturas de su maquinaria enve¡ecida. Con la 

restituci6n de la tier1•a algunos tepoztecoe, que no ten{an parcela, le11 

dieron su ejido; otros de hecho la• v&n{an usufructuando deed& el 

porflriato, pagando el arriendo a la hacienda de Oacalco1 por eso con 

la visita de Lá'.zaro C~rdenas en 193:5, s610 les conHrm6 su poeesi6n. 

En los Censos de 1970 aparecen 44 ajidatarios con sus constancia• 

definitiva&, eKpedidas por el Departamento de Asunto& Agrarios y de 

Coloninlzaci6n, con eHten9lones promedio de dos hectáreas. Hoy lo& 



eJidatarios son 300 aproximadamente, pero muchos de ellos &Ólo tienen 

meno& de una hec:t-'rea. 

Ali;¡unas de las tierras del Valle, ya tenían duell(o desde la época de 

Ju,rez1 no as{, la& de la zona poniente, que tambidn empezaron • 

posesionarse de el las1 era una ~poca en que aun hab (a tierra 

sufic:i..,te para cultivar y a veces se le avisaba al pr•sid•nte 

municipal de esta po•e•idn y cercado, a vec:•• ni a 011 pues aun no se 

des1i;¡naba c:omi•ariado eJidal, que fue hasta el afio de 1935 y el 

repr••entante de tierras comunales hasta el ano de 197b. La costumbre 

de cerrar superficies de tierras comunales contin&o ha•ta nue•tros 

dlas, muchas vece• s61o para tomar posas16n de ella y m~s adelante 

"arreglarla", para venderla con el visto bueno del repreaentante 

ai;¡rarlo municipal en turno, sin la aprobación de la asamblea. 

E• el tlac:ololero de eata 'poc:a,quien tiende a coincidir con algunas 

de In c:arac:terÍstlc:as del campesinado "c:l.Ísico", pues cultiva con l• 

mayoría de su hml 1 ia, sin •alario1 puas aun no hay escuelas par• que 

•u• hiJo• vayan a estudi•r. Mucho de•gaste fÍsic:o de toda la 

familia. Las actividades organizadas por edad y por sexo. La mayorla 

cultivaba con azad6n y muy contado• con alguna yunta. La selecc:i6n de 

semillas continuaron tom.Índose de la cosecha del afio anterior y las 

•embraban de cuatro en cuatro, por cada agu¡ero de 12 a 15 c:entlmetros 

de profund1dad1 Junto con una semilla de frlJol y otra de calabaza, 

cada aproximadamente bú c:&ntÍmetroa " lo largo, y unos 5ú c:entÍmetroe 

a lo ancho y la plantilla la tlamatequeaban 1c:ortar la hierba con las 

111anos>. lransladar la mazorca era d1tlc:il, porque habla pocos animales 

de carga, los costales se ese.aseaban¡ por lo mamo hab{a que hacer un 

"to0nt6n" de mazorca en la m1 lpa, mientra llegaba el turno del 

tran•l•do de la cosecha. A v•c:es se cambiaba el hogar a la milpa; 



ah{ se sacaba la semilla de las c.al.abaza&a la "chompol.a" utilizada 

para hacet• el mole verde, que se da m~s en las part¡¡s baJas y !.a 

11 melonera 11 en la.s partes medias, se sec:a.ban en papel per1cSdicc o sobra 

las piedras, porque ne h;ib{a plisticc&, ni 1Ám1na• dii metal. la11b11l'n 

se cortaba fri jcl. Se sacaba tctcmaxtle de las mazorcas, para les 

tamales y aquélla se escogí.a por tamal'lcs, Se Junt.aba !afia. Trab.aJo 

no faltaba. A la milpa •a llevaban algunos ensera• dom*•ticoa, 

ind1spens.ablea para preparar la comida y algunas sustanc1.aa, come sal, 

café y ad1car, ,:¡¡¡.(se ccnsegu{a el fr1Jol, ch.apullnam, carne!! de 

aves o de algunos rcedores1 y muchas hierbas comestibles. En este 

per!odc, comer carne de res ara. un lujo' porqu• se ••ca•••ban 

y se ccmÍa
0 

m~s carne de aves de corral, que criaba la espesa del 

campesino. La caza en esta época era pct• necesidad. 

La influencia econ6m1ca de la hacienda de Oacalcc, sobre Tepcztl4n 

decreci6 y aument6 la de las ciudades de Cuernavaca y de M.Í:<icc. 

La compra venta de tierras era pee.a y barata, puea hasta entre le• 

mismos parceleros podían comprarse sitios y parcelas. El arrendamiento 

casi no existía porque escaseaba el dinero, pero sa practicab.a la 

median{.a, P.at•ta de .. us productos .agr{cclas Junto con sus reatas, •us 

cohetes y otras mercancías iban a vendel'i.as a las fet'las de los 

viernes de cuaresma, por algunas de las plazas y atrios de ciertas 

cabeceras mun1c1pale¡¡ de les estados da l1crelo• y de M.iH1cc; al tiempo 

que reafirmaban su fa religiosa. Entre les c.ampes1nos y los 

consum1dores de las ciudades volvieron a temar presencia algunos da 

les v1eJcs y nueves comerciantes. En la cabecer.a mun1c1pal ex1st{.an 

pecas tiendas y ya avanzados les a~cs cincuenta, aparecieren en ella•, 

las l~mparas de gasolina y las primeras plantas genaradcradcra• de 

electricidad. Las c.arniceríá. ne e:<ist{an y cuando alguien mat•b.a un• 

:..; 



res o un puerco sa avisaba en los domicilios y la maciza que sobraba 

se tauJeaba an tepeshihui y ae pon(a a secar en alc¡unos caleguale• de 

.ac¡u•c•tillo o en el travesal'to de la mesa qua se la pon{• en form• de 

HCU•dra, que oca&1on•lm&nte se eHhibÍa en &l "marcado". La• unid•de• 

da pesa.• y medid&• ara.ni un balancin. 11 un• m•no'', 11 un put1o", un 

cuartillo d& madera, etc., y las mercanc!as •e vendían m-'• cerc• da •u 

va.lar. 

••taba pre•ente. Lo• jÓvene• en edad de m•trimoniar•e ante la falta de 

contacto rel•tivo con la ciudad y con otras poblaciones, asi como I• 

ausenci• da co~unic•ci&n entra ellos1 en algunas de la• fiestas 

reli910••• •cord•b•n un rapto da ali• o un cbmpromi•o d• caaorio1 a 

la muJer se le compraba un ve•tido nuevo, au rebozo y sus zapatos, 

despu6s del rito rel ic¡io•o se invitaba a los acompal'tantes, a una 

co.,.litona de mol• roJo de guajolote, aguas frescas de chia, de 

llmÓn u otra fruta de la temporada, pulqu11 y tepache1 despuÉs 11e 

camb10' poi· la barbacoa, por la limonada y la qu(mica, "H mi uempre me 

gusto mucho abrazar a la& muJeree. Tengo 12 hiJoa, ya todos con 

responsabilidad y lag¡ tuva con diferentes muJ•res, porque siempre por 

buena o por mala suarte anv1ud~. H m1 primera suegra le gustaba yo 

para yerno. Un d(a a su h1Ja Y• le hab{a yo comprado su ajuar de 

novia, En eaa época no se acostumbraba a casarse de blanco o con cola 

y d•m-'• c¡astos de e•h1b1ci6n. to ya tenla .2Z aftas y era como en el 3b, 

pero •u madre deshizo el compromiso, y entonces el la buscó la manera 

de comun1car¡;e conm1c;¡o, Un d!a que me pepena y me d1ce1 '¿va no me 

qu1Eu-esf''. Ne poa »1. le ccntest6, pero tu mama ••• Y entonces a beca 

de Jarro me d1ce1 Ahora dame la mano y me robas • La verdad es que yo 

nunca hab{a robado ninguna cosa y menos a una persona, y me llevó con 



abuela. Entonces hablé con mis padres adoptivos da la 

rasponsab i lid ad que ya me había echado enc1ma." C 1:ZI. E•tas 

descripciones c:¡uardan relaci6n con la producci6n campesina de esos 

anos. 

En este per{odo empie:an a lleg"r los c1tadlnos de MéKico y a adquit'.it• 

IH primera& tiet•ras. VenL•n en el tren qua s•lÍa de f:luenavi•ta a h• 

8.30 hor"s y llegaba ¡1 "El Parque" a la& ll.30 horas; y da ragraso dlfl 

Balsas pasaba a las 17 horas1 da asta parada a liil cabecera municipal 

sa transladaban a pie o en recuas alquiladas. Por este cilmino llegaron 

Redfield, Seler, Sevilla, Pellicer poeta, etc. cuyos estudios fueron 

imitados por varios tapoztacos C13) y otros autores; en ello• &a ahora 

el pilsado como lo mejor. ~as leyendas y el reto sobre el tepoztaco se 

multiplicaron an n'huatl y an espahol, en verso y en pro11a1 por los 

pocos que sabían escribir1 pues aun no habÍa escuelas, el .inico que 

lag ensel'raba a leer, a escribir en pt:arras y a golfear... era el cut'a. 

Pedro RoJalll de!lpuÓll llegaron unas monjas para el mismo fin y tamb1&n 

se inlc:i6 la educaci6n estatal en ca11as particulares. 

En c:oncluai6n esta iiltima época as de recampes1ni:aci6n, paro con 

parcela• in11uticiente11 para vivir todo el aho de lo qua se produc{a en 

ellas y en cambio tenían que continuar vendiendo su fuerza de trabajo, 

a la qua los habla atado desde el lnic10 de la c:olonia1 la zafra. Se 

recuperaron 2, 11)0 hectÁre•s de tierras comunales y los campesinos 

individualmente se posesionaron de ellas con o sin el permiso da la 

autoridad respectiva. Lo qua realmente vino a cambiar al modo da vida 

de Jos tepoztecos de ese momento, fue la construcción da Ja carretera 

a C.uernavaca; pua11 la venta de su tuerza de trabaJo ya no se1·la &6Jo 

para la zafra o de Jornalero local, uno qua mucho• empezaron a 

emigrar a las ciudades, dondé se fueron a asalariar en la Industria da 



la. construcci6n, en los su2rv1c1cs, etc. Mientras en la ca.becara 

municipal empezaren a llegar 1011 primeros art•endatat•ios c:ap i talistas, 

que oc:uparcn el trabaJc as¡¡larudo ne &~le de hombre&, sino de mujeres 

y En sus cultivos exc:lusiv¡¡mente para el mercado, 

aplicaron por primera vez en los c:ampos de c:ultivc de Tepo:tl~n el 

trae: ter, al ternandc c:cn la yunta y el uso de abonos qu{mic:os. 

f'cr la c:arretara llegaren tamb1Jn los primeros vendedores ambulante• 

pregonando 
I 

su• mercanc1aS1 f.Íc:i lment" transportab le•1 vendian 

contado o en abanea, por dinero e por trueque, y atr;{• de el les venl•n 

arte&anos p•ra loa nu•vcs ofic:10• que hac{an au aparición. As( se 

1n1cia gradualmente el proceso de dascampesinizaciÓn en Tepoztl.Ín, que 

•partir de los aí'los aesenta se intenaihc:a. 

B. El proceso de la descampasini:ac:ió'n. 

1. f'olft1ca agraria y agrlc:ola, 

M'wico an las relaciones de producc:1Ón internacional ocupa el lugar 

da productor y de exportador de materias primas y de fuerza da 

trabaJo. El débil desarrollo del sec:tor 1 del c:apital, imposibilita 

ab1orber la mano de obra l lberada del campo y el estado para 

9ar.ant1zar .lata, en la producc:1Ón agrlcola capitail•ta, tomenta una 

política a9rar1a y agr{cola de mantensiÓn del campeainado en su 

producci&n parcelaria; mediante una Reforma HQraria, que ha pasado por 

varias etapa& y por diferentes nombres desde 1934 a la fec:ha. Visto 

desde este n1~el, el campesinado ya no estl aislado del resto de las 

relaciones de producci6n1 pues sus problemas y sus contradicciones son 

parte de la luc:ha entre el trabaJo y el c:ap1tal en su fase 

i11parial 1sta. 

La burguesía industrial y la t lnanc:iera en tanto dominante. pres ion a 

al estado para que haga modific:ac:iones a la Ley Federal de Reforma 



Agraria, para que el capital penetre en el agro con la protacci6n y la 

&eguridad en sus ganancias¡ como por eJemplo, a finales de 1011 aNo• 

aesenta la pt'oducc1Ón a9rÍcola 
, 

aescendio y para qua a1gu1era 

cumpliendo su función dentro del ritmo de ,¡cumulació'n, se fomentó una 

poiftica agraria de colectivizacicln eJid,¡l¡ que le tt•,¡¡cl fu;or~e• 

ataques de la burguas(,¡ agraria, aunque la baneficiada ara ali,¡¡ pua• 

•e trataba de mediar para detener al ascenso del movimiento cantpa•ino1 

para ello el gobierno tuvo que lag,¡lizar alguna& da la• tierras 

tomadas por los campes1no11 y les di6 apoyo cradi ticio, cuando 

normalmente el campesino no siempre es suJeto de crildito, aetndo a que 

no ofrece 9arantlas para rec:upet'ilr al préstamo. Lo que mJ.s 

utilizan los campesinos e• el cre:d1to de 11 avfo 11 y muy poco el 

11 refacc1onario 11 ; pues la producc1Ón campesina no est~ en condic1cnes 

de invertir en maquinaria moderna, puea le resulta antiecon&mico. Su 

tendencia es invertir una mayor fuerza de traba Jo familiar. 

A finales de los ahos setenta y a principios de los ocnenta, en base a 

la abundanci• y la explotaci6n petrolera, el gobierno creo el Sistema 

Al !mentarlo 

nutricicnal 

Mexicano <SAM>; que pretendía alcanzar el mÍnimo 

' segun las indicac1one• de la FAO 12,750 calorlas y 80 

gramos de prote1nas diarias para cada meH1cano1 y 11 busca re .. ctivar la 

producc16n agrícola y pesquera y actuar sobre les aparates de 

transformaci6n y distribuci6n de alimentos populares con el fin da 

fortalecer la economía campesina ••• , al SAM también plantea un nueve 

desarrolle de la agricultura, pues pretende recrientarla al mercado 

interno, de manera que sustituya sus propias importaciones y llbere 

divisas para inversiones productivas con amplio y r~pldo impacto en el 

empleo rural, la producc16n y con encadenamiento poutivos hacia la 

industria y la distribucibn.· En un nivel m~s qeneral, implic• tambi1Sn 
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un ••fuerzo enorme por part" del estado para ir corngiendo los 

precios relativas intersectoriales en favor progreuvo de 

agricultura, incidiendo sobre todo en Ja adecuada reditualidad de Jos 

cultiva• campesinos" !14). Para ello h;ib{a que 11ubaidiar por la vía de 

inaumos, de 1nvest1gaci6n, de cambio tecnolÓ91co y de organización en 

•u• productore•. M'• tarde lo reb;iutizaron como PRONAL <Programa 

Nacion•I de Al imentaci6ni, pero el re•ultado ha sido una mayor cri•h 

e importación de granos b~eicos, debido a la baja del precia del 

petr6Jaa en el mercado intemacionel, al pago de la deuda y de sus 

1ntere•e•, al cultivo de hortalizas pare le exportación en zonas de 

riego. Lo mismo aucedid con los pa•tizale• para el ganado y el can•umo 

de cerne. 

El de•patismo del e•tado quedó clar•o al imponer en 1980 la Ley de 

Fomento Agropecuario, donde hasta la Confederaci~n Nacional Campesina 

<CNCi en la Camara de Diputados votó a favor de dicha ley y en contra 

de loa campe•inos, cuyos intereses dice representar. Dicha ley libera 

"Algunas de las trabas a la gran propiedad priv;ida de l• tierra, en au 

eHpanudn sabre la tierra eJidal, comunal y auténtica pequerra 

propiedad" < 15>, lo que prohibe el artÍculo 52 de la Ley Federal de 

Reforma /.t9rar1a al decir que 11 
••• no pocirá'n en n1ng~n caso ni en forma 

alguna enaJenarse, cederse. transm1t1rse, arrendarse, hipotecarse o 

grava1·se, en todo o en parte " \lo/, Adem~li el que decide qué, cu~ndo, 

c.;mo y cu,nto se &1embra es el estado, como lo hace con loe sembradíos 

de la caPra de az~cat•, para los ingenios. En ca•o de que se negaran a 

Hmbrat' lo que les sef'lala el estado, pcdr!an hasta perder su paresia; 

pues al no cultivarla les aplicat'Ían el articulado sobre tierras 

oc1os;u y alguno de sus colindante& pcdt'Ía ;idqu1t'ir det'echcs sabre 

•lla. Otra apel'tul'a al capital es el art Ículo 32, del cap{ tul o 2, 

4. 



tftulo t&rc:aro, que establec:e la posibilidad de una ''uoc:iac:i6n 

d&moc:r,tíc:a entr& los fac:tores de Ja produc:c:í6n"1 tiet•ra, tr.abaJo y 

c:apital, para un.a mayor produc:tividad¡ con'virtiando al parc:•laro en 

un asalariado en au propia tierra, s&lo que con el nombra de 11 socio11
• 

del c:apltal ista. "La aparente colec:tivizac:i6n del sec:tor •gra':'io 

raault6 s&lo un pretexto para manten•r organizad.ae a l.as fuerza• 

productivas de t.al manera que no se desintegraran por l• r•partic:i&n 

individual ••• " 1171. As( la tandanc:la da la polltic:a agraria del 

estado es " ••• un aceleramiento del proceso del desarrollo capitalista 

en Ja agricu! tura, a trav.Ss da una mayor intervenci6n del Estado y 

princ:ipa!manta, a trav'611 da una mayor privatizac:16n de la ti•rra y la 

c:onc:entrac:i6n da la misma en manos de Jos empt•esarios agr{c:olas. La 

Ley da Fomento Agropecuario no ea m~s que la c:ontinuaci6n de la· 

cantrareforma agraria de Avila Camacho, al devolver a ~01 

terratenientes muc:hos de los p1•edios expropiados por LiÍzaro C.Írdanas, 

y da Miguel Alemán al reintroduc:ir el amparo agrario y los 

certificados de ínafec:tabilidad agrlcola y ganadera" (18>. 

Los campesinos qua amenazaban la paz •oc:ial a mediados de los ahos 

treinta, se leE dot6 de tierraa mediante el pt•imer Código Agrat'lo, no 

precisamente las m~s t•rtiles, en usufructo individual¡ tom~ndolas de 

algunos latifundios y el c:ontraataque da los neolatitundl!5ta11 llag6 en 

194b, con la reforma del Artlc:ulo 27 Con11tituc1onal " ... en matera de 

amparo. paquaha propiedad y a•tansi6n da Ja unidad de dotaci&n 

eJidal ••• " (191, hasta llegar a la ya mencionada Lay Federal d• 

Reforma Agraria en 1971 y a la Ley de Fomento Agropecuario en 1980, 

que es la que continúa vigente. En esta po!Ítica a11raria insert;ida en 

una polÍtic:a econ6m1ca de acumulac16n de capital, al campesinado le ha 

tocado sostener el desarrollo induatrial del pa(s, produci•ndo 
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m•teria• primas, al !mento• y mano de obra 1 ibre y barata¡ mediante 1& 

impo111c!Ón de precios de garant(a a sus productos por debaJo de los 

co5tos de producción l El precio de garant(a de la tonelada de ma{z en 

octubre de 1988 era de 37~,000 pesos, cuando el coato de producció'n 

••t' aproximadam1>nte en un mil lÓn de pesos>. 

El recorte del gasto p~blico como condic16n o no del Fondo Monetario 

lnternacion•l 1 para pr••tarle dólares al gobierno mexicano, ha 

Afactado al da por ai b;aJo apoyo a la producción temporalera¡ en 

ca~b10 a la producción agr(cola cap1tal1st• además de los crédito•, 

inaumoa, tartil1zanta11, maquinaria, investigac16n, aemillas meJorada• 

y tac1l1dade• da comercial1zac1Ón1 le da apoyo Jur(d1co y represivo si 
I 

es nec•••r10 contr• el c;ampasin•do. Este a au vez luch;a por m•yores 

precios da qarant{a para sus productos, por crédito oportuno, por 

llMtJoraa aalariAle•, por la democr•c1a de sus representante• agr•rios y 

da autoridades ~nicipalas, y sobre todo lucha por l• tierra en sus 

míe v;ariadaa axpr••iones. 

L• burqu11•(• en el poder ha ido aqotando las posibilidades de 

a0Juc1onar l• cnsis agrfcola. La alian>a estado-campesinos no es maa 

qua un control polftico sobre ~•tos y sobre el proletariado rural, ya 

""ª por medio de una poJÍtica agraria "populista'' o antiagrarista¡ 

como •quell• en que el gobierno con sus centrales campesinas desv{a el 

problema de la desigual d111tl'ibuc16n de la tierra, a la neceudad de 

una. product1v1di1d ef1c1enta, un1~ndolos con el capital, para la 

~anancia, y a los asalariados del campo or9aniz.Índolos t.amb1.Ín para su 

control, a.nte su aif1rmac16n de que 1'ya no hay tierras que repartir", 

ni l;atifuncHos. La soluci~n de Ja crisis implica cambios econ6micos, 

po1(t1co• Y aociales qua afectan los intereses de la burguas{a. En las 

elecciones del b da julio da 1988, las clases explotadas de las 



mayor(a la entendieron as{i votando contra al 

candidato del PRl, pero el hecho que las comunidades rurales la hayan 

dado el "triunfo" con votaciones de 101)í. ¡¡a9~ri dec:larac1ones del m1•mo 

PRl y de la Comisión Federal Electoral1 cuando la abstención ha 1ido 

alta an esas zonas, no hace mas que refleJar el control que ~un 

mantiene el astado sobre los c .. mpes1noe. Por su parta las 

organizaciones independientes del campo avanzan en su diversidad de 

obJetivoe, muy lentamente, 

En este conte><to hay que analizar las tendencia• de la 

de1campe1unizac1Ón y el comportamiento podt1co del parcelero, en 

lepoztlán. Pues da alguna manera la econom{a campesina de asta lugar 

va estar influida por la pollt1ca agraria y agrlcola arriba 

mencionada, relacionada con la producc1d'n del mercado capitali&ta en 

su con Junto. 

Antas de describir las tendencias de la descampesinizac1~n d• 1987-

1988 se dan algunos datos de la tendencia poblacional, ya que otra 

mercanc{a, que ofrece el campesinado tepozteco en el perlado da 

anllisis es su fuerza de trabaJo, 

Cuadro de aumento y de disminución de la población del municipio de 

lepoztlin, por pe1·fodos h1stcír1cos más 1mportantes<20), 

Al'los Períodos rotal de Aumento Aumento Total de 
habitan- o d1sm1. o d1&m1. a1'101. 
tes. en N1fs, en ~. 

1521 Conquista 15,000 
1807 Colonial 2,540 -12,460 83 286 
1910 lnd/Ref/Porf. 9,715 7, 175 282 103 
1921 Revoluci6n 3,0t)I) - b,715 69,l 11 
1980 Cent. del cap. 19, 122 lb,122 537.4 59 

Con base en los datos del cuadro anterior se observa que la poblac1.!n 

al 1n1c10 de la conquista espaí'lola era l19eramente 1nter1or a la 

actual en el terr1tor10 municipal, sólo qua estaba m~s dispersa. 
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hmbi¡;n se nota que en los per{odos de v1olenc1a y de sobree11plotac1Ón 

de la clase trabaJadora, ha ocaa1onado una dt&m1nuc1Ón en la 

poblac16n, y en los periodos de relativa meJorÍa en sus niveles da 

vida, tiende a aumentar¡ lo que confirma que cada época hat6r1ca 

tiene 11u p1·op1a ley de población (21í, 

La cabecera municipal es la que tiende a concentrar la poblaci6n, 

debido a los recursos naturales duponiblee para la e'poca preh1sp;(n1ca 

y colonial, y a la• meJores v{as de comun1cac1Ón y al desarrollo de 

lH dem.ls fuerZilB productivas a partir de fines del siglo XIX. 

Cuadro qua demuestra las tendencias de concentración de la poblac16n 

en la cabecera municipal <22), 

Aho• Población Aumento o Humento o Diferencia 
de la cab. d1lim1n.en diam1n.en de al'los 
mun1c1pal n6meros en 'l. 

1579 5,824 
1890 4,lb3 - 1,bbl - 28.5 311 
1921 2,15b 2,007 48.2 31 
1970 b,851 4,b95 217.7b 49 
1981) 9, 131 2,280 33.2 10 

Algunos de los informantes clave consideran que para loa censos d• 

1990, posiblemente la poblilc16n llegue o pase el tOO'l., en relac:i6n al 

canso da 1980¡ sobre todo por la inm1grac:1dn de los que tienen 

negocios en la ciudad de 11.Íxico y que huyen del smog. Por la parte de 

la clase trabaJadora hubo 1,b4b inmigrantes al munic1p10 de entre 

ellos 384 del estado de Guerrero y .,.;:4 del estado de M1choac.<n <2.'3>, 

L• tendencia de la poblac16n rural es a aumentar en relac16n a la 

urb•na, we9Jn los censo& de 1931) a. 19otJ: 

ANos Aument6 Urbano F·or X Rural Por 'l. 
1930 
1940 1,320 b51) 49 • .2 blO 50. 7 
1950 1,230 b72 54,b 558 45.3 
19b0 1,001 412 41.2 587 58.b 



Sin embargo mas parece un error de capturaciÓn de datos y de cambios 

en la metodolog{a de los censos, pues en los decenios de 1970 y de 

1980 ya no aparec .. n los datos de la población rural y urbana, lo que 

impide observar m.<s claramente su tendencia. Aunque se puede deducir 

de Jos censos de !980 (24), que la pobJaci6n acon6micamenta activa 

por ocupación principal de Tepoztlin, se9Jn rama de actividad 

econ6mica, predomina. .la ocupac11~n agrícola trente a las otras rama&. 

Ocupac iÓn PEA ~. 

Total 5,b92 100.00 
Agricultura, G y c. 2,497 43,8 
Industrial b75 11.8 
Comer. y servs. 1,052 18.4 
No especi flcada 1,4b8 25.8 

Es importante observar la tendencia a crecer al porcentaJe ocupacional 

en el sector de 11 Comerc10 y serv1c1os 11 y el rubro "No eapecif1cada 11 a. 

costa de la ocupaci6n agr{co!a. También la misma fuente de inform.aci6n 

aclara que los agricultores exclusivamente son 2,423 !42.57%). 

Para los at'los cuarenta se puede considerar como v.<lida la aflrmación1 

"Podemos considerar a los habitantes de este pueblo como una sociedad 

campesina en el sentido de que est' formada por una poblaci6n .antigua 

y estable, sus hijos tienen un gran apego a Ja tierra, la agricultura 

es la tuente principal de su vida, la tecnolog{a es relativamente 

primitiva \tiene por base la coa y el arado¡ y la producc111n esto! 

dedicada esencialmente a la propia subs1&tenc1a con restos a.Jn del 

sistema. de trueque, aunque ta.mb1~n participa da una economía 

monetaria" \251, pero lo que no es aceptable es que otro autor an 1978 

sostenga que "Desde el punto de vista de clases soc1ales, nua•tra zona 

marginal est' ca.ractenzada como meramenta campeuna. Se trata de 

dreas en las que predomin~ u~a aq1~1cultur~a de subsistencia- donde la 



hmlha es una unidad de produccu{n agrfcola de mucha 1mporhnc1a 

1 ... )! la propiedad de la• familias es fragmentaria, o bien, es 

co11una.l 1
1 t2b) .. 

S•g~n al Censo de 1980, de los .2, 497 ocupados en li1 agr1cu 1 tura, l.a 

g•n•derÍ.a, l.a caza, etc. y en la explotació'n de minas y canteras est-'n 

diatr1buidos de l.a siguiente maneras 

Total 
Prof•aionales 
T'cnicoa y p•r•onal eapecializado 
IYe•troa y afine• 
AGRICULTORES 
Op. de ••qu1ntar1a agropecuaria 
Arteaano• y obrero• 
Ayudantes de obreros 
Oficiniatu 
Vendedor•• dependientes 
Vendedora• ambulantes 
Ellpleado• en aerv1c1os 
TrabaJadores dom~st1cos 
Operadores da transportes 
Protecc16n y vigil.ancia 
No eap•c1 ficada. 

2 497ll00Y.J 
7 
1 
b 

2 3b2194. b%). 
7 

31 
10 
9 

10 
2 

21 
11) 

3 
4 

14 

D• loa 5,a9:<: del PEA\f·oblac1Ón EconÓm1camente Hctival, tenemos 2,423 

agricultores en los cu.atro rubro& enunciados, distribuidos en1 

Agricultores total 
Agr1culturA, qanaderfa, caza, etc. 
Explotaci6n de minas y canteras. 
lnduatr1a9 manufactureras 
C.onatrucc1Ón 
COMerc10 por mayoreo y por menudeo, etc. 
Tr•n•porte, alma.cena.m1ento, ate. 
8erv1c10• comuna.l•• 
Act1v1dadas 1nsuf1c1entemente espec1f1cadas 

' C.uya pos1c1on en el trabJo es la aigu1ente1 

2 423 
2 3bll97.4'l.) 

1 
3 
b 
2 
1 
4 
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Agricultoras PEA lota! 2 423 100 7. 
Patr6n o empresario 46 1.9 
Empleado, obrero o p<!6n 044 lb.6 
Miembro de una coop.de produc. 14 0.6 
lrabaJador por su cuenta. 1 170 48.2 
TrabaJador no remunerado 176 7.3 
No especificado 373 15.4 

De e!itos datos se deduce que el campesilnado lo forma propiamente el 

11 lrabaJador par su cuenta 11 t48.2i'.) a nivel de los •9r1cultore11, paro a 

nivel de la PEA municipal (5,6921 sarta el 20.5'l.1 adem~s se podría 

adicionar dentro del campesinado al 11 TrabaJadcr no remunerado" y 

entonces a nivel de agricultore!i seria el 55.5'l •• Tambufn se infiera que 

en el campo tepozteco hay los siguientes sectores sociales1una mediana 

burgues{a agrana ! 1. 9'l.> princ 1palmente ji tomatera, un proletariado 

rural <26.6%1 y un campesinado en descomposición 155.5%>, Junto con 

"Lo no espec:if1cado 11 (15.4i'.). De este sector del campes1n.ado se 

describen sus tendencias en lo que reata del cap{tulo, con la muestra 

se~alada en la metodolog{a. 

2. En la modernizaci6n de l•• fueras productivas. 

El campesinado de los aftas cuarenta a los se11enta es el que disfruta 

de su tierra, le "hace justicia la Revolución", dotJndole de una 

parcela por pequel'ia que esta fuera. En el cultivo del maíz, se pa&a de 

la coa al arado oe metal importado, que vuelve a aplicarse. Aparecen 

los primeros abonos quÍm1cos por arrendat¡¡rios que cultivan productos 

para el mercado, utilizan el traba.Jo asalariado de n1r.os y de mujeres 

por m,¡s barato y dÓcil.Todo tac1l1tado por la 1ntroducc1dn de la 

carretera a Cuernavaca en 1936, pues por ella llegan todas las 

mer•canc!as manufactut·adas de las ciudades; los mater•iales para la 

construcc16n de la pr1mef'a escuela pr1mar1a y para la secunda.ria en 

195.<:; por amistad de lo5 primeroli res1oenteli for~neos con alguno!i 



funcionarioa de la SEP <Secretaría de Educación F'ilbllcal 1 por ellos ae 

introducen tambi,¡',n las redes de aqua potable y de electricidad en 

1957. Por su parte las ciudades en crecimiento demandaban mAs 

producto• agr(colas, para satisfacer sus nec:es1dadas b.Ís1cas, asi como 

fuerza de trabaJD para sus construcc1ones. lodo• estos cambios fueron 

lentos al principio, pero irrever•ibles; al tiempo que eatas nuavaa 

actividadea modificaban poco a poco su vestimenta, su calzado, aus 

h~bi toe alimenticios, su arreqlo personal, aua modelo• de 

construcciones de habitaci6n y de panteones y un aumento •n la 

acumuhci6n de 11us conocimientos. Eate pt•oceso se 1nt•n•lficarÍa con 

la conatrucc16n de la autoputa MJxico-Cuautla, en l9b5, pasando por 

Tapoztl~n1 ademÍs de la red de carretera& pavimentada!I con sus 

comunidades y con tautepec, a partir de los a~os setenta. En este 

contexto se debe estudiar la modern1zac1é'n de las tuerzas productivis 

da la producc16n maicera. 

2, l.En el cultivo de malz. Las pat•celas en las zona• de cultivo del 

Valle, del poniente y del ejido, son pocas las que tienen una 

ssuperf1c1e de más de dos hectáreas; debido a la superf 1c 1e 

in cu 1t1 vab le a lo accidentado del suelo. La mult1parcelac1Ón se 

acant~a por la pres16n demogr~f1ca, la herencia y la demanda del 

mercado1 11610 las comunidades de Santa Catarina y de San Juan 

Tlacctenco cuentan con tierram wuf1c1entes y apropiadas para ampliar 

su cult1.o. El 99.09 í, de las tierras cultivables son de temporal y 

•pen~s 11) hect,t·eas de riego en el Valle, 28 hect~t·eas en el ejido y 

•lgunas tareas de hortalizas en Sant1aqo Tepetlapa, que tienden a 

d•••par·ecer por el 11obreconsumo de agua en el Val le. 

El cultivo de ma{z del campesinado en Tepo:tl~n ha pasado de la coa al 

de 1• yunta, primero de bueyes, luego ae caballos y de asem1las de los 

")'.' 



af'\os cua.renta a los sesentas- y t inalmente al tr•ctor arrenda.do por 

tarea, con costo de 3,000 pesos por tarea para 1987 y de 10,000 paso& 

para 1988; con propietarios de Oacalco y de ;autepec, En 1epoztlán 

s6lo tienen tractor algunos de los cult1vadoreli de ,Ji tomate. La· 

introducci6n de la máquina aludida en el Val le de Tepoztlin, fua a 

mediados de los atlo» cuarenta por un espahol y un japon,s,cultivadores 

de la flor de glaqiola y del jitomate para el mercado, con 

arrendamiento de tierras y trabaJo asalariado. Para que los tepoztecos 

pudieran comprar algÓn tractor primero tuvieron que '1ahcrrar 11
, al 

igual que hab(a sucedido con la compra de las primeras yuntas, despul!s 

de la Revoluci6n. 

En la aplic.aci6n del tractor en el ciclo de cultivo de 1987-1988, se 

obtuvieron los 5iguientes datos de la encuesta• 

Instrumento utilizado 

Tractor 
Tractor y yunta 
~unta 

Azad6n o equivalente 

Por l. 

42. I 
28.9 
21. 1 
7.9 

De donde se infiere que la tendencia de sustituir a la yunta por el 

tractor se ha acentuado en los c!ltimo& ai'fos y se nota m;Ís si se 

camparan dichos datos con los del censo agrÍcola, ganadero y ejidal de 

1970: 

Superficie cultivada 
en hectáreas. 

2, 102.0 
1,393.b 

591.1 
118. l 

Fuer:a utiliza.da 

Animal 
Mi~ta 

l1ec~n1ca 

51 

Por l. 

lú0.00 
bb.27 
20.11 
~.bl 



En 1987-1988 cuando se ut1l1zaron las dos fuerzas, la del tractor se 

apllcd' para "rayar y barbechar" que es donde se necesita más energ{a, 

y l• d& yunta para surcat"' y 11 d•r tierra 11
• 

En uno de los cuadros anteriores se observa tambu~n como el cultivo de 

coa o de thcolol, que se realiza en la inclinac1on de las montal'las o 

en •Uelos pedregosos, tiendQ a desaparecer, debido a que el caato de 

producc16n H mÁs elevado que el de cultivo con yunta1 pues el 

deamonte, la roz;i y la cercada con dos hilos de alambre de ptfas 

rest1rados en poate& de madera a cada metro y medio de distancia, y 

•obra 'l colocar arbustos o ramas espinosas para impedir la entrada 

del ganado an el umbradÍo, todo lo hace el campesino con su familia. 

E•ta tipo di! cultivo fue fomentado por las leyes de Reforma al 

praa1onar a los productores maicero• para que fueran propietarios da 

su parcal•• tun emba.r-90 las tierras meJores y mcÍs cercanas a la 

poblac16n pertanedan ya a los descendientes de espailoles. E.ste tipo 

de cultivo tuvo su meJor momento en los aí'íos treinta y a principios de 

loa cuarenta, en los terrenos inclinados de los cerros y en los 

Hoy cultiva tlacolol s6io al campesino muy pobre o el que 

lo hilce como pretexto para pos9s1onarse de tierras. 

La sustituci6n de la coa y de parte da la yunta por el tractor, fue 

acompal'rado por el use de fertilizantes quÍmicos, en vez de los abonos 

naturales. El 97,47. da los encuestados uttliz6 el abono industnal y 

el 2.bX lo comb1n6 con esti,rcol de an1mal,para el ciclo de cultivo de 

1987-1988, pet'o ninguno apl1c6 el aberro natural solo. En les al'lo& 

cu1wenta y cincuenta. el est1~rcol seco de vacuno era juntado 

l tbremente en l~& m1 lpas por algunas esposas de J.os campesinos, que lo 

utilizaban come ener9,tico en vez de carbdn1y en tiempo de lluvias lo 

haclan hume•ir para ahuyentar a los insectos en los cuartos de dormir; 



el de caballo o de animal semeJante era muy solicitado para hacer 

' adobes y para la industria de la ladr1 lleria. 

La sustitucu:í'n de la semilla de ma(z "criollo" por las hlbridas es 

más lenta, se observa en los siguientes datos de la encue•tar 

Clase de ma(z 
Criollo 
Hfbrido 
Ambas 

Por 'l. 
b3,2 
29.9 
7.9 

Prefieren el criollo porque "es tan dulce que pueden comer&e los 

e-lotes crudos, cuando está'n t1ernos 11 (27> y prrapa.,.ados en cualquier 

otra forma, tienen siempre un sabor agradable al paladar. Los hay 

azules y blancos, Por su parte el ma{z h{br,1do lo consideran que es 

m~& duro, de grano pequeno, de elote grueso y casi sin sabor. Hay 

de varias clases1 entre ellos, uno da cal'lúela delgada, alta y corriosa 

para desprender la mazorca, a las epo&as de las campesinos no les 

gusta porque al tratar de sacar hoJas para los tomalas, se rompen. 

Otra clase de hÍb1~1do es aquel con canuela gruesa y baJa, su grano 

parecido al cnollo, que creció en 1987-1988 muy pareJa con sus cuatro 

tal los en cada mata y por lo menes con oca mazorcas de buen tamaf'to en 

cada uno de el los1 esta semi !la fue conseguida en la feria de cuaresma 

de lepalcingo, La semilla llamada "pep1tiilo" ha desaparecido o al 

menos de los informantes nadie le. sembrcS en el afro en que se apl1c'5 la 

encuesta; que se da en las partes baJas y calurosas, cuyos granos son 

altos y delgados, de elote mÍnimo1 tiene la caracter(stica que al 

tal lar la mazorca en la piedra o en la olotera Be desgrana fiÍci !mente. 

