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INTRODUCCION 

Sin que a ciencia cierta sepamos cuántos son, pero admitiendo como bueno el dato de 

la Confederación Nacional Campesina (CNC) de que ui\,léxico cuenta con 15 millones 

de iildígenas" { 1) en un momento en que la población del país asciende a 82 millones 

de habitantes, el 18.3 por ciento de la población nacional está integrada por indios. 

Tomando en cuenta que según el Instituto Nacional fn<ligcnista (1m) cuando menos 

un millón de indígenas habitan en el área metropolitana de la ciudad de i\léxico (2), 

éstos cons!it nyen el 5.6 por cieuto de la población metropolitana. Esto no se refleja. 

sin embargo en los diarios nacional"s, L'll la radio y la televisión. Informativamente 

hablando los indios son invisibles. 

Este trabajo busca ponerle los reflectores a la falta de cobertura de los pro

blemas de los pueblos indios, tratar de indagar en las causas y las formas en que se 

manifiesta esa invisibilidad específicamente en la prensa nacional pero desde el nivel de 

la calle, es decir, a partir de la visión del soldado raso que es el reportero de la fuente 

en nuestro medio periodístico, y no del discurso sino de la realidad de la presencia de 

los indios en las páginas de algunos diarios nacionales. 

La hipótesis punto de partida es que los indios no son noticia en los diarios 

nacionales. Es mínima y se minimiza la información que se da sobre ellos. Y todavía. 

así, puesto que la política de comunicación social del INI privilegia los aspectos cullu

rales, la mayor parte de la poca información que hay se centra en esos temas y pasa 

a segundo plano toda Ja gama de otras cuestiones que atañen a los pueblos indios del 

país. 
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Sus problemas siguen siendo la mis<.>ria, la marginación, el caciquismo, la ex

plotación, el despojo de sus tierras y recursos naturales, el irrespeto a sus formas 

tradicionales de gobierno; corno <.>n la Colonia, la vida independieute, las etapas pre y 

posrevolucionaria. Casi los mismos, pero complicados con otros, que cuando Fernando 

Benitcz publicara, en 196i, su primera edición de Los Indios de México (3). Y eso no 

es noticia, es el r<'sultado de-problemas estructurales en un país orgulloso de sus raíces 

inclíg<'nas, de los indios muertos, ya que aÍln, como afirmaba Benitez, "nos ataviamos 

con sus joyas, excavamos la tierra para descubrir piezas antiguas y nos empe1iamos 

en ignorar sus harapos, en proteger a los laelroncs de sus tierras, en no castigar a sus 

explotadores~ (·I). 

¿Porqué no son noticia los indios? algunas respuestas podrán sonar pasadas 

de moda pero no está por demás recordar lo que Camilo Taufic planteaba en 19i3: 

"En tanto insl rumentos, los meelios de comunicación no jugarán otro rol que el que 

quieran asignarles sus due1ios ... es la propiedad sobre el medio de comunicación la que 

determina al servicio de quienes éste se coloca, a favor de qué causa, de qué valores, 

de qué cJ;¡_,,. social ... ~ (5). Entre otras cosas de las que están marginados los inelios, 

está la ele );¡ propiedad ele los nwdios de comunicación. 

Ello no obstante, en la medida en que los detentadores del poder político y del 

poder ccow)mico se ocupen de los indios, los medios habrán ele reflejarlo. Si bien elcsde 

que Taulic expresara esos conccplus hasta la Percstroika ha corrido mucha agua bajo 

los puentes, pasando