La semilla para la siembra se selecciona cuidadosamente cie enmed10 de 

las mazorcas mÁs qrandes y meJores, de 1a cosecha de! alio anterior y 

se desgranan entre tas manos, pues deben sa1ir comp1etos y sun 

f"'asparse los granos. 



El cambio tecnológico y científico en el cultivo del maíz, va 

acompar'lado también de una mayor contam1nac16n de la tierra y de las 

plantas¡ pues se9~n el Bb,Bi'. de los encuestados considera que la• 

enfermedade!I del ma! z han aumentado y un 10, 51. opinó', que continÓan 

iqual que antes de la introducción de las innovaciones mencionadas.Las 

enfet•medades afectan menos al maíz hÍbrido, pero como sus r.a(ce!I son 

superf.ici.ales, sobre todo el que tiene tallo alto¡ el vtento de 

septiembre lo tira táci !mente. El malz no s&lo ea afectado por el 

viento uno tambi.;n por otros fenclmenos naturales, por alguno& 

aniMales y por el mismo hombre¡ para lo cual el campesino defiende sus 

productos con técnicas "tradicion11les 11 y a.vanzadas. F'or ejemplo 11 un 

campesino el atlo paaado, enojado porque la& ardí l las y los conejos le 

coMteron su milpa en Tla&homolco, cuando ya el mafz tenla 'alita&~, 

les puso comida envenenada sobre los tecorrale& y murieron como unos 

20Q roedorea, y me lh cuenta porque era una apest1tencia al pasar 

por ese lu9ar que m;\s ya no se pod(a, Los espantaJos hechos de trapos 

e•t1rados con varas y colgados en palos o en a!guna rama cercana, que 

con el viento se mueven, ya no los anuyent6. Lo mismo sucedió con la 

caaena de cotes que colgó, que con el viento se golpean produciendo 

ruidos ••• Ott·o campe111no arr¡.s tro dos pert"os muet•toti en descompos1ciÓn 

alrededor de 9u milpa en Jilote y otra$ veces la roceo con Ja 

con1po•1c16n de bolitas de naftalina disueltas en criol1na1 que 

se volat1l1zan en unas horas, sobre todo al atarciec:er; pues es en la 

noche cuando entran m~s !as animales:¡ sin emoargo naaa de eso los 

••p.ant6t tom¿ la escopeta y cazo al~unos te.Janes cua.dr1J leras, pero 

al dilho w1qu1Ó'' ~281. íodo ésto les suceoe a los campesinos con sus 

m11Ptli •1eJada6 de las vías de r.omun1c.ac1Ón, pero ':il s1emol'a cerca de 

•ll•• o da una poblac16n, entonces al daho en el elote y en la mazorca 



ya no es de los animales, sino del hombre "que se deJan venir muy 

tarde o muy temprano, trayendo sus costales de plástico, tanto hombres 

como muJet·e¡ y nitros" \29). 

El ma!: también es atacóido por otróis plagai;; entre ella•, l;a del · 

nextecutl, que aparece en el primer mes del crecimiento de la planta y 

que el campesino la ataca con una sustancia química disuelta en agua, 

en proporción que '{lene en las instrucciones dlil la presentacu!n 

e•terna del frasco; se aplica unas gotas en el aguJero que se hace a 

unos tres cent{metros d" la planta, el problema es que ,. vece• se 

identifica a la plaga muy tarde. Otra enfermedad es la que aparece 

cuando el maÍ: lleva una altura de 2t) a 40 cent{metro•, sus hoJas se 

11ench1nan o enroscan 11 y se amarillean, s19u12 creciendo la pl~nta pero 

con tal lentitud que ya no da fruto; algunos campesinos consideran que 

esta enfermedad es extensiva del 11 t1z6n1o, que ataca al J1tomate. 

Tambié'n han aparecido otras enfermedades; como aquella que en vez de 

dar de una a dos mazorcas por tallo, 
I 

dan cuatro o masJ pero chicas y 

podridas, que desgranadas no dan ni lo de una cuarta parte de la 

mazorca normal. 

Para proteger las mazorcas y los granos d"I maíz almacenados en 

costales, en sacas o en el huetlapil, de los gorgoJOS )1 de los 

ratones, los campes1no5 enredan en un trapo, una p~stilla de 

"Delicias" o de 11 Granoril 11
, cuyo olor los ahuyenta y su aabor los 

mata. El huetlap1l es una técnica de almacenamiento de mazorca, que 

parece de ot•1gen pt•ehiispÁn1co, que se conlitruye con acanual o con 

' chinamil en el patio, frente a la ca&a por falta da espacio en su 

interior y para que se ventile meJor la mazorca. 

Junto a estas enfermedades hay que agregar otro• factores que merman 

la cosecha del campesino, como el que llueva o no cuando la planta la 



1 
nece51tai pues 11 al da1·le tierra s1 $e le echa abono qu1m1co a unos 

c.antfmetros de la mata y no llueve tres d{as c:onsec:ut1vos, en vez de 

benef1c1arle le afecta, porque el abono es muy cal1ente 11 <301, o s1 no 

llueve durante unos le) a 15 d{a& a princ1p1os de meptiembre cuando 

está en '1bander1lla a .J1loteando" le afecta i1•revers1blemante; y una 

llovizna a fines de noviembre o en diciembre mese& de couecha, puede 

podrir parte de las mazorcas. 

En el translado de su cosecha el 59.94 de los encuestados utiliza el 

c•m16n de carga o el tractor con su remolque y tiende a sustituir al 

.anim.al, que le sale mÁs costoso y lento¡ pues mientras una carga en la 

rscu• le COiitaba 5,000 pesos, en el cam1on se reducía de 2 a. 3,000 

pasos en el ciclo de 1986-1987. La ml!lma tuerza mecánica utiliza para 

trasladat• &U zac:ate, aunque la mayor!a ya no zacatea por incosteable, 

e~c.Rpto aquellos que tienen alg6n animal que alimentar em el estfo. 

La técnica de 12 gavll las por un manoJo y 12 manoJos por una carga, 

est~ siendo sust1tu1do por manoJos de dlfer•entes tamaho9 y por las 

diferentes capac1óades de los cam1one5. 

La 9anader·fa en tanto tuer•za p1·oduct1va pa1·a el cultivo de ma{z, tue 

importante hasta mediados de lo!S a?fos sesenta. El primer 9a.nadero de 

lepoztlán fue Hernán C.ort~s. Los Títulos Pr1mord1ales del mun1c1p10 

sanalan tres estancias de ganado mayor a finales del siglo XVI. Los 

hacenoadas de Oacalco mandaren construir una casa de piedra en el 

actual eJ1do de Am1lts1ngo, para los cu1danderos ce su ganado 

un tecorra1 doble en las "Pl"c1da&''• para que los animales no 

pas•r·.in a lo!i sembrad{os de caha de a,;:{icar·. El aparcero y el 

.irrend-.t.i1·10 campes1noia de esa &poca ten(an que deJar el rastro.Jo de 

•ua milpast costumbr•e que se p1·olonq6 hasta a pr·1nc1p1os de los ahos 

•••enta ~ que hoy, los pocos pequeA'os qanaderoii que quedan, se queJan 



de los campesinos, que venden o queman el rastrOJO de sus milpae, en 

vez de deJarlo libre para el ganada. 

lnmed1atamente despu6s de la Revoluc1Ón de 191•), había poco ganado¡ 

pues se lo hab{an comido los diferentes eJército& en pu9na, que hablan 

pasado por ali(. Higunos campesinos; "mediosº ahorraron y empezaron, a 

ir por ganado a los estados de Guerrero y de Puebla. (Je lo& atlas 

cuarenta hasta los cincuenta, el anhelo en la vida del campesino ar~ 

tener una yunta de bueyes, iiU cab .. llo y alguna vaquita. Inicialmente 

se interesaba más por el vacuno, pues ten{an mis tllerza para Jalat" el 

arado y los liiUrcos eran más protundos y la tierra quedaba. meJor 

preparada, para las ralee& del ma!:, del frijol y de la calabaza. Era 

la ' epoca de los concut·sos par~ p1•em1a1• al que surcara me.Jor, 1un 

embargo la yunta de bueyes era lenta en relación a la de mula&. Lo& 

comerciante5 forineos de ganado,sabiendo de esta demanda, llegaban cpn 

su ganado y estaban de una a dos 1tem•nast convirtiendo por esos d{as 

al "corral de con!ieJ0 11 primero y posteriormente al rastro mun1c1pal,en 

el mercado de qanado. Las asem11as se empe::aron a preferir por su 

rapidez y su resistencia en la surca.da. adem.<s son domable" y 

pueden dar trabaJo toda el ai'lo; a diterencu ele los bueyes que 11610 

trabaJaban en la temporada de cu! tivo, despu¿s habÍa que al imentat•los 

y cuidarlos de los abigeos que también h1c1eron su ap11r1c1Ón. En esos 

a~os a los animales robaoos los conduc{an de una reata,desde la cabeza 

de la silla de un caballo o a pie; hoy tambi~n han cambiado su• 

pues los reunen en un determiando lugar y a.ma.rrados de sus 

cabe::as les obligan a' suoir a un cami6n de redilas,prop10 o arrendado, 

en la oscuridad de la noche y en unas horas est.(n en algÓn rastro 

c1tad1no u otro mercado, donde tienen contactos para esta clase de 

compra-venta de animales. Hoy la actividad del abigeato ya no es de 



une e de das personas, sine de grupas; que roban taco el ahc, por 

mayoreo o de unos cuantos. Pareciera que algunos de ello:¡ actúan ba.Jo 

la prctecc:i6n de algunas altas autar1daoes del estado, al menos en los 

.al'l'c& 1etent.a1 pues la palic{a los capturaba "in fragant1" y la rapidez 

' con que los l 1beraban les sorprendía a los afectados, Muchos de los 

paquaR'o• 9anaderos han vendido sus animales, ºporque la justicia no 

existe para nosotros. Una vez fuimos a apoyar a un compaharo ganadero 

y la abogada del gob1erno,.al exponerle nuestro caso, nos diJo: 'Pongan 

su demanda por escrito y d-'Jenla en la tJfic:1aJla de Partes'; al otro 

d!a Jos .abigeas estaban fuera de la c:~rcel y el que se queJÓ, voJvi6 a 

perder otro• ,¡n1m,¡las; que 'para los g,¡stos de la sal ida~ Ha habido 

caso• en que por defender su animal hoin perdido la vida"C3t>. En 1986 

le• gan.adero1 del municipio perdieron de 240 a 250 animales y hoy 

roban no a6lo los que andan sueltos en el campo, Sino tamb1~n los que 

eatin encerrados en los potreros y en los lugar1os ce ordeha, Los 

aaa•1n.atoa por ,¡bigeato los ha habido de dentro y de fuera de la 

poblac16n, "alquno& han sido de película,, pues les s1quen sus pa&oa, 

los pierden entre sus escondites y tos VUQlven a encontrar en su 

•ct1v1d•d nocturn•i v191lan sus mov1m1entas a todas horas y en la 

primer• oportun1dad,les descargan toda la metralleta; para desangrarlo 

la m.Ís rlp100 posible, meter el caa.Íver en la caJuela ce un coche y 

1 
cieapues irse san deJar rastro alguno, excepto sesos dispersos en el 

luc;,ar del asesinato; ¿ quu~n tue ?, nunca •e supo. Otro ca!lo sucedi~ en 

una comun1dad1 Habían perdido muchos animales y sospechaban de 

quiene• era.n. pero no les habían podido caer en los hechos' hasta que 

un d{a lleQ6 un aviso, que por el Chich1nauntain tenían a cinco 

•nam•!••· Que llaman por las campanas de la iglesia y se fueron uno& 

70 •rmados por el monte y otros en camionet.. por el O.F., para 



rodearlos. Cuando los vieron uno de ellos escapó a c•ballo.E.ra cierto, 

ten{an oos mancuernas de vacunos otra amarrada a un .!rbal, 

Cuando se le cagiÓ e 1nterragó',negaba taco, pero cuando a un puebla le 

han robada tanta, se vuelve bravo y violento. Lo golpearon con gana• y 

encontraron en su morral unos do$ ki legramos de sal y una reata ,de 

lechuguilla. La sal era para que se le acercaran los animales y na 
, 

como decia aquel abi9eo, que le reclamaba un ganadero de por qu' •e 

llevaba su animal. 1! Tu animal!, ~l es el que me •1gue';pero lo qu11 no 

sabfa el ganadero era que Ja sequ{a por la sal que llevaba en 6U 

morra.1. Le saco.ron pelea y sei'(ales de los an1male11 robados y da 6U51 

c&mplices. Se reunieron y acordaron sacr1fic•rlo y dar avi•o a la 

autoridad" (321. A pesar de que ha disminuido el abigeato, en 1987 

apareció' la modalidad de que en la noche desde una combi sal {an a 

matar y a descuartizar algún vacuno taobre todo becerros) en el campo, 

cargaban la carne y deJaban la cabeza, las vlcera• y las pata&. 

' Asl se tiene que el b8.4% de loa encuestados, considera que las 

causas de ya no criar ganado vacuno y cabal lar, ea porque ya no 

hay pastizales y e::1Gte mucho ab19eato; todo ésto ee debe " la 

ampliac16n de la mancha urbana, al cercado de potrero& que hoy han 

convertido en "pequeha prop ieda.d", al camolo de cultivo del 

autoconsumo por el de mercado, a. la introducción de la leche en polvo 

o embasada y a la ¡¡ustituciÓn paulatina de la yunta por el t1•actoq 

sobre to 10 a partir de los años sesenta, fecha en que se inicia la 

canst,.ucc16n de la red de carreteras que unen a la cabecera municipal 

con las 

La meJor 

' c:ornunidades y se abren caminos de terraceria por el 

époc:a del cultivo con yunta eatuvo en los 

campo. 

cuarenta y cincuenta. Por otro lado la demanda de carne ha ido en 

aumento, debido al crecimie~to poblacional, y para darle •oluciÓn, se 

~ .. ~. 



importan V"acunos en 11 pie". Si en los aft'oii cincuenta se mataba una res 

p.ara toda l.a s&man.a en l.a poblac:16n, hoy se matan do• diarias y de 

ee1• a oc:ho lo& a.Íbados, los domingo& y los d{as de fie•ta religiosa. 

Ha surgido t.ambi&n la c:r-ianza de ot1·os animales exclu•ivos p.ar-a el 

nMtrc~do, con instalaciones adecuadas para una explotación en gran 

e intesiva, como la avicultura, la porc1cultura, la 

cunicultura, etc. Hoy la &nica comunidad que .aun puede criar g .. nado 

v•cuno extensivamente, es San Juan Tlacotenco1 

pHtlZalR&, 

puea cuenta con 

La conc:lusi6n es qua las nuevas fuerzas productivas aplicada• al 

cultivo del maíz, llagaron ac:ompahadas de los fertiliuntes qu(micos, 

qu• •u•t1tuyeron a los natur .. le•1 de •em1llas meJoradas por la 

gan,t1ca, que tienden a eliminar lentamente a la criolla, mientras 

otra• han deuparecido. La t~cnica de selección de la semilla 

"criolla" para la siembra, se contin6a como en la ~poca prehi•p~nica, 

la dRI híbrido ee compra en l.i& dos tiendas agroindustriales de h 

poblaci6n. La t~cnica de cultivo del maíz continóa como &n la ~poca 

colonial de cuatro semilla• en el surco o en el aguJero, por una da 

tri JOI y otra de c:;alabaza, pero ésta cada tres o cuatt·o matas; también 

se observ& en la práctica de campo, que en dos milpas •e reduJeron las 

d1•tancias a la mitad de mata a mata, Para proteger el cultivo del 

m•Íz,da la mazorca almacenada o en grano de los diversos animales y de 

las plagas, el campeeino utiliza su•tancias quÍmicas, muchas vecas sin 

saber las conaecuenciaa que le puede ocasionar a la salud de les que 

con•Umen ese gr1na1 plagas y enfermedades que se hacen extensivas a 

otr•• pl1ntiae, por la'i nuevav condiciones bioquimicas propias para su 

d•••rrollo, •• decir, que el cambio en las tuerzas productivas por un 

l•daJ le propar"c1onan una mayor productividad•, pero por otroJ aparece 

~·-· 



una mayor contaminación en la tierra, en las planta& y en sus frutos. 

Este es el proceso de la introdui::ciC:n y desarrollo de l¡os fuerzas 

productivas en el cultivo del ma(z, pero no las lÍnicas; porque junto 

con ella&, se introduJo la electricidad con su aphcilción en lil& mJ• · 

diversas actividades. 11áquina11 potentes para la producci6n y el 

I I 
transporte de nuevas mercanc1as bas1cas y cie ornato, ca.da ve:: en mayor 

cantidad. 

2.2. En la producción 1'campes1na para el mercado''. La producción 

ai;¡rfcola para el mercado, avan:a principalmente en el cultivo del 

jitomate, de algunos frutales y de plantas de ornato. El cultivo 

del Jitomate no era aJeno a los tepoztecos, pero de manera comercial y 
, . 

cientlfica,la introdujo un japon6• en loa años cuarenta de este siglo, 

en el Val le. Hoy se cultivan diferentes clase• de ji tomate, 

respondiendo a la demanda del mercado. Los campesino• al no contar con 

dinero suficiente para cultivar Jitomate, ya que en una tarea se 

invierten como promedio dos y medio millones de pesos para 1988, 

algunos de ellos meJor rentaron sus parcelas en 4u,OOO pesos por 

tarea. La9 plagas como el 1't1zÓn" Be desarrollan de un d{a para otro, 

sobre todo cuando llueve mucho, er.i91endo una mayor inversión en 

hierbicidas y en inaecticidas. La tierra y el clima m~s apropiados 

para esta planta es la de la orilla del monte de la zona poniente, que 

guarda humedad¡ pues permite sostener a la fruta ya madura, hasta por 

un mes en la planta; mientras meJora. liU precio en el mercado; en 

camoio las huertas de Amiltsingo por el calor maduran rApido y en tres 

semanas se acaba la cosecha; aunque tambi'n depende de la clase de 

semilla del J1tomate; par eso la demanda de tierras en arrendamiento 

por la zona poniente es mayar y más cara. 

Los grandes productores de Jitomate escalonan por lo menos tres 



siembra" en el temporal y la misma hacen en las tiert•as de riego en el 

' valle de Amilpas4 tienen .¡us viveros de eKper1mentac1on, ase5oram1enta 

a9rono'm1co, y hacen v1aJes a otro& estaoo• de la rep6bl1ca, para 

observar la producc1Ón y maneJar meJor los precios en el mercado de la 

central de abastas de la ciudad de M~xica o en la& ciudades surehas de 

los E•t•das Unidos de Narteam6nca1 san las que utilizan el tr,¡bajo 

asal•r1ado "golondrino 11 en qran escala; generalmente les trabajan 

dianamente de 31J a bú peones en el momento m.Ís intenso del cultivo, 

que lo• van a traer al mercado de vautepec o de Cuautl,¡ 1 en sua 

camionetas di,¡1•1;1m11nte1 aunque tamoufn tienen de 10 a 20 jornaleros dli 

b•••· Esto" arrend;1tar1os 11on los que tienen tr,¡ctore• y en eu cultivo 

••••len del territorio municipal. Lo• que les va millonar1amente bien 

•en loa co~erci•nte& con 'bodegas en la central de abaato11 y cuentan 

por eJemplo uno de enes comerciantes en 1987, compró 

un,¡s 30 hect-'reas de Jttomate en 11 verde",por diferentes lugares del 

1Htado de More los y sacó un m1 l mil lone& de pesos ap1·01<1madamente en 

unos 91J dÍas, libres de la 1nvers1d'n. 

Los '')1tomateros'' forman la mediana burgues1a a9rar1a y c:omerc:.1al oe 

Tepoztlin; Que absorben a l.os pequenos proouctores. entre l.o!i que »e 

encuentran los campesinos; que al no contar con 01nero suf 1c1ente, ni 

transporte y bOClegas. se ven pre•ionados a venderles sus huertas de 

Jltama.ta 11 en pie o en verde". Entre los encuestados campesinos que 

&emDr•ron Jltomate en 198/-1988 fueron el 15. 7~ •• de ellos el 10~. lo 

hizo de una a tres tareas t3,000 metros cuadrac:Jos aprox1maoamente> y 

a 1 :l. n. un poco más de tres tar·eass; op 1nan que ••con una cosecha d& 

Jttomate oe tres tareas se viste a toda la tam1lia por un af'lo o se 

pasa a una vida Cle i:nc;,el; es decir, sin vestido y sin comer" (33>. 11 un 

~ha eemot·' .J1tomate, se d16 mucho y grande- pero amat•1llo, que nadie 



lo 
I la quer1a; a siguiente ' temporada volv1 a sembrar la m111ima 

et:ten1uó'n, pero le cayd plaga y ad1os mis tres an1mill1 tos. Lo deJ.I por 

la pa: y ahora soy albal'li l y VIVO ffiSJOr 11 <34). 

En el cultivo de frutales; el ciruelo de Castilla, tan estimado 

por los campesinos tepo:tecos de los ai1'os cuarenta y cincuenta, se .le 

abandonó por grande y plaguiento de mosca prieta, ademá's de que hoy 

aporta menos util1dade& que otros frutales como el aguacate inJartado 

y los citr1cos. 1ntroduc1dos recientemente. El ciruelo se cultiva, 

pero ya no en la misma escala y ... hace en la• orí llAs de la 

poblacibn, donde a~n hay espacio p,¡ra su de&arrol lo. "Antas bast¡¡ba 

decir en la Merced de donde ara la ciruela y volaba en !!IU venta, paro 

ahora no hay ni quien la corte¡ la ' plaga que pica cayo la truta, antes 
, 

creiamos que era el granizo, pero no, la fruta se hace como un• mano 

empuhada. 11 <35). 

Existen algunos viveros de planta• ornamentales, para los jardines de 

las res1denc1as y para su comerc10: 11 V1veros Agrotek •• • 11
, 

11 C.ematz1n 

K1ss1n9 Rock", etc.; en contraste alguna se?íora ligac:la al campesino 

exhibe unas cuantas macetas de flcre5 para su venta al turismo 

nacional, en los d!as de met'ca.do o en la avenida que conduce a la 

p1r~m1de del tepo:teco. El cultivo de la tlor de gladio!• se ha 

transladado al valle de Amilpas, debido a que se requiere de riego¡ en 

cambio ha aparecido pot~ entre los cerro~, el cultivo an6n1mo de 

enervantes, pr1nc1palmente de la mariguana; demandada por algunos 

centt·os de reun16n de turistas y de residentes.en los fines de &emana.. 

En los invernaderos ubicados en el Valle, se cultivan margaritones, 

claveles, rosas, etc. La flora silvestre es destruida por el turismo y 

por los mismos tepoztecos,que se llevan las planta• con todo y ralees; 

los bulbos de las orquÍdeas del Teoxochlt~petl <Cerro del dios de las 



flores! y loa m.aguey i tos de Ch icuas"inac, por mi les y ya f lor·eando 

algunos de el los, los venden en el mercado de >.ochimi leo. El enemigo 

mayor de la flora es el fuego de los fumadores del campo y de la 

ciudad, que por descuido o intencionalmente, tiran las colillas 

encendidas desde por donde caminan o desde los aparatos rodantea; 

hoiciendo e&trac¡oe tambi-'n en las v!as respiratorias del hombre y de 

loe animales. Por su parte la fauna ha sido disminuida, primero por el 

hambre del hombre del campo, huta los af'l'oa cuarenta¡ C1e5pués par 

diversicin e1 por nec¡cicio de los cazadores y de Jos paJoireros con o sin 

licencia d• alguna oficina de la Subsecretaria de Ecologla. Hoy eat' 

roto el trino de loill aves, entre las caí'ladas de los cerros. E.I canto 

del Jilguero se pregona a 20 y a 2~,000 pesos en los mercados de San 

Ánc¡el y de la Merced de la ciud.ad de México, para enero de 1988. El 

recuerdo del canto del Jilguero y del tzentzontle,apenas queda en unas 

1fr1a.as ascntas en octosliabo•, en 1011 cuaciernos de los pastorn

cantoras del barrio de la Santa Cruz en la Navidad y en el ANo Nuevo. 

~. En la.6 relaciones de producción. 

:~.l. E.n la orc;,ani;:acidn y la división del trabaJo. 

L•• nueva.a fuerza& product1vaa han mod1t1cado los h~b1to& productivos. 

"E.I trabaJo colectivo fue de&plazado por el traoa¡o 1nd1vidual, la 

prop1ed.ad 11ocial por la prop1edaC1 privada y el régimen gent1l1c10 por 

ia sociedad de clases'' llb>. La d1v191¿n natu1·a1 del trabaJo por edad 

t por saKo es sust1tu1do por el espec1alu:ado, que permite una mayor 

product1vid.aC1. E.l traba¡o colect1vo y de ayucia mutua en la produc1Ón 

•a1cera, apenas queCla como tolklor en el cult1vo de la mtlpa de 

•l9uno9 de loa santos patrones de oarr10, en la construcc1Ón ae un 

puente en el RJ1do y da alguno!! empedrados, en p1ntar las paredes da 

•lquna eacuel,¡ y en la desh1erbada del atr10 de la 1gles1a granCle y 

o4 



del camposanto¡ y curiosamente en las tierras comunales es donde mi'll 

se niega este tipo de trabaJo. El lvúl. de loa encue•tados considera 

que el trabaJo coiect1vo es voluntario, es dec1r que &U tendencia es a 

desparecer, aunque las autoridades municipal y estatal exhortan a los 

ciudadanos a continuar con esta ''trad1c:1Ón''i "el traba.Je en colectiyo 

no es malo, siempre que los que lo organicen •ea.n los mismos 

ciudadanos y para beneficio real de ellos o de su cultura, y no para 

otras sectores sociales pudientes" \37). 

El campe&1no maicero que se resiste a ~er el1m1nado en su econom!a por 

las nuevas relaciones soc1ale9 de prooucc1o'n cap1tal1sta, es¡ a.yudado 

por au tamil ia segtÍn loa encuestado•, en un Jb.Bl. y de este porcentaJe 

el lb. 3). un pago alguno¡ pero también el 34 • .2). cultiva con trab•jo 

asialariado y un 10.Sl. utiliza amba& formas. Ee decir, que las teorlas 

de A.V.Chayanov y de Lenin sobre el trabaJo tamihar y el agalariado 

en la parcela respectivamente, no se cumplen de una manera completa y 

s1atemát1ca, puem a6n cuando ta ayuda tam1l1ar en e! campesino es 

tuerte1 la tendencia es a utilizar cada vez más el trabaJo asalariado. 

A diferencia de los cultivadores de Jitomate el campe•ino prefiere al 

agalar1ado local en un 47.4~., un 10.Si. prefiere a los "9olondr1nos 11 y 

el Z.b% le es indiferente y el pago siempre es en dinero, el resto no 

utili:6 traoa.10 asala1·1ado. El n.imero de tam1li.are• que le ayudaron al 

productor maicero dadas las dimensiones de su parcela son de uno a dos 

al 55.Ji, el ~~.3% ninguno le ayuod y de do& y hasta m's de cuatro el 

resto. Oe las etapas oel c:ultlvo del ma:: en la que rec:ibi& ayuda fue 

principalmente en la cosec:ha. 
, 

Lo& domingos y los dias festivos, los 

traba¡aron s6lo c:uando las condiciones del cultivo lo eKigieron, pues 

la tendencia es a traba.1ar s6lo las ocho hora•, por influencia 

probable del horario del trabaJo asalariado. El lev•ntar5e e irse a la 



milpa desda la• cuatro de la madrugada casi ha desaparecido, debido a 

que la mayoría alquila el tractor y ya no arrea lentamente lo& 

animal•• dasd• &U c•11a hasta la milpa, para unc1rlo1i; tendencia que 

repercut• •n el trabajo de la esposa del campesino, que ya no se 

l•vanta tan temprano a prepararle el almuerzo y la comida que llevaba 

al ca11po. 

El :28,9~. da loa hiJo• que le ayuda1•on, tenían más oe 18 al'los1 el 18.41. 

d• 1:<: • 18 alloa y al 10.5í. momos de 1:: allos y el 3b,8í. nin9uno de 11u& 

hijos l• ayud61 ésto es importante, porque la ayuda de los hiJos 

an edad escolar, tienda a desaparecar en la cabecera municipal, pues 

hay una mayor preocupaci6n de los padres, para que sus descendientes 

•• prap•ran •n l•• escuelas,dacJa que no tienen tierras auf 1cientes que 

pu•d•n heradarlea para que las cultiven. Hoy eKisten cuatro jardines 

d• nifros, otras tantas primarias, una con doble turno al igual que la 

••cund•ri.a y desde a pr1nc:iplo11 da los afros ochent.a su preparatorh. 

En •l porfiriato funcion6 una escuela para los hiJo& de los caciques y 

par• un.a que otr.a am111tad de 1?.tos. Después de la Revoluc: i6n l leqaron 

l.a• primeras misiones culturales del M1n1ster10 de Educación y en los 

aft'o• tr•inta, las ral1g1oaa.s educacJoras. En la escuela 11 of1c1al 11 que 

tunc1on•ba en la.s ca11a9 part1cul•res, que a.rr•enoaoa el gobierno sÓlo 

••1st1an muy ••W•ladom alumno• de ambo5 se>-:oü, generalmente JÓvenes; 

dHpuás •a pasó a uno de los ed1r1c1os de una esquina del 

•xc:onvanto de allÍ a la pr•1me1·a pr1mat'lcH pues es lo que solicit6' 

pa.r• au PU•blo a.nte el presidente de la. repÚbl ica en tLlf'no, uno de lo» 

participante11 d• l.a localidad, en la segunda guerra mundial. Toda 

e11ta infraestructura ~duc:at1va es importante desde el punto de vista 

soc1al1 porque 11on los maestrea los que m~s h"n intlu100 en los h1Jos 

d• 101 ca.mpes1nos, en •u comportamiento pol{t1co, que a.nal1z.aremo9 en 

º" 



el 1aquiente capÚulo. Esta praocupaci6n poi' la educació'n es m .. yot• an 

la cabecera mun1c1pal, que en las comunidades de Santa Catar1na y da 

San Juan Tlacotenco1 donde loa maestros aa quaJan de la ausencia y da 

la taita de aprovecnamiento, de una parte de los educandos, en lo• 

meses oe septiembre a ene1~0. 

La construcc16n de la red de carretera• pavimentada&, la introducci6n 

del tractor~ de ' mas camiones de pasaJ1rros y da otras fuerza.• 

proe1uct1vas en la ecanom{a campesina.. han 1nflu1do pAra que el tra.bajo 

por edad, pot• sexo y en forma colectiva, sea su11t1 tu1do por al trabajo 

especiali:ado e individual. Hay una mayor preocupacidn de loa padrea 

campesinos, para que sus hlJOS se preparan en las escuela~, para esta 

nuevo tipo de trabaJo; desapareciendo act1v1oade'i propia& oe lo!I nif1os 

de campesinos como el de pastor, de 9u1ador da la yunta, de lehero, de 

tlacualero, de mandadero, de llevar el nixt .. mal al mollno, de dar da 

comer a los animales, etc. y cuando ayudan a sus padres, lo hacen en 

los sá'oados y en t 1empo de cosecha!I. Por otro lado el trabajo da ayuda 

familiar es sustituido por el trabaJo con pago en dinero; y el trabajo 

colectivo que se impuso a lo largo de la colonia hasta el porf iriato, 

tiende a desapa.t'ec:er y se conserva sdlo como una costumbre. La aeposa 

del campesino~ tamb1t1n ha salido benef1c:1ada con la apl1c:ac16n 

de ian nuevas "fuer=:as productivas; pue$ ya no se levanta ta.n 

temprano pa.ra pa.yanar el nu~tamal, aoem~» cuenta con la ayuda 

de ios molinos e1efc:tr1cos y tort1 l laoor as; quad;{ndole tiempo 

para atender m¿s y meJor a sus hl Jo•, o preparara.e igual QLI;B el hombre 

para el trabaJo especializado. Todos estos camoioe influyen en la 

pé'l'dida parcial o total de ciertas costumores y r1to•1 como por 

eJemplo la del 15 de mayo1 "d{a de San Isidro el Labrador", en que 

hasta a finales de 109 •ftos cincuenta, se llevaba a la iqlesia mayor 

'" 



lag semillas a bendecir \incluso al cura a veces se le grat1f1caba en 

especie, hoy todo es en moneda9 y en b11letesJ, Junto con las yuntas 

adornadas oe col lares Oe flores y de otros instrumentos awn l 1ares y 

de traba Jo• las damag 1 levaban sus cana!iitas con manteies y aervi lletas 

lu,tosamente oordaoas, con las que ir{an a dar oe comer a la m1 lpa. Las 

semillas se zahumeaban con copalli ante el altar familiar, Los 

c•mpesinos ancianos cultivaban el ma(z, de una manera tan esmerada. 

"como s1 tuera una persona'1 y como queriendo que nunca oesaparec1era 

ei¡ae cultivo, y es que los prehispa'nicos de 1•1esoam~r1ca tenlan a un 

dioli del 
I 

ma1z 

lsinteoti:petl 

l11nnt~otl1 
I I 

y en Tepoztlan tenia su adoratorio en 

!Cerro del dios del malz1, donde prob"b lementa 

aacriticaban alguna c1·1atura en honor a esta oe1dad o a lllloc, para 

que no faltaran las lluvias o ege alimento; pareciC1as a las ••misas da 

1•09•c1~n" de hoy, que piden pa.l'a que l lue ..... a o par'a que &sta se retire. 

&eq~n sea eJ. caso.Un rept·esentante aqr·ario campesino en 1987 solicitó, 

que la mi&~ de bendic16n de yuntas y de t1•actor·es sea en el campo, 

pues aer(a q1·ote&co pasar con las pocas yunta& que quedan, entt•e el 

, 
mercado de artesan1os. que r'Odean las dos puertas de entrada a.1 atrio 

del centro. 

ütt·• l1esta del ma(:, e11 .>quella de los pnmel'oa dÍas de aqosto,en que 

11e ceteora la •iacabada" de su cultivo. Hoy pocos campesinos festeJan 

d1ct-1a terminació'n, la mis conoc:lCH\ es la de un barrio que cultiva. la 

m1 tpa del santo en colec:tivo. Los trabaJaClores vienen de la milpa en 

camiones de red1 las nasta una cruz de ca.mino cie principios de este 

s1qlo t de aqu{ se t1•ansladan a pie hasta la iqiesia del ba1·1·io. En 

ocatiiones la caminata la hacen desde la milpa. que está corno a 10 

ki1oinetros de la caoecera municipal. F'arte de la gente del barrio 

1011 "ª a encontrGr con col lares ele t lores, que lelii colocan en sus 



cuellos, mientras loii otros traen una muestra del ' ma1z. Con los 

asistentes se hacen dos columnas y en el c:entro las Clamas, que al 

mismo tiempo que cam1nan,zahumean con copalll el amo1ente campestre y 

otras 9ui"an a 1a peregr1nac16n sobre un camino de pétalos de flores, 

q1..1e van arroJando al sueloi en tanto la ch1r1m(a y la tambora entonan 

su canto al maíz. Entt·e re=:os, cantos, tlores y cohetes llegan a la 

iqles1a del barrio,. donde los esperan com1s1onados con antoJitos y 

ponches,para que se acabe de calentar la 9ar9anta y floresca el canto. 

la f ies to. ' mas celebrada sobre el ina{z. es la del de 

septiembre, de la "TlashQu1acsa 11 o de la 11 F-·er1caneada"1 d{a en que gran 

parte oel pueblo se va a las milpas. llevanoo com1oa y un buen 

aper1t1vo. Se asan elotes tiernos }" lechosos, ya pelados les ponen lial 

y l1mÓn para com~rselos.El humo de las fogatas y los gritos de fiesta, 

ge elevan por todos los lados del paisaJe tepoztec:o. t:n agradec:1m1ento 

a la milpa le cuelgan e inca Ct'uces hechas de tlores de pericó'n 

amarillo, oliendo a miel fresca, en !os c:uatro puntos c:arcnnales y en 

el centro:; para que el 11 mal igno·1 en forma de viento, que anda suelto 

por esos d{as, no tire las carluelas o se revuelque sobre el las el 

monstruo pat•ec1do al que pisotea el caoallo del arc~ngel San Miguel, 

Después se corta otro ramo del mismo pericón, paro. hacer mcís crLtc:&s y 

colgarlas arriba ese las entradas de las puertai¡ y ventanas de las 

casas, para que los proteJa del ''d1ablo 1
' y del viento. 

3 • ..::. En la e;:tracci6n ae piusval{~. 

i:t.J En sus productos. La tenoencia de la e~tracc1Ón oe 

plusval{a del campesinado del lugat· de estudio es m{nima en la ~enta 

de sus productos; mayor en ia venta de su tuerza de traba.Je y en la 

compra de met~canc:Ías industriales. 
I 

La anecclota de ·•Juan Garabato que 

c-r:' 



encuestacJos, que las marcanc ia.s que compran son mas caras que las que 

venden, y que las tiendas de Conasupo para "beneficio del campesino, 

funcionan como cualquier otro negoc10 11 contestó el 8o.8i'.. El 55.3i'. de 

lo& campesinos informaron. que su cosecha es para el autoconsumo1 el 

para lo Último y para su 
I 

pel'o aqul hay que 

con11icJerar que lo que aportan al mercacJo es poco. en relación al 

consumo que hace la poblac1Ón; pues la superficie que cada uno 

siembra, dadas las condiciones ecol~gicas, en el ciclo de cultivo de 

1987-1988 fue de1 
1 o menos hact~reas 
1 a 2 
2 a 4 

52.oi. 
31,bi'. 
15.Bi'. 

Esta tendencia se confit•ma. con la afirmación de que por cada 11 tarec1.'' 

d• cosecha, en cuartillos o en kilogramos aproJnmadamente fue de& 

De 5•i a 100 k 1 logramos 
[Je lü1J a 150 
Da 150 a .WO 
H~s de .<:•JO 

39.5i'. 
.¡.¡, n. 

5,3/. 
I0.5i'. 

Mu; se'i'ralados son los tepo:tecos que se les ve sentados frente al 

palacio mun1c1pal, en los m1e:rcoles y en los dominqos de cada semana 

I 
or1·ec1endo su ma1z directamente a.l consumidor y cuando mucho, llevan de 

5v a luú kiloqra.nos~ pues los que siembran más de cuatro hectárec1.s, lo 

llevan ó venoer a .al~uno oe ios siete molinos el¿ctr1cos,que funcionan 

en lct. cabecera mun1c:1pal. H partir de los meses de .1unio a octubre se 

ot>ser11a el tos comerciantes del HJusco de los estaCloli de M"x1c:o y de 

f'ue01d. vern.:Je1· ma{z en el mercado. tooos trayenao su camioneta. Hnte la 

r.att,.l ' da ma1: local; los 1nolinos.a.l 1qL1ctl que en el !'esto de las 

c1udcules de la 1·epJ011ca, el c;¡ooierno los 6L1t'te oel qrdno, que importa 

de las E.staoos Unidos y Oel ~fricai quedando el mun1c1pio insertado en 

el me1·cada inte1·nac1onal oe 91·anos. ~l precio del 1~11ogramo de ma1= 

"cr1ollo" \Un poco menos Que un cuartillo1 en d1ciembre ce 1-t88 estuvo 



a 7üü pesos y el de tortillas de grano conces1onae10 a 375 pesos, en 

ve: de a ~75 pesos como en la cludad de MJ;:1co. Los to1·t1bonos de la 
, 

conasupo no se conocen aqu1. 

Todo 'sto contradice la polÍt1ca de precios de qarant!a, pues en los 

lugares donde el gobierno par~t1c1pa con insumos y cr~C11tos, para Ja 

producc1Ón maicera,ha impuesto un precio de 375,VVV pesos la tonelada, 

mientras en Tepo:tl~n está a 71J0,1J(11) pesos: pe,-o la mayor{a de sL1 

' produccion es para el autoconsumc, por eso no hay mucha transferencia 

de valot•, pot• la venta del malz; adem4s nadie vende por· adelantado su 

cosecha, lo que elimina al usurero. Los lv eJidatarios que tuvieron 

un pr~stamo del Banco de C.re'dito Rurc..l tue de "av{o" c:on un millÓn ele 

pesos por hectárea sembraoa, paqaoero a ocho meses y a un B~. de 

interés anual, prorrogables hasta por cuatro meses mcÍs, siempre con el 

aval del Comisar1ado EJidal, 

Las tortillas de mafz importado de dudosa calidad, al principio eran 

recha::a.aas por· la mayor{a de la poblac16n, pues consideraba que eran 

"p.J.ra enqordat• puercos, maf;: de seq1..inda que viene revuelto con 

popoyate'' y hoy sólo ''les hacen gestos·1
, los que les elaboran sus 

tortillas con ma(; cr1ollo1 aunque ~!lte se reserva generalmente para 

hacer tamales o tortillas en las fiestas religiosas. Las esposas de 

los campesinos de la comunidad de Santa Catar1na, que ~ntes vendlan su 

maíz en Cuernavaca~ hoy prefieren venderlo en masa a las 

fr1tanquet•as del mercado de lepo::t!Ín y ae Cuet·na.¡ac:a, o en tortillas 

por docena, directamente a los consumidores turistas o ·•para 

el que quiera probar a que saben las tortillas de ma{z criollo" (38). 

E.n lo re1erente a la inversión en su parcela el io.3~. opinó que apenas 

sacó los gastos o ni eso, y ur1 ~::.. 71. obtuvo un pequeífo excedente, que 

es el sector campesino 11 medio" con posibilidades ae pasar temporal, 



rat'a ve;: daf1n1t1vamente a la •·peque?fa burc;iues{a a9t~1.r1a'', E.n caso cte 

que qu1~neran ampliar la er:tens1ó'n ae su cultivo al &1¡;,u1erite arto, el 

79,9;, no c:u11nta con mia tiel'ras y el arrendamiento por "tarea" en 1968 

coato de JO a 4tJ,t)(1V peses en la zon• poniente, f·erc nay qutt recordor 

que l• p1·oauc:i6n maicera esti 1rnpuaata a las plai;¡as, a las sust.ancias 

qufmic:.a&, ,¡l daño de loe diversos animales, A los 1en6mano• de la 

naturale:a a lo largo de su ciclo de cultivo, y ya en elote y en 

ma:orca al robo por los que no 11iembnin, c¡ue se acentJa a medida qua 

se a9udia la c:1·1119 acond'mic:a del pa{s, Los c¡ua siembran con pr·é'•tamo 

oe 11 a.v10 11 tienen la eaperan:a. que en c.t1.so ae pJrdldil parcial o total 

ºª 
I su produce len, por lO!O fenómeno& de la naturaleza, qua la 

r-11eguradora .:.gr{c:olil y Ganadera Nacional les condone en no raintegrar 

pat•te o totalmente el pr~etamoc aunc¡ue May que aclar.ar que estas 

prest,¡c:iones son principalmente o•ra 1011 cult1voa as riego ae lo& 

,alles oe ,:.,milpas y no para zonas temporalera11 oe poca proaucción, 

coma es el caso que nos ocupa, for eso cuando se ies pre9unta A los 

encueatddos de c6mo hd~en !as cuentas de 1c 1nvert1do en el cultivos 

e! .J/.'4;~ 1-as n¡;)ce en d1nero y en d(as tt•ao..a.1acios, y ei ~úí'. me.JcW no 

b1 En id ~enta da su tue1~za de traOdJo. 

' I L• mercancta que mas tiempo vent:Je el campesino es su 1uer::a de 

tr·saoa 10. riOein.i's ae 5LI cosec:ri.a. el o8.5;. de! total de los encuestados 

Que se d'5dlc:l.r·10, e1 o..:::. lo helee por 1r1i:1'5 aa ocho 1neaes, es dec11• que 

prop¡dmente es un asa!ar1aao que cultiva una pc:lrceia, pero no siempre 

eri un empJeo 1t.10: el . .,:.~¡. restante la l'l'!Ji.,..orfet ;e as.01a.r1Ó aa ct.1att"o a 

seis , 
meses , es el sector· ce.mpes1no 'petupet'rlmO'' /en tran61c:1cfn al 

e.1él'cJ to 1ndustr·1a1 oe reserva. E.l camoes1no · meo10'' sat•{a oel total 



ese le• encuestae1cs1 el 13 • .2), y el 113. 4i. con tane1enc1a a la "paquena 

burguai;{a ;agraria y come re iai 11
, que cuenta con un ne9oc10 

propio. Esta tendencia 

descampes1n1:ac1Ón y la 

de complementar1edad 
, 

proletar1zac1on Queda clara 

entre la 

c:uanoo le•· 

encuestaoos en un '14. 7í. 1nicrmar1, Que en la caoecero mun1c1pal hay m,i.s 

asalar1aaos que campe&1nos, principalmente a partir de la• 

construcc1ones de las carreteras que unen a ;aquella con sus 

comunidades y de la autcpata M¿x ico-Tepo: t lán-Cuaut la, 
I 

t.stc 
, 

tamb1en se confirma, cuando los encuestaoos en un 52.ó:~ dicen que 

trabaJarcn en la cabecera municipal, el 13.1% tuera ese ella y el resto 

no se asalarie. 

E.s decir que en las tendencias de este proceso el campesino vende , 
ne s~lo parte de su trabaJc eHcedente, sino tamb 1 én Sll traba.io 

necesario_ en d1terentes proporc1ones, para poaer subsistir. Ésto 

refle¡a que la poblaci6n econ6m1camente activa de lepo:tl'n su 
, 

tendencia es a asalariarse y su mercancta se regula, par las 

contracc1ones y e1:pans1anes del eJ~rcito inou~tr1al de rese1·va y ''En 

la ~1·bita de la agricultura es donde la gran industria tiene una 

eficacia 
, 

mas revoluc1onar1a~ .. pL1estc que dest1·uye el reaucto da la 

sociedad ant 1gua, el campesino, 
I 

sust1 tuyendolo por el obrero 

asalariado. üe este modo las necesidades de transrormación y los 

antagonismos Clel campo se nivelan con los de la ciucsad" 139). 

Los campesinos asalariados man1testaron su preterenc1a de patr6n de ia 

s19u1ente manera1 

No tienen preferencia por ningún patr6n 
Por tunc:iona1·10 pdbl1co o pt•ivado 
Por campesino maicero 
f'Ot"' .11 toma tero 
El 1•esto no quiso contesta1·. 

.20.3°1. 
i • .:;;. 
-':.bi. 

De estos datos se oeauce que el traba Jo en el Ji tomate ea el m.Ís 



pe,.ado y sólo se e5tablece socialmente un.a relaci6n de patr6n

asalar1ado, y se olvida que son de la misma poo1ac1¿n y pO$lblemente 

halita de la m1&ma tam1l1a. En camota con el campesino patrón, hay 

ciertas atenciones trad1c1onales como una comida, "un trago de saca 

poJabr·as··. etc. t pero es m4s clara la tendencia. a preferir a un patrd'n 

en los servicios y lo confirma la respuesta, soore la act1v1dad en que 

se asalarió' en 1987: 

En serv 1 e io• 
lndustna de la construcción 
Pe6n de campo 
Obrero industrial 
No se .asa lari6 

.!.9.51. 
18,41. 
í' 4i. 
2.b/. 

31.bl. 

Es decir que lo predominante en la cabecera municipal son los 
, 

serv1c1os y la industria de la construcc1on, pues compradores de 

terrenos ut11 n:an en gran parte iil trabaJadores tepoztecos en la 

constt·ucc1Jn de sus re$1denc1as, en &us 1cwd1nes, en su servidumbre y 

en su sequr1dad pel'sonal. Ta.mouJn aumentan los asala.1•1ados en los 

:serv ic1os de hotelerfa~ de casas de hu~speeles~ en loii cent1·os de 

recr·eo de fines de semana y que at1ene1en semanar1amente unas 1,.500 

personas; en el transporte p&bl1co local que cuenta con bO un1oades, 

L.: como1s, 50 ta;:is. se1·v1c10 a M~:,1co cad.a nora en los ºFullman de 

11orelos", y sobre tooo en el ma91ster10 y en ei comercio en pequeffo. 

Los er1cuestú005 consideran Que los traDaJadores más e>:plotaaos son los 

peones de campa: 

E.l Jornalero 
lodos son eaplotaoos pee· igual 
Campesino m~1cero 
l~1nguno es e11p1otaao o no contest~ 

44. íi. 
28 • .¡~-. 
15.Esi. 
lú.b01. 

fot su Pdl"te los campesinos ''patrones•·,se oueJan oe l03 peones 1'Que ya 

no tr'=-O• 10.n c:omc antes '/ además ~on respondones·• t.41J1. ror ei lado de 

los Jo1·na.leros de los patrones cucen: "ya no dan ae comer y n1 quieren 



pagar los pasaJes de los traba.1adores" 1411. El 97. 4,. ae los 

encuestados cons1aera que son los que 

menos; Que son los "9olondr1nos"proceoentes ae 1os estados 'de Guerrero, 

de Oa::aca y de Michoacán pr1nc:1palmente; que les contratan los 

J1tomateros en los mercados de vautepec y oe C.uautla. los traen a 

sus huertas en sus camionetas, desde las cinco ae ta madrugada y los 

van a deJar al terminar la Jornada. Hay patrones que prefieren a 

asalariadas por 11 mas d~c1l.es, sa paran a platicar menos en el surco 

y rinden m~s·• (4,2). Estos patrones.generalmente cuentan con el apoyo de 

uno o de varios enganchadores, que conoce a J.os asaJ.ar1aaos en su 

rend1m1ento y les oan una •·corta 9rat1t1cac1'5n 11
, 

1·porque cuando hay 

poca oferta de traba.Jo, los asalar1aoos mismos se ba.Jan el salario a 

se ofrecen traba.Ja!' más horas, pe,. la in1sma PdQd. En camo10 cuando 

seora traba.Jo, $9 nac:en del rogar y se suoen el saiar10 a veces hasta 

un 50~.; por eso uno se tiene que ir haciendo de sus peones flJO!I, 

porque lueqo algunos ya nomcÍs estin viendo la hora en su relo.1, para 

salir; te exigen horas e:itras o de plano sacan ta navaJa o la pistola 

y amenazan. F·or ese yo nomas le digo al intermediario o al que los 

conoce: nec.es1to tantos trabaJadores pat·a esta u otra actividad y el 

los 1 lama, para que se suban al carro. Cuando son de yautepec llegando 

al campo de cul t 1 va desayunan y la com1aa la van a nacer a su casa 

después de id salida, y cuando son de otras estadoa, les pagamos un 

poquito menos, pero les llevamos un guisado y les tenemos que otrecer 

un 1ugarc1to para dormir ~generalmente una 9alera1 y elloii se compran 

sus tort1llas muy temprano en las tort1lierÍas que emp1e:an a 

funcionar ciesde las cinco de la mac:srugaaa. H veces eltos mismos l 1evan 

su sal con c.hi le seco, que les preparan y traen desae su tierra y raJan 

un Jltomate y se lo ponen a ia tot'tilla en el mismo sut·co, as{ toco su 



salario les queda libre y estsÍn tan contentos como si estuvieran en el 

Norte lEstados Unidos o el Canad.Í1 '1 \4J'. La tendencia es que el 

traba.Jador "golondrino" se contagie de la rebeldÍa de los peones 

locales y entonces ya no sea tan c:ió'c 1 l. Esta el ase de traba,1adores 

viene tamb1é'n a la :atra d& noviembre a mayo en los ca?favera.les de los 

valles de f.lm1lpas y algunos se quedan para el cultivo de Jltomate de 

temporal, y éato hace que se vayan haciendo residentes en Tepo=tl.Ín y 

empiecen a sustituir al asalar1aoo tepozteco no s610 en la zafra, sino 

también en la industria de la construcció'n y en •lgunos servicios; 

como el de cu1dandero de finc•s, donde el salario es un poquito mJ.s 

que ei mí'n1mo y hay que estar de dÍa y de noche. l'luchos tepo:tecos se 

e11trarlan por la terma tan !ierv1l con que detienoen sus coterr.Íneos los 

intereses de sus patrones, pero no anal1lan tas cono1c1ones de su 

empleo y ae su salario, pues los na.y quienes cooran cneques de aiguna 

f:iecretar{a de estado,. con las prestaciones respectivas; es decir, que 

eii un trabaJador del estado, pero al servicio de un funcionario 

/ 
puo!ico. en su casa ae campo. 

Los encuestados contestaron que el empleo durante 1987: 'fue de base 

el 4::.11., e11entual el ¿3, 7-¡, y el resto no se asalario. Esto tambi~n 

demuestra que tos empleos tiJos est~n principalmente en los servicios 

·"' no en J.a inoustr1a de la construccio'n. ni en la agricultura, 

LOB tepe: tecas m.Ís .1Óvenes, tuertas preparados, incluso 

prote11on1stas de ambos seaos traca.Jan en el campo y temporalmente¡ 

oe1·0 no en ei 1·eg1onal, sino de J.os ~st~dos Unidos de l~or·team~rica y 

del ~anac~, me1·caoo que aumentd con la se9unoa 9uer1·a muno1al y con la 

crtiiois actual. fara irse de bracero nay 11ar1as 
I 

vlas: una 

por medio cJe un en9ancnacar con relaciones en la rrontera, cuya cuota 

de ' 1nscr1pc1on rue de ~·8(1 dolares en l'i88: otr•a a sol1c1tud de un 



I I 
patron estadoun1aense que env1a una lista oe namores recomendaoos por 

sus trabaJadores tepo::tecos, a la emDaJada de su pai's en M~>e1co y 

basta un tele9rama o un telefonema, para que El patró'n vaya por ello¡ 

a la frontera; 
, 

otra mas es a pet1c1Ón oe lo3 tepo:tecos 

residentes en los Estaoos Unidos o por recomenaac1ones 

estadounidenses y func1onar1os de la Secretarfa de Kelac1ones 

Exteriores de 11e(x1co .con casa de campo en el Valle ae lepo:tl-'n; la 

ley 51mpson-f\od1no no le& atecta a una parte de ellos, y la otra 

posibilidad es de irse de "m0Jaoos 11
, per~o son los menos. Las salu:ias 

van generalmente de febrero a sept1emore para el campo y para los 

serv1c1os no importa la fecha. En 1988 se fueron aproximadamente ¡·vo 

en total, entre namores y muJeres. 

Esta 
,. 

em1qrac1on temporal o ocas1ona, camo1os en sus 

creencias y su conoucta; por eJemplo cuenta un bracero de serv1c1os 

con tamil 1a en lepoztlC:n: "Cuando me voy deJo car(",faOa a mi esposa, no 

sea que me vayan a tlasn1ntea1~ y despu's tenqa yo que alimentar• otr·a 

boca que no es de m1 sangre" l44J. o como aquel n1A'o que cuenta su 

exper1enc:1a de cuando su pap¿ lleg6 del l>torte& i.nos dici a mi y a mis 

hermanos unos centavos para 9olos1nas, pero el d1ce,que no traJo mucho 

dinero; pero s1 artas tuer::;as, porque llegando luego t1r¿¡ a m1 mami en 

la cama. m1entr"\s nosotros nos fuimos a comprar 11 l451. Los residentes 

tepoztecos y los cuatro Jub1 lados. ya no se acostumbran a la vida de 

lepoztl.Ín y si regresan es sdlo de v1s1ta. "i'le dan .351) ddlares 

mensuales de m1 ,1ub i lada. que en 11é'~: ice puede ser buen dinero, pero no 

allá 11 l4b1. 11 H mi me ·voló dos dedos la mc<qu1na y me eatá'n pasando desde 

ha.ce ltJ años 1(1(1 d61ares canadienses. caaa. mes" l47 J. E.ste ai'fo algunos 

t"ec;wesaron enfermos de las vías resp1ra.tor1as :" el año pasa.do uno en 

su ataud. que alterd los ritos soore La muerte. pues ics doliente& no 

¡. 



sAbÍa.n que hacer, pues en lepoztlán, p-.1saJe y cementerio de culturas 

prehHipá'n1cas, "La muerte con la vida llega y toca a cada instante en 

las puertas de nuestra edad, creando mitos y costumtlres en cada 

1•eg16n1. •• ¡, Ninguna fiesta les emociona y la preparan tanto como El 

d(a de inuertos ~ ••• '. Hs! los muer•tos en repo;:tlá'n: hablan. comen y se 

van 11 t48>. 

Este año alc;¡unos oraceros mandat·on sus l imasnas para las f iesta5 del 

santo oel bart'lo, otros cooperarán a su llegaaa, pero en Tepo"tl.{n hay 

una cadena de fiestas, a tal grado que algunos campesinas opinan que 

"hay mas tiestas que d{as en el ano" \49>. H veces representan el 

teatro de "Maros y cr1st1ano5 11
, "Los arr1eros 11

, ºLos vaquer1tos 11
, etc; 

pero lo meJot• de la fiesta del barrio son los moles, los tamales de 

triJol y de manteca envueltos en noJa verde o blanca del maíz. Los 

tamales tienden a ser &ust1tu1dos por las tortillas, hecna.s en la 

m~qu1na eláctnca, por el costo y el tra~;>Jo que es meno1•, Los 

· br•acerofi rec.uerda.n y los ca.mpes1nos tamo1én1 ''En las fiestas de barrio 
, 

lo~ cantos de 1os campesinos se nac1an p1•esentes con el 1•1tmo ael baJo 

Quinto. En el1as se compartla la c.om1aa y sobre todo la~ experiencias 

de cada una de nosotros sotlre nue»tras activ1da.des. Para mi era como 

' una escuela, donde tooos iba.mas entusiastas a sa1uaa1• al am1c;¡o, al 

par•iente y sobre todo lleno de espec.tativas para escuchar a los otras. 

l~a• 
, 

dtv1rtiamos 

, 
1·e1 ig1on 

las esperÁoamas c.on mL\Cho cariño. Hoy hasta la 

íepo=tlán tuvo cantantes y 

c.ampositores tamosos, e.amo GuaclalL1pe beltrán que tue el cantor del 

uen~ral E.mil1ano Lapa.ta, compuso 1kut1la'. que era la mamá del 

'venaao 1 1 'Vicenta ~lares\ la santurrona que rue mensa,1era zapatista; 

'Eatner\ que tue una de 1as amantes de Lapa.ta; '1e6t11a' la 

9ue~1·1l1e1-a tepo:teca que mu1·1~ de una epidemia en plena hevoluc.1dn. 

/a 



Hab{a otros compositores. aunque la mayor{a de sus temas eiltaban 

dedicados al amor y a la muJeres: viudas, casadas. solteras, a todas 

eJ.las,nomÍs que no ptcueran gasto·' \5úJ. Es cierto las dec!ar!lc1ones de 

' amor se ha.clan cantando c:crr1dos muy de noc:ne o de madrugada, en l• 

esquinas de las cal les, cerca de la amada que aguare aba serenata; hpy 

la 9ente e.anta menos y apenas quedan unos c:uantos ochem1os, que ali'oran 

el pasado; pues les resto" importancia la introducc1ó'n primero de 

la v1trola con sus discos y despué's los rao1os, los tocao1scos, las 

telev1s1ones, las ildeocasetet·as, todos alimentados ' con ener91a 

eJ.éctr1ca. Al9unas voces se grabaron y otras se silenciaron para 

siempre o quedaron s6lo en el recuet·do de .campesinos vivientes, 

El horario de entrada al trabaJo en el campo ,.,. a las siete de la 

maFi'ana y !a salida a las tres de la tarde. Los encuestadas consideran 

que se debe de tt•aba1a1· sdlo las ocho hot•as diar•ias que mar·c~ la ley, 

con una hora de 1nte1•1•upc16n. para comer iqual que en la industria de 

la canstrucc1~n.y los sábados hdsta la una de la tarde. Las que ma,.can 

la hora de entrada y de sal ida al trabaJo, ya no son las campanada!i 

del reloJ pot•f1r1ano ciei palacio mun1cipalt cuya compastu1·a cuesta m~s 

que compra1• ott·o nuevo; n1 el p1tazo del tren que pasaba a las tres de 

la tarde por rautepec o el enlbatazo de cambio de turno de los 

trabaJadores, en el ingenio azucarero de Da.calco; hay cualquier 

trabajador tiene reloJ y del total de los encuestaaos 11610 el S.37. es 

anal tabeta. El asalariado tepo:teco con el patrcin torJneo 

d1sc1pl1nado y puntual, ' I no asi con sus coterraneos, cuya trase 

es 

' mas 

repetida es ''S1 no estoy vendido, pa1•a tt·abaJar m~s de la cuenta''• El 

salario eHtra y a desta.10 en los Jornaleros maiceros no existe, pero 

s1 en Ja industria de la construccu5n y en los serv1c1os. 

Los derechos de los .1arnaleros es nulo y se Les paga sólo por loa d!as 



traba.Jades, En la mayor{a de loe decesos por accidentes, sólo les 

compran su ataud y a loli que han perdido un OJO o cualquier otra parte 

del cuerpo humano, n1 s1qu1era les pagan sus curac:1ones. Los 

trabaJadores en los serv1c1os, soore todo los c:Jel ma91ster10, •i 

reciben sus prestaciones y uno que otro ele la inoustr1a. A los 

cu1dancJeros de las fincas~ al son pa9acics con el dinero de su potr6n y 

no con un cheque de alquna Secretarta de estado, lo& camc1an cada 

cierto tiempo para que no creen derecnos; en 19B7 un patr6n gratificó 

a &u trat>aJador que tue Jardinero, albarh l y c:uu:ianoero de la casa 

ourante ~IJ ar1ros, con ocho millones de pesos Oespués de un 11t1910. 

El traDaJo intantil y temen1l aparece en los aí'!os cuarenta, con el 

cultivo de la flor de gladiola en el Valle y en los servicios. El 2.b~ 

de los encuestados fueron obreros en la CIVAC, pues los liquidaron el 

lb de diciembre de 198b, por nuelguistas y por sohc:1tar meJores 

cond1c1onew de traba.Jo. El ingenio azucarera de Oacalca, en noviembre 

da 1987, liquid6 a unos lSú obreros oe base y ae cont1anza de los 550 

que eran, entl'e elloa a cuatro tepo:tecos1 aoem.l.s oe que la mayoría de 

la praaucc1Ón ya no tue de a:úcar. sino que cambio al oe melac:On. 

f'odemos concluir que las campesinos que venden su tuerza de trabaJo lo 

hacen fundamentalmente en los serv1c1os. en la induatr1a de la 

construcc10n y de braceros en el exterior; estatJlec1endo relac1onms 

d&l c~p1tal con el traba.Jo, 1 
con la gran our9ues1a nacional e 

internacional. No en tacas las act1v1oaoes tienen las mismas 

pos1b1l1dades de quedarse can el empleo. pues a nt\iel local cuentan 

con la competencia caoa vez mayor de los traoaJadores "9olondr1nos" y 

a n1ve1 del me1•cado exterior·, tienen la competencia oe una parte de 

tos oesempleaoos oe otros estados de la rep~bl1ca met:icana y de otros 

,_ .. 



El oesarro.1. io ce las nuevas Tuerzas orocuct1vas orovocan la 

oesaoar1c:1¿n ce algunos oi"1c1os en el campo. como el ce c;¡añan, el ce 

pastor,el oe aquaoor, ei. ce le?faoor, etc y aoarec:en ott•as act1v1oaoes, 

como el de fum1gaoor. tractor~1sta, chofer, aloa~1i, mcsa1quero, 

sastre, planchador, plomero. electr1c1sta, rad1ot~cn1c:o, fontanero, 

.1aro1nero, velador. cu1dandero de huertas y de fincas, molinero, 

taxista, tendero, . ga loo ino, etc:. LO& of1c1os Que antes se 

consideraban propios oe uno u otro se::o, hoy tienoen a iguaiarse, como 

el de maestro, ae mesero. de c.omerc1ante, etc. El traoa.10 teooz'Ceco en 

la p1·coucc1ón para el merc:aao. en el campo, ha s100 sust1tu1do casi 

totalmente por el traba.to de los 1'golondrinos .. ; en c:amb10 61 ha pasaoO 

a los empleos en los sePvicios. en la industria de la. construcción y 

en los c:ampos de los Estados Unidos v del Canaoá, 
, 

y asi la c:ompra 

venta de mercancias del parcelero en ieoo;:tlán oueda insertaao en las 

relaciones del capital en su con.1unto. 

4. Cambios en el uso de la tierra. 

4.1. Las formas de tenencia de la tierra. 

En base al inciso ante1·1or los camoesinos como parte de una comunicad 

rural o semiurbana, :va ne están aislados de la lucha de clases en 

diferentes niveles. Una de las mercancías de mayor discuta con las 

otras clases y 9ruoos sociales va a set• por su medio oe oroouccidn más 

imoortante: la tierra. 

La tenencia de la t1e1•ra en Tepo:tl.Ín es c:omo!e.1a. üe ac:ueroo a la 

Resoluc:16n F't•es1denc:1al de 192'1. se le reconoce un e.1ioo de 2.11JtJ 

hec:t.l.reas 1•est1tu1das y 2.:;.81)(1 hec:t"-reas en proo1edad comunal: 

nada dic:e de la "peouel1'a propiedad" y ésta aparece nasta los c:ensos de 

197•) c:on 1.917 hecdreas: además de las .::5,959.5 hectáreas de la suma 

de las dos formas de teneni:1a arriba. mencionadas. es decir Que de 



' acuerdo a estos nuevos datos la superTic1e municipal crecio,La pequel'!a 

propiedad eata presente sin duda desde las leye& de Reforma y con 

aritaceaente• desde el inicio de la conquista. 14 estas alturas del 

desarrollo ael capitalismo en la re91Ón, el proceso ae propietarizac1Ón 

e&tJ muy tivan:acio, a taJ 9raoo que 51 se h1c1era un p!e101sc1 to entre 

lo• poseedores de tierras, la mayoría como tendencia optarla por la 

p•qu•"'• pt•op1edad, as{ lo indican los dates ae la encuesta& 

f'rop1edad 
EJidal 
Comunal 
EJidal y comunal 
EJidal y propiedaa 
Arrendada 

44.n. 
2b.3~. 

15.87. 
5.3~. 

2.b~. 

2.b~. 

Otro dato que comprueoa esta tendencia es que el 57.97. de los 

informantes no. paga ning.'.in impuesto y el 42, I/, lo hace en la 

receptol'!a de rentas ciei estado~ pero ninguno lo hace con e! tesorero 

d•1 com1a•r1ado eJ1dal o con al de tierras comunales. 

El primer comisar1ado e¡1dal fue ces1gnaco en 1935, antes de ~l el 

representante agrario era el presidente mun1c1pal. El representante 

comunal rue des1ynaao nasta el afl'o de 19/b. La lucna por la 

d1epo51c16n del ter1•1to1·10 mun1c1paJ ha tenido v~t·1as fases en Jos 

01re1·entes pe1•Íodos oe su nutona. En la l.poca colonial qued6 en 

manos oeJ conqu1staoor~ pet•o se ie reconocfa la. po!5es1Ón a la 

comunidad. JJe la f<etorma a 1910 tueron los nac:enaaoos y los caciques 

Locales y a!qunos comerciantes, los que dispusieron ae la tierra del 

r11unicip10, al mismo tiempo que tenlan e} poder podtico. Después oe ia 

t e.-01uc:1Ón nas ta los añoQ cincuenta son ~os campesinos 1os que se 

de5,bacharon, Lo que y cuanto pudieron, y en !a actua.110acl es tanta la 

lucha po~· la 't1ert·a que se da en véu·ios niveles: por un lace e1usten 

l1t1q1os a nivel municipal con Milpa ~lta, ú1str1to Fedet•a! de unas 



1,51)1) hectir·eas aproximadamente\51'; con Tlanepantla de unas 50 

hect¡r•eas\52'; con la poo1ac16n de feJaipa. mun1c1p10 ce J1utepec, 

para unos informantes de 30b.l hect~reas y para otros de 1,015 1531, 

agudizado por el crec1m1ento de la Ciudad del Val le de Cuernavaca1 con 

Yautepec:; con Hhuatepec. mun1c1p10 ce Cuernavaca., y con la poblac1~n 

de CoaJomulco. mun1c1p10 de Hu1t:1lac con quienes han llegaoo a 

a.cuerdos en el pasado;. adem¿s todos con t! tules pt'imord1ales 1 unos mia 

y otros menos antigüos. "No podemos continuar con 11 t lC}lOS por tierras 

de nadie¡ problemas que creo el 9cb1erno oe esa ~poca, para d1v1d1r a 

nuestras comun1daaes y sac:a.r provecho ce ellos. Hoy cebemos nacer 

conc1enc1a y estar dispuestos a llegar a acuerdos para soluc1onar los 

problemas de lÍmi.tes y acudir ante la autoridad sÓlo a rat1ficarlos 11 

1541. A nivel de comunidades con la cabecera mun1cipal1 algunos 

representantes auiul1ares de .las comun1dades.d1cen tener aocumentos 

que los acreditan como poseedores de una superficie del territorio 

mun1c1pal; pero ni los e:<h1ben, n1 tampoco poc:1rán ser mas ant1qÜos que 

los 11 Titulos primordiales"; algunos fueron e.leq1dos en 197b, al ser 

designado et representante ae t1e1•ras comunales del munc1pio y ot1·os 

rat1f1cados, incluso unos pocos no nabÍan 1udo camb1aaos Oesde 1935, 

fec:na en que se el1g1Ó al C.om1aar1aoo EJidal. E.n .la actualidad 

pretendet· que cada comunidad tenga. sus propias tierras serla absurdo, 

cuando ha sido una unidad geor;w~t1ca y no existe un plano ce 

des11nde preciso sobt•e las tierr·as comunales, de las SJldales y ae las 

de pequeña propiedad; además el c:rl.l:am1enta de poses1ona.r1os de las 

distintas comunidades y de to1·4neos del mun1c1p10 es mucno, debido a. 

la mayor• d1n,rn1ca de la comp1·a venta. de t1er•1·as. Despu6s vend1•{a un 

nivel de lucha entre tepo:tecos, los solicitantes de dotación de 

I . 
donde la mavor1a lo hace para acumular y para comerciar con 

u.,:.. 



ellas~ hombres y muJeres de tooes les sectores sociales; para despu~s 

vender a precios altos, que s&lo los puede pagar la bur9ueala, 

establecienoose entre ellos una relación ce venoeoor-compraaor de la 

t1er1·a como cualquier otra mercancía, la oferta y la oemanda es tanta 

Que hoy e::1sten dos ot1cinas de ''&lenes rca.fc:es•·y anuncios en las 

casas oe los nativo•, incluso se eahiben en el mus.me Jaroin municipal. 

~esde el pr1nc1p10 de la colonia nasta la segunda mitad del siglo XIX, 

la t1nal 1daa de la produc:c16n campesina rue para el autoconsumo, 

aunque en la Última parte se 1n1c10 la compraventil de los granos 

b's1co1 entr•e los campesinos y los tenderos locales pr1nc1palmente, 

que los llevat>an por recuas y por tren a las ciudades de Mi5x1co y de 

C.uernavac:a; aespués de la Revoluc1&n de 191(,1 hasta los años cincuenta 

la oferta y la aemanaa fue mayor, en el mercado local y en el de 

Luernavaca. 

En la actualidad el uso ael suelo ha pasado de la praducc1dn maicera. 

para el autoconsumo, a la prooucción agricola para el mercaoo; el 

cree 1mien to 

convertido al 

establec1énd0Be 

la ' ce1·can ia oe las c1uoace& arriba al.L.1d1das. nan 

suelo en una zona de asentamientos humanos; 

la ' mayor1a oe la burgues{a en el Valle y los 

p1·01etar1os locales y for~neos, dentro de la; ba1·rancas y sobr·e las 

f:.I Valle ae Tepo=tián es pl'op1amente una colonia 

transnac1onal, donde radican me1:1canos. europeoli, centroamericanos, 

estaoour1 l oerises ' es1i;¡1..mos as1at1c:os, que huyen del smo9 oe las 

c1udaoe;, oe la ~101enc:1a oe sus pafses o s~lc por tener· Los recursos 

econdmicos suficientes pa1·a tener casas en paises dance 1as leyes 

' estan nec:t1as d. ravor de la clase scc1at oom1nante. Hay un sector ae la 

m1smii clclse social, que aoem~s de descansar en su casa ce ca.mpo, sueña 

en las ' a1·tes v en las c1enc1as metar1s1cas, o en la atracción del 



pa1&aJe y del tolklor local, c:omo el "Ec:al12tl1 lepoztécatl" !El reto 

del tepo::tec:o1; obra sencilla ae teatt·o escrita en náhuatl 

cr191nalmente por a!gJn rei191oso, que se r-epre5enta en la plaza 

pr1nc1pal. El ObJet1vo es !a ccnver·s1Ón al cr1st1an15mc de los 

"pr1nc:1pales• colindantes de Tepo:tlJn, Esta festividad sinc:rJtic:a.se 

1n1c1a con un programa en la noche del siete ae sept1emore de cada 

al'!o, en Ja del tepcztec:o. f.\ntes de la 
, 

eaplora.c:1on 

arqueol6q1ca ae 1895~ prot:Jablemente la. t•epresentac16n se real1:aoa en 

ia c:ap1Ua abierta, tJl:nc:ada al lado i:quierdo de la salioa de la 

iglesia pt'lnc:1pal. En el año ae 1988, la tiesta se la d1'11:lleron entre 

el grupo que lle96 al poder mun1c1pal y el otro que la ven{a 

realizando ''por trad1c16n 11
• El turismo que sube esa noc:ne a la 

p1r~m1de. es cada vez mas numeroso y la c:omelitona ha tet•m1naao en un 

caté paf'a unos cuantos. Ya sen pocos los que nao!a.n y entienden el 

n!huatl y como r.ua!qu1er otra mercancÍa tienden a c:oorat· por ensefla1• 

la lenqua del t1•onc:o Uto-a:teca y también por representar la obra 

1551. 

La mayor/a de las c:onstruc:c1ones que se manda levantar la ourquesla 

para algunos tepo:tecos es un 1nsul to y para otros es una "bel leza. 11
, 

pues la arquitectura es de la más var1aoi:.~ además oe que crean fuentes 

de traoaJo. f'ara borrar un poco esta imagen, un '!Sector oe el la otorga 

bec:as aeduc1btes de sus tmpuestos a estudiantes sooresa11entes de la 

secundaria; otro sector, sobre todo la l19acia a1 poder, se presenta 

prepotente, pasando sobre los aerec:nos de la poblac:1Ón y v1olanoo 

alqunas de las leyes de la Const1 tuc:1Ón po!lt1c:a me:nc:ana. Algunos 

burgueses ' toraneos han c:omprae10 t1e,.ras hasta por cerca de lúú 

hec:dreas ¡untas y en el Valle, que estJn aentro de la leqal1dad, pero 

esa e:<tens16n no c:atie en la mentental1d,;oa del tepo:tec:c, pues la 



cons1aeran como un ~at1tund10; 'a.oem~s las tierras en su mayor/a 

son comuna.les y luc:ran con ellas, al igual que lo h1c.1eron los 

tepo:tecos que se las venotercn. útros. s1m1la1· a loa terratenientes 

Jocaies, sus ttel"ras las tienen dispersas, que mea1ante mecanismos ae 

compaara:gos se hacen ae el las. H d1 Terenc1a oe la ourguesfa for.&nea, 

la .local, sacre todo la comerc1al, le interesa esti.r 01en con ~ 1 0ics 11 , 

pa,.t1c1panao en Ja organ1:.ac1Ón de aiqunas tiestas¡ ,.el1q1osasi ''Sen 

auenos cr1st1anos, pero meJores comerc:tantes con e! ha.more de sug 

seme.tantes. H veces les llovL!I. en el serm~n, con eso que teníamos a un 

' cur• que »e rormo can un otllspo por el soc1ailsmo; pero ya lo Yan a 

cambtdt" por otro que no relac1ona !os pr1nc1p1os ae la F:stbl 1a con los 

prcolemas del pueblo, sino que tomenta las tracuc1onE?s y se avecinan 

broncas, con Tondo pol { ticc•1 \5ól. 

"Ha hab100 comercio con !as tierras desae hace muchos anos, pero no 

tanto como no,, que al comprar toman de más; por eJemplo a un 

empresario ro,-áneo ie recc91e,.on .:svi;,Vvu metros cuadra.dos y a un 

runc iona1·10 plo11co lú,1;0(1 metros cLtaoi-ado;. Es la. época en que puedan 

venoet· a. su misma madre·1 \571. Las tierras de! valie de los santos de 

La lQ!esta mayor !as nan 'leno1do; lo mtsmo nan hecho en algunas 

~omL1nlüodes en la mayot·Íd de los oarr1cs de la caoecet•a roun1c1pal. 

"E.ate ~ño dos pet·sonas querlan convencer ia ta asamoJea para vender la 

tu~,.ra del santo y ae la virgen del oarr10 ae... para que con los 

1nte1•esea se tue1·an a~canoo 1as rte~tas. pe1·0 se tes pre9untd a los 

·:Jos ¿por qué t~nto inte,-és,. lm anciano 2rón1c:~mente les d1,101 1 l< y~ 

le ouscaron conde ha de trabaJar la v1r9en;·'. a lo que tooos rieron ae 

::...1ena C:jdn"1, pero inrluy6 en Ja determ1nac16n oe no .... enoer La t1e1"ra: 

:.. .... es ~seos ya todo lo .... en como nocn1 to1n1n 1 todo es a1neroJ '' <5t3>. 

0t~~ nt,el de lucha por· !a tie1·1~a se da entre ei mun1c1p10 y las 



'autoridades de la úeleqac16n t'<graria ael estado de Morelos, los 

nota1•1os p&bl1cos. diputados. qooe1·nado1·es y otr•os runc1onat·1os del 

g,001erno feaet·al, a veces con la compl 1c1dad de los representante¡¡ y 

autor1aades mun1c1pales. 

4.2. Los cr1ter1os de dotacic~n. 

Níng~n representante agrario e,11dal o comunal ha presentado hasta hoy 

I 
por escrito un programa de traOaJo para su periodo oe funciones y 

menos ponerlo a coniilderac1Ón oe los asamoJ.e1stas. aunque tampoco 

los comuneros y los eJ1aatar1os les nan e:~191do. Lo mismo sucede con 

los cr1ter1os de dotac1dn ae lotes para v1v1r, pues en las J1t1mas dos 

distribuciones de tierras eJ1dales reali~acas en 1985 y en 1988, 

parecfa que iban a surqtr los primeros c1•1ter1os responsables sobre 

· dotac1bnt pero las tendencias de acumular tierras y de mercado, se 

impusieron y lo confirman las respuestas de los encuesta.dos: 

Conocen a gente que ha vendido tierras y vuelve a ser dotada 
SÍ hay neqoc10 en !a e:<pedic16n de constancias 
Los representantes dotan a quien les otrece más dinero, 
Ambos representantes no trabaJan Juntos porque no habr1a 
negocio. , 
Dotan de tierra los representantes en privado y solo 
ratifican en !a asamblea en caso de que la haya. 
Hay corrupci6n en los representantes ac;war1os mun1c1paies 

94, n. 
78.9i. 
8b.Bí. 
B4.2'l. 

Bb.8í. 
73. 71. 

Hdemas el 9:2.11. de los encuestados contestb que !os eHreoresentantes 

agrarios municipales dotaron de tierras a sus tam1l1ares; ' uno agrego 

que conac{a un caso en ''Que tooavfa no salla el hlJO oe la pan:a ce la 

madre y ya el padre le habia dotado de oos lotes 11 l59). Los 

exrepresentantes agrarios mun1c1paies tnrorman que no existen arcn1vos 

actual izaaos, debido a que cada uno terma su propio archivo y a su 

sucesor qeneralmente s61o le entregan el sello, guardándose algunas 

ncJas selladas y firmadas para posteriores autoc:lotaciones. Por su 

parte el SV~. ele !es encuest'aaos afirma, que las e::representantes 



agr;ar1os no entregan a tiempo el sello1 el .H. 2). qL1e s6lo a veces lo 

entregan oportunamente, Uno de ellos expuso el caso de un 

exrepresentante aqra.r10, que después de doa años aun no ha entregado 

las cuentas y oocumentos a su sucesor. Los encuestado& d 1 te rene lan 

niveles de 

mun1c1p•tes1 

' ce,. rupc 1 on, 

Ambos representantes 
El de tierras comunales 
No qu110 contestar 
El com1aar1ado eJ1dal 

entre 

73. 71. 
18.41. 

7. 9í. 
(J.01. 

los dos represen tan tes agrarios 

(jasan sus af 1rmac1one& por las asambleas a ·que citan para informar de 

Jos problemas de las tierras que representan: 

El com1sar1ado eJtdal 
No quiso conte¡¡tar 
Ninguno na real aado 
El presidente mun1c1pal 
El de tierras comunales 

3'1.51. 
31.bl. 
2b.3i\ 
2.bí. 
O.O). 

Los que no qu1s1eron contestar fue por temor a alguna represalia en la 

tenencia de su tierra, A ninguno de los e>wepresentante§ les han hecho 

aud1tor(a y n1 lo& ciudadanos a pesar de que saben de la ccrrupc16n la 

nan aemandac:Jo; "al cambiar a una autoridad es como aec1r: corrupción y 

cuenta nueva" lóÚJ. SegÜn los encuestados la soluc1dn a la acumulación 

de tierras estaría por medio de un censo actuai izado y al que se le 

compruebe que na hecho aiguna venta, que ya no se le aote, porque lo 

que el mun1c1p10 le reserv~ ya lo ne9ac1d y a sus hlJOS necesitados 

ootarles de tierra nast;a que alcancen la edad )' el. derecho a ella. En 

caso ae encont1·a1· alguno\SJ con rnls de un Jote, ponet·lo a la 

I cons1ae1·ac1on de la asamblea mun1c1pal. 

t.J ~1 •1 :. de los encuestados respona16 que los representantes agrar'1os 

niun1c1pales los designa la asamolea con la part1c1pac16n oe una 

' 11•4·_• ';I l 6 can la part1c1pac16n ae una m1no1'{a el ~3.7% y un 13.l'l. 



opina qL1e 1n1'luye la Oeleqac1~n f\qrar1a de rlorelos establecida en 

Cuernavac:a. Un .34.2i~ man1 test6 que los func1onar-1015 de la Reforma 

Agraria no respetan las dec1s1ones de las asambleas. Esto viene al 

caso porque uno de los informantes clave du:e; "L.a m~Htma carrupc1dn· 

est~ en las m~s altas autoridades ag1·a1·1as y cel pa{s 11 y pone el 

eJemplo del campa de Hm1lts1ngo, que 11 en vista cJe Que las autor1dac:Jes 

civiles del mun1c1p_10 le negaron al compraaar el visto bueno de 

pequeha prop1eoad , par carecer las tierras de antecedente• de antes 

de la Resoluc:16n f'res1denc1al. El comprador se rue a rlé><1co y tra.10 

dos of1c1os: une de la Secretarla de la Ret'orma Hqrar1a y otra de la 

Oeleqac16n t'\qrar1a de Mot•elos, donde le reconoclan al poseedor de 

dichas t1ei'ras eJ1da.les como pequeña proptedaa y orcenaoan,que no se 

le molestara. porque era ei cuPlaoo dei entonces Secretario de 

F'roqramac16n y Presupuesto, hoy rec:onoc1do pt•es1dente de la 

rep6blica por el partido del f'Rll ••• 1. Tamb1~n en el intento de 

in&talac16n del telef~r1co suizo, a sol1c1tud del gobernador de 

1980 y con apoyo cred1tlc10 de Fonatur y de Bancomer. Lo m1emo que el 

establec1m1ento de una c:.uenca lechera en L.acaloapan. Htrás oe todos 

estos hechos estaban dos ex9obernadores, notarios pÚbl1cos, d1putao6s 

y otros tunc1onarios menores. H1.inque tambidin hay que reconocer, que en 

el úepartamento Jur{d1co de la úele9ac1cin ?tgrana hay honest1dad1 

porque tanto en el ~eletérico, como en la t•ecuperacidn de las 

aproximadamente 4(1 hectáreas de tierras eJioales en C.acaloapan, tw~ 

gracias a que ellos fueran atentas con nosotros,ai certificar nuestros 

documentos y hasta nos d1Jeron, que s1 QU'i!'t"{amos meter a la ccÍrcel al 

Oelec;iado agrario 
. 

pod1amos hacet•lo 51 nos ' Oecio1amos, por 

e):t1'al1m1ta1•se en sus funciones; pero pat•te de la poblacidn lo que 

quer{a era recuperar las t1ei•ras y no pensaba en que también las al tas 



autoridades pueden ser castigadas. Le entregamos una copia al entonces 

gobernador ae la entidad tedet·ativa y s6lo nos a1Jo1 'El úelegaao me 

sorprend10'. En su oocumento aparecían venceciores tepo:teccs que nunca 

vencieron. üe este tamai'ío se las gasta la üelegac1¿n figrana. También 

da constancias en las que afirma que'1' tierra no es comunal n1 eJidal 

y entonces la convierten en pequeña prop1edad,por• medio de la notar{a. 

Lo Óltimo que supe es que estas costaban 30ú.uú1) pesos como 

mínimo. per·o debe de haberlas de muchos millones de pesos'' (bl). 11 En 

otra• cc•s1ones presionan a tos representantes agrarios mun1c1pales, 

p•r• que sean c¿,mpl1ces de tales operaciones o de io contrario les 

busc•n problemas para dest1tu1riost en camo10, s1 son 1ncondic1onales 

hasta los detienllen de las corruptelas que nacen.Fw· eJemplo en 1978 

el procurador general de Justicia del estaoo de Morelos, era al mismo 

tiempo representante legal lle dos ~· compan1aa 

no1·teame1•ic:anas ~ como el t•epresentante de tierras 

trac:c1onadora.s 

comunales ' quena 

actuar dentro de la ley, en un l1t19io en C.u1cuizc:atlan, cerca del 

. I 
t1·acc1onam1ento¡ mando apretlender·lo JUnto con otros tres. pero como no 

pudo lograrlo con el representante comunal; entonces Junto con un 

tam1l1a.r Que era pres1oente munic:1pal, hicieron la. simulacicSn de una 

aaambtea de l1J comuneros para cJest1tu1rlo y poner a otro tam1l1ar oe 

ellos, con la compJ1c1dad de la úeleqac16n t\grana. t\demás pat"a 

ganarse a parte de ia gente. tes permitieron que en el monte tomaran 

I 

pcses1on de pa1·celas, que se cercaran y empe::ar•an a semorar truta.lest 

m1ent1·as el rept'esentante hu fa de la rep1•es1Ón·• \o¡,1. Otras autoridades 

Clel gobierno han aprovechado su puesto para nacerse de tierras; por 

e.1e111pJo ··un tunc1onar10 de tercera, tos mismos campesinos le dieron 

~ierr·as en ag1·aaec1m1ento a que los llev~ a Cuautla, pat·a que 

r;;rillMl r..1r•n ta construcc:16n de una de las dos presas ae Hm1 l tsingo. que 



nunca funcionaron y ¿l se adicion& hasta otro tanto de tier1·as 11 lo3). 

El promotor agrario n6mero uno ele la c:1ele9aci6n de l·1orelos, coincic:ien 

los informantes en que va sólo cuanoo se realiza una asamblea 

importante; pero va a dividir, a detenoer los intereses de sus 

c&mpl1ces y no a unir, respetar y fcmenta1• a La produc16n, aunq~e 

tambi~n a1it•man que ha nab1do e::cepciones. 

Los lit1q1os por henenc1a, IÍmltes y alineamiento constituyen al 

nÓmero uno de los problemas que se les pt•esentan a los Jueces de paz y 

al subagente del min1ster10 pdbiico del mun1c1p101b4!, Se han vuelto 

hasta violentos y es que antes la autoridad patriarcal era superior a 

la oel estado; por e,1emplo 1'Htend{ el caso de un anciano campes1no,q1.te 

quiso quitarle a su htJO parte de la tierra comunal, que segJn •1, le 

cedió como herencia hace unos 2(.1 aiYos; per-c el hiJo no quiso cederle, 

porque es el Ü.n1co patrimonio con que cuen'ta; donde tiene planta• oe 

cit•uelos y de mal:, ha const1·uido su casa y ha criado a sus hijos. 

Entonces lo qolpeo y mando a encal'celarlo. Hi ulir el h1.io de la 

prisi6n sol1c1tó una asamblea de comunel'os~ donde le ratificaron su 

poaes16n. El padre en la asamblea neq6 todo, nasta que quer/a vencer 

esa 1'racc16n a la esposa oe un embaJador sudamericano. El procurador 

qenet~a1 de JUaticia del mismo estado mondó traer al hi.Jo, ya en su 

oficina lo e:~hort6 a que llegara a un ac.uerdo con su pc7\0re, cedi&ndole 

los 2,000 metros cuadrados que le solicitaba, para vencer y subsistir. 

El hijo a la altura del car,cter de su padre, no acept6. Entonces el 

padre ante su incapac1oad de convencer a su h1Jo, ya no salió de su 

casa, como 51 hubiera querido encerrarse en su mundo patriarcal de 

principios ae este SH)lo, porque ya no pudo nacer lo que quer{a con su 

hiJo y can la tierra comunalºH>5J. Muchos hereoeros exigen a sus 

fam1 llares la parte de t 1erra que creen que les correspone1e, sdlo 

., l 



estirando la mano para rec1b1r la documentac16n. sin poner nacia de 

dinero para la tram1tac1~n de ~sta, nl grat1f1ca1~los v si les n1e9an, 

se posesionan a la tuerza de la t1e1·1·a, así los padres campesinos se 

atormentan en confl1ctos internos ante estas nuevas relaciones 

sociale& lle tenencia de la tierra, snn encontrarle ei<plicaciOn alguna 

y lamentándose de la ambic11ln de ciertos de sus descendientes y 

atr1buyénciolc algunas veces 11 Como un castigo de D1os 11
• 

Un eJemplo que pudiera sintetizar la 11 ootac:1Jn 11
, la herencia, el 

despoJo y la corrupci6n en di terentes niveles son las tierras de las 

dos ccmpaR'las Traccionadoras ºMonte Castillo S.H.'1 ubicadas en la zona 

poniente de la cabecera municipal, que valiéndose de un intermelliario 

aciquir1eron 2b parcelas comunales, que las "heredaron 11 de sus 

y algunas vendidas sin el consentimiento de sus 

tam1 liares. üe Las :":;o parcelas sÓlo dos ten{an antecedentes, uno de 

1947 y otro de 1959, de las dem~s 11Ólo pagaban un impuesto predial en 

la ' receptoria de rentas del estado y ninguna asentada en el Registro 

F·.lbl1co de la Propiedad. El representante legal de las compal'IÍas 

obtuvo la esct' i tu rae 1Ón de las parcelas mene ionadas en 21.) documentos 

de manos del notario pÚblico No.2, de Cuernavaca y con esta 

documentac16n sol1c1t6 ante la autoridad aqrar1a la e1<cluS1Ón de estas 

parcelas, que suman 4b8,J7¿ metros cuadrados. 

Presidencial de 19..::9, que seria.la que 11 
••• debe cons1derar&e como Titulo 

Comunal pat·a el erecto de amparar y oetender~ la e::tens1&n total oe los 

tef'renos que !a misma resolución compl'ende ••• " loOJ y como no plldo 

comprooar la continuidad de prop1etar1os, la autorioad agraria 

dete,.m1n6 que dichos documentos carecían ele valide:. ·• •• ae lo contrario 

se viola,.{a el a1·tículo l:a del C6diqo ~qt•ar10 en v1qot· ••• ·1 (b7). Las 

20 escri turaciones y la compra de los .i:b predios se realizaron entre 



el 11 de ¡un10 al 13 oe octubre ae 1961, por la cant1aad de 31,300 

pesos, a razon de seis centavos por c:aoa metro cuadrado. En vista de 

su fracaso, convencieron a las autoruiaaes mun1c:1pa1es, a los 

representantes del com1sariaoo eJ1dal y del conseJO de vigilancia <Cian 

sus nombresl, al diputado local en representac16n ciel gobernador, al 

procurador ae asuntos agrarios y a otros tunc1onar1os, según consta en 

el acta levantada el ;24 de febrero de 196:<:, para que aeclararan que 

esos predios aoqu1ridos eran legales y de pequelia propiedad, Los datos 

de este documento nunca aparecieron en el acta del 18 de marzo de 

19b2, en oonde mediante asamblea en el palacio municipal, desde las 10 

hasta las 17 horas, en la que participó una gran parte de la 

poblaci6n. las compañías les salia ' mas caro el caloo qlle 

las albÓnd19as, pues ahora otreclan 125,(1(11) pesos para el agua potable 

de la cabecera mun1c1pal; la c:onstrucc1¿n de un tanque de agua con 

capacidad para 200,000 litros e instalarían la tubet'la necesaria, 

desde Cuahch1ahuacan, para el bat•r10 m~s alto de la cabecera 

mun1c1pal; la const1·ucc1&n de 9raderlas metd11c~s oesarmables1 un 

terreno, para un campo deportivo de toot ball y proporcionar trabaJo 

preferente a los tepoztecos. El lobo con lenguaJe de cordero, ciespuJs 

de '1haber• convencido a la asamblea 1
• y levantar un acta cu1oadosamente 

escrita, en la que "El pueblo reconoce LH BONDt-lú de las operaciones de 

compra-venta efectuadas por las Sociedades ~n~n1mas ••• as1 mismo el 

pueblo f<F'Rü8Ó auton:ar a las sociedaoes menc1onaoaa la aoquis1c1cln oe 

la e1<tensi6n de terrenos que les tal tan para COMPLETAR Lf'IS 200 

I 

HEC IAREAS requeridas para el obJeto de las mlSmas ••. " 1b8l (Las 

may¿sculas son del auto1•J. Lo que ct1~ec;an las ccmpaX{as, e1·a a cambio 

oe no sello reconocer las 48.83 hect.lt•eas oe tierras comunales 

aaqu1r10as como pequei'las pi·opiea•oes, sino también para que la 



poolaciÓn cediera. a ser ''despoJada bondadosamente'* de 153.lb 

para a.¡ustar las .;;::00 que las compañ1'as neces1 taban )' 
I 

as1 

"• •• solucionar en FORMA AMIGABLE las cht1cultaoes surgidas entre el 

pueblo y las scciedac:Jes mencionadas'' to91. Eata acta. la firmaron 

representantes del gobernador del estaoo de Morelos, oel Departamento 

oe ae nume1·osoa asamble1staEi 

tepoztecos¡ con esta acta de asamblea el Jete del Departamento de 

t<auntos f\qrar1os y Colon1~ac16n comunicó al Director General de 

Derec11os l'tgranos en su memorándum 1373, del t3 de mayo de l 9o.:! los 

•cuerdos lagraoos,pero nada diJO de s1 lie aprooaron o no como"pequerta.s 

propiedades" y s1 proced{a o no la eaclus1Ón de los predios de la 

Reaoluc1&n Fre51aencial oe 1929. úespu~s vino el asesinato de uno de 

lo!I representantes de la poblac16n y posteriormente del intermediario 

tocio ha quedado para un grupo de 1ntcrma:ntes: en 1ncumpl 1m1ento de 

1 ... aunque cercaron con postes de concrato y ala.more de 

p&aa. la superf1c1e Que creyeron que les c:ot•respond!a; pet•o hoy esa 

cerca ha desaparecido y sostienen los 1ntormantes que deoer/a haber 

una aepurac1Ón a9rar1a y las tierra• comunales volver a la pcblac:1Ón o 

a lo que dec:1da una asamblea mun1c1pal. Para los intormantes cercanos 

• lag compaR'Í&s iracc1onatlot·as~ las t1e1·1•as siguen perteneciendo a 

¿st•11, ·•pot·que dieron dine1•0 a un presidente mun1c1pal~ que lo 

c:onv11•t16 en bonos del ahor-ro nac1ona! que parece que los 

invirtieron en la compra del terreno o en la construcc1~n ne la 

prepa:r~tor1a" t7(i1 y adem~s hubo un 5e9unc:so atuerdo que el plteblo no 

conoce y es que cedieron parte óe sus tierras al mun1c1p10, para que 

construyeran el rastro mun1c1pal y un tanque de agua" <.í1J. fara el 

primer Qrupo de intormantes insisten en que debe na.oer una. oepurac1Ón 

&obre la tenencia de esas tierras y "que en c:aso de que ew1sta el 

'' 



:seaunao acuer-oo. no es ·.¡a.iiao poraue se n1:0 a escaJ.das de la 

poolac:ión, y el hec:no de c:onstruir obras pJbllc:ag por el munic:lp10 y 

por el egtado en esas tierras, s19n1t1ca el uso de la soberan!a 

munic:ipal por las autoridades en turno" (72l. 

Lo c1et~to es que los encuestados campesinos opinan que los invasores. y 

despoJadores de tierras son el gobierno y los rrac:cionadores privallos 

en un 7b.31., los asalariados en un 2.b~ .. las comunida!les limltrofes en 

un 5.3"1., ios campesinos y los peQuef'{os t;ianaderos en un 11).5~. y un 5.3'l. 

no quiso c:ontestar. l ambién seí'fal an que na tal tado responsat¡il iaad por 

parte de los c:iudadanos, para asistir y partic:ipar en las asambleas, 

para tratar Jos problemas de las tierras que poseen• 

No asisten a las asambleas 
A vc:es 
No contesto 
Si asiste 

31.61. 
31.bl. 
23. 71. 
13.2:: 

/.f pesar de las tendencias de c:orrupc:idn v de merc:antilizac:ión de la 

tierra, ha habido intentos c:ontrario: por eJemplo un representante 

aqrario c:it6 a asamblea de eJldatario51 para "Obtener ac:uerdos de la 

asambiea de e.;idatarios ... sobre ia ampiiacidn ae ia zona urbana ••. an 

el c:ampo denominado'CACALUAPA',lugar donde se encuentran asentamientos 

irregulares" <73l. El c:omisariado eJidal c:on su mesa direc:tiva esc:uc:hÓ 

todas las acusaciones de e.11datarios y de comuneros en 9U contra, a 

los Últimos qeneralmente ante asambleas de e.¡idatanos no los habían 

deJado partic:ipar: pero no sólo no pudieron c:omprooarle nada, sino que 

seltal6 a c:ada uno de los que Je hablan atac:ado, entre el los a 

exrepresentantes aqranos, la c:orrupc:i6n de su administraci6n y su 

c:lara c:ompl ic:idad en otras. Informó que se dotaron de 200 lotes oe oú<i 

metros cuadrados cada uno, a otros tantos c1uoadanos y que se cobrar/a 

20,00íJ peso" por lote, para gastos de papeleo y para el levantamiento 



del plano.Tambi•n informd de la construccidn de un puente en el ejido, 

con dinero salido de la grava de tezontle de la mina oe TeMÍo y la 

cooperac16n en traba Jo, de alqunos eJ idatarios y lotero&. "De lo que se 

trata es de ev1 tar que venoan la tierra y si otro• representantes 

hacen lo contrario es porque lo perm1 ten las c1uoadanos, pero las 

cosas tienen que cambi~r" (74>. A pesar de estas intenciones, 

los dotados opinan que algunos de ellos les dieron lotes aunque "nunca 

hay•n 1do a trabaJar1 sbio metieron su solicitud, fueron el dÍa de la 

repart1ci6n y como 1'ue por sorteo, algunos de ello• les toc6 ya limpio 

su lota "(75>. Al igual que los 250 loteB que se repartieron en 

Capadero en 1985, donde los dotados cercaron su lote con piedras y 

apenas una familia se fue a vivir; en Cacaloapan, s610 cet•caron sus 

lotes con alambre de pelas y algunos de ellos tienen material de 

c:onstrucc1Ón almacenado. 

La diferencia en 105 cr1ter1os de dotacidn entre Capadero y Cacaloapan 

está en que al Ld se repartió al meJor postor, aunque no tuera 

tepozteco y aqu{ se cobrd ~0,000 pesos, por acuet•do de asamblea y a la 

"euerte". "También es cierto que en Cacaloapan no se repat•tid 

eKcluBtvamente a los neceB1tados de un lote para v1v1r y sin embargo 

fueron los que más apoyaron el mov1m1ento para su recuperac1Ón, frente 

a los representante!S de la cuenca lechera que se pretendla instalar, 

apoyada con 21J millones de pesots por el gob ierno 11 <7óJ y también que 

el a~entam1ento irre9ular es s¿lc una casa de cartones hasta hOYI 

tampoco se repa1·t1d toda la tierra que recuperaron, sino que esti de 

reserva, para los que vayan 11 nece'11 tando". 

Otro caso claro de honestidad, es el de un del 

representante de tiet•ras comunales, que le correspondió vigilar las 

t1err•s cercanas a CIVAC. "Cuando se es honesto se vive casi 



entrent~ndose al gobierno. Un dÍa me mandaron a traet• de la flgraria y 

ya al l~ me decÍan que me iban a hacet· una audi tor{a en ese momento y 

les contest61 'Disculpe que le contradiga, pero no puedo aceptar, 

porque ni usted n1 esta oficina, me ellg16 representante de m1 pueblo¡ 

al unlco que le tengo que rendir cuentas es a é1'1 pero no les solti! 

los documentos originales y eso lo tiene muy enoJado al gobernador; 

como no se le hi:o, 'mand6 a aprehenderme, que porque habla herido a 

dos J6venes1, .. ), Otro caso me sucedi6 cuando los aboQados de unos 

poseedores de tierras, para que les firmara unos documentos, les dije 

que no habr{a problema, siempre que estuvieran dentro de la legalidad¡ 

pedí que me deJaran una fotocopia y al otro domingo irlamos a 

inspeccionar¡ pet·o en eso me ponen un manoJo de billetes en la bolsa 

de la camisa y me echo pat•a atr-'s y les digo: 'me ofenden ustedes con 

este acto' y entonces tomé los billetes y tamb~Jn casi se los avent~, 

al tiempo que les decÍa, que era mi obligación atenderlos, úespu~s 

vinieron los 1propietarios 1 a verme en m1 c:hinancal, todo fue en 1979¡ 

me ofrec:lan 18 millones de pesos, carro de redilas y me daban casa en 

Yuc:at~n, para mi see¡ut•idad, Les agraded tan tentadora oferta, pero 

prefiero seguir c:onv1viendo con mi pueblo. Conmigo no pudieron y por 

actuat" ' as1, ando buscando a ver quien me presta un terren1to para 

encerrar mis dos animalitos'' <77>. 

En el pasado parece que el pertenecer a un barrio fue determinante, 

para ser dotado de un eJ1do o de una parcela comunal, aunque lo ' mas 

pt•obable es que se deba a que era la :ona mJs habitada¡ así se observa 

que de los 14 representantes que han pasaao por el puesto de 

comisar1ado ejidal1 ocho han sido de Santo Domingo, tres de la 

Santísima, dos de San Miguel y uno de los Reyes. El iiltimo comlsarlado 

ejidal es del primer barrio aludido. Por su parte los representantes 



de tier1·a11 comunales desde 197b que se separ¿ de las tunciones del 

comisariado ejidal, hasta diciembre de 1988, tres han sido del barrio 

de la Santísima, uno del barrio de Santo Domingo y otro de San 

De lo• criterios de dotac16n de lotes eJidales y comunales, hoy ya no 

importa de que barrio, colonia o comunidad pertenezcan los 

solicitantes, incluso torineos; sino que se 1dentit1que con un grupo 

E!n el poder e 1ncluso,hay quiene!I se van de un grupo a otro con tal de 

acumular lote11 y de11pu.Ss hacer negocio con ellos, Hoy el uso de la 

tierra de cultivo est~ uendo suBtituido muy dpido por el de 

v1v1enda, adem~s de que los solicitantes ya no son campesinos, sino 

que pertenecen a los sectores scc1ales m~s diversos, pero sobre todo 

a asalariados de los serv1c1os, de la industria de la construcc1Ón y 

del pequef'1o ccmerc10' incluso los representantes agrarios actuales de 
, 

la com1sar1a eJ1dal, por lo menos tt~es,san cu1danderos y Jardineros de 

residencias de extranJeros, y el de bienes comunales es un campesino 

J1tomatero y comerciante en pequeha y su suplente Jardinero por 

determinados dfas de la semana y parcelero. 
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I 
111. COMPORTAMIENTO POLlTICO DEL PARCELERD. 

El proceso de descampes in i :ac i6n del sec ter parcelero, en Tepo:t l~n 

debe ser comprendido no s6io en relaci6n a las caracterfsticas de su 

suelo, en la lucha por la tierra, en los cambios del uao de ésta, en 

la venta de su tuerza de tt"aba¡o o en la aplicación y desarrollo de 

las nuevas tuerzas productivas, !Slno también en BU or9an1::ac1dn social 

y en su c:omportam1ento pollt1cc, pat•a defender sus intereses 

cambiantes frente a los otros sectores de las clases sociales. 

Describir su capacidad de representarse en el poder polÍtico y en el 

aparato administrativo municipal; de estudiar de alguna manera su 

nivel de con.c:1enc1a 11 campesina 11 o de clase proletaria en la medida que 

adem.l.s de cultivar una parcela, la mayoría de los encuestados son 

asalariados y un ba¡o porcenta¡e se presenta como peque~a bur9uesla 

agraria y comerc1al. Empezaremos por describir sus antecedentes y 

terminar con el perÍodo de descampesini:ación. 

A. Antecedentes. 

!. De los orÍgenes hasta finales del siglo XIX, 

La organizaci6n polltica y administrativa de los tepoztecos a la 

llegada de los conquistadores espaholes era ya compleja, como 

consecuenc1a de la aprop1ac16n de la fuer:a de trabajo de una clase 

social por otra, en la tenencia y en el usufructo de la tierra. Habla 

Jefes como el tlatoani <conductor de hombres por la voz), los 

calpixque, los pipiltin o tehcutli <"principales" del calpulli1 1 los 

teopi::que \sacerdotes de gens o de ancestros reales o mlticos) y los 

pochteca lcomerc1antes); quienes rec1blan tributo en 

<coat6quitll o en especie, de los macehuales, por usufructo de la 

tierra comunal y de los mayeques, como pago de renta de las tierras 

que les arrendaban. En el lugar de estudio " ••• durante el si~!o XVI 

1 (1.;. 



habla un tlatoan1 \O cacique! que viv{a en Tlacatecpan <Lugar-arriba

hombre1, el bar1·10 principal de Tepo:tlán" <ll y seg~n este autor 

eH1stÍan ocho barrios m~s. 

Conforme se desarrollaron las relaciones de producc1Ón capitalista en 

I 
paises con quien Espar'ra tenla relaciones, la Corona 

que sus colonias le tributaran en dinero. La t 1erra comunal tamb 1~n 

se fue diferenciando de la privada de los espar'roles, que era la 

meJor y la m~s cercana a la poblaciÓn¡ " ••• asl, econ&m1camente la 

comunidad respondía al ma1·quesado y a las haciendas colindantes¡ en lo 

religioso dependla de la diócesis de Cuernavaca y el arzobisp.odo de 

Mlixico1 y p0Jlt1camente del marqués del valle y el virrey" (2), Es 

decir, que el poder polltico-jurÍdico descendla de Ja Corona al virrey 

y a Ja• audiencias, al marqu~s del valle, a Jos tlatoani-pipiltin y de 

éstos a las autoridades de bart'lo \top1Jes, aJguac:1les mac:ehualesi 

c:.J. 11 Tepo:tl~n durante la era colon1al estaba inserto en un sistema 

de poder en el que las instituciones que Jos gobernaban estaban a 

niveles m~s altos que el de la c:omun1dad1 el marquesado del valle, los 

hacendados y haciendas colindantes, Ja pol!t1c:a virreinal y la de la 

19les1a11 t41 y cuyos t•epresentantea de esas clases sociales v1v/an en 

las ciuoades de Cuerna.vaca, de Espal'ra. Los 

cultivadores de tierras estaban organizados por la clase en el poder 

p.ara su e:<plotaci6n, stn embargo su e:<plicac:i6n detallada es más 

compleJa que se sale de los JÍmites de este estudio. 

L• adm1n1strac:16n del mun1c:1p10 al f 1nal del período colonial estaba 

compuesta por un gobernador; por dos alcaldes, por dos regidores, por 

dos al9uac1 les, uno mayor y otro menor para cada uno de los tres 

casosi un fiscal teniente y un mayordomo, ambos de ''la santa i9les1a 11 

ot1•os of1c1ales como el ''Slnd1co perscner•o 1•• Este aparato 



administrativo corre6pondfa a la "Rep6bilca de espa~oles" l5)! adem'• 

de los "pr1nc1pales", los top1les, los mayordomos, etc., para lo9 

calpull is pnmero y para los bar•rios después, puestos adaptados a los 

intereses de los espal'roles. 

El resultado de la guerra de independencia y de l,u leyes de Reforma 

fue el fortalecimiento de las haciendas. lepoztl.!n siendo ya un 

municipio del estado de Morelos, desprendido del estado de MéKico 

en 1869, tue despoJado de 2, ll)(I hectáreas de sus tierras comunales, por 

los hacendados de Oacalc:o; éstos estaban relac1onados con los cac1qLtes 

locales, con el gobernador del estado y con el presidente de la 

rep6bllca; que influlan sobre la designacidn del presidente municipal, 

a su vez éste subordinaba a los campesinos de !as congre9~c1ones 

y de la cabecera municipal. 

La organlzaci6n campeuna no e1astla en esta época. La cantidad de 

mal: producida por los campesinos en el cultivo de tlacolol estaba 

5UJeta a los permisos de las autoridades mun1cipales,dom1nadas por los 

caciques y por los comerc1antes locales; con la complacenc1a de los 

hacendados de Oacalco y de Apanquetzalco, y as! éstos se 

proporc1onaban mano de obra suficiente para la zafra, para las 

necesidades de la hacienda, y para el cultivo de las milpas con yunta. 

La participacidn del campesino en la polltica no sdlo era nula, sino 

negada por la clase social dominante, 
, 

que 1mpon1a como autoridades a 

las personas que detendfan sus intet~eses. El hecho que aparezca un 

grupo de tepoztecos a mediados del siglo XIX solicitando al Archivo 

General de la Nacidn una copia de los "lÍtulos primordiales" sobre la 

compos1c1dn territorial del mun1c1pio 1 era para defender las ventaJas 

de los sectores sociales que usufructuaban las meJores tierraB, frente 

a la amenaza de las leyes santanlstas de 1853 y de 1854. Laa 



harras de la igleua ubicadas en el Valle, con las leyes de Reforma 

la mayoría pasaron a manos de 1011 delegados polÍ tices impuestos por 

los hacendado.,, por el gobernador del estado y por los caciquee 

y comerciantes locales. Este per{odo tue como un despertar de 

la poblaci6n rural tepozteca sobre su derecho al usufructo de las 

tierras comunale!I, pero se encontr6 con que las meJores tierras del 

Valle,ya estaban en manos de lo5 caciques y comerciantes tepoztecos, y 

laa de la :ona de Amiltsingo las habÍa tomado el hacendado de Oacalco 

pat•a su ganado¡ entonces no hubo otra alternativa que registrar 

como de su poses16n y de su propiedad cuando pudieron, las tierras 

contiqi.Ías y otras más alejadas del centro de la poblaci6n, La 

Hplotaci6n precapi tal uta de pago de impuestos en especie y en 

trabaJo continuaron, pero tambi~n apareci6 asoci.ado a ~ste el trabajo 

ualanado en las obras pÓblicaa, en la :afra y en el cultivo con 

yunta en las milpas de los cac1quesi adem~s de que los campesinos 

podían obtener un permiso por medio del cacique que le trabajaban su 

tierra, para que la autoridad mun1c1pal le9 permitiera sembrar 

tlacolol, En realidad a la poblaci6n tepozteca descendiente de 

macehuales, cuando apenas se estaban conv1rt1endo en campesina con 

poses16n l 1b,.e de su parcela, empe:6 la acumulación 11 originaria 11 

capitalista y los pocos que lo hablan logrado, Jos descampesini:aron. 

La participación 1n1cial de los tepo:teco• en la Revoluci6n de 1910 no 

fue por conciencia 11campes1na 11 o de clase, sino por hambre; ya que 

los caciques y las autoridades mun1c1pales les neqaron el usufructo 

de la tierra comunal: con el fin de que &stos se propo1·c1ona1~an mano 

de obra abundante y barata, para sus cultivos ampliac:ios; por el 

aum1mto de yuntas y de la apl icaci6n del arado de acero importado de 

101 Estadoe Unidos de Norteam~rica, La producci6n de carb6n vegetal, 



ae los parceleros aumentaba.para que los comerciantes lo llevaran por 

recuas y por tren a los mercados de 
I 

l'le:nco y ae C.uernavaca, 

desde l89b. Por otro lado la rept•esi6n por los e.1~t·c1tcs en pugna, los 

obliqd a tomar partido a favor del qcbiernc o del zapatismc; la 

mayorla de la pcblaci6n opto por el sequndo, que se identificaba con 

algunos de sus princ1pios1 por eJemplo con los ardculos del be. al 

9o. de "El Plan de Ayala" sobre la t•estitucidn de tierras a las 

comunidades hablantes de alguna len9u;o indlgena, como lo era lepozt!.:ln 

en ese tiempo. Faltan estudios que dellmi ten los sectores sociales 

dirigentes de los guerrilleros zapatistas tepo:tecos, porque los 

pocos datos bibliogrAticcs y las entrevistas con ancianos zapatistas, 

coinciden en su informac 16n de que los '
1cabec1 llas'' no eran 

precisamente campesinos tlacololeros. ni la gente m~s peore, suno eran 

principalmente asalar1ados1 9ati'anes, caballerangos, vaauero§ 9 y uno 

que otro abigeo y escribano. 

As! la extracci6n de plusvalía del campesinado tepo:teco por el 

desarrollo del capitalismo mundial en este perÍocio, queda exoresaoo en 

la importaci6n del arado de acero, del tren, etc. y por su traba.Jo en 

la zafra y en los cultivos con yunta, en las milpas de los cae iques y 

de los comerciantes locales, para la e:<portac11ln de mercanc!as 

a9rfrolas a las ciudades y al exterict• del pa/s. Pero el campesino no 

alcanza a tener una organ1:ac1Ón que represente sus intereses ante el 

aparato del estado y ante los otros grupos y clases sociales. 

s( el perlado anter·1or fue de despoJo de tiet·ras comunales pot• la 

hacienda de Oacalco, el siguiente fue de restitución de las mismas. 

después de nueve ar~cs cie trJm1 tes ante el qobierno posrevolllc 1onario, 

pero ya no en forma de ten ene ia comunal, sino en e,11dal. De hecho la 

producc16n y la tenencia comunal de la t1e1~ra nunca tuncicnd, sino fue 

l•,Ji 



y es de usufructo individual. 

Despu~s de tet•minada Ja violencia iniciada en 1910, desde el punto de 

vista de la producci~n hubo un retroceso en las fuer:as productivas, 

pues muchas de ellas fueron destruidas en la confrontación, y desde la 

perspectiva de la sociedad hubo un reacomodo de ¿sta, para preparar la 

continuacicln del desarrollo del cap1tallsmo en el campo por la vla 

farmer, mediante Ja Reforma Agraria que dotó de parcelas ejidal•s a 

los campe•1nos. En las tierras comun.a.le& se 11 autodotaron 11 los 

p.a.rceleros,con o sin aviso a la pres1denc1a municipal o al comisariado 

eJ1dal, que h1:0 su aparicidn en 1935. Es la Jpoca de apogeo del 

cult1vo de tlacolol, aunque a partir de los años cuarenta poco a poco 

e& sustituido por el cultivo con yunta. Su tuerza de trabaJo la 

contin6o vendiendo al in9en10 a:ucarero de Oacalco,. con la diferencia 

de que y¡¡ no et'a por c:oaccu~n, n1 el pago era en especie, sino en 

dinero. E9 un período de intensa lucha podtica y de ascenso del 

como 11 clase 11 a nivel nacional. Algunos caciques o 

descendientes de elle!, empezaron a re9resar a la población, 

con9ervando sus tierras que estaban documentadas y ante las nuevas 

relaciones de fuerza social, empezaron a reconquistar el poder 

adm1n1strat1vo 

mun1c1pal, un 

mun1c1pal; 

regidor de 

entonces 

hacienda, 

formado por 

un sÍnd1co 

un presidente 

procurador y la 

se9ur1dad ciudadana estaba encomendada a los ronderos de los barrios, 

de las comunidades y a algunos exguerrilleros zapat1stas. La autoridad 

civil disponía en gran medida de las tierras comunales del municipio, 

por eso la lucha se centraba en alcanzar la pres1denc1a municipal, por 

el 9rupo de los "Centrales'' que v1v{a alrededor de la manzana 

~··¡ncipal de la población, cerca de sus tiendas y alll mismo restdla 

I• H;or{a de los poseedores de las meJores tierras del Valle, que a 



veces co1nc1d{an ambas c:arac:terlst1cas en la misma persona; eran los 

los desc:endumtes de algunos de los e1ccac1que1i y comerc1antes del 

pcrf1r1atc, El otro grupo que entr6 en escena en la disputa por el 

peder mun1c1pal fue el de les "bclchev1ques", que surg16 de une de le• 

sectores del zapat1smo a nivel mun1c1pal; eran los campesinos 

guerrilleros, que por primera vez se organizaren y se propcnlan 

mantener el bosque come reserva ante la demanda de carbón vegetal y 

desarrollar a la comunidad con el trabaJc en ccatéquitl. Por su parte 

les "Centrales" planteaban ampliar la prcducc16n del carbcfo. úe hecho 

el problema de una mayor e"plctac.115n del bosque scho se hab{a 

pospuesto de antes de la F<evcluc11:!n a finales de les at'ro11 veinte. f·ara 

llevar a cabo &us "programas" necesitaban del poder mun1c1pal y se 

ccntin6c con la lucha social. El grupo campesino tenía las armas, pero 

careda de eKper1enc1a pc!Ítica y se apoyaren en integrantes de la 

colcn1a tepc:teca formada por les que hab{an huido de la 111clencia y 

del hambre en la Revcluc1Ón, estableciéndose en la ciudad de M~1<icc¡ 

adem.Ís su partic1pac1cln en algunos acontec1m1entcs en 1922, les vali6 

el favor del gobernador. 

Pero en 192b, el grupo de campesinos zapatistas rechazó a un grupo de 

cristeros que intentaban tcmat· el poder y esto di~ motivo pa1·a que las 

protestas por escrito desde añ"os antes de los 11 Centrales 11 contra los 

"abusos de poder de los bolchev1ques 11 tuvieran é:a to, y el gobierno 

amonest~ a los HerncÍnde~, que eran el bra.20 armado de ese grupo 

y aquellos en repre5al1a al ql.1e hac!a las cartas' lo sacaron de su 

casa, le amarraron una piedra en la espalda y lo arroJaron en la. 

11 Pt•esa v1eJa 11 de Tlashomolco. El gobierno canceld el permiso pol1c1al 

y de guardabosques a les Hern.!ride,,y aLttcn:ó al llaer· del otro grupo 

a armar su "defensa civil", en vez de invitarlos a solucionar sus 
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diferencias. Los Hern~ndez se escondieron y el :20 de febrero de 19:Z8, 

entraron disfrazados de "Chinelos brincando al son", pare can armas 

debaJo de sus v!!stldos y al estar cerca de algunos de los integrantes 

de la defensa civ11, abrieron fuego sobre el los y alcanzando las balas 

también a otros espectadores y part1c1pantes de la danza aludida. 

A part1r de ese momento, los e1<guerri l leros zapatu~tas empezaron a ser 

perse9uidos por el gobierno y la d1soluci&n de la organizací&n 

campesina no se hizo esperar, asÍ como el ascenso al poder de los 

11Centrales 11
• 

11 A Pablo lo agarraron entre Cuautla y Anenecuilco, lo 

varacearon y le dieron el tiro de 9rac:ia. lt mi t;o Alejo lo 

desaparec1e1·on. A Fe1•nando, cuando acababa de salir de la c.Írcel, en 

pleno z&calo de Cuernavac:a y delante de su mad1•e Marcelína Ortiz, lo 

ase1unaron, Daniel tenla 15 alias y 11anue! era adolescente cuando los 

ucnticaron. Yo tenla ocho alios, nom~s esperaban a que cumpliera los 

i: para que me mataran, as! me decían, pero me enseA'aron a cuidar la 

vida. Mis tíos pelearon a! lado de Zapata y el gobierno los mat6, 

porque estuvieron contra los caciquee tepoztec:os de entonces" (b), 

Los 11 Centrale•u para llevar adelante su 11 pro9ramaº cantaban con el 

mercado y la propiedad privada, como instrumentos legales¡ en cambio 

el 9rupo campesino contaba c:on el bosque comunal y el c:oat.lquitl, pero 

~ate de.1& de 11er obl19ator10, como conquista de la Revolución y pas& a 

ser valuntar10. En el fondo de ambos 11 pro9r·amas .. se estaba a favor o 

en contra del avance del mercado capitalista y como no es c:uest16n de 

p1·etet·enc1a~ ind1v1duales, sino un pr•oceso hist~t·1co, tr1unt¿ la 

opc16n ~ tavor. En el !Ídet· de los "Centrales" se conc:entr6 el poder 

de la auto,.1da.d mun1c1pa.l1 la representac.1Ón de ti.erras comunales, de 

e.lldales la cooperativa de carbón que tunearon¡ pero en 1935 un 

grupo de ciudadanos de San Juan Tlacotenco, que se senda a9rav1ado 
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no s6lo por el favor1t1smo a unos en dicha cooperativa, sino tambi6n 

porque cons1det•aba que tenía derecnos soore el bosque, lo colg6 

de un cazahuate por la salida del barrio de Santo Domingo y la 

cooperativa se disolv1~. Por su parte algunos de los "bolcheviques" 

alcanzaron a reagruparse en la. "Uni6n de Campesinos Tepoztec:os'', 

después en la 11 Uni6n Fraternal de Campes1no1 fepo:tecos 11 e iniciaron 

en 1934, la construcc~6n de una brecha de terracet•la a Cuernav~ca, con 

trabaJo colectivo1 es decir que se sigui6 empleando el co;i.téqui tl pero 

m.l.s como una identiflcacidn de grupo que obligatorio, 

Así mientras los 11 Centrales 11 estaban por la aper•tura e intensiflcaci6n 

de la producci611 del carb6n, para las ciudades de Méiaco y de 

Cuernavaca; los del grupo campesino o los "Fraternalesº estaban por 

la apertura de la produccidn agrlcola parcelera, al mercado de 

Cuernavaca. En estas cond1c1ones estaban ambos grupos, cuando el 

entonces presidente de la repÓO l 1ca L.l.zaro Clwdenas v 1 si t6 a Tepo:t 1-'n 

en 1935. Los paisajes de "El Parqueº a la cabecera mun1c:1pal, asi como 

la narracidn de leyendas de las culturas prehisp.Ínicas que se 

desarrollaron en !IU territorio, le impresionaron tanto, que en febrero 

de 1937 decret6 a Tepo:tl~n "Parque Nacional "l adem.is ayud6 

ecandm1camente en la construcc16n de la cat"retera a Cuernavaca y crea 

la coopera ti va de autrotransportes de pasa Jeras 11 0metocht 1i 11 (Dos 

coneJo). El decreto prohibid la enplotac1ón del bosque para obtener 

carbdn en gran escala, aaem<Ís ae que apareció otro grc1po zapatista 

para cuidarlo, llamado: "El Frente l.apat1sta de lepo:tl~n", l<sf 

se pasaba de una caoperat l va campes 1na-cac iqui 1 de venta de carbÓn a 

una de servicios, haciendo a ltn lado la pa1•t1c1pac1Ón campesina. lJe 

lo~ dos gt•upos en pugna por el bosque, el que sal i6 ganando fue el 

capital comercial. 
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B. E.n el perlado de la descampesini¡ac1c5n. 

En el perlado comprendido entre 1940 a l9b0 la disputa por el poder 

contint!to entre campesinos tepoztecog, pero dado que el gobierno de 

entonces "era bueno, pues daba tierras a los campesinos"; poco a poco 

le fueron deJando el podet• de dec1s1dn a sus Tunc1onar1cs, para 

des19nat• a las autoridades municipales. En este perlado se van a ir 

alternando en el aparato administrativo municipal 11 campesinos y 

cinco come1•c1antes y maestros. EH1stfa un predominio de campesinos, 

En camo10 en el perlado que va de l9bl a 1988, de los 13 presidentes 

que pasan por la admin1straci6n municipal, ya n1nquno serla campesino1 

pues seis fueron profesionistas bur~cratas, tres maestros, tres 

comerciantes y un obrero. Hoy el aparato adm1n111tratlvo municipal est~ 

compuesto por un presidente mun1c1pal, cinco regidores <Registro 

c1v1l, Tesore1·fa, Hacienda, Obra9 pÓblicas y Limpia> y un sindico 

procurador Beqón la 11 Boleta para la elecc16n de miembros de 

ayuntamiento" del 20 de marzo de 1988; adem.is oe un Juez, un 

secretario y de una oficina de registro tederal de electores. 11 Na se 

nace referencia al Bando de Policía y Buen Gobierno del Mun1c1p10 de 

fepo:tlJ,n porque no se ha localizado en ninq6n ndmer•o del F'eri6dico 

Of1c1al del Edo. de Morelos"<71; aunque en la prActica existe tal 

apa1·ato 1·epresivo y a part11~ de agosto de 1988, se establec1d una 

~genc1a del M1n1ster10 Pdbl1co con su pol1c{a rural sin ninguna 

lnconformidad. 11 1·~0 es que sea malo, pero se deb1Ó consultar a la 

c1udadan1a tepozteca, pa1·a su pa1•t1cipacidn y no cayera la polic!a en 

el abuso y en la corrupc1dn. f'or eJemplo ahora que al1;a.1nos tepoztecos 

Jitomateros y comerciantes compraron unas 20 camionetas picli' up de 

se9unda mano en los Estados Unidos, como no hablan legal1:ado su 

tenencia. a pesar- de la calcomanla de la Cl~C1Confederac1dn 1~ac1onal 
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Campesina1, permiso provisional de cit•culac:i6n. los e::torsionaron''(BJ. 

El per{odo del campesinado en el poder municipal pueoe considerarse 

que va de 1940 a 19b0 y no es ae ninguna manera nomogéneo. Fue la 

época en que las asambleas de los diferentes grupos de los campesinos 

abundaban y se realizaban en los patios y en los corrales de algunos 

de sus lideres, para acordar a quienes presentar como candidatos a la 

pre!!ldencia municipal: Al principio tuvieron una cierta llbertad para 

elegirlos, pero poco a poco sus l lderes fueron absorbidos por algunas 

centrales de moda1 el CAM (ConseJO Agrarista MeKicanoi 1 la CNC 

<Confederaci6n Nacional Campe51na1, la CCI <Confederación Campesina 

Independiente>i donde muen.as veces los campesinos no sab{an si 

pertenec{an a alguna agrupación y al partido del estaco; sobre todo 

porque s610 aparec{an en tiempo de elecciones. Es la &poca en que los 

campesinos llenaban las oficinas y ios patios de algunos funcionarios 

del gobierno. Esta concentrac1Ón de poder de algunos medianos 

funcionarios del estado, para con los mun1cip1os, en Tepoztl.Ín empe:Ó 

a principios de los alias cincuenta hasta 1978. El municipio tuvo un 

ºpadrino" que decidía quienes iban t11; ser ias autoridades municipales. 

en base a componendas de elementos de cada grupo social, cada vez m.!s 

heterogéneos de la sociedad tepozteca; hasta impuso a uno de sus 

familiares e intent6 poner a otro for~neo, El presidente municipal que 

había extendido la car•ta de 1·esidenc1a ai ditimo precand1dato se 

excusaba ante la ciudadanía, diciendo que fue sorprendido y agregaba 

que "Todos los presidentes ~mun1c1pales1 por más negativos que seamos 

siempre tenemos al90 de positivo. Yo un{ al munic1p10 aunque sea en m1 

contra \y soltaba la carcaJda) 11 (9). Es muy importante este hecho para 

el cambio en las relaciones de poder en el munic:1pio; 

porque por pnmera ve= despu~s de la Revoluc1ó'n de 1910; va a provocar 



una g,.an mov1l1:;:.ac16n social, ya no s61o de la cabecel'a mun1c1pal, 

sino tamb1~n de aJqunas coinun1dadesi más en contra, que a favor del 

intento de 1mpos1c16n, faci l i taoa por Ja red oe carreteras. Los 

cort•.:des. Jos patios, el jardín municipal, las cal les y los atrios de 

las 1qles1as de algunos barrios y colonias. volvieron a convertirse en 

escenarios de mítines, de asambleas y de acuerdos P•ra. el municipio. 

Es cuando se Terma una "Coordina.dora'' de barrios, de comun1dades y de 

colonias, con preoom1n10 social de los comerciantes en pequerro y del 

ma91ster10; es cuando se nota que los campe!ilnos fueron 11 
••• incapaces 

de hacer· valer su 1nte1·•s de clase en su pr•op10 nomb1·e, ••• 1. No puede 

representarse. sino que tienen que ser representados 11 
( 10>. 

~e 1940 a 19b0 se 1n1c1a la sustltuc1&n de la yunta por la del 

t1·acto1·,en la p1·oducc1dn a.gr/cola. El nJmero de escuelas y de tur·istas 

s19u1Ó auinentanoo. La l {nea de autot1·ansportes de pa.sa,1ero:; ºAnáhuac: o 

los blancos" TL1e absorbida por la cocperat1va "(Jmetoc:htl 111 y su ndmero 

oe •:on·1oas a Cuerna.va.ca aumentó. El molino de gasolina para n111tamal 

SL1st1tuyd al metate al 11 mol1n1to manuat••. La 1ndustr1a de la 

cons tl'uc..c i6n, 

aumentaron; 

Ja act1v1dad maqistet·ial y el pequeho comerc10 

Junto con otros of1c1os derivados de estas nuevas 

tuerzas Pl'Oduct1vas y sus actores fueron cobranoo 1mportanc1a en el 

cipd1·ato aom1n1st1-.~t1·-.10 y po1{t1co mun1c1pal. Es el per!ooo en que no 

h•-1 un q1·L1po pl'edominante. La posesión y el cel'cado de las tiel'ras 

aumentd, aunque y• no las cult1va.1·an. 

Las orqani:actones de los campes1nos llegaron a !os afias sesenta, 

aeo1l1tados en el "rl"ente lapat1sta do fepc:;:tlán•·, qL1e se habla 

donde nube dos 

''desaparee: 1 dos". Pot· un J ado esta orqan i zac ión era la. heredera 

política de los ''Ft·ate1·na!es'' y por· otr·a ent1·egu1sta a un gobiet·no 
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ant1campes1no; en 1902 su presidente firmó el ac.:ta oe aespo,10 oe 15:3 

hectáreas de tierras c.omunales del mun1c1p10 aJn en 11t1910, a favor 

de dos compaf"das fraccionadoras apoyaoas por el estado; fue como el 

acta de de1'unc:16n de la Ol'qani=;ic:16n campesina en íepo:tl~n. Entre 

195í-1958 Rubén Jat·amlllo tl'at6 de orqan1:ar a los campesinas i=n 

Amat1An, pero no tuvo é:;ito. HsÍ la orqan1:ac1Ón con ºconciencia 

campesina 11 qued6 d1!iuelta en pequehos gt·upos, inser·tados en otros 

grupos sociales más ql'andes y heterog~neas, con una participación 

cada ....-e: menor por la tierra. por servicios. por la "democracia" en 

las elecciones de autoridades civiles y de representantes agrarios 

municipales. 

1. La 11 Coordinadora'1 al poder. El movimiento de 1~78 por la 11 No 

de presidente municipal foráneo" correspondu5 a la 

reat1rmacidn de la "un1dad 11 ciel pocier econdmico de los comerciantes en 

pequer'ro y del pooer pal lt1co Oel mag1steno, y en la que la 

partic1paci6n del parcelero seguía disminuyendo.as{ de los encuestados 

el 47.4~ no apoy6 a este movimiento y el r·esto pa1·t1c1p¿ desde con SLl 

presencia hasta aquellos, que s61o lo h1ceron c:on su simpcJtia. La 

11 Coordinadora 11 era una orqani::aci6n social heteroqénea, que respondfa 

después de 15 a 2C• ai'\os de impos1ci6n de autondades por el P"rtido 

oficial y el gobiet·no. Fue tanta la efervescencia que el gobierno tuvo 

que aceptar a un presidente obrero, ele91do por la mavor/a de los 

ciudadanos tepoztecos. Los que tenlan e::per1encia polft1ca er·an los 

maestros, que nabÍan ocupado puestos en el mismo gobierno o en su 

sindicato. La a.pat~ic16n de esta organi=:acidn ante una amena::a eaterna 

fue su mé1·1to y su compos1c16n social hete,.oqénea su debilidad. ante 

una lucha interna municipal; cuyos representantes se el1g1eron de 

manera espontánea de tres por barrio. colonia y10 comunidad. La 
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Coordinadot~a carec{a de un programa de pr1nc1p10&, de d1sc1plina y de 

responsabilidad; pasa.oc el movimiento no se cont1mÍo trabaJando y a 

sus 1•epresentantes no se les t•at1ficÓ en sus puestos y algunos de sus 

integrantes fueron acusados de autoreeleg1rse. La muJer tepozteca 

comerciante, desempleada. hoqareha y sobre todo del magisterio, hace 

su entr~ada al escenat•io de la lucha polltica municip~l; digna unas 

veces y otras igual que el hombre deJando mucho que desear, por el 

mismo nivel de madurac16n pollt1ca, pero siempt·e valiente y 

partic1pat1va en los subsecuentes mov1m1entos. Un grupo se apartó oe 

la Coo1·01nado1·a oesmovili:ada, con el nombt•e de ''Comitd ~emoc1·At1co 

lepo:teco'' ~CDl 1. reali:ando una asamblea a la semana en un local que 

rentaba. para participar en los problemas de tenencia de la tierra 

principalmente. E.ste Comité lo9r~ colocar a un elemento de su grupo 

como 1·ep1·esentante de t1et·t·as comuna~es oel mun1c1pioi pe1•0 dste 

despue's se pas6 al grupo en el poder eJ1dal y civil del mun1c1p10. El 

goo1e1·no del estado les e;;tend16 a algunos elementos de este Comith 

ct~eoenciales de auxilial'es de dicho representante; pero cuando 

tuvieron que hacerle frente a un oespoJante de tierras comunales en 

Mezt1tla t 1'Luga1• de la luna 11
), se conv1rt1eron en el ºHa::me reir del 

r1c.o ror6'.neo" (1 U t éste a cambio de que lo deJaran de molestar les 

or1·eci6 su 1nte1•,1enci6n ante las autoridades correspcnd1entes,para que 

se delimitara el "f-arque Nac.1onal del lepo:. teca" y una campaf1a de 

l 1mpieza: para la Óltimo pusieran en algunas esquinas bidones, para 

·jepa;1 ta.1· lél. b~su1·a~ QLte despu~s pasa1·(an a recogerla en camiones del 

Departamento del ütstr-ito Federal; su primer ol'recim1ento no lo 

c 11 mol 1é r en el se9unao la población le fLte ir1d1re1·ente, ain embargo 

esta 1elac1on de pa1·t1c1naci&n de algunos runc1ona1·ios pdbl1cos y 

01·1~aoas en lepo:tl~n. comp1·ueoa l~ tenaencia oe aue la bu1·9uesla 
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for~nea influirÁ, si no es que decidir~ en algunos ahos m~s, en la 

adm1nistrac16n y la pollt1ca mun1c1pal. 

La organ1:ac16n del cor. ante las nuevas elec:c1ones para t'epresentante 

agrario de las tierras eJidales y su fracaso anterior. por el de 

11 B1enes 11 o tierras comunales: logró colocar a pat•te de sus integrant~s 

y se c:cnscl1d~, al recupet•ar 40 hec:td1·eas de tierras ejldales 

de aparentes pequeños prop1etar1os, apoyaoos econ¿m1c:amente por el 

gotiernador del estado; para el establei:1m1ento de una cuenca lechera. 

F'ara ello hicieron una mov1li=ac1Ón y un plantón popular frente a la 

casa de goo1erno en Cuernavaca, el 20 de enero de 1988. e:uq1enda 

el retiro de la pet•foradora de pozos en las tierras en 11t1g10, 

presentando para ello doc:umentac1Ón leqal, a las autoridades 

correspondientes. 

La Coordinadora al acercarse las elecciones para cambio de la 

adm1n1strac1~n mun1c1pal acord6 que hasta el entonces desconc1do 

Com1t~ Municipal del F'Rl (f'artido Revoluc1onario lnst1 tuc1onal), se 

eligiera de entre sus representantes,. para evitar que el gobierno 

s19u1era nombt~ando a personas que no conocfan; oe otra manera no habla 

la posibilidad de conservar el poder por los tepo:tecos. [Jespu~s se 

registraron cuatro p1~ecandidatos para ocupar la pres1denc1a mun1c1pal, 

apoyados por qrupos de la Coordinadot'•a pr11sta. que poco a poco el 

grupo dominante dentro del Com1t.! Mun1c1pal del f'Rl se fue 1mpon1endo 

sobre los representantes pr1nc1pales de la Coord1naciora. F-or su parte 

el FRI estatal de 16. que los grupos pr11stas dentro de la Coordinadora 

se enfrentaran ent1·e sf, al tiempo que 11npon!a autoridades secundarias 

repdt't{a a "incond1c1onales 11 121) credenciales de deleqados por 

sector•es CTM !Con1'ederac16n de Traba.Jador•es de Mé:oco1, CNC, CNOF' 

\Confedet'ac16n 1·~ac1onal de Üt"CJan1:ac1ones F'opLtlaresq pL1es serlan 
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finalmente los Jn1cos que podrfan nombrar al precand1dato por el PRI, 

para la pres1denc1a mun1c1pal. El grupo opositor surgido de la 

admin1stl'ac16n mun1c1pal anterior ne pudo ev1 tar que 1 legara al poder 

el otr•o qrupo, con la s1muiac i6n de sus os delegaoos 11 campes1nos y de 

los otros sectores 11
, que designaron al nuevo precandidato. Esta 

corrupción le val 16 al grupo perdedor, para que llegado el momento 

para el cambio del Comité Mun1c1pal del PRI, lograran el triunfo y 

postenormente lo harlan tamb1~n sobre las elecciones para la 

pres1denc1a municipal; es dec1r,que la lucha de la pcblac1~n municipal 

contra el PRl estatal en 1978, condujo poster1omente a una lucha de 

qrupos al interior del Comité Mun1c1pal del PI\!, sin poner en 

entredicho la he9emonia del partido gubernamental. 

El COI que habla estado OCLlpandOSe de digunos prcalemas de tenencia de 

la tiet·1·a, atacando a la corrupc16n de manera anónima mediante 

.. olantes y al margen del Comité l1un1cipal del FRI y de Ja 

p1·es1denc1a mun1c1pal, camb16 de ObJet1vos. El cor anor·a con el nombr•e 

ele "Coordinadora" ante las nuevas elecciones, para camo1ar a los 

elementos del Comité Mun1c1pal del FRI, hizo alianza con subgrupo5 

descontentos de dentro del Com1t' Mun1c1pal del P~l y el 26 de 

noyiemore de 1987, qanÓ su planilla con ::.7!) votos contra 131) 

de la ple1ini l la "verde". Uno de los suoord1nados de un mayordomo de un 

bar·t·10, Que tamb1dn desempe~aba un cargo en el Comitd Municipal del 

Pkl. con o sin la anuencia del J1t1mo,r1td a una prostituta traida de 

lds "'Jegaiio" (.ua.L1tia, pat'a !os gastos de art1ller{a de la tiesta del 12 

de d1c1emcre: esta lucha por el pocler con ' mascat"a rel 19 iosa la 

explotó al má:qmo el Cjt"upo ganador; "pues ni eran los primeros que 

lldcÍan eso en el mun1c1p10, n1 los delato1·es e1·an log m's indicados 

par·d dar lecc1ones de moral c1·1st1ana"\121. F-or su parte los ganadores 

1 I 



info1·maron1 11 Les ganamos l imp1amente porque cometieron el error de 

1 

incluir ¡;,ente en su planilla que n1 siquiera hab1an consultado. 

lambufn porque opinaron en esa asamblea que el ComitJ 11unicipa.l del 

F'Rl, deber(a estar integrado sÓlo por c1uoaoanos de la cabecera 

mun1c1pal y nosotros en la planilla que presentamos, 1nclu1moi; ·a 

representantes de las colonias y de las comun1dades 11 ~13). As{ el grupo 

del CDT o 11 Coord1nadÓra 11
, en el cual part1c1paron algunos campesinos; 

pas6 de la opos1c16n al gobierno, al Com1t' Municipal del PR!, en 

alian=a con una fracc16n del SNTE (Sindicato Nacional de Traba1adores 

de la Educaci6n1 mun1c1pal y del sindicato de los trabaJadores de la 

lÍnea de autotranspot·tes de pasaJet·os ''Ometachtli 11 afiliados a la CTM. 

Para algunos informantes el grupo del CDT ha llegado a su l lmi te, pues 

algunos de sus dirigentes ya tienen su lote de tierra y otros su 

traba.JO en el qobiernot para otros es una t~ct1ca polÍt1ca mientras '!e 

forma el PRD <Partido de la Revoluc1dn Democr&t1ca1 y m1oe ruer:as con 

el gob1e1•no estatal, sobt•e todo en la ayudantla mun1c1pal oe San Juan 

Tlacotenco, donde hay dos ayudantes: uno ganado por el Cúl y otro por 

un grupo del f'RI "oficial", "El grupo del CDT es igual o peor que los 

anteriores, pues reproducen conductas de prepotencia. de servil 1smo, 

de antidemocrac1a y de corrupc1Ón 11 (14>;pa1·a ot1•os iniot·m.:i.ntes tiene la 

posibilidad de pr•olonqat• su neqemonfa 001· va1·1os ahas, en la mecida 

que sea capa:: Cle transformarse y r·esponda a los intereses de la 

mayor{a de la soc1eciao cambiante de 1epo:tl~n. Se puede especular 

mucho sobre su tutut·o. lo cierto es que está en el pacer pri1sta, 

aunque tambi~n en las elecciones poi· la pres1oenc1a de la 1·epJbl1ca 

m~s del 70% de los votantes de la cabecera mun1c1pal, lo hizo por 

Cuauht~moc C't"denas. entt•e ellos los del CDT; lo que ha enoJado a los 

dirigentes del PRI estatal y al gobernador. 

lll 



f'art ic 1pacilin del sector campesino en las mov11 i::ac: iones. Oe~de 

lueqo que dadas las caracter!st1cas de la compcs1c1Ón del suelo es 

m!n1ma la apot'tac16n ele su prodL1cc1~n al mercado y por eso no 

existen movimientos por "precios" de 5US productos o por 11 crdditos 11
, 

sino que sus movll::aciones principales van a estar dirigidas por la 

recuperaci6n y la dotación de lotes, por la. democracia en lag 

elecciones para autoridades civiles y de representantes agrarios 

municipales y por se1·v1cios pdblicos. 

2.1. F·or la recuperacufo y la dotación de tierras. 

Cuando a los encuestados se les pregunta sobre la causa de su 

pa1·tic:1pac:i6n en los movimientos por la recuperación de tierras, 

contestaron que se debe: 

No ha part1c1pado 47.4% 
Respetar· las tie1•ras del municipio 3b.8% 
Como tepoztec:o tiene derecho a ser 
dotado. 10. bl. 
No quiso contestar 5.3i'. 

Es decir•, la mayo1·la no ha par·tic:ipado.debido a que 9ran pat•te de ellos 

tiene t1er1·as de e11tens1Ón mayor que el lote del que podr{a set• 

dotado y un buen porcemtaJe, lo hace por la soberanía mun1c:1pal; lo que 

1mpl1ca tcdav{a ""ª 1clent1flcac1Ón geográfica entre ellos. lamb11~n 

atirma el 86.8/. que tienCle a participar menos,deb1do a que "la persona 

I 
que paqa mas es a quien se le dota de tiet·r·a· 1 y el 78.9% sostiene que 

en la e::ped1c16n de constancias hay negocio. ~ pesar• de que m~s del 

91)~. 1ntor·ma que hay co1·1·upci6n en los representontes agrarios 

mun,c1pales, el 55 •. 3i'. no asiste a las asamoleas para tratar los 

problemas de la tierra que oosee, ni eicige al representante agrario 

Que 1ntor·me; s610 un l.:;.~:. asiste y el 1·esto a. veces. Hhora el 94, 7:. 

conocP. casos,en que al que se le dota ha hecho neqoc10 con la tierra y 

el 5, ::,,na ou1so contestar: ademcÍs el 84.:.i • ..,."f11·ma, c,ue el que vende 



11 obt1ene una ganancia dado que es una dotac1Ón"; sin embargo al 

preguntárseles sobre la cauS!ia de vender parcia! o totalmente su tierra 

contesta el 10.5/., que Jo ha hecho por deudas •y neces1oades familiares 

y que el 13.2/. son t1er·ras e.11dale5 y de "pequeri'a prop1edad 1'1 el resto 

no ha vendido. SegJn los encuestados la solución a la mala 

distribuc1dn y uso de t1er1~a estar~la en la actual1zac1dn ae un censo 

en un 50/. y el 36.8/. opina qLte deber{a dot;lrsele sólo al que la 

traba Je con sus propias manos, c:cmc una prolonc;iac iÓn de una de los 

objetivos zapatistas, el resto opinó que no hay soluci6n o habría qLte 

cambiar la Ley Federal de Reforma Agraria. 

En Jo referente a la venta de SLI mal:, el 21.IX opina, qLte el 

beneficiado es el comprador di~~ecto; en cambio tiene conciencia clara 

que las tiendas conasupo para.campesinos son un negocio como cualquier 

otro y que los productos industriales que compra son más caros,que los 

que vende. Tocante a la concienc1a sobre la venta de su tuer%a de 

trabaJo opinaron. que son eap.totaaos en e! s1gu1ente porcentaJel 

El jornalero 
Todos son explotados 
El campesino maicero 
Ninguno es explotado 
No quiso contestar 

44. n. 
por igual 28. 9/. 

15.8/. 
S.3% 
5.31. 

Es decir, que el más e~:plotado es el Jornalero; pe1•0 al 81.)/. de los 

encuestados no tt•abaJ6 como Jot·na.let•o esa temporada. ~dem's e! 42.1% 

de! o8.5~~ que se asa.tar1Ó en 1987, opinb,que lo que le pac;,an, es menos 

que le que tt•dbaJ6; es decit·, que emp1e:a a ser• impot•tante la 

conc1enc1a de la e::t1•acc16n de plusvalía, sin embar•qa debido a su 

dtspersibn, d su reducido n6met•o en la mayoría de .tas unidades de 

t1•aba.Jo y a .ta temporc1l idad de éste, no se ha orqan1 :adc; e1<1:eptc los 

trabaJadores del mag1ster10, de los Choferes y cobradores de la lÍnea 

de autotransportes de oasaJeros 11 0metochtl i 11
• El óbí. del campesinado 

l~J 



est¿ dispuesto 
I 

a apoyar al obrero contra. su patron y la carestla, 

sin embar90 su d1spos1c1Ón a tormar unida.des ele produc:c1Ón para bienes 

de consumo bcÍs1co. en asoc1ac1Ón con los obreros se reduce al 

No 44.n. 
Es posible 3b.8% 
s! 10.41. 

Lo que pudiera refle,1ar su manera de concebu· la posesu5n de sus 

medios de producc1Ón, principalmente la tierra y de no trabajar en 

unidad. sino a1sladamentet aunque también un buen porcentaje est~ 

dispuesto. En lo que están en l(.11)í. de acuercJo es que el traba.JO 

colectivo de Ol'l<;¡en prehisp~nico y espahol (Caatl.quitll "es y debe ser 

voluntar10 11
• 

2.2. Por la democracia y los serv1c1os pÚbl1cos. 

La part1c1pac1dn de los campesinos encuestados, en la pol/t1ca 

mun1c1pal es cada ve;: menor, asf lo confirma el 81.bi'. y se9Jn ellos 

1 as causas son: 

lodo ya esti decidido par el gobierno 
No los toman en cuenta 
No les interesa 
Se cohibe 

71. l ;~ 
13.2~. 

13.2';1. 
2.bi'. 

Aaemi1 el 81.6% no milita en ningdn partido, el !8.4X lo hace en el 

f'Rl, a pesar ele que 11 C.uando andan en campaña los c:and1datos a 

presidentes mun1c1pales son unas ceritas, que se de$hac:en en 

atenciones y lamb1sconet'Ías; después se vuelven prepotentes 

y autar1 tar1os con los que les cueron su voto, y serv1 les a los ricos" 

1.151. For parte de los partidos oe opos1c1dn, les tal ta acercarse y 

convencer, no sdto a tos campesinos, sino a todos tos sectores de las 

ciases sociales, pues de Jos encuestado& ninguno está at1l1ado en 

al96n Odr·t1do de opos1c1dn. AdemJs la mayor·{a no vota po1·que el 

c;,ob 1et"no: 

/,_,: 



No respeta el voto 
A,veces lo respeta 
81 lo respeta 
No quiso contestar 

bB. 4/. 
23.n 
5.3/. 
2.bl. 

De acuerda a los datos de la encuesta que abaJo se escriben, la 

partic:ipac1Ón campesina en los mov1m1entos locales es 11m1tada, pues1 

No apoyb al mov1m1ento mag1ster1dl de 1983 
No partlcip6 en "No al telet&r1co• 
No apoy6 el 11 Mov1m1ento cont1•a el al:a del 
impuesto predia.1 11

• 

bü.S'l. 
.31.6/. 

31.b/. 

Por otr·o lado los sala1•1os de los trabaJaOot·es de la aom1nistrac1dn 

mun1c1pal parecieran qL1e están presupuestaaos para un 9ob1erno de 

campesinos~ pues el sala1·10 más alto es el del presidente mun1c1pal y 

para enero de 1988 era de 24ú,00ü pesos mensuales. F'ero "N.o es por el 

salario que se Quiere ser autoridad mun1c1pal. sino por la pos1bil1dad 

de disponer del presupuesto y por la oportunidad de colocar a sus 

fam1 liares en el 9ob1erno y sob1·e todo, si se tiene uno o más 

trabaJos, como maestro o como p1·otes1on13ta bur6crata; pues sus 

salarios los continJan percibiendo inte9ros, aoem's de que no pierden 

su antig~edad. siempre que sea del gobierno o de un s1nd1cato cercano 

a ~ste o que sus líderes los proteJan y se co1·rompan i9ual que ellos. 

AsÍ se obset"va, que mientras qL1e algunos trabaJadores perciben s1...1 

salario municipal,, otros pueden tener ingresos de Clos o de m~s plazas 

del gobierno" (lb>. Se deduce que la tendencia a ocupar la pres1denc1a 

municipal es de maestros y de profes1on1stas con trabaJo en el 

gob1e1·no. Para la meJor· comp1·ens1dn de la lucna polltica municipal en 

la que el campesino pa1·t1c1pa mfn1mamente, se descr·ibe la d1t1ma 

elección mun1c1pal de 1988, primero a nivel de precandldatos del PRI y 

luego a nivel de candidatos de otros partidos pollticos. 

Los grupos tepoztecos del PRI reg1st1~aron cinco precand1datos, para la 

pres1denc1a mun1c1pal, en las oficinas estatales de ese partido en 



Cue1·navaca.Al Cam1t¿ Municipal de ese pa1•t1da na le tomat·on en cuenta. 

debido según los informantes, a que uno de los precandidatos habfa 

ante las otros cuatro precandidatos. Los cinca hicieron su campaNa de 

prosel1t1smo. Los cinco eran de la cabecera munu:1pal, unos visitando 

a las comunidades y con relaciones de amistad y de parentescof otros 

utilizando volantes, voceo con sonido en coches, uno que otro mitin, 

Rtc:. En uno de los volantes pegado a un poste de luz aparec:la junto 

a la fotografla deol prec:andidato1 "Ciudadano tepoztec:o, si quieres que 

termine \ o "que aumente' 1 tenía el agregado con pintura} la corrupcid'.n 

vota por ••• ", coma un remedo de la 11 RenovaciÓn moral" del presidente 

de la repJblica en turno. Los cinco son prafesíanistas con trabaJO en 

el gobierno, entre ellos uno Jubilado. En una tarde el delegado 

del PRl estatal,com1s1onado en el mun1c1p10 declar~: ''Esta elecc1Jn se 

harA a la luz de todos" y cuando iba a presentar a los cinco 

precand1datos, en las escaleras del palacio municipal, a las sets de 

la tat·de, se fue la luz el4ctr1ca, lodos los simpatizantes de los 

precandidatos ! levaban sus mantas, sus panr.:artas y volantes. Los meJor 

or9an1;:aaos y que al final de las elecc:1ones quedar{an en primero y en 

se9undo lugar, eran los asesoraoos por maestros, 

pertenecido a la corriente disidente del 

I 
los Que hablan 

SNTE, en cuyos 

movimientos hablan acumulado e::pe1·1enc1a po!lt1ca en dife1·entes 

niveles. El delegado comis1onado desde el kiosco municipal dijo: 

''Presento a ustedes a cinco distinguioos pri1stas tepoztecos que 

~sp11·an a la p1·es1denc1a mun1c1pa!, que mahana desde las nueve ho1~as 

pocu·án votar por el de su preferencia" y haolaron los precand1datos: 

''10 no vine •qu{ poi• e! apoyo de aig&n pad1·1no, vine por mi voluntad y 



mi aerec:ho de acuerdo a la ley. lambuln me comprometo a no parc:ebir 

ningJn salario municipal, puesto que ya tengo el de m1 trabaJO. f-'ongo 

aste programa a c:ons1derac:i6n de ustedes ••• " \f-\gradec:16 y hubo 

aplausos aisladosJ. Otro d1Jo: 11 vo soy un pr11sta convenc1do de muchas 

al'los. No he sido polÍtic:o, he sido maestro y aspiro a serlo de todos 

los ciudadanos. Por eso pido su voto, para llevar adelante las ideas 

que tengo en m1 merite" tAplausos tuer"tes y tup1aos de su grupo de 

apoyo!. El s1gu1ente prec:and1dato a semeJanza ae algunos l Íderes 

un1vers1tar1os diJo: 11 Asp1ro a ser el presidente mun1c1pal de todos 

los tepoztecos y estaremos hombro con hombro ••• '1 lAplausos y vivas de 

su grupoJ. Los tres co1nc1d1eron en la necesidad de aumentar los 

servicios p~tblicos. Los otros dos oradores restantes apenas se 

escucnaron a st mismos y lo poco que se les alcanzo a otr,era alabando 

a los candidatos a la gubernatura del estado y a la presidencia de la 

repÚolica par el FRI, y casi en esos 1ncrnentos reqt•es6 la COtTiente 

eléctrica. fado se l levÓ a cabo en paz y en ar·den, y es qlle un d Ía 

antes el delegado del PFd, habla reunido a los precandiClatos y 11 se 

hab(a aco1•dado que en esa p1•esentaci6n s6lo se invitat·Ía a votar a la 

ciudadanía, no agt·edit·se y mencionar• algunos puntos de nuest1·og 

p1·09ramas' 1 &17>. La tat•de de la presentac1~n de los pr•ecandidatcs, el 

dele9ado especial, también presentó un escrito de 1ncontormidad, para 

que lo f11·maran los cuat1•0 p1•ecandidatos contra el quinto, ya que dste 

rec1en habla renunciado al Comité l1un1c1pal del f.'Rl; pero lo que nunca 

cuest1ona1·on los p1·ecandidatos '! los grupos de apoyo, rue por qw~ el 

PRl estatal registrd a ese quinto en di$c:ord1a y nada diJeron el ctla 

de la presentac1ó'n. Al otro dÍa el resultado de las votaciones a 

favor de cada uno de los precant1idatos en todo el mun1c1p10 fue del 



Precandidatos 
1. 
2. 
3, 
4. 
5. 

lotal de votos. 
944 139, Oi'.J 
b80 128.0i'.) 
44b llB.4'1.J 
::::b ( 9.3'l,) 
122 ( 5.07,) 

<Cifras oadas por los representantes 
de los grupos y de los precandidatos, 
después oel conteo de votosJ. 

letal de votantes 2,418 <24. 18i',) de aproximadamente 10, 000 en el 

padrón electoral. Hasta anc: ianas votaron, aunque no tuvieran 

credencial de elector. bastaba que alguien de la casilla las 

conociera, y como parecía que nunca en su vida lo hablan hecho, no 

sabi'an ccSmo y por quién votar; a lo que la nieta o la hiJa les 

conducfan su mano. Al anocnecer de ese dÍa llamaron a la gente de un 

barrio por medio de las campanag de su iglesia, como Jo habÍan hecho 

li. tarde anterior, para apoyar a su precand1dato en el mitin de cierre 

de campaha; al igual que hablan llamado "Cuando los visitb un 

funcionario del Estado, que le pusieron un col lar de flores, le 

prepararon mole verde y tamales. un festival, donde el 'F<eto del 

tepo;;:teco\ lo volvieron pro9ob1ern1sta 11 ~18); baJaron para v1g1lar el 

conteo de los votos. Ya muy noche,el deie9ado su91r1Ó que se 

continuara al otro d{a con las urnas faltantes; provocando la 

1ncont'orm1dad de dos grupos, adem~s de que "hablan votado j6venes sin 

derecho en una comun1dad 11 <19). Esto or1q1n6 empuJones y a.lqunos golpes 

ent1·e ellos, donde el cache del delegado sal1~ raspado y el candidato 

a diputado p1·11sta pot• ese d1strito.aes1lus1onado. Los d{as s19u1entes 

al p1·ecandidato ganador lo mandaron l la.mar de Cuernavac:a, para 

1ntcrma1·le que se desconocerían esas elecciones y que se har{a una 

sequnda ... otación, entre los dos precandidatos con mayor• votac16n 

obtenida o buscar a un tercet" candidato de unidad y é1, se negó 

c.onoi::umaa el apo.10 de su 9rupo. Hl otro ct!a oe este nec:r10 amanecieron 

las banci\S ael 1ar·dln PL~blic:o pintadas de "1-Jo a otra votacu5n 11
• Una 



simpatizante del ganador informaba: "Quieren tirar al ganador desde 

allá arriba, pero no van a poder, parQue en Marelas sdlo en lemÓac, 

Atlatlauca.n y en lepoztlán fueron ele1;11das demacrát1camente, en los 

dem"-s municipios fueron designados par deda.:o y hay descontento. No 

les conviene'' t20). Unas dÍas después alquno de los inteqrantes de un 

grupo descontento a escondidas t1r6 en Ash1tla, la puerta metÁlica que 

conduce a un receptor· de agua potable de otro grupo y se l lenarcn de 

ac:usac:1ones mutuas; el prec:and1dato ganador se sostuvo y la apos1c1dn 

contin~o. Los campesinos estuvieron en los tres grupos de los 

precandidatas. pet•o su part1c1pac1~n e1·a mínima y no decisiva. 

La elecc16n para la pres1denc1a municipal fue el 20 de mar:o de 

1988, con candidatos del PRI, del PMS (Partido Mexicano 5oc1alistaJ y 

del PFCRN <Partido del Frente Cardenista de Reccnstrucc1Ón l<ac1onal). 

La planilla del PMS la encabezaba un campesino-asalariado de la 

comunidad de Santo Domingo Ocot1tl'n y la del PFCRN un campesino de la 

comunidad de Santa Catarina. Fue la primera vez en que dos comunidades 

presentaban candidatas para la presidencia mun1c1pal, de partidos de 

opos1c16n; pero cuyas planillas estaban 1nteqradas casi eaclus1va1nente 

por ciudadanos de sus ccmun1daoes.En 1979 el PARM<f'art1do Aut~nt1co de 

la Revoluc16n Men1cana) habla part1c1paoo con un candidato oe la 

cabecera mun1c1paJ., pero con "Un finai vergonzante. pues ni es 

partido. ni es auténtico y menos revoluc1onario" l21>; al menoi¡¡ para 

ese momento y en el mun1cip10. Unos ahos despu~s tamb1¿n p1·esenta1~{a 

candidato el f'ST <Partido Soc1al1sta de los TrabaJadores, obteniendo 

pocos votcs1. Los candidatos campesinos del PMS y del PFCRN, pareciera 

que llegaron tarde a la lucha por el poder a nivel municipal, aunque 

pudiera ser válido para su comunidad. F·or su parte el F·R[ s6lo un 

integrante de los siete de su planilla era de una colonia y que 

1 -



después eliminaren. El resultado de las votaciones para caca candidato 

fue el siguiente: 

Partido 
PRI 
PFCRN/PPS 
PMS 
F·AN 

r~Jmero de votos. 
2,280 

350 
150 
lt)t) 

F·or 'l. 
79. l'l. 
12. n. 
5.2'l. 
3, 4'l. 

(Cifras obtenida• de los 
representantes de los partidos 
después de contar loB votos>. 
<No reg1strd candidato>. 

El total de votos registrados fue de 2,880 <28.8'l.l de 10,000 inscritos 

en el padron electoral aproximadamente en el municipio. Se deduce del 

cuadro anterior, que apenas aumentaron 462 votos en relac16n a elegir 

a un candidato de los cinco precand1datos del PRl y SI a Jsto se 

agrega que bt)(1 votos correspondieron a los partidos de oposicidn; 

entonces la pelea por la pres1denc1a municipal, por el momento est.i 

dentro de los grupos del F'Rl municipal. lambién es cierto que hay un 

ascenso en la movilu:.ac1Ón social, pues cada vez son mc<s frecuentes, 

tanto de la cabecera municipal, como de las comunidades. 

La protesta del nuevo presidente municipal se la tomaron en el 

aud1tor10 municipal, el lo. oe ¡un10 oe 1988, y cuando pretend!a 

entrar con su comitiva a las of1c1nas del palacio municipal, se lo 

impidieran dos grupas de inconformes; uno de los l{deres de éstos 

quiso leer una protesta, pero empezc5 la agresidn;para unos encuestados 

unilateral, para otros mutua; con un resultado ele algunos heridos y un 

baho de aqua ae sandia y salsa de jitomate sobt·e el com1s1onado pot~ el 

gobierno del estado de Morelos, del presidente mun1c1pal y de otros 

acompanantes.Las inconformes continuaron posesionados oel inmueble por 

dos semanas 1 
mas. pared del 

palacio municipal 1nv1taban al presidente municipal a ''regresar a su 

ciudad'' 11·et1i-1éndose a la ciudad de 11éaico, donde habla estudiado>¡ 

pet•o nada decían de otros e::pres1dentes municipales, que también 

habían estudiado en dicha ciudad y contradl<:to1·iamente el recien 



declarado presidente municipal vive en lepoztl~n, JUnto con BU 

familia, pero no en la cabecera municipal, sino en el ejido; donde 

todavía no llec¡an los serv1c1os pliblicos. En otra cartulina infot•maban 

al gobernador, como su "jefe nato 11 ,que dicho pres1ciente fue repudiado 

tres arios antes y también, rec:ha;:aban a la 11 C.oordinadora 11 y al cler.o. 

Los informantes se dividen en tres opiniones diferentes tocante a la 

part1c1pac1c:ln o no del clero en los problemas de la poblac1.5n1Una que 

la separac1¿n entre la iglesia y el estaao est' claramente oef1nida, 

desde la ~poca de Judre~;att·a que los cut•as aeben Oed1ca1•se a sus 

ritos religiosos. donde reciban la paga por sus servic1os, 11 parque la 

relig16n es un negocio como cualquier otro y no 1nmu1scuirse en la 

polltica"C22l, y la tercera que deberían part1c1par en la política 

como cualquier otro c1udadano' 1y m~s cuando se identifican con los 

problemas de los necesitados " (23). Tambu~n se pudo observar que el 

parentesco y el pertenecer a un determinado barrio, ya no influyeron 

de manera determinante, para pertenecer a uno u otro grupo; pues hubo 

familias donde cada miembro apoyaba a precand1dat01i diferentes o se 

mantenían al margen de esta lucha. F·ara tratar de solucionar estas 

diferencias, el gobierno del estado de Morelos cit6 a tres 

representantes de los inconformes y tras oe la 11 Coord1nadora 11 y 

11 dialogaron 11 ante un funcionarto Oe gobernac1Ón1 

Coordinadora: "l'llo quedamos en que al ganador se le respetarla. 

lnccnfot•me 11 S{, pet'O alter·aron el nJmero de boletas. 

C. l Lo pueOes comprobar?. 

l 2. Es que en esa casilla no tuvimos representante. 

C. F·ero si dicen que son mayoría, ahora t•esulta que no tuvieron 
repl'esentante en esa casilla. 

3.Nosotras no estamos . contra su candidato, 
Coordinadora que lo manipula. 

1nno contra la 



1. Estos dos Jovencitos andan pintando las bardas, yo como maestra 
los entiendo, pero son unos salvaJes. 

C. Los !alvaJeS pintan y ustedes no tienen nada contra nuestro 
candidato y¿ entonces los letreros ofensivos en la" paredes del 
palacio municipal?. 

2.10 aehor• subdi1·ector. me conoce todo el pueblo 
encend ( la mecha en Hui lotepec, par•a que 
aereopuerto. 

de 
no 

Teooztl~n 
hicieran 

y 
el 

C No9otros apenas la conocemog, porque no se mezcla con la gente 
necesitada, Por un lado usted dice, defender la legalidad y por 
otr·o que 1encendi6 la mecha ••• '· 

2.Ustedes son una minoría. pero orqanizada. 

C Per·o entonces L por qué no ganan si son mayor!a ?. 

1.De todos modos no nos convencen. 11 <24). 

Luego se valvi6 sobre lo mismo y no llegaron a ningún acuerdo entre 

las doa camisiones,y el ~obierno le impuso a la nueva administración a 

un 5ecretario y das regidores 11 para neutralizar al presidente y a la 

Caord1nadora 11 (25). 

Los or1meras traba.Jos 

apoyada por la retores tac idn con 14. 000 

arbolitos a.pra::1madamente, en una parte Cle la montana sur de la 

poblac1~n. con traba.Ja colectivo \c.aaté'ciu1tll coma la h1c1e1-on en su 

t tempo los "bolcheviques" y los 11 fraternales" o ara los lavaderos y la 

bt·ecna de terrace1•Ía a Cue1·navaca, y la parcnac16n del empedrado de 

las calles ciel primer cuadro de la cabecera municipal; pero aqu{ la 

p1·es1denc1a mun1c1pal ut1li~6 el t1·abaJa asalat·iado y para algunos 

encuestados,esta compostura es parte del paqo par el apoyo recibido en 

5U campal"ta por la linea de autotransportes de pasaJeros •10metochtli". 

Lo oue tamb1¿n se obse1·va en las or·qan1:ac1ones,es la tendencia de sus 

dirigentes, a ser menos espontJ.neos palÍt1camente y mJs preparados en 

esta c1enc1a. 

. ..... 



Los resultados pat•a los partidos de 
I 

oposic1on en las elecciones 

municipales, hasta hoy no han sido nada hala9adores. En cambio con la 

unidad del FDN<Frente OemocrAtico Nacional) alrededor de la 

candidatura Jn1ca de CuaLth t émoc Cárdenas a la presidencia de la 

replib 1 ica, motivó en la cabecera mun1c1pal, al igual que en el resto 

del paÍs, la creación de un Comitl! por la defensa del voto¡ esta 

candidatura la vieron como una esperanza¡ pero no fue mas que esa, 

porque el oportunismo de los d1terentes partioos pollt1cos y 

organ1zac1ones que lo contorman, no han llegado unidos para la 

creaci6n del PRO <Partido de la Revoluc16n Oemocraticai, pues parece 

preocuparles más su pragmatismo inmediato, que la integraci6n de un 

programa de principios que contemple las problemas fundamentales de la 

mayor{a de las ciudadanos. La falta de argani:aci&n y de disciplina 

de estos partidas pallticas, está en relacidn a Ja a1;1resividad con 

todas los recursos y medias disponibles por parte del estaclo. Los 

resultados de las votaciones para la pres1denc1a de la republ1ca en la 

cabecera municipal fueron los s1gu1entes: 

Candidatos 
c. cárdenas 
e.Salinas de Gortari 
Otros candidatos 

Votos 
1,845 

341 
185 

Fer /. 
77.8 
14.3 
7.8(2b) 

Es decir que de los aproximadamente 5.000 electores de la cabecera 

municipal vetaron 2,371 \47.42/.1 y para anunciar el tnunfo de 

Cuauhtémoc C.Írdenas un alto funcionario del F'Rl comisionado aqu{, 

mand6 traer y tronar media docena de cohetes. El resultado final de 

las elecciones ha sido, que no basta el entusiasmo y votar, sino se 

necesita una or9ani:ac1dn d1sc:ipl1nanada y revoluc1onar1a, y eso 

no se loqra de un dÍa pat•a otro. El futuro paree.e prom1sor10 para los 

trabaJadores y los sectores · "populat~es 11 • s1 se logra organizar su 

:.1 



I 
descontento y el FON alcanza a integrarse en un 11 princ1pe moderno 11 y 

desde luego, s{ el gobierno actual, respeta esos cambios que la 

sociedad me~ncana reclama: 51 los reprime por todos los medios a su 

alcance, estarla Justificando su ilegitimidad en el poder y dando paso 

a la v1olenc1a. que la mayorla de los me:acanas no la desea. Loe 

resultados a favor de e.cárdenas han tra.ido como consecuencia, cambios 

en el comportam1ento de los ciudadanos hacia sus gobernantes, como de 

éstos hacia ellos. Por eJemplo en la primera v1s1ta que hizo el 

gobernador del estado de Morelos a la cabecera mun1c1pal, 

en agosto¡ estableció el Coplade IComl!UOn da F·1aneac1ón de 

Desarrollo) y tuvo que escuchar 1nconform1dades de un grupo de damas y 

de dos comun1daoes campesinas, par la forma en que fueron elegidos los 

ayudantes mun1c1pales; es decir fue hpruoente y respetuosa 11 en 

comparac16n con la del c;,obernador anterior que llegaba con avan:ada de 

mar1ach1s, con la banda de guerra del ingenio azucarero de Zacatepec, 

con mantas, con cohetes y pancartas para exh1b1rse prepotente, 

cal1ticando a la opos1ci6n de '1Mino1•!as 1ns1qnificantes, queJosas y 

lloronas", mientras prometía dos millones de árboles frutales y de 

ornato, pat'a sernbf"arlos en las montahas del munic1p1oi tractores, 

d1ne1·0 y toda la CÁmara de Diputados del estado para soluc1onar- el 

problema de !Ím1tes de fepo=tllin con re.1alpa1 hasta una pt•1ista 

du·1qente se sorpl'endi6 de lo tanto que pr·ometla: "Yo no sé como 

promete tanto dinero, cuando el presidente de la rept1bl1ca se ve en la 

necesidad de pedir prestado dinero, para QUe tune 1one la 

adm1n1st.-ac1Ón" 1:·7¡ y la respuesta era que ''Nunca habÍa fando9 en el 

banco y prometer no cuesta nada, cuancio se est-' en el poder" l281 y 

too os los medios de comun1cac i6n a su d1spon1b1l1dad; Sin embargo el 

nuevo 9obernodor en su s19u1ente presentac.1¿n QlllSO e::h1b1r con 



una educadora y una comunidad le contradiJeron. debido a que dich•• 

totograf(as no corr·espondlan a la real1dao y hoy la maestr·a a peiat• 

del apoyo de los padres de familia y del sindicato a que pertence, 

tiene la amena:.a de recesión de su contrato y otras presiones 

adm1n1strat1vas, por parte de funcionarios pÚbl1co!i menores, 

responsables de tas obras y de las fotografías. Hoy en 1epo::tlán ya no 

basta un presidente municipal adm1n1strat1vo, sino hay que dar 

soluc16n a muchos p1•oblemas re:agados. en equipo. con responsac1lidad 

y sobre todo con 1·espeto y par·t1c1pac1~n de los afectados y de los 

grupos y partidos pollt1cos de la opos1c1dn. 

Fooemos concluir que la par·t1c1pac1dn del campesino en la pollt1ca es 

cada ve:: menor, po1·que par·a e1 11 1odo lo que es pollt1ca es 

cort·upc1Ón 1
', no 1mpo1·tando pa1·tido u ' or9an1::acion. Para evitar 

nuevas 1nvas1ones en las tierras del municipio, el 60.5/. de los 

encuestados, opina que no hay organ1:ac1Ón para su defensai el 21.l'l.~ 

que la poblac1dn se desune por intereses pa1·t1culat·es y sdlo un 

13.21., opina que s{ e:nste una 01·gani.:::ac1Ón pat·a el meJor uso de i.a 

tierTa y el resto no quiso contestar. Su cartic1paciÓn :,·a no e:s 

dec1s1va, sino de apoyo a los d1terentes sectores y g1·upas sociales, 

en las demandas de las nuevas necesidades de la población, al pasa1~ 

¿sta de 1·ut·al a urbana. F-·01· su parte la bLtr9uesÍa avec:1naoa es pri1ste1 

en su mayorla y tiende a participar· e inclu$o a aecidit· en la pollt1ca 

ec:ono'm1ca mun1c1pal; pues en las visita:; de algdn gobernador, de un 

alto func1ona1·10 de su pat·t100 o de la tederac1&n, se autonomb1·a 

01·gan1zadora y representante del mun1cip10. 

3. Otros problemas que aqueJan a la cabecera municipal. 

Los camoios ocurridos en la cabecera municipal. al pasar oe rural a 

1 ·.:. 



uroana, como parte del proceso de las tendencias ce la 

oesc:amoesini:aciÓn1 han sido tantos aue es ditfcil se9u1r a tocios ce 

manera cercana y como 1eta, oues reouiere de recursos económicos 

d1spon1oles, de un estucuo multicusciplinario y ele eou100. En este 

estudio lie de.Jan apenas enunciados al9unos de les problemas que 

aQue,1an a los nuevos sectores de las clases, emergentes de las nuevas 

relaciones sociales de la oroducci6n y en la que los pocos campesinps 

que quedan, participan mln1mamente en los movimientos de aquel los. 

3, l.El aqua. Después de los problemas de la tenencia de la tier•r•a y 

ce la e:<tr•acci&n de plusvalla de sus productos aqrlcolas y de su 

tuer~a de traba,10 que vende, as1 como en la camera de mercancías 

industriales1 el problema que le sigue en orden de importancia a la 

cabecera mun1cical e5 el agua, ya que depende del ciclo de lluvias y 

ca1·ece de rlos supet·ticiales y subterráneas. El problema se aqr·ava por 

el aumento poblac1onal, que consume una mayor cantidad de a.Qua; por lo 

desnivelado de su suelo y por la red de alimentación v de distr1DuciÓn 

cosoletas. 

El mun1cip10 se ubica soDre una inclinac1dn ce la sierra del AJuscc y 

la poblac1Ón sobre un plano inclinado de 250 metros~entre el nivel del 

agua y el tercer tanQue de almacenamiento y de distr1buc1Ón; lo que 

implica un alto consumo de ener9!a eléctt•1ca y de v1qi lanc1a en su 

tunc1onamiento v al1mentac1Ón. La red estaba capacitada oa1·a 51)0 tomas 

dom1c1l1ar1as en 1954-1955 y para agosto de 19881 tenía ¡,3t)(J tomas; 

aaemás egt~ aosoleta 1 pues lleva ya t1·e1nta a~os oe set'Ytcio, sin 

repar·ac16n cons1del'able. F·ara soluc1onar oarte de las necesidades de 

aqu• ae la coolac16n tepo:teca en crec1m1ento se han ido aumentando de 

uno • cinco pozos. aunque uno es eHciusivo para el serv1c10 de las 

escuela.IS. Las protestas por falta de agua son numerosas, hasta los 

i_ .. ¡ 



educandos de una pr1mar1a coreaban& "Queremos agua. Queremos aguaº; 

cuando alqunos tunc1onarios p~blicos que,.{an su aplauso, por regalarle 

a cada grupo su cubeta, su trapeacior y su escoba. Los for~neos a 

medida que fueron comprando tierras y ccnstruyencio sus reii1denc1as, 

les conectaron sus tomas de agua, no en el tubo de distribución 

iHnO en el de al imentac:idn y a algunos por "Órdenes 

superiores 11 que tra'(an, les conectaban tubos de hasta 314 de 

pulgada, mientl'as la I 
mayor ta tiene cone:t1ones de 114 de 

pulgada. Los administradores y los plomeros por cuidar su trabaJo y 

mC:s s1 les daban una 9rat1t1cac1Ón, permit{an y hactan dichas 

cone><1ones •. Otro factor que 1nc1Cle en una mayor demanda oe agua es que 

con la red y la instalaci&n de tomas a domicilio se mal utiliz6 el 

l Íquldo, para llenar las albercas y 1·egar los .Jardines de algunas 

residencias, s61o con el arqumento de que pagan su cuota~ as dec:1r,que 

el agua se pt·ivat1:6 como cualquier otra mercancía. y no como antes de 

tender la red, que se cuidaba mucho, porque se iba a traer en llaves 

ubicadas en la vla pdblica o en po:os a las orillas de la poblacidn y 

c:ada quien sabía, el trabaJo que se realizaba, en ir a cargarla en 

botes y en otros recipientes. 11 El agua mientras fue negocio, el 

gobierno del estado lo centrali:cS y hoy, que la red es propiamente 
, 

chatarra, tiende a entregarlo a los municipios. El tiene baJo su 

control 72 sistemas de agua potable en el estado de Morelos y como la 

adm1n1strac16n ya est' de salida, todo lo que vaya para su bolsillo es 

bueno. Por eJemplo si se pide el apoyo de un presupuesto para 

manten1m1ento preventivo no lo aprueban, debido a que prevenir cuesta 

menes. que componer las borneas en talleres, donde los controladores de 

los sistemas reciben ' un porcentaJe de comis1on. Por su parte el 

goo1erno no le interesa solucionar los problemas del agua y menos 
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planhcar para el futuro. f.I veces las llaves va nomas si !van Y la 

tubet•!a conduce poca agua amarillenta; se debe a que la aspersión está 

tocando tierra; ya no es potable y probablemente es consecuencia de 

los aproK1madamente 300 pozos o norias privadas, a diferentes 

profundidades, que eMlsten en el Valle; mandados a construir sobre 

todo por los for4neos, con o sin permiso de las autoridade!I 

c:orrespond1entes. AdemAs ~stas, c:on que les den su mordida autorizan 

todo, al c:abo la que sutre es la poblac:16n y no ellos" 129). Tambi¿n 

hay 1ncumpl1m1ento en el pago del servicio de agua por parte de los 

contr1buyentea, que e~ de 2,500 pesos mensuales; los ingresos 

apenas alcanzan para los aalar1os de loa trabaJadores que dicho sea de 

paso no tienen prestaciones, ni vacaciones, ni d{as de degcansa, a 

veces tienen que trabaJar muy de madrugada o muy de noche, para que no 

tengan &&gur1dad en el empleo, ni el pago puntual de su salario. 

11 Soluc1ones hay varias, pero se neceg1ta de un gobierno que haga 

JUBt1c1a. porque hasta hoy el agua como la riqueza es para unos 

cuantos. Por eJemplo una residencia. puede tener a.gua en abundancia y 

una colonia no tener ni qota- o como los del Valle que cuentan con uno 

o má's pozos para su servicio, cuando muy bien pudieran uti ltzar uno 

para todos el los, no que muchos ni pagan impuestos y hasta hacen 

negocio con el l{qu1do, al venderla a los p1peros: también est~ el 

caso de un al to tune ion ario de obras pÚb l icas de la tederac tc~n, que 

mandó tender una red pa1'a su uso e::clusivo. Se9Ún me hacia el 

presupuesto un ingeniero hidráulico de una nL1eva 1·ea que respondiera a 

la5 necesidades actuales costaría un mil millones de pesos y le 

toe: a da a cada tenedor de una toma, y no el 

p.al1at1vo que d16 el gobernador de 80 millones de pesos en agosto de 

&ste •l"lo. El gobierno no tiene soluciones a estos prot>lemas y tienen 



que salir de la iniciativa de lo$ mismos contribuyentes"<30). 

Hay otras tres redes pequehas, que corresponden a lo" t1·es barrios más 

antiguos de la parte norte de la cabecera municipal, independientes 

unas de las otras; que se alimentan de los escurrimientos del 

Tlahuilt~petl, en la :ona arqueo!Óc¡ica ae f\shitla. roda!! funcionan por 

gravedad y a domicilio; apenas deJaron algunas llaves y piletas 

pJblicas incrustadas en !as esquinas de las man?anas, con sus cruces y 

piedras, que hablan de las fechas del porfinato, de los al'los veinte y 

de otros datos. 1ambién han desaparec1do los Comités de barrio, porq1..le 

estas redes eran pÜblicas y hoy todos tienen agua a domicilio:¡ dichas 

redes funcionaron para los ocho barrio$, hasta los aNas cincuenta. En 

las partes que las tuberlas pasan por los predio!! particulares hacen 

conexiones clandestinas. Algunas casas tienen bombas de aspersión para 

que no les falte agua en sus ne9ocios. 1Jr1 bat•no en 19Esí,intentÓ sacar 

la tuber{a a la vfa pJb!1ca como la tienen aes barrios, pero encontrd 

mucha oposición e intereses fuertes y abandonaron !iU idea, para otras 

cieneraciones m"'s atrevidas a más necesitadas, dispuestas a solucionar 

este problema, Los t1•aba¡os para las composturas de lag tuberfag se 

hacen en coat~quitl y sólo un bart•io cobra '=CH) pesos mensuales a cada 

tenedor de una toma a domicilio y ni as{ han cubierto su cuota~ la 

mayot"Ía de los contribuyentes. Tambuin ha ;;.urgido el problema de que 

las cone>:iones eran para el uso de tepoztecos, pero no para Jos que 

rentan su casa o para las residencias de los for~neo&. 11 La h1Ja de un 

e;:gobernador vend16 su casa y pat·a que tuv1e1·a un p1·ec10 mds alto, 

mandd canee tar su toma, en una t1..1bet· {a de al imen tac u5n para e 1 tanque, 

que distribuye a una comunidad~ El p1..1eblo en !a noche se organi:Ó y 

la desconec:td. El gobernador Qt.ter!a nacer una repres16n selectiva, 

pero se la pelo, porque cuando a cualquiera de la comunidad le 



preguntaba la policla quién tue, le repondÍai 'el pueble sel'lor"' 

131). ladas las reudenc1as ce les tor.tneos y de algunos tepo:teco& 

cuentan con cisternas. La población de esc:clsos recursos económ1cos, 

piU"'B lavar su ropa contaba con dos lavaderos pÚbl lCOS construidos en 

loe al'los v•inte, uno de los cuales lo han desaparecido con la 

introducción de la red; adem!s utilizaba el riachuelo que descendía 

de Ashitla pasando por Atengo, lxcatepec y Santiago, en cuyos puntos 

1ntermed1os se aprovechaba¡ al igual que el otr-o que bajaba del 

Ch•lchitl.petl, pasando por la Tejería y TlashomoJc:o; pero debido a su 

aobreexplotaci6n ahora s61o cort·en en tiempo de lluvias. Una pipa de 

ocho metro!! c&incos de agua puesta en San Juan Tlacotenqo o en 

Ocotitl~n. costaba en noviembr-e de 1987, 50,t)OO pesos, adem~s no llena 

debido a l• 10ub1da y sÓlo pueden tener este servicio los que viven a 

las orilla• de las carretera• y cuentan con cisternas. Aunque el 44.7% 

d• los encuestaaos señaló como causa de la falta de agua, la mala 

administración; en este estudio SO! sostiene que para una soluc16n 

duradera de la falta de agua en la cabecera municipal, deber~n tomarsO! 

en cuenta todos los factores mencionados. 

3.2. Por otro9 servicios. 

ai Las obraa pÓbl icas. La población carece de drenaje para la 

conducc1Ón de tt9uaií ne9,.as, basta caminar por- las c::a! les del primar 

cuadro de la poblac16n,pa.ra darse cuenta de esta carencia. El gobierno 

del estado ha hecho dos. construc:c1ones parciales, pero ninguna. 

funciona. f'·or su parte la tederac:i<ln por medio de la SllHOF' <Secretarla 

de Asentamientos Humanal! y Obras PÓblicas1 ,en mavo de 1979,en el salón 

de cabi !dos, trató de convencer a la poblac:16n sobre lo conveniente de 

aprobar el "Plan de úesarrollo Urbano Municipal de lepo:tl.Ín"; era la 

•poca de la "abundancia" de d1v1sas del petróleo y el plan parO!c{a 



aceptable para el municipio, siempre que no huoiera estado relacionado 

con el intento de instalacidn de un teletJrico suizo. Lo• 

asistentes de la población agt'adec1eron dicho ofrecimiento del 

gobierno federal, pero tampoco los primeros han dado una alternativa 

viable. Actualmente lo que "funciona es el Coplade" (Comiu&n ,de 

Planeac1dn para el Desarrollo>, supuesta.mente i:omo una 11 concertac;1Ón 11 

entre el gobierno del estado, la autoridad municipal y loa vecino•, 

pat'a la construcc:i6n de obras p61>hcas y de servicio&! poniendo el 

primero el sor. y los dos sectores restantes el 25%, cada uno; sin 

embargo en la realidad es de a cclmo se de¡e la sociedad civil, 

poniendo en práctica los prccedim•entos más sutiles y contrad1ctor1os, 

como º'Esta obra debe realízarse pero ya' y nadte puede interrumpir 

su exposici6n sobre las ventaJas y la bondad del qooierno municipal. 

f'or otro lado al sel ic:i tar la c1udadan!a una obra, la burocracia 

estudia, planifica y pospone lo mis posible dicha obra. Nada dicen 

del presupuesto, que reciben del gobierno estatal, que lo manejan a su 

ante.jo; nJ. de la 'concertaci'5n'; ni de ias posibilidades y necesidades 

de algunos de los vecinos, La Justicia no es igualitaria, pues 

mientras unos vecinos sacan hasta el 757. del costo de la obra, otros 

de acuerdo a Ja amistad y al servil !smo, les puede sal ir grata" (32J. 

Los asentamientos humanos irregulares siguen aumentando: en el Valle 

la burguesía for.Ínea y en las al tur·as de algunos cerros y luc¡ares 

leJanos a la cabecera mun1c1pal,los de escasos recursos económicas. El 

impuesto pred1al aumenta cada al'lo, ya en 198•) hubo un mov1m1enta 

contra esta alza de hasta el 2,1)1)1)/.; de los enc::uestil.doii, salo el 31.64 

no apoyó dicho mov1m1ento y los demás lo h1c:1eron de diferentes 

manerasl33>. A pesar del Coplade, no e~1ste realmente un programa 

municipal de obr·a• pÓblicas can la participaci6n re~petuowa y 



para la c1udadanfa; ni el asesoramiento de los 

profesion1stas indicadas, sin mayor compromiso que el de beneficiar a 

l• 
I mayo1·1a de los necesitados y no esta1• subor·d1nados a criterios 

polÍt1cos y capnchos personales de las autondades en tumo. A la 

ciudadanla se le obliga a cooperar con trabajo como en las épocas de 

la colonia y del porfiriato, can dinero o can ambas, en diferentes 

porcentaJes; segÓn las modalidades de cada caso y gobierno municip•l, 

pera sot1re todo de c6mo se organice y se deJen las ciudadanos, para 

los costos de los empedrados de las cal les. Hasta hoy la preocupacidn 

de la mayoría de las obras, se han dirigido para la fluidez de las 

m~qu1nas rodantes, descuidando la construcci6n de banquetas y de 

topes, cuya carencia ya ha cobrada algunas vlct1mas. 

bl La contaminac1Ón. El bO~. de los encuestados con51dera que la 

11mp1e:a en el primer cuadro de la poolac16n es pésima, el 3o,8l\ que 

es re~ular y el 2.b/. no quiso opinar. No es el Jn1co toco da 

contamiac 1ón, pues tambu!n los hay en las barranca~. No hay un 

pt'oqrama contra la cont•m1naci6n de s6l1dos y de l lquidos 

en el mun1c1p10; pues por algunas de las calles empedradas corren las 

aguas negras, paralelas a la tuberla del agua potable, que algunas 

veces alcanza a filtrarse en los registrosi en otrag calles, no del 

todo empedrauas, no se nota tanto porque las absorbe el sueto. No hay 

una educac1¿n,pa.ra que la sociedad no contamine en diferentes niveles; 

pues en la misma p1·oducc:16n a.qrÍcola hay compuestos qu{m1cos, que 

tat•dan en disolverse m4.s de l1Jú ahos y que en otros oa!ses prohiben SLI 

uso por nac1so a la salud, como el BCH que en su etiqueta de 

p1·esenta.c1~n dice: '1 S1 va a exportar ••• no util1ce este or·oducto, es 

decir que se envenenen los me:o1canos, pero no los estadounidenses 11 • 

El uso v el abuso de la med1c1na aldpata. como pat•te de la 

l·t•.1 



contaminación individual es utilizada por el 94.n de los encuestados 

y el resto se cura con hierbas. que prepara de diferentes maneras. 

cJ La electr'1c1dad. El fluJo esta un1f1caoa en su frecuencia. ''Las 

descomposturas de aparatos eléctricos y el ec: trÓn 1r::os empiezan a 

aparecer, por la violencia con que ponen y quitan Jos alambres que 

roban luz1 que es de apro•imadamente de un 251. del consumo total,en la 

cabecera ml.lnicipal, 'Y el tiempo en que tenemos más chamba es en la 

temporada de lluvias, en diciembre y en febrero loco" (34l. La 

ener9Ía elbctl'lc:a es una de las fuer:as productivas, ql.le más ha 

cambiado la vida de la sociedad tepozteca, tanto en la producc16n como 

en el hogar; pues se paso de la luz y la energla del acote, a la del 

petr~leo, a la de la "planta de luz", a la del gas y desde 1957 a la 

de electricidad, con sus hornos de microondas e infinidad de máquinas, 

I 
pat•a las actividades productivas y para la d1veruon. ?!ntes de en 

fecha el campesino aprovechaba la luz de la luna, para ir a traer a 

la milpa el zacate y la mazorca; en su camino entre esa luz y la 

sombra de los obJetos,podlan aparecer los esp{r1tus y los murmullos dé 

los muertos buenos y malos, y hasta encontr·arse con el diablo en 

personaJe de catrÍn o de cabal ler-ango de la hacienda, con mucho oro y 

plata en su aJuar¡ hoy lo han expulsado a las barrancas más teas y 

lejanas de las poblaciones y los pocos campesinos que afirman su 

e><tstent:ía, lo presentan sin dínero y hambriento, Los nahuates fueren 

desapareciendo de las noches sin luna ante la lu;: del electrón. 

dl La edl.lcac1Ón. Hoy casi todos los ninos van a la escL1ela y ya ml.ly 

pocos a la doctrina cnst1ana los s-'bados: es decir, Que han cambiado 

la ideología rel ig1osa por la escolar, que v191 la el estado, La 

propaganda de que "la familia pequeha vive me,Jor" ha influido en las 

pareJ;is en edad de reproouc1rse y en la d1sminuc1Ón de alumnos en la 

l'l l 



escuela, en las que para finales de diciembre de 1988,habÍa por lo 

1 
menos l(• maestros sin grupo en la :ona escolar v otros mas, con grupos 

pequettosi todos a nivel pr1mar1a. Los maestrea de nivel secundaria se 

queJan con los padres de familia del poco aprovecnamiento de sus 

hl Jos, pues los maestros le han buscado por todos los métodos 

pedac;¡c5gicos a su alcance y concluyen en su inrorme1 que la televuac5n 

•• la mayor causante del desaprovechamiento, principalmente los 

canales 8 y 10 que son repetidores del 5 y de 2 respectivamente, pues 

son los que m.ls claras ! legan sus im-'genes, por estar la pob lac iÓn 

•ntre c:errots. 

La educaci6n religiosa tambil.n está c:amoiando. Las mayordomlas de los 

santos han pasado de los c:ampes1nos a loa grupos sociales de 

servicios. La maycr{a de la poblacidn se dice cr1&t1ana y recha:a ºlas 

malas co.stumbres", sin d11c1r y saber cuáles son ºlas buenas 11
• Hay 

m•yordomo'!i, pero no mayordomas y las 11 pocas encargadas que ha habido 

son para l.is flores,una v1r9en o para una santa 11 (35).Hoy eKisten otras 

eectas reli91osas de origen norteamertcano, que se introduJeron a 

partir de 193b, Junto c:on la carretera venida de Cuernavaca. En la 

org•1ni:ac1&n y,en lo• gastos de las fiestu religiosas también se han 

reproducido conducta& de gobierno1 como la queJa de algunos cristianos 

de imponerles cuota& sin antes consultarles. L.as peregrinaciones 

locala5 se hacen a pie y la6 toráneas se nac:en en camión, y c:uando es 

de Vilrios dÍas aprovechan vuutar otros lugares para divertirse; es 

decit•,que lcHi per·eq1•1nac1oneG también se nan motor1;:aao. H log curas y 

a los ''pa.stores" se le!S ve m~s humanos. "pues también saben hacer 

mt laqros. pues estudian para papas y salen camotes" (3b). Hay que 

recordal' que lepoztlan está en la inclinación sur del l<Jusc:o y que el 

conqu11tador español se 1iJd primero en las tierras t~rtiles de los 



val les, antes que en la monta.has& por esta ra::tm es donde meJor se 

11 conservan 11 los ritos y costumbres oe la 11 rep&blica de indios 11 1 y 

otras como "Cierren la puerta. La pelea va a comenzar" y los galles se 

estÁn acabando, Las carreras de cinta y de caballos casi han 

desaparecido; quedan pocos caballos y una que otra mula; orgullo del 

campesino en el pasado a im1taci¿n oel espal'!ol, hoy se or11flere al 

coche como prestigiar en cambio hay un campo de entrenamiento ecuestre 

de "Pedro Oomecq", para la enhiblci6n en Ja telev1si6n. En el desfile 

cívico del lb de septiembre se ven trotar algunos rocines~ que no son 

precisamente de esa sangre, ni de cuidados esmerados. El jaripeo 

hmbi~n tiende a desaparecer; se realizaba en la plaza principal y en 

algunos corrales a las orillas de los barrios. Se efectuaba por 

motivos de fiestas religiosas y ocasionalmente por fiestas cívicas; 

hoy algunas veces se real u:a con mlisica 9rabada y ya no con la banda; 

las corridas Cle nueve toros son rentadas., Junto con sus laza.dores de a 

pie y montadores. 11 Los toros hasta ya saben: se echan para deJarse 

poner el braguero y después dos o tres reparos y que venga el otro. La 

religi6n ya nom!s es preteHto, porque se ha convertido en un negocio 

como cualquier otro. Hoy ya no se da ponche, sino se vende 

cerveza 11 (37>. El nÓ.mero de fiestas ha aumentado y que por cuestiones 

de desempleo y de salario en 1988, las que se podían posponer se 

efectuaron en du:iembre, para aprovechar los aguinaldos, otras ventas 

y gratificaciones. El clero burgués también est.Í presente en 

Tepo:=tlán, en la medida que es una co!on1a transna.cional, queda 

expresado en ºaquel empresario que se habla casado, ta.ntas veces como 

d1vorc1acio y que el cura. local, se ne9d a bend~c1rle su capricho 

sexual: entonces traJo dos curas amigos y un permiso del obispado y 

todo normal. O aquella boda del 8 de octubre del a~o en curso, en la 



iglesia grande que se llen~ con gente alta, blanca, bien alimentada! 

todos los hombrea de traJe y las damas de sombrero, de muchas joyas Y 

desprendiendo perfumes diversos de sus vestidos largos; era la boda de 

la hija de un empresar io1 se alabó la bondad de Dios con los hombres 

de empresa; uno de los tres curas que of1c1aron la misa extraf"lamente 

vestido para los de la localidad, habló ya no en náhuatl para 

evangelizar al 1nd{gena, sino en alemán, en un pueblo que habla 

det1c1entemente el espar'rol"(38), Un eJemplo de misa sincrática de 

Influencia preh1Sp~n1ca y socialista, se observ& en la comunidad de 

Amatlán: donde su inicio y su final se diJo en nihuatl, como en la 

evangel1zac1dn colonial; en uno de los intermedios de la misa se 

r'Rc1t6 una leyenda prehisp~nica, en espahol, al tiempo que se tocaban 

a1QUnos instrumentos de percus16ni los asistentes unos minutos antes, 

escucharon una plática sobre el soc1alismo sov1¿t1co, por su embaJador 

en Méu1co1 que los convenció por su sencillez y por el respeto al 

cr1st1an1smo, al asistir a la misa. Cura y emba,1ador co1ncidieron en 

QUe se respeta "A cualquier Dios" y también a los no creyentes. 

eiLa segul'ldad.El robo en la poblac1cln ha estado al d{a al igual que 

en otras ciudades del pa{s. En 19ó8 robaron 18 vitrinas oe Joyas 

•rqueol lÓg1cas del museo "Colecc:1Ón Carlos f'e! 1 icer" y en los al'tos 

setenta la corona y los aretes de oro de una imagen rel191osa .. 

El !IJO~. de los encuestados respondió que la pol1c{a y el eJJrcito 

nunca han detendido a los trab•Jadores y a los campesinos, pero 

también desconoce el b3.2% de los encuestados de casos en el municíp10 

en que dichas fuerzas hayan defendtdo a func1onar1os pÓbl1cos y10 

pr1vt1dosc el resto s1 conoce casos, pero p1d1eron que no se publicara. 

L• po!ida priva.da en una comb1 ha hecho su apar1ci6n para la 

v1g1lancia de lag residencias del Valle. Hoy al mun1c1p10 poco a poco 



le han 1do imponiendo una policía de tr.&ns1to, que eatorciona sobre 

todo a los turistas con cocne, Los asaltantes del Bancomer en 198b, en 

lepoztlJn coinciden los informantes en que eran expoliclas rurales. 

Los premios y castigo'i también han estado presentes, liebre todo para 

el magisterio que ha sido la orqanizaci6n que mAs na movilizado a la 

poblaci6n,por "No a la impos1ci6n de autoridad municipal en 1978"1 "No 

al telef6rico"; "No al perif6rico"1 "No al alza del impuesto predial 

de manera arbitraria''• etc. y por part1c1par y encabez~r en gran 

medida estos mov1m1entos lo calumniaron y lo oitamaron en varios 

per16dicos, en la radio morelense, en la televisi6n estatal y privada; 

nunca antes el aparato de estado lo reprim10 tanto: a un maestro 

dirigente primero trataron de levantarle un acta de abandono de 

empleo y fracasaron, despu~s entraron en operaci6n lo• judiciales y 

tambi6n fracasaron,por el apoyo que tuvo de algunos de sus compa\'leros, 

de los alumnos. de un barrio y de la directora de la escuela a la que 

estaba adscrito. Al final del caso a la directora le 1mpus1eron su 

jubi laci6n sin que la haya solicitada y al maestro lo dieron de baja1 

su reinstalaci6n no ha sido posible, pero ~l sigue en la lucha. Por 

otro lado la proletari:aci6n de su t1•aba10 y la inflaci6n los ha 

obligado a buscar una segunda plaza como mae9tros, a convertirse en 

comerciantes de medio tiempo o a irse de braceros al Norte, tanto 

hombres como muJeres y de pasada desmitificar la idea romántica del 

11 apc5stol de la educac uSn 11 y hacer cene 1enc1a, oe que no son mas que 

asalariados de los m's e•plotados. Algunos han tenido su premio 

con una sequnda pla:a. pr1vileqia.ndo a a.lqunos de sus hijos en 

quarderfas. ascenso en el escalafón sin merecerlo, adscripci6n a una 

escuela mÁs cercana a su dcm1ci 1 io. l iberac16n de ncras de trabaje. 

etc. Y claro un sector "disidente 11 se ha vuelto pr11sta incondicional, 



otro discreto y muy contados maestros en la dignidad y en la 

opos1c1dn. 11 Hoy despuds de las grandes mav1l1=ac1ones a nivel 

nacional, estatal y mun1c1pal; el mag1ster10 ha caÍcJo en la pas1v1dad, 

sin información y sin asambleas; cuesta mucho trabajo diferenciar, 

entre algunos l{deres s1nd1cales y una autoridad educativa, sobre todo 

lo~ directores; que parecieran, que primera tueron e•o, antes que 

a•alar1ados y ciudadanos de la comunidad. Otros se han converttdo en 

comel'ctantes con la educac16n_ arb1 trartos con sus campaf'1eros y 

fam1l1ares. 111n embarga son los que m.&.s protección tienen de las 

Otro sector social premiado fue el sindicato de operadores y 

cobr•dores de la 1 {nea Ometocht l i, pues "Mientras estuvo en su lÍl tima 

v1s1ta el presidente de la república saliente, nos encuartelaron a 22 

ctiofet'es; ah! nos daban de comer~ cigarrillos. 1ú,OOO pesos de 

salario diario y nos instalaron una televunÓn, para no aburrirnos; 

pero no podíamos salir' y en premio a nuestros sef'vicios, diÓ el 

gobierno dos permisos de camiones de pasaJeros para el s1nd1cato, pero 

éstos~ nunca l 1egaron; porque el representante es charro y parece que 

lo• ced16 a los di1'1c¡entes de la 1 Ínea" <401, 

Notas bibl1ogf'iticaa, 

l. Lomnitz, Claudia, Op.cit; p.120, 

2. ldem, p. 135, 

3, ldem, p. 13b. 

4, ldem, p. 141. 

:S. Ver "Testimonio de los tltulos pl'imordiales de las tierras y 
linderos del F'ueblo de Tepoxtlan". 

o. Un familiar de loa 11 boichev1ques". 

7. SAHOP, EL PLAN DE DESARROLLO URBANO <Instrumentos de TrabaJol. 
l•dlbl. p. 4,3, 



8. Un chofer particular. 

9. Un ayudante de un expresidente mun1c1pal. 

10. Mar>e, Carlos. "El d1ec:1oc:ho t1rumar10 de Luis 11onapa.rte 11 en Carlos 
MarNIF.Engels, OBRAS ESCOGIDAS. Mese&. Progreso, s1f, pp.171-
172. 

11. Un comisionado del Comi t./, Democrát,ico íepo:teco. 

12. Un ayudante ele un mayordomo de bart•10. 

13, Un integrante del· Comit'1 Municipal del PR!. 

14. Un dirigente de un grupo opo!il tor al CDT. 

15. Or1g1nario de una comunidad mun1c1pal. 

lb. Una exautoridad municipal. 

17. Dos exprecandidatos del PRI. 

lfl. Un maestro de un barrio. 

19. Dos asesores de dos exprecandidatos del PRI. 

20. Otro integrante del Comit• Municipal del PRl. 

21. Un cercano colaboratlor de un candidato por el PARM. 

22. lntengrantes de ambas com1siones. 

23. Un lfoer político. 

24. Participantes de dos grupos opuegtos. 

25. Un integrante de la Coordinadora. 

2b. Datos tomados de las cartulinas pegadas en las paredes del 
corredor mun1c:ipa!, por tos representante!il de las cuatro 
casillas de la cabecera municipal, el b de Julio tia 19881 a las 
23 horas. 

27. Una priista fodnea residente en Tepo~tl.in. 

28. Un campesino que iba por el crédito en un banco de Cuernavaca, 
para adqu1r1r un tractor para su comunidad. 

29. Dos exadministradores de agua potable y un fontanero. 

30. ldem. 

31. Un albahil de la comunidad de Huilotepec. 

32. Un vecino de Ja calle de Artesanos. 
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33. Un exd1r1oente de la "Un1&n de Contr1buventes del Mun1c1p10 ae 
Tepoztl~n, 

0

Estado de Morelos, Asoc1ac16n Civil", formada en 
asamblea del 30 de octubre de 1980 y registrada en la Notarla 
Pdblica No. 1, con el testimonio de escritura 24 734, en el folio 
77 del volumen 374, del 2 de febrero de 1981. 

34, Un trabaJadot• de la Comisi&n Federal de Electricidad adscrito en 
Cuautla. 

35. Un creyente cat6l ice, 

3ó. Un mayordomo y la setlora Adela Peha (fallecida/ 

37. Un montador de toros. 

38. Un asistente tepozteco a esa misa. 

39. Un maestro de primaria. 

40. Dos chofe1·es de la linea Ometochtli. 



IV. CONCLUSIONES, 

En base a los obJet1vos planteados 1n1cialmente, a lo largo de este 

trabaJo se describ1Ó el proceso de la descampesiniac1Ón y el 

comportamiento pol{t1co del parcelara en lepo:tl;{n, Morelos, de 1987-

19881 así como sus antecedentes y la 1nfluenc1a que eJercen las 

caracter{gt1cas de su suelo. sus cultLtras prehisp,n1cas y la.cerc:anÍa 

de las ciudades de Cuernavaca y de México, Pao•tiendo de la hipótesis 

de que los difeo·entes ritmos de acumulac16n de capital, principalmente 

en la apl1cac1c:Sn de técnicas y fuerzas mAs productivas en el campo¡ 

provocan cambios no sólo en el uso de la tierra, !llno también en la 

tuerza de tr.aba.Jo humana con nuevas ocupaciones; establecu~ndose otro 

tipo de relaciones con sectores de otras clases sociales, al tiempo 

que la geoqrada cambia, al pasar J,¡ poblaci6n de rural a urbana, con 

nuevas necesidades y demandas, sobre todo por la tierra, los servicios 

y la democracia. En la descripción sintética de estas relaciones est~n 

orientadas las Óltimas pJg1nas de este estudio. 

En primera se rechaza que la pcblaci6n sea homogénea y viva en 

11 armonla 11
, como sot1tuvo R.Redfield, aunque su e9tudio se ubique en los 

&1 timo!I a1'1os treinta, pues fue un periodo de grandes luchas scc iales 

por el peder pc1Ít1co municipal, entre la primera organizaci6n 

campesina, surgida del zapatismo y los nuevos y v1eJos con1ercia.ntes. 

lamb1.6n se contradice la h1pdtesis sostenida por Osear Lewls y 

Claudia Lcmnit:, de que la mayorla de la población económicamente 

activa sea campesina, pues con base en los censos alcanza apenas el 

23.6% del total y el 55.5% a nivel del total de los agricultores 

<2,4231 y si a éste se agrega que el b8.5% de los encuestados que 

adem~s de sembrar 
1 

mal: en 1987-1988, se las 

tendencias del proceso de la descampes1n1zac1dn, ele un viaJe sin 



regreso, hasta hoy y no como una alternativa polÍtica actual1 como la 

sostiene Phillip Bock y algunog asalar1ados1 ocasionalmente 

sembradores do mal: que afiaran en sus corridos 11 el pasado campesino y 

que el pasado fue meJor 11 y aspiran rom;{nticamente a una 

rec•1npee1níz~c1Ón, 1un r•zanar sobre lo limitado de la superficie 

municipal propia para el cultivo del m1.{z, aunque sl para algunos 

frutales! *•to• in!listen en cultivar con •us propias manos, aunque sea 

a manera de Jardinería, al milenario mafz, para que brote la sonrisa 

del elote y disfrutarlo en alguna fiesta en al campo, entre la lluvia 

de flores y de creencias del abrazo vital entre el malz y el hombre¡ 

ante la p~rdida parcial o total de su identidad regional y nacional, 

al rearirmarsa la idaoloq{a de la claoe 11ocial dominante, por todos 

•u• medios de comunicac10n masiva o qui~ás porque intuyen que la 

ragi6n, ya forma parte de la zona metropolitana de M~tt1co1 pues el 

n&mero d• asalariado• y de desempleados aumenta, que van trep-'ndose 

•obre la lomas y los cerros; parece no muy leJano el dÍa en que 11e 

encuentren los que vienen subiendo el HJUSCO por el Valle de l1~xico y 

lo• que empiezan a ascenderlo por el norte del estado ae Morales, La 

atirmaci6n de alqunos antrop61ogos arriba aludidos, de que la 

pablaci6n de estudio ha puado por perlados de cierre a las 

influencias externas; se contradice a lo larga de este traba.Jo, pues 

desde el momento en que se introduJeron las relaciones de produccidn 

C•pitalista en lepo:tldn1 a travJs del tren y el arado met~lico 1 entre 

ot1·as me1·canclas ¡¡ finales del sir; lo .(1 X¡ la construcció'n de 

c .. rreteru de Cuernavaca a la poblacion de estudio y a partir de 1965 

en •delante, con la ciudad de Mé~1co y con las comun1daaes que la 

circundan. Estos cambios crearon mercado interno. quedando la 

producc16n campesina y su fue1•z• de traba.Jo. inse1•taaa en la polÍtica 



agraria y agrÍcola del gobierno en turno, sin 1mport&r la forma da 

tenenc:ia de la tierrai esta política a su ve: queda enmarcada, en les 

diferentes ritmos de acumuiaci6n del capital en su con Junto. 

El parcelero ha cultivado el ma!:1 aplicando la coa, el arado de 

madera y de metal, con fuerzas• humana, animal y de m¿qu1nas, d• 

manera sucesiva y combinada, en diferentes proporciones a lo 

largo de su historia. ·En la regicln da estudio se ha pasado de la coa a 

la yunta y de ésta al tractore junto con la sustltuci6n d" los abono• 

naturales por el fertilizante quÍmico1 al tiempo que ha cambiado la 

finalidad de su producci6n de granos bAsicos1 del autoconsumo al de 

mercado¡ del trabaJo familiar en el cultivo, al asalariado. 

Todas estas nuevas relaciones han influido, en el cambio del uso aa la 

tierra, por un lado se ha pasado de la producc16n de malz a otros 

productos eKclus1vos 1 para el consumo de una poblac1~n en aumento¡ 

adem~s su 1mportanc1a arqueolÓ91ca prehisp~n1ca y monumentos 

colon1ales, su clima y la red de carreteras que la unen con el 

interior y el eKterior del mun1c1p10, la convierten en un,¡¡ zona de 

asentamientos humanos, demand,¡¡ndo 1ntens1vamente tierra y 

conv1rt iéndola en una mercanda m~s. 

Todo ésto provoca por un lado un camb101 de las ocupac1one• campesina• 

a las de comerciante y/o asalar1ado1 eventual la mayorla, en la 

industria de la construcc1~n, en los servicios y de braceros en los 

Estados Unidos y el CanadÁ1 pues por eJemplo al vender su tierra a un 

e::tranJero, ¿ste lo ocupa en su res1denc1a loc:al o se lo lleva a su 

tierra de origen. El trabajo más pesado del campo local y peor pagado 

deJado por los tepoztecos, es realizado por los trabaJadores ya no tan 

11 golcndr1nos 11
, pues tienden a ser permanentes1 éstos proceden de ;:onas 

m&noll desarrolladas que Tepo:tl~n. ~·or su parte el trabaJo colectivo 

l:Sl 



<coat~qu1tlJ, 0Dl1gator10 en la colonia y el porfir1ato, se practica 

de manera ocasional, voluntaria y de 1dentif1cac1Ón de barrio, de 

colonia y de folklor. El trabaJo infantil de ayuda al P'"dre campe91nO 

casi ha desaparecido. debido a la poca tierra con que cuenta 'ste, 

para que hereden y cultiven sus descendientes, por eso meJor los 

manda a la escuela, para que se preparen para las nuevas actividades. 

La muJer también tiende a asalariar•se, 1odo ~sto se acentóa a medida 

que se oesarrollan y se compleJtzan las nuevas relaciones de 

producc16n. F'or otro lado la mancha urbana crece en las tierras de 

cultivo, contribuyendo tamDi~n a la dism1nuc1~n· del ganado y de la 

producc16n de maíz. y para poder satisfacer la demanda de maíz y sus 

derivados, los mollneros y las tortilladoras importan malz a través de 

la• concesiones oel estado. Estos elementos hacen que lepo:tlin, quede 

insertado en las relaciones del mercado internacional de granos y de 

la tuer~a de traba.Jo. 

Los descendientes de campesinos y asalariados eventuales locales y 

tor~neos, tienden a sol1c1tar y a part1c1par en mov1m1entos por la 

tierra, pero no por la oefensa de la soberanía terr1tar1al mun1c1pal, 

sino porque de esa recL1perac1dn de tlePras, podrlan ser dotados de uno 

o ce m4s lotes, con cr1te1·1os espont~neos de los r·epresentantes 

agrarios mun1c1pales o de sus asesores, donde finalmente !!& imponen 

10!5 cr1ter1os mercantiles. La dotac16n de lotes ya no son para. 

cultivar ma{z, sino para habitarlos, acumularlos y10 negociar con 

el los. La lucha por la tierra se da en varios trentes: entre los 

tepoztecos sin o con poca tierra, contra otros de ese mismo sector 

social, pero pertenecientes a otros grupos en pugna; contra los 

asala1·1ados locales y to1·•neos: contra los sectores ae otras clases 

sociales del interior del mun1c1p10 o de las comunidades 11m{trotes; 



pero sobre todo contra la burque•!a nacional y10 e:<tranjera, 

directamente o a través de las cu ferentes autoridades del estado. 

As{ pues las relaciones de producc16n y del uso de la tierra cambian, 

los hombres y el pa1saJe también; las c:onstruc:c:1ones de casas y de 

residencias se han multiplicado; unos a.has atrás la mancha urban11 

part!a del centro de la poblac1c5n a la per1ter1a, hoy por toda la 

superf1cia geogr.Ífica municipal se levantan construcciones, 

comun1cadag por carreteras pavimentadas y de terracer/a. En la 

cabecera municipal van desapareciendo los patios y los corrales, por 

la multid1vis1Ón que hacen los poseedores de 11 sitios 11 para sus 

descendientes; las cal le& las van arreglando para las máquinas 

rodantes y no para que camine el hombre. En el valle se levantan 

bardas al tas y unas 400 residencias de la burguesla principalmente, 

con cu1danderos, Jardineros, servidumbre y personal de seguridad; es 

la 11 colon1a 11 que en realidad compite con la población 11 v1eJa", pues 

de hecho cent iene varias colon1as en formación y ' ademas cuenta con las 

meJores tierras, con agua en el subsuelo y demás serv1c tos; la 

tendencia es que a media.no o a corto plazo es la qLte determinará el 

futuro poi ltico y administrativo del mun1c1p10. 

Hist6ricamente el podet~ municipal ha pasado de las manos del tlatoani 

al gobernador y al presidente mun1c1pal1 de las del teoo1xque a las 

del cura, y las del calp1xque a las de los ayudantes de barrios y de 

colonias. El aparato administrativo ha crecido y se ha hecho compleJa. 

üespués de l¡¡ Revoluc1cln de 1910, la lucha por el poder municipal 

estuvo encabe::ada fundamentalmente por el campesinacio, pero a partir 

de la moderni.::ac1Ón de los afros cuarenta, poco a poco tue deJando oe 

representarse a, si mismo y sust1tu1do por los nuevos sectores 

sociales, emergentes de las nuevas t'elac:iones oe prodLtcc1Ón; 

\::\.:. 



dispersando su presencia, en los diferentes sectores y grupos en 

pugna. El campesino con algunas caracter{st1cas del "cl¿sico 11 tuvo su 

meJor momento al igual que en el resto del pals, a finales de los aNos 

treinta hasta los años cincuenta y es c:uando alc:an:Ó a tener 

11 conc1encia campesina". Hoy los campesinos que queaan, tienden a 

identificarse al igual que otros sectores sociales, ya no por 

parentesco o por barrio, sino por intereses. Para llegar al poder 

municipal, la luc:ha se da al igual que en gran parte del pa{s, dentro 

del PRl; aunque no siempre tendri::. que set~ 1 asi. La oposición se 

c•racteriza por su espont•ne1dad, pues no logra organiz•r un programa, 

que convenza a la mayaría de la población. Sin embargo las 

movl l iz.1c1ones "populares" por lotes de tierra, por fiervicios y por la 

democracia aumentan y !iie intensifican, tavorec1dos
1 

por las vlas de 

comunicac1dn para transladarse a las ciudades en busca de soluc1c!n oe 

wus dem•nd•G; al ir convirtiendo el lugar en una zona de serv1c1os y 

de la induatna turística, cobrando importancia las Secretarlas de 

Hsentam1ento Huma.nos y Ob~~as f'Óblica.s, la de Turismo y la de Educación 

P6bJ1ca, entt•e otrasi aunque la in1c1ativa p1·ivada lleva ventaJa sobre 

l• p~blica, en los fraccionamientos privados, en la hoteler!a y en les 

cantros de recreo; pues esas son las relaciones capitalistas que se 

d•sarrollan en la región a costa del campesinado, como parte de un 

proceso m~s amplio y compleJo del capital en su con.Junto. Fer su parte 

las mcvil1zaciones ya no se reducen a la cabecera municipal, sino a 

todas las comunidades Que la circundan, con tendencia a clarificar su 

"conc1enc::i• de explot•dos 11
• 
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AoENCUESTA1 "LA DESCAMPESINIZACION Y EL COMPORTAMIENTO POLITICO DEL PAR-
OELERO DE TEPOZTLAN 1 MORELOS", 

PROYECTO DE TESIS (l\AESTRO EN SOCIOLOGIA)~ 
PACUL'l'AD DE OI6'NOIAS POLITICOS Y SOCIALES DE LA UNAM, 
ENBRO-IARZO DE 1988, 

lo Barrio o colonia .. 
l Santo Domingo 
2 La Santíei• 
3 La Santa Cru11 
4 San Pedro 
5 Los Reyes 
6 San Sebasti"1 
7 San lliguel 
8 San Jod 
9 'l'ierra Blanca 
10 IiloUpetl 
11 El Tesoro. 

2, Ocupaoidn priuria. 
l C11111pesino 
2 Hentieta 
3 Agricultor 
4 Ganadero 
5 Artesano 
6 Asalariado de caapo 
7 Aealari&do de ciudad 
8 Comerciante 
9 Jubilado. 

3, Ocupacidn secundaria, 
l Campesino 
2 Henti1ta 
3 Agrioul tor 
4 Ganadero 
5 Arteeano 
6 A1alariado de campo 
7 Aealariadc de ciudad 
8 Comerciante 
9 Jubilado • 

4. Eetudios 
O Analfabeta 
l Pri11&ria incompleta 
2 Pri11aria coapleta 
3 Secundaria incompleta 
4 Secundaria completa 
5 Preparatoria o equivalente incompleta 
6 Preparatoria o equivalente completa 
7 Licenciatura o equivalente incompleta 
8 Licenciatura o equivalente completa 
9 Posgrado 



5, Edad, 
1 De 35 a menos años. 
2 De ·35.a 40 aaoe 
3 De 40 a 45 • 
4 De 45 a 50 " 
5 De 50 a 55 " 
6 De 55 a 60 " 
7 De 60 a 65 " 
8 De 65 a 70 " 
9 De m'e de 70 al'loe. 

6. Ultimo año que cultiv6 maíz, 
O No contest6 
l 1987 
2 1986 
3.1985 
4 1984 
5 1983 
6 Hace más de cinco a!'!oa, 

2 

7, CUltiv6 con ayuda familiar (padree, hijos, esposa, hermanos, nie -
to1, eto,) o alquil6 peones, 
O No conteet6 
l Sin ayuda 
2 Con ayuda familiar 
3 Con alquiler de peones 
4 Con ayuda familiar y con alquiler. de peones 
5 Con ayuda mutua con otros campesinos. 

8. Ndmero de miembros de la familia (inoluy,ndoee y a eu esposa), 
O No ccnteet6 
1 De 2 a 4 
2De4a6 
3 De 6 a 8 
4 »&e de 8. 

9, Porma de pago al familiar que le a7ud6 (en eu cultivo de maíz) 
O !lo conteet6 
l No le ayudaron 
2 Sin pago 
3 En dinero 
4 En especie 
5 En dinero y en especie 
6 lln ayuda mutua y en eapecie, 

10,Ndmero de familiares que le ayudaron (en el cultivo de maíz) 
O No conteet6 
1 Ninguno le ayud6 
2 De 1 a 2 
3 De 2 a 3 
4 De 3 a 4 
5 "'s de 4 

ll,Si sus hijos le ayudaron, qu' edad tenían, 



O !lo conteet6 
l Ninfi!UllO le ayud6 
2 Menos de 12 aftos 
3 De 12 a 18 aftoe 
4 •4s de 18 " 
5 Toda la familia. 

3 

12. Instrumentos que utiliz6 para cultivar maíz, 
O No conte11t6 
l Yunta (de bueyea, de caballos, de ae~milas) 
2 Tractor 
3 Yunta 1 tractor 
4 Azad6n, 

13. El inetruaento era propio o alquilado, 
O No conteet6 
l Propio 
2 Alquilado, 

14. Bl tractor ha sustituido a la yunta (en el cultivo de maív.). 
O No conteet6 
l Ca1i totalmente 
2 Poco 
3 Nada, 

15. Causa para ya no criar ganado vacuno y caballar. 
O No contest6 
l Ya no e1 negocio 
2 Ya no hay tierras donde pastorear 
3 Hay mucho abigeato 
4 Ya no es negocio y ya no hay tierras donde pastorear 
5 Ya no ee negocio y h!Q' ~ucho abigeato 
6 Ya no hay tierras donde pastorear y mucho abigeato 
7 Todos los factores menoionadoe. 

16, Abonos y fertilizantee utilizados (en el cultivo de maíz), 
O !lo contest6 
1 No utiliz6 
2 Vegetal 
3 Animal 
4 Químico 
5 Animal 1 químico 
ó Vegetal y animal, 

17. Clase de maíz que sembr6 (el último afio), 
O No conteat6 
l Criollo (Ancho:blanco/azul) 
2 P1pitillo 
3 Híbrido (Nd.mero, alto, bajo) 
4 Criollo y pepitillo 
5 Criollo e híbrido 
6 Pepitillo e híbrido 
7 De las tree clases de semillas, 

18, Medio que utilizó para transladarse a su parcela, 
O No contest6 
l Sobre caballo (o equivalente) 



4 
2 A pie 
3 En cami6n o equivalente propio 
4 En cami6n de pasajeros 
5 Parte en cami6n de pasajeros y parte a pie, 

19. Con la conetrucci6n de la red ae carreteras, el cultivo del maíz •. 
O No conteetd 
1 Ha aumentado 
2 Ha dieminuido 
3 Si¡!Ue i8U8l, 

20, Distancia de su parcela con la cabecera muncipal. 
O No conteet6 
1 De 2 a menos kil6metros 
2De2a4 " 
3 De 4 a 6 
4De6a8 " 
5 De mde de 8 k116metros, 

21, Medio de comunicaci6n con su parcela. 
O No cont111t6 
l Sdlo por herradura 
2 S6lo a pie 
3 En lllllquina rodante (cami6n, coche, tractor) 
4 Parte por herradura y parte en máquina rodante 
5 Por todos los medios aludidos. 

22, Nilinero de lug•res en que cultiv6 maíz, 
O No conteet6 
l En un solo lugar 
2 En dos 
3 En tres o más, 

23. Superficie de maíz sembrada. 
O No conteet6 
l De 10 a menos tareas 
2 De 10 a 20 tareas 
3 De 20 a 40 
4De40a80 
5 M~s de 80 tareas, 

24, Forma de tenencia de la tierra cultivada, 
O No conteetd 
1 Ejidal 
2 Comunal 
3 Propiedad 
4 Ejidal y comunal 
5 Ejidal y propiedad 
6 Comunal y propiedad 
7 Alquilada o arrendada 
8 Prestada, pero sin pago, 

25. AdqUieici6n de la tierra en la que oultivd maíz, 
O No contest6 
1 No la adquirid(pues es arrendada o prestada sin pago) 
2 Por herencia 
3 Por ceei6n de derechos (Compra) 
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4 Por dotación 
5 Por herencia y cesi6n de derechos 
6 Por herencia y dotacidn 
7 Por cesidn de derechos y por dotaci6n. 

26. Si paga el impUeeto predial de eu parcela, lo hace en 
O No contest6 
l No pega 
2 A la receptoría de rentas del Estado 
3 A la teeorer!a del Registro Público de la Propiedad 
4 Al tesorero de tierras comunales 
5 Al tesorero del comisariado ejidal. 

27, Si ha hipotecado eu parcela, lo ha hecho por enfermedad u otra 
neceeidad, 
O No contntd 
1 No ha hipotecado su parcela 
2 Si 
3 No 
4 A vecee, 

28. Si no cultiv6 ma!z en su parcela en 1987, fue 
O No conteetcS 
1 Si cultivd 
2 Por incoeteable 
3 Por rentarla 
4 Por perderse el producto (Desde el elote hasta la mazorca) 
5 Por la irregularidad de las lluvias 
6 Por pasar a un cultivo para el mercado 
7 Porque vendid parcial o totalmente su parcela. 

29 Si ha vendido parcial o totalmente una parcela, fue 
O Ho conteet6 
l llo ha vendido 
2 Para pagar deudas y sus intereses 
) Por necesidades familiares 
4 Para comprar otra tierra 
5 Porque gana más ei deposita su dinero en el banco. 

JO, Documento de la venta parcial o total de una parcela, 
O No conteet6 
1 No ha vendido 
2 Por eecriturac16n pública o privada 
3 Por ceeidn de derechos de ooeesidn por medio del comisariado ejidal, 
4 Por ceei6n de derechos de coeesidn por medio del representante 

de tierras comunales 
5 Por tranelado de dominio en la receptoría de rentas del Estado o 

en la presidencia municioal. 
)1, Ponaa ~e tenencia de la pllrcela que vendid. 

O llo conteet6 
l No ha vendido 
2 ComW\81 
3 Ejidal 
4 Propiedad 
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32. La compra venta de tierras de cultivo en Tepoztlán es 

O No contestcS 
1 Nula 
2 Mucha 
3 Poca 
4 Regular. 

33, Si hay compra venta de tierras cultivables, ~eta se realiza 
O No contestcS 
1 Entre tepoztecoe 
2 Entre tepoztecos y foráneos 
3 Entre foráneos, 

34, Obtiene al!!Ulla ganancia la persona que vende su parcela, 
O No conteatcS 
1 Si 
2 No 
3 A veces. 

35, Conoce gente que ha vendido parcela (s) y vuelve a ser dotado 
o que se posesiona de otra. 

O No contest6 
1 Si 
2 No 

36. La tierra comunal y/o ejidal de acuerdo a la "Ley Pederal de Re-
forma Agraria" se puede vender. 

O No conteet6 
1 Si 
2 No 
3 s610 se venden los derechos de poeesi6n, 

37, Hay negocio en las constancias que extienden los representantes 
agrarios del municipio. 

O No contest6 
1 Si 
2 No 
3 A veces, 

38. A qui~nes dotan, los representantes agrarioe municipales, 
O No conteet6 
1 A la peraona que la necesita y de acuerdo a la ley 
2 A la que le da mayor paga 
3 A la que la neoesita y le da mayor paga, 

39, Los exrepreeententee agrarios dotaron de tierras a sus familiares. 
O No contestó 
1 Si 
2 No 
3 A veces. 

40. Hay corrupci6n en loe actuales representantes. 
O No conteetcS 
1 Si 
2 No 
3 A veces, 
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41, Si existe corrupción, cuál rapreeantllllte agrario lllUllicipal as lllla 

corrupto, 
O No contest6 
1 El oomisariado ejidal 
2 Bl de tierras c01Dunales 
3 Ambos, 

42,Qu16n se posesiona de más tierras, 
O No contest6 
1 11 clllllpesino que siem~ra maíz y un poco de jitomate 
2 El terrateniente local o fonneo 
3 11 que tiene más dinero 
4 Loe representantee agrarios lllUilicipales 
5 l'odos, 

43, Qu16n tiene mis y mejores tierras ubicadas, 
O Ro conteat6 
1 n que tiene ús ganado 
2 ll que tiene tractor 1 ce.mi6n 
3 11 que tiene -'s ganado, tractor y ce.mi6n 
4 11 que tiene ás dinero, 

44, Cultiva ma!z por qu' 
O Ro oontest6 
1 De allí sostiene todo el afio a su familia 
2 De allí completa con su salario para los gastos familiares 
3 De allí completa el salario de sus familiares que le ayudan 

(con el ~ato familiar) 
4 De allí completa con otro cultivo exclusivo para el mercado 
5 De allí completa eue gastos familiares con otro producto para 

el mercado y de asalariado, 
45, Produce máiz para autoconeumo o para vender, 

O Ro contestó 
1 Para consumo familiar 
2 Para vender 
3 Para consumo ftuniliar 1 para vender 
4 Para trueque con otros productos, 

46. Causa de la desaparic16n dol tlacclolero, 
O No conteet6 
1 Los 1'1lpresentantes agrios municipales no dejan cUltivar esas 

tierras, 
2 Las "laderas" ya tienen posesionarioe. 
3 Hoy tierras, pero lejos de las vías de comunicac16n 
4 Ya no "coetea" desmontar 1 sembrar ma!z 
5 Ya no h'lr semilla, 

47, En alguno de loe 'liltimos cinoo ellos, además de maíz sembr6 ji-
tomate, 

O lfo conteet6 
1 lfo eembr6 jitomate 
2 Dt 1 a J tareas 
3Dt3a5 
4Dt5a7 " 
5 114e de 7 tareas, 
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48. Resultado de la invers16n en eu parcela, en el dltimo aflo que 

culthÓ mab. 
O !lo conteet6 
l !lo hace cuentas 
2 No sacó ni loe gastos 
3 Obtuvo una ganancia 
4 si10 sacó loe gastos de la inversión. 

49, Si hace cuentas de lo gastado (en eu cultivo de ma!z), '•t&11 las 
hace, 

O No conteet6 
l No hace cueiltas 
2 Bn dinero 
3 in nÚlllero de días trabajados 
4 Bn dinero y en nú.ero de días trabajadoe, 

50,En caso de 1111.la cosecha de ma!z, al 11igni1nte afio para reponer lo 
perdido 

O Jlo contestó 
l Ya no siembra 
2 Dieminure la extensión de su cultivo 
3 Siembra la misma. extensión 
4 Amplía la exteneidn de cultivo 
5 Cultiva la miems extene16n, pero 01111bia de semilla 
6 Ca111bia el ma!1: por otro oulti'fo para el meroado 
7 Vende o renta eu tierra, 

51,En caso de buena coeecha de ma!z, al afio siguiente 
O !lo contestó 
l Ya no siembra 
2 Disminuyo la extenni6n de eu cultivo 
3 Cultiva la mismo. extensión 
4 Alllpl!a la extensi6n de cultivo 
5 C81!lbia de me.:h: a otro cultivo que le deje más ganancia 
6 Vende o renta B1.l tierra, 

52,Si pidió prestada tierra, la persona que le arrendó es 
O No contoet6 
l No pidió prestada tierra 
2 Campesino lllll.icero o de jitomate basta seis tareae 
3 Terrateniente local 
4 Terrateniente forifneo (~ireotamente o por medio de au adminietra-

dor) 
5 Comerciante, 

53.El precio de alquiler de la tierra para ma!z, por tarea, en 1967 
fue 
O No contestó 
l No alqu116 tierra 
2 De 1000 a 2000 pesos 
3 De 2 a 3000 pesos 
4 De 3 a 4000 pesos 
5 De 4 a 5000 " 
6 lás de 5000 peeos, 
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54,Prtcio de la 1llllta o tractor por tarea, en 1967 { del barbecho, de 

la nrcada, de la"pri111era 1 de la segunda mano"). 
O llo contestó 
l llo alquild 
2 Dt 3000 a menoe pesos 
3 Dt 3 a 3500 peeos 
4 Dt 3500 a 4000 peeos 
5De4a5000 " 
6 DI 4500 a 5000 peeos, 

55, l1H1 ocupado• para el cultivo de maíz {Desde limpiar haeta dee~ 
nar), 

o No conteet6 
l Dt 2 a 3 ••••e 
2De3•4 • 
3De4&5 
4Dt5a6 
5Dt6a6 • 
6 li1 d• 6 mesee, 

56, ¿Cómo invirtió el tiempo de trabajo en el culti'fO? 
O lo conte1tó 
l Por ratoe 1 días de de1caneo en su trabajo de asalariado 
2 Ocho horaa diarias 
3 D11d1 que sale hasta que ee mete el sol diar:l.B111ente 
4 Ocho horaa 1 pero inteneiticaba eu trabajo 
5 tis d• ocho horu e intensificaba eu trabajo, 

57, Trabajó en 1u parcela los domingos 7 d!ae feetivoe en la tempo-
rada d• cul t1 vo, 

O lo conteet6 
l Si 
2 lo 
3 A Yeoea, 

56, Bl precio del bulto de abono qu!mioo en 1087 fue 
O No oontestó 
1 Ro comprd abono 
2 DI 3000 a menos pesos 
3 De 3 a 3500 pesos 
4 De 3500 a 4000 p111oe 
5 De 4 a 4500 peeoe 
6 Dt 4500 a 5000 " 
7 De 5 a 5500 • 
8 1141 41 5500 pe1os, 

59, 11 oosto d• tranelado por carga de mazorca, en 1987 fue 
O No contestó , 
1 No utilizó este transporte 
2 Ro hace cuentae porque el animal ea propio o de aJ.gdn familiar, 
3 De •11 a 2000 pesoe 
4 De 2 a 3000 peeoe 
5 DI 3 a 4000 " 
6Dl4a5000 " 
7 "8 dt 5000 peeoe, 
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60. Costo por 'riaje o por carga de mazoroa en oami6n de redil.u o -

equivalente, en 1987. 
o No contest6 
l lo utiliz6 este transporte 
2 No hao• cuentas porque la m4ciuina ea propio o de algdn familiar •. 
3 DI 5 a l0,000 peeoe 
4 DI lO a 151000 peeoe 
5 DI l5 a 20 1000 pesos 
6 lás di 20 1000 peeoe, 

61, Como promedio, culntoe cuartillos de ma!z da por tarea cultivada, 
O Ro oonhst6 
l Ro lo mide 
2 De media a una carga 
3 DI una carga, a una carga 1 aedia 
4 DI una carga y media, a dos cargas 
5 llú de dos cargas. 

62. Si ha nndido por adelantado su cosecha, cail es la capa, 
O No ccnt.Ht6 
l No ha vendido por adelantado 
2 Debido a necesidades faailiare1 
3 Para pagar deudae y sus intereses 
4 Por fiestas (religiosa1 o civiles) 
5 S6lo lo que no alcanza a conllUIDir, 

63.Si ha vendido por adelantado sue granos, éstos le pe.gen 
O Ro contest6 
l No ha vendido por adelantado 
2 Al precio del mercado 
3ll11un101' menos 
4 111 11n 2°" M 

5 111 un 30 o de :' menos, 
64. Si ha vendido por adelantado sus cosechas, en qué cantidad lo hizo, 

O No conte11t6 
l No Tende nada de su cosecha 
2 lenes de una cuarta parte 
3 De una cuaria parte hasta la mitad 
4 IUe de la mitad 
5 Toda, 

65, Si ha vendido be.rato eue granos, el beneficiado es 
O No contest6 
l Ko ha Tendido barato 
2 El coneUllidor 
3 El comerciante de masa y de tortillas 
4 Loe ricos indirectamente 
5 Loe asalariados 
6 La eooiedad en general, 

66. El precio de loe productos industriales que compra son 
O No oontest6 
l 14s caros que los productos agr!colas que vende 
2 l4a baratos que loe productos que vende 
3 Hay un equilibrio 
4 lo ~ oomparaci6n alguna. 
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67. Las tiendas Conaeupo para campesinos funoionan 

O Jlo contest6 
l Como cooperativas para beneficio de loe consumidores 
2 Como· cualquier otro negocio. 

68. Sue aperos de labranza los ha.ce, los compra o los alquila. 
O !to contest6 
l Los compra 
2 Los hace 
3 Parte los compra y parte los hace 
4 Los alquila con otros instrumentos de traba.jo, 

69. Si alquil6 peones (para su cultivo de wz), adeús de su sal.,_ 
rio lee daba de comer, 
O !fo contest6 
1 lo alquil6 peones 
2 Si 
3 lo 
4 Sdlo en la"acabada" 1 •n la cosecha. 

70. Si la cosecha no aloanza a sostener la familia, trabaja collO 
O No conteet6 
1 1aalariado de 2 a 4 aeaea 
2 1ealariado de 4 a 6 meses 
3 Asalariado de 6 a 8 meaee 
4 Aealariado mits de 8 meses 
5 In negooio propio 
6 Si alcanza la cosecha. 

71. Si trabe.j6 como asalariado en 1987, lo hizo como o en 
O Jl'o conteetd 
1 lo trabaj6 como asalariado 
2 Pe6n de campo · 
3 Pedn o de alba!til 
4 In un taller (de carpintería, de herrer!a, de plomería, etc.) 
5 En loe servicios (comercio, gobierno, cuidandero de finca, etc) 
6 Obrero. 

72. Si trabajd oomo asalariado en 1987, fue de base o eventual. 
O lo contest6 
1 Ho trabajd como a.ealariado 
2 De bu• 
3 !ventual, 

73, Si trabajd como jornalero en 1987, tre.baj6 mits cuando 9ll patr6n 
era 
O llo contest6 
l llo trabajó como jornalero 
2 Un campesino maicero 
3 Un campesino que cultive. pe.ra el mercado 
4 Un campesino maicero y cultive. otro producto para. el mercado 
5 Todos le piden la nlisma cantidad de trabajo. 

74, ¿ Ou'1 es la causa de que ~a mits jornaleros de Oaxaca y de Gue• 
rrero y menos tepoztecos?, 
O lfo oonteet6 
l Se gane. menos 
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2 Se trabaja máe 
3 Se gana menoe y ee trabaja llllÍs 
4 Por las malas condiciones de trabaj~. 

75, COllO asalariado prefiere a un patrdn 
o !fo oontest6 
1 Campesino maicero 
2 Campesino que cultive exclusivamente para el meroado 
3 De la conetruooi6n 
4 Punoionario piiblioo 
5 Empresario privado 
6 Cualquiera, · 

76, Si trabaj6 como asalariado en 1987, su empleo estuvo dentro o 
fuera del mwnoipio. 
O No oontest6 
l No trabajd como asalariado 
2 l!n el municipio 
3 En Cuernavaca 
4 l!n la .ciudad de l~xioo 
5 l!n Cuautla 
6 In Yautepec 
7 Otro lugar fuera del municipio. 

77, Si trabajó como asalariado en 1987, eu horario fue 
o !lo oonttotd 
l No trabajd como asalariado 
2 lenoe de ocho horas diarias 
3 Ocho horae con tiempo para almorsar y/o oomer 
4 Ida de ocho horas diarias. 

78, Si ee excedi6 en el ndmero de horas-trabajo, le pagaron horas 
extras. 
O No contest6 
l No trabaj6 como asalariado 
2 No (Si el patrdn era campesino) 
3 No (Si el patr6n no era campesino) 
4 Si (Si el patr6n era campesino) 
5 Si (Si el patr6n no era campesino) 
6 A veces (Si el patr6n era oampesino) 
7 A veces (Si el patr6n no era campesino), 

79, Si trabajó como asalariado en 1987, su tiempo le pagaron por 
O No conteet6 
l No trabaj6 como asalariado 
2 Mu trabajados 
3 SellEl!la 
4 Quincena 
5 lllee 
6 Deetajo . 
7 Mas trab~jadoe y a destajo, 

80. Su Último salario diario, en 1967 fue 
O No conteet6 
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l Ro trabaj6 como asalariado 
2 De 3 a 4000 pesos 
3 De 4 a 5000 pesos 
4 De 5 a 6000 pesos 
5 Us de 6000 peeos, 

811 Jln 101 gastos familiares la ~dan 
O Ro oonteet6 
l liquno le ayuda 
2 011 tllllliliar 
3 Doe·tamiliaree 
4 tr.a familiar•• 
5 Toda la t11111ilia. 

82. Si trabaj6 como uaJ.ariado en 1967, la paga ta.e 
o lo co11teet6 
l lo trabajd ooao aulariado 
2 l1110a que lo que trabajd 
3 IÚ que lo que trabajd 
4 lquiftl.entl al trabajo realizado 
5 lo baca cuentae, 

83, 81 lla ido de bracero a !,U, o al Oanad' lo oontrat6 
o lo 0011te1td 
l lo ha ido 
2 ll patr6n directamente 
3 Un intermediario 
4 Por la vía libre, 

84~ Da los trabajadores, qu14n es máa explotado, 
O Ro 0011teat6 
l lillguno 111 explotado 
2 Bl ~peei11D maicero 
3 ll jornalero 
4 11 obrero 
5 Todo1 eon explotados por igual, 

85. Ho1 ~ ma(a trabajo aealariado, que antee de la construocidn de 
la red de carreteras, 
O lo contest6 
l Si 
2 lo 
3 Sigue igual, 

86. 111 la cabecera municipal hay más campesinos o asalariados. 
O No conteatd 
l ~. campesinos que asalariados 
2 .,, a1alariadoe que campesinos 
3 I¡ual ndmero de ambos, 

87, 11 trabajo colectivo (ccatlquitl) ea 
o No conteet6 
1 Obligatorio en tl ejido 
2 Obligatorio en loe eervicioe (empedrados, pintar escuelas, lim

piar atrios y el c1111poeanto, cultivar la tierra del santo, eto,) 
3 Voluntario en el ejido 1 loe servioioe, 
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88. Además de la parcela que cultiva, cuenta con más tieZTIUI 

O No conteet6 
1 Ro cuenta con más tierras 
2 En "descanso" 
3 Rentadas 
4 Con frute.les. 

89, Si presta parcelas lo hace por tiempo de 
O No contest6 
1 No presta parcela 
2 Por temporada de lluvias 
3 Por a!'lo 
4 Por más de un a!'lo, 

90, Si presta parcela, a qtai'n le presta. 
O l!o conteet6 
l no presta parcela 
2 A c1U11peei~ maicero 
3 A agricultor para el cultivo para el mercado 
4 Al obre:ro 
5 Al que pague bien, no importa qUién, 

91. Si presta parcela, fonna de pago, 
O No contest6 
l No presta parcela 
2 En dinero 
3 in especie (a medias) 
4 En trabajo 
5 En dinero y en especie, 

92. Si alquild peones para cultivar maíz, lo hizo en el período 
O No contestó 
1 No alquiló peones 
2 De sembrar y dar tierra 
3 De cosechas 
4 En todo el ciclo de cultivo, 

93, Si alquiló peones en 1987, número de días pagados. 
O No contestó 
1 No alquiló peones 
2 De 10 a menos días 
3 De 10 a 20 d!as 
4 De 20 a 40 d!as 
5 Más de 40 días, 

94, Si alquild peones, éstos fueron locales o foraíneos. 
O No conteetd 
l No alquild peones 
2 Locales 
3 Foráneos 
4 Localee y foráneos, 

95. Si alquild peones, forma' de pag0, 
O No contestcS 
l No alquild peones 
2 En dinero por día trabajado 



3 En dinero por semana 
4 En upecie 
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5 in trabajo equivalente, 
96, 1dem4s del ma!z, otra fuente de ingresos en 1987. 

O !lo contestd 
l Como asalariado 
2 Domo artesano con taller propio 
3 Como comerciante 
4 Como patrdn 
5 Su jubilacidn, 

97, Si existe alguna organizacidn campesina del gobierno esta es 
O No conteetd 
l !lo existe orgsnizacidn campesina 
2 Para control 1 beneficio dt loe líderes 1 del gobierno 
3 De membrete 
4 Para control del campesino y de membrete en tiempo de eleccione•• 

98, Si existe alguna organizaci6n popular independiente del gobierno¡ 
lucha. 

O No conhstd 
l lo existe ninguna organizacidn popular independiente 
2 Por la recuperaci6n de tierras para todos loe tepoztecos 
3 Por la reouperacidn de tierras, e6lo para miembros de su grupo 
4 i1pont4neamente y sin programa, 

99, Loe representantes agrarios municipales loe designa 
O lfo contest6 
l La asamblea con la participaci6n de la mayoría 
2 La aeamblea con la participaci6n de una minoría 
3 Lae autoridades de la Delegaci6n Agraria establecida en Cuernav! 

ca. 
4 La Delegacidn Agraria y una minoría de la asamblea, 

100,Para tratar loe problemas de su tierra, asiste a las asambleas. 
O No conteet& 
l Si 
2 No 
3 A veces, 

101, Bl representante agrario que más asambleas realiza 
O 1'o conteet6 
1 El comieariado ejidal 
2 Bl de tierras comunales 
3 Al~ líder 
4 11 presidente municipal 
5 Ninguno, 

102, il representante agrario municipal que más informa, cita a asam-
blea cada, 

O l!o conteetd 
1 De una semana a un mee 
2 De uno a trPa meses 
3 De tres a eeie meses 
4 De seis meses a un a~o 
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5 !Me de un afio 
6 S6lo cuando tiene problemas, 

103.El que menos informa cita a asamblea cada 
O No contest6 
1 De dos a cuatro meses 
2 De cuatro a ocho meses 
3 De ocho meees a un aHo 
4 De uno a dos a!los 
5 No ha citado a asamblea, 

104.Loe exrepresentantes agrarios municiplaes entregaron puntualme~ 
te el sello, e1·oenso de dotaci6n, el archivo, etc,, al dejar 
su!l funcion111, 

O No contest6 
l Si 
2 No 
3 A veces 

105.Los funcionarios de la Secretaria de la Reforma Agraria respetan 
las decisiones de las asambleas, 

O No co~testcS 
l Si 
2 No 
3 A veces por presi6n de la asamblea,, 

106 •. Si el gobierno ha ayudado al campesino municipal, lo ha hecho a 
través de 

O No contestcS 
1 No lo ha ayudado 
2 Cr~dito de avió 
3 Abonos baratos 
4 Semillas mejoradas y hierbicidas 
5 Contra el nextecuil y otras plagas, 

107.Hoy las enfermedades del maíz 
O No contestó 
1 Han aumentado 
2 Han disminuido 
3 Sigilen igual que antes, 

108.Los representantes agrarios municipales dotan de tierras en 
O No contest6 
l No dotan 
2 Asamblea piiblica 
3 En privado 
4 En privado y ratifican en asamblea pública, 

109,Si el municipio es el mismo ¿Por qu~ los representantes agrarios 
no trabajan unidos? 

O No contest6 
1 Si han trabajado unidos a veces 
2 No podrían hacer negoc'io 
3 No hay madul'ez ciudadana 
4 El eobierno los divide, 

110.A qui~n debe dotársele de tierra 
O No contestó 
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1 Al que la necesita, aunque no sea tepozteco 
2 Sdlo a tepoztecoa que la necesitan 
3 A tepoztecoa que la trabajen, aunque no la necesiten 
4 A todos los que la soliciten y trabajen aunque no eean tepoz

tecoe~ 
llt.ln la poeeeidn de su parcela cuenta con 

O No conteetcS 
1 Constancia del representante agrario municipal correspondiente 
2 La poseai6n física 
3 Oonatancia de la Deltge.cidn Agraria de CUemavaca 
4 Constancia y poeesidn física 
5 DocUlllento de notaría pdblica, 

112.La soluci6n a la mala distribucidn y uso mercantil de la tierra 
esd 

O !lo conteat6 
1 llo tiene eoluci6n 
2 En ••tablecer un ce~o, para 7a no dotar al que acumula o come,r 

cia con ella 
3 Sdlo debe eer para qui4n la trabaja con eue manos 
4 In caabiar la "Ley Pederv.l. de Retoru. Agraria" 1 <¡ue perm.i te eu 

comercializacidn 
5 En convertirla en propiedad y en cultivo col1otivoa, 

113.La invaaidn y el despojo de tierras han venido 
O Ro contut6 
l Del gobierno 
2 De tracoionadores privados 
3 De c&11peeinos y di pequeaos ganaderos 
4 Del gobierno y de fraccionadoree privados 
5 De aealarilldoe 
6 De otras comunidades del 111U!licipio 
7 DI 001111n1dadu lde fuera del lllll?lioi pio 
8 De todoe los mencionados. 

ll4,¿Qui4n or!8lliza la recuperaci6n de tierras? 
O No contut6 
l JU comieariado ejidal 
2 11 representantes de tierra• comunales 
3 Aabo1 
4 Ninguno d• loe doa 
5 Loe ejidatarios y loe co11UI1eroe espontáneamente, 

115,Si ha participado en la recuperaoi6n de tierras, lo ha hecho 
O !lo conteatd 
l Ho ha participado 
2 Porque neoeeita un lote donde vivir 
3 Porque como tepozteco tiene derecho a ella 
4 Porque la dotaci6n debe hacerse en asamblea y de acuerdo a la ley 
5 Porque ee deben respetar las tierras municipales, 

116,Jl intento de despojo de tierras, para la conetrucci6n del telef4-
r1co era 

O No conteet6 
l Para dar trabajo a los tepoztecoe 
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2 Paratdifundir la belleza y la cultura prehispánica de !epoztliln 
3 Para beneficio de los funcionarios del gobierno 1 de la coaetrus 

tora transnacional 
4 Para beneficio de todos, 

117..Loe regidores de obras públicas municipales saben de laa zonas ':!:· 
queol6gioae destruidas con sus P9l'lli•oe de oonetruooi6a, 

O No contest6 
1 Si 
2 No 
3 A vece1, 

118,Si particip6 en "No al telef~rico• o en "No al periflrioo•,10 hi10 
O No conteet6 
1 No part1oip6 
2 Bn comiliones 
3 Con su apoyo moral 
4 Con su preeencia en a1amblea1 y en manifestaciones, 

119,¿Cóao se organiza la poblaci6n, para evitar invaeione1? 
O No coz¡testó 
l Nadie hace nada organizadamente 
2 Se desunen por intere1ee de grupo 
3 Por barrios, pueblos y colonias con programa de aejor uso del 

suelo y del rescate de zonas arqueol6gicae, 
120,Si militas en algún partido pólftioo, lo hacen en 

O !fo oontestd 
1 No milita en ningún partido 
2 Bl Pri 
3 La opoeici6n de "derecha" 
4 La oposici6n de "izquierda", 

121,Si has votado, el gobierno respeta tu voto, 
O 1'o contest6 
1 Si 
2 No 
3 A veces. 

122,Bi participaste en contra el intento de iaposicidn de presidente 
municipal en 1978-1979, lo hiciste 

O No contest& 
l 1'o participd 
2 Porque se debe de respetar la soberanía 11Unicipal 
3 Porque el presidente debe ser tepozteco, aunque sea corrupto 
4 Porque te gan6 el entueiasmo 
5 Porque te sentiste obligado a apoyar .. 

123..Bstar!aa dispue1to a formar con algdn sindicato cooperativas para 
la produoci6n de ma:!z, de frijol, etc, 

O No contest& 
l Si 
2 No 
3 Bs poeible, 

124.Estar!ae dispuesto a apoyar la luoba obrera contra el patr6n, la 
carestía y el mal gobierno. 



O !lo conteet6 
1 Si 
2 !lo 
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3 A vecea. 
125.Bl gobierno del Estado consulta primero a la poblaci6n, para re~ 

li1ar obraa. 
O !lo conteet6 
l No ha hecho obras 
2 Si 
3 No 
4 A veces. 

126.Lae obra1 que construye el gobierno del Bitado, las hace deeinte-
resadaaente. 

O llo conttet6 
l Si 
2 lCo 
3 A veces. 

127.Bl. programa de ayuda 1 •Jortalecimiento llU!licipal" que prometió 
el gobierno del Betado de Moreloe, ee cwapli6. 

O llo contHt6 
l llo se 0UD1pli6 
2 M:foi1111111.ente 
l In sran parte 
4 Totalmente. 

128.Si ha participado en loa movimientos "Por falta de agua", lo hizo 
O No conteet6 
l Ho ha participado 
2 l!n comisiones 
3 Con eu presencia 
4 Oon eu apoyo moral. 

l29.Ca111a de eecaa•z del agua potable, 
O llo conteet6 
l La red de dietribuoidn y de alimentaci6n ea insuficiente 
2 A la mala adlllinietraci6n 
3 A lo inolinado del suelo 
4 Al agotamiento del manto acuífero del Valle, por la eobreexplo-

tac16n con pozos clandestinos. 
5 A la ineuficienoia de la red y a la mala adminietraci6n 
6 A la ineuficiencia de la red y al agotamiento del manto acuífero 
7 A todo lo ante• mencionado, 

130,La utilidad del alcantarillado construido en 1986 en los barrios 
de San Miguel y de San Jos' ea 

O No oontt11t6 
l No sirve 
2 Excelente 
3 S6lo deecompueo las callee 
4 No ha sido probado 
5 Sin probar y a6lo deacompueo lae callee 
6 No sirve y edlo deecompueo lae callee. 
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1)1,Bl beneficiado del alcantarillado fUe 

O No contestó 
l Ninguno 
2 Los barrios de San Miguel y de San Joe' 
3 El gobierno del Estado y la compaft.{a constructora 
4 Loe asalariados. 

132,La casa en que vive 
O No contestó 
l Es suya 
2 De eu familia 
3 La alquila 
4 Be del dueno de la residencia que cuida. 

13),Si apoyó el movilliento •contrarel alza del impuesto predial" por 
el Estado, lo hizo. 

O No contutó 
l No la apoyó 
2 En com11ionee 
3 Con eu apoyo moral 
4 Con su.presencia en asambleas 
5 Con su apo10 eoonóaico 
6 En coaieion•• 1 apoyo económico, 

134.Base para el aumento del impuesto predial, 
O No contestó 
l No debería aumentar cada al'lo 
2 Dt:acuerdo al aumento del salario mínimo 
3 De acuerdo a las mejoras de su predio 
4 Sólo a les ricos, pero no a loe tepoztecos pobres 
5 De acuerdo a lo invertido en el municipio por el Estado, 

135,Si hay irregularidad en el flujo el&ctrico, su reporte es atendido 
O No contestó 
l Si 
2 No 
3 A vecee, 

136.En la red de electrificación se da preferencia. 
O No contestó 
l A loe que no tienen dinero 
2 A loe que tienen dinero 
3 A todos por igual, 

137,Si apoyó el movimiento magisterial de Moreloe en 1981. lo hizo, 
O No oonteetó 
l No lo apoycS 
2 Porque el gobierno debe respetar la organización sindical inde

pendiente de los maestros. 
3 Porque el maestro de su hijo/a pertenecía a los inconformes, 

138,En la educación preesoolar y de primaria se da preferencia. 
O No contestó 
l A loe hijos de padree de escasos reoursoe económicos 
2 A loe hijos de padree con suficientes recursos económicos 
3 A todo e por i eual. 

139.En la educación secundaria y de preparatoria se cobran cuotas para 
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O Ko conteat6 
1 lejorar el salario de los trabajadores 
2 Que el gasto de la eduoacidn recaiga en los asalariados 
3 Que el Estado se libere de este gasto 
4 Que el gaeto recaiga en los aealariadoa y el Bstado e• libere 

d• dicho gasto. 
140,n 1errlcio de transporte de pasajeros ee puntual y seguro. 

O Ro contest6 
l Si 
2 lo 
3 A ••c11. 

141..11 campeeino con salud puede trabajar baeta la edad de 
O Ko conteet6 
1 40 afloe 
2 50 afto• 
3 60 allo• 
4 70 aftoe 
5 "' de 70 afloe, 

142.CUlllldO u11ted o al¡dn familiar enferman anuden 
· O lo oonh11t6 

1 Al ••d1co del gobierno 
2 Al ••dico particular 
3 ll curandero 
4 U1ted áellO H o loe cura, 

143.ln el primer· cuadro de la poblaci6n, la limpieza es 
O Ro oonteat6 
l lxcelente 
2 Regular 
3 P41imo, 

144.0onoce algdn oa10 en que el gobierno del Bstado haya ordenado a 
la1 fuerr.a1 del orden a defender a loe trabajador••· 

O !fo conteet6 
l Si 
2 No 

145.0onoce algiÍn ca10 en que el gobierno haya ordenado a las fuerzas 
del orden. defender a eue funcionarios y/o a empresarios privados, 
O No oont11t6 
1 Si 
2 No 

146.11 campesino actual en oomparaci6n a los e.1'1os cuarentas participa 
en pol!tioa 
O Ro cont11t6 
l .,. 
2 lenoe 
3 Igual que ant11, 

147.Si el campeeino participa menos en pol!tioa se debe 
O Ko contnt& 
1 Si participa 
2 No le intereea 
3 No lo to111111 en cuenta. 
4 St cohibe, 
5 todo ya '"U decid.ido por el gobierno~ 
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Comentarios finales sobre la encuellta. 

Elaborar la encuesta fue de lo m•s laborioso y dlf1c1l que llev& 

algunos meses de trabaJo, deb1ao a la falta de or~ctica, a 1a 

imprecisi&n Inicial de lo!I obJet1vos, de la 1nterrelac1Ón •ntre las 

var1able11 1ndepend 1ente y depenend 1en te, con sus 1nd 1cadorRs e ( t•ms; 

por otro lado se pt·•sentcl el ot•oblema de cuál deberla servir de base 

• la encuesta: los elemento• de las teorlas sobre el camoeslnado d• 

los cl~sicos del marxumo y10 de Chayanov, o lo• h•chos de la 

realidad da estudio en los primeros acercamientos; no tus f.{cil 

superar esa crlsi11, y la salida estuvo en que •e tomaron 11610 aquellos 

elementos te,clricos, que slrv1et•on de 1nstrumento11 matodolÓgicoa a los 

obJet1vos, rslacionado11 con las partes del {nd1ce y oparac1onallzados 

a trav~s de las hipdtes1s1 en un 1r y venir de la slntesls al an~lis1s 

y a la inversa, a la vez que lo emp !rico cobraba mayor importancia en 

relación a lo tedrtco. 

El n~mero de anunciados inicialmente fueron 50. paro a medida que se 

fueron confrontando con la realidad de los encuestados en uno• tres 

pilotees por lo menos, fueron aumentando hasta llegar definitivamente 

a 1471 que son muchos, pero que enriquecieron a la informaci6n y al 

trabajo. La mayoría de las pregunto1s de la encue•ta Inicial, se 

pasat·on a afirmaciones y a oraciones enunc1ativas1 se co1mb1Ó el ortlen 

de las opciones de cada enunciado y se corn1;ud el lenguaJe, para 

facilitar la compren13iÓn de los parceleros, cuidando y tratando d• no 

inducirlos a ciertas opciones. 

Los problemas que se presentaron con la computadora tampoco fueron 

menores, pues nunca se había trabaJado con este lnstrumento necesario, 

para esta ciase de eetud1os. Se aprendi6 intentisvamente sobre la 

pr.{ct1ca y con la or1entac1Ón de las personas sel'!aladaa en la 
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matodolog!a. Las letras de laa opciones iniciales de cada enunciado se 

cambiaron a cifras con un d{qito (de O a 9> y en la mayorla de los 

anunciado• donda apareclan cantidades, tuvieron que orqanizarsa de la 

menor a la mayor y el menor n&maro posible de palabras <40 car~ctares 

como m.l.ximo para la computadora). 

Con el piloteo se dedujo, qu& la mayorla de los parceleros no 

cont••tarlan por •i mismos, a las 21 p.l.g1nas da la encuesta y fue 

necesario qu• alguien los auxiliara, lo cual tuvo que hacerlo el mismo 

lnva•t igador, debido a qua los do• l Ídaras na tura la• qua inicialmente 

H preparaban par• la ap 1 icac16n da la encuesta, se fueron a 

participar en las eleccione• municipales. 

La 11plicaci6n del piloteo de la encuesta fue de octubre de 1987 a 

enero de 1988, y de este mes a marzo del mi•mo aho la aplicaci&n 

daf1n1tiva. También sa planteaba la aelecciÓn de los encuestados, pues 

•• localizaron y enlistaron a 250 campesinos, con su nombre completo y 

ocupaci6n pnncipal, en los barrios y colonias de la cabecera 

municipal <Algunas colonias no aportaron n1ng~n campesino, no por 

omiu&n en el trabajo, sino porque todos.esca colonos son asalariados 

•v•ntuala.i, mediante la obeervaci6n directa de calle por calle, al 

tt•mpo qua sa las solicitaba su part1cipac1Ón para este estudio1 

convancerloa no fue f~cil, debido a la marg1nac16n de que son obJeto y 

por que "••tamos can••do• de 9er conejitos de investigadores, que 13e 

•nriqu•c•n a base de la informaci&n que les damos". A la mayorla de 

los campea1nos no le6 agrada que lie leg encierre en enunciados, sino 

qua una vez d1spua•tos a informar, son un torrente dificil de detener 

Y e•o impl1c& un maneJo flexible de la encuesta por el investigaaor. 

A v•caa lA •ncuaet• •• 1n1c1Aba en un lugar y terminaba en otro, la 

mayor{a •n una ae•iJn y otras en dos, mientras real izaban las m.Ís 
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diversas actividades de su ramo, en su casa, en el campe e an 

cualquier otro lugar de sus necesidades o de su preferencia, y el 

investigador en oc:a1uones partic:ip~ en ellas y tamb1~n de •u1 

alimentos y bu•n humor, una vez establecida la confianza¡ lo que 

tambit~n permi t i6 que se cb tuvieran algunas fotoe¡rat !as. 

l.a encuesta fue completada con entrevatas no estructurada• a 

informantes pertinentes, para algunos d• los indicadores¡ sin embargo 

sus respuetas siempre llevaban la huella de "'u" interases, sobre todo 

cuando se opon! .. n a cierta,. personas o grupos, pero siempre hubo 

l"e&peto para todo¡¡ ellos, sin que e10 indique neutr .. lidad de la 

investlgac id.n, 

l.os resultados del 157. dal universo de los c .. mpesinos encuestados, 

fueron e•tadlstica!I de frecuencias y de porcenta3ea, con las cuales se 

cree que en eate estudio, se comprobaron las hip6tesis de llls 

tendencias de la descampes!nizac16n y el comportamiento polÍtico del 

par'c:elero en Tepoztl.&n, Mor12lo11¡ en el c1c:lo de cultivo de 1987 a 

1988; sin que esta manera de conocer el proceso social dal tema 

aludido, pr'etenda tener la verdad absoluta, 



BDloeario de top6ni110s del n&huatl del interior del municipio o que 
colindan con ~ste, q~e aparecen a lo largo de esta inveetigaoidn. 

Aca;yocaz11 A- de ácatl "cai'la o carrizo", -yo- de a.yotli "calabaza", 
-can- locativo• "Lugar de calabazas ;y de carrizos•, 

Ahuatepec1 Ahua- de agua,-tepe- de t6petl "montafla o cerro", -c lo
cativo '" "En el cerro del agua", 

Achichipico1 A- de atl "agua", -chichipi-de chichipica "caer gota a 
gota", -co "en o eobre" • "Donde gota a gota cae el agua", 

AJueco1 A- de atl "agua" 1-jua-(?), -co "en o sobre"= "En o sobre 
- (?) agua"' 

Aatlú·1 ha- de úiatl "papel", -tlan "lugar" '" "Lugar del papel", 

Allilpa11 dt A- de atl •aeua", -1111- dt milli "tierra labrada", -pa 
•aobre o procadencia•. "Sobre la tierra labrada con agua" (Tierra 
de riego), 

Alliltlingo1 A- dt atl "agua", -1111- d• llilli "tierra labrada", -tsi~ 
reverencial, go de -co "en, eobre" •"Sobre la tierrita agua", 

Ani11aetlalli1 Animas, tlalli "tierra" a "La tierra de la.e dnimss", 

Aahiotla1 A-de atl "agua", -ahio- de xictli "ombligo", -tla locativo a 

"In el ombligo del agua o donde nace el agua", 

Ateopa1 A- de atl "agua", -teo- de teotl "dios/a", -pa "aobre o pro
cedencia• "De donde procede el dios del agua", 

A tongo: A- de atl •agua", -ton- de tontli "poquei'lez, desprecio" 1 -go 
de -co "en, eobre" .. "Sobre el agua despectiva"(Biachuelo que ocasio
n6 mucho• problemas s.ntee de la coMtrucci6n del puente a loe transeun 
tee del oamino real de repoztllÍn a Ixcatepec y otras poblaciones), -

A;yohualco1 Ayo- de a;yotli "calabaza", -hual- de ua posesivo, -1- ine
tnunento nominal, -co locativo• "Lugar de las calabzae", 

Cacaloap&D.1 Cacal- de cacil.lotl "cuervo", -o- de otli "camino", -a- de 
atl "agua•, -pan de pantli "línea o hilera" '""A lo largo del camino 
a¡r;ua- cuervo", 

Calpulli 1 Cal- de calli "casa", pulli de -pol- aU\'lentati vo = "Casa 
grande" (Semejante a un barrio)~ 

C1matain1 Ce "una/o" 1 -ma- de maitl "mano", -tein reverencial .. Cerro 
en forma d• "una mwli ta", 

coajomulco 1 Coa- de cdatl "serpiente" 1 -jomul- de xomolli "rincdn", 
-co locativo " "En el rincdn de la serpiente", 

Coam,oatl1 Coa- de cdatl "aerpiente", m~catl "cuerda" .. En el cerro 
"de la cuerda o descendencia de la eeruiente", 
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Coatéquitl1 Coa- de c6atl "serpiente", t&quitl "trabajo" ="Trabajo 
para la serpiente" (Trabajo colectivo de loe macehuales posiblemen
te para la mantenci6n de los sacerdotes o una casta que se encarg.,.. 
ban de los ritos o de la doctrina de la serpiente "emplUlllB.da"), 

Cocoyoc1Co- en reduplicaci6n significa abundancia, -coyo- de c6yotl 
"coyote",-c locativo= "LU81\r donde abundan loe coyotea", 

Comaltlpetls Coaal- de comalli "Vasija plana para coeer el pan de -
ma!z", Upetl •montaña o cerro" .. "En el cerro de la vasija plana", 

Cuahohiahuacan: Cuah- de cWÍbuitl "árbol",-chie.- "planta cuya semi
lla sirve para sacar aceite o para preparar una bebida refrescante", 
-hua- de ua poeeeivo, -can "en" = "En el lugar de la planta de chía", 

Cuicuiec,tlans Cuicuiaca- de cuicu!eoatl "golondrina", -tlan "lugar"= 
"Lugar de la golondrina, 

Ch11lchiUpetl1 Chalcbi- de ohalchíhuitl "piedra preciosa o yerde", 
t&petl "montafle o cerro" = "El cerro de piedras preciosas", 

Chantenco1 Chan- de chantli "oaea, hebitecidn", tentli "borde, ori -
lle", -oo "en" = "Al borde o a la orille de la cesa", 

Ohicomooélotl1 chicom- de chicome adjetivo numeral "siete", oc&lotl 
"tigre" ,. Oerro del "siete tigre". 

Chicuaeémecs chicuaee de chiouace adjetivo numeral "seis", -ma- de 
md.itl "meno" •C locativo = "Lugar de lee seis manos", 

Chiohinauteint chichi- derivado de mamar, -nau- de naui adjetivo -
numeral "cuatro", -tsin reverencial .. Lugar de las "cuatro chichi
tae o goteras". 

Huilotépet11 huila de huílotl "paloma", -tepe- de dpetl "monta.fta, 
cerro", -e locativo= "En el cerro de la paloma", 

Hui tzilac: hui teil- de hui tzilin "coli br!", -a- de atl "ague", -c 
locativo .. "En el lugar del agua y del colibrí", 

Ixoat~peot ixoa- de ychcatl "elgoddn", -tepe- de t~petl "montafta, -
cerro", -c locativo ="En el cerro del algoddn" o del pochote, 

Ixtlehuecan1 ix- de ixtía "mirar, ver", -tla- de tlalli "tierra", hua 
de ue posesivo, -can "en" = "Desde donde se ve la tierra", 

Jiutepecs Jiu- de xiuitl "hierba", -tepe- de dpetl "montefla, cerro", 
-c"lugar" = "En el cerro de lae hierbas", 

Meztitles mee- de meztli "luna, mee", -ti- ligadura, -tla abundancia= 
"Donde abunden lee lunas" (En pinturas rupestres), 

Milpa Al ta: llil- de milli "tierra labrada", -pa procedencia, al ta • 
"En la tierra lebrada al ta", 

Oecalco: Oa- de c&atl "serpiente", cal- de calli "casa", -co locativo11 

"En la casa de la serpiente", 
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Ocotitlan: oco- de 6cotl "especie de pino aromático", -ti- ligadura, 
-tlall "lugar" • "En el lugar del pino aromático". 

O.etochtli1 ome Adjetivo numeral "dos", tochtli "conejo" " "Dos co -
nejo" (Uno de loe dioses de la embriaguez, cuya escultura se encuen
tra en el museo arqueol6gico del municipio). 

Otla7uca1 o- de otli "camino", tla- de tlalli "tierra", yuca de yá -
catl "hacienda" • "Hacienda- tierra- camino" (Hacienda de caza de Po¡ 
tirio D!az. Hasta ella llegaba el tren, cu7os rieles se quitaron hae
ta hace unos cinco alloe, Se da el mismo nombre a una montalla cerci¡na 
a la hacienda. Allí pasa el camino a lilpa Alta y a Xochimilco), 

Boeariotlalli1 Rosario, tlalli "tierra" • "Tierra (de la virgen) del 
Rosario" (que se encuentra en la igleaia principal), 

Sowapapalotein: eowa- de 16watl "mujer•, papalo- de papálotl "maripo
ea•, -hin reverencial = n cerro de "la mujercita mariposa". 

TepoztltÚ11 Tepoz- de tepuztli "cobre o hierro" 1 -tlan locativo = "En 
el lugar del cobre o del hierro• (Gen4rico de rocas). 

Tlacolol1 tlaco-adjetivo "en medio, a la mitad", -lol (?) a Milpa de 
maíz que se cultivaba 7 se cultiva ocasionalmente en las inmediacio
nes de loe suelos inclinados y llenos de piedras, 

Tlaehomolco1 tla- de tlalli "tierra", shomol- de xomolli "r1nc6n", 
-co "en, sobre" .. "En el rinc6n de la tierra", 

Xochiatlaco1 xochi- de x6chitl "flor", atlaco "barranca" ="En la ba
rranca de las floree" (Lugar que ha resultado ser una zona arqueoliS
gioa de la cultura teotihuacana). 

Yautepec1 Yau- de ~uitl "maíz negro o azul", tepe- de t'petl "monta
lla, cerro", -c locativo ,. "En la montal'ia del ma!z azul", 

Tejalpa1 Te- de tetl "piedra", jal- de xalli "arena" 1 -pa procedencia .. 
"De donde proviene la piedra y la arena", 

Teneehti tla1 te- de tetl "piedra" 1 neeh- de nextli "cenizo" 1 -ti- li
gadura, -tla ~bundancia ,. "Donde abunda la piedra ceniza " o cal. 

!epetlapa1 te de tetl "piedra", petla- de p'tlatl "estera", -pa proce 
dencia a "De donde procede la piedra (podrida parecida a la ) eeterañ, 

Tec6rral1 te-de tetl "piedra", corral • "Corral de piedra". 

Tepexihuiltetl: tepe- de t&petl "montalla, cerro", xihui- de x!huitl 
"hierba" 1 tetl "piedra" • "La piedra con hierba (semejante a un) cerro''• 

Texio: te- de tetl "piedra", xi- de xictli "ombligo" o- de ohtli "ca
mino" ,. "Camino (a la or1 lla del ) ombligo de piedra':, 

Tlacatecpan1 tlaca- de tlácatl "hombre", tecpan "casa o palacio real" ~ 
"Oaaa o palacio real del hombre". 
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Tlacotenco: tlaco adejetivo "en medio, que está a la mitad", ten- dt 
tentli "a la orilla, al borde", -co locativo • "Lugar a la orilla d• 
enmedio" (Lugar que está aproximadamente a la mitad entre·xochicalco 
y Tenochtitlan, y a la orilla de la bajada eur del Ajueco), 

Tlahuilt,petl: tlahuil- de tlauilli "luz, claridad", t'petl "montafla, 
cerro" .. "El cerro de la luz" (El cerro que le tocan los primero• ra
yos solares, al 811181lecer), 

Tlamanco: tla de tlalli "tierra", ma- de máitl "mano", -n- ligadura, 
-co locativo a "Lugar·ilUlor*i•rra" (Qui1áe donde se cultivaba alguna 
planta), 

Tlanepantla: Tla- de tlalli "tierra", nepantla •en medio" • "Bn medio 
de la tierra", 

Tlayacapan1 Tla-.de tlalli "tierra" 1 yaca- de ;yelcatl "nariz, punta" 1 

-pan· "sobre, en" • "Sobre la punta de la tierra" (En"el cerro del -
sombrerito" ~ay vestigios arqueol6gicos prehispánicos), 

Xilot,petl1 xilo- de xílotl "mazorca de maíz tienia", t'petl "montafla, 
cerro"• "llontafla de la mazorca tierna", 

Yohualt&petl1 Yohual- de youalli "noche", t~petl "montal'la, cerro" • 
"Cerro de la noche" (A este cerro tambUn se le conoce con el nombre 
de Yohualt,catl "Vigilante nocturno"), 

Zacatepeo1 Zaca- de 9ácatl "paja", tepe- de t&petl "•ontai'la1 cerro•, 
-c locativo ~"En la montlt.!ia de paja", 
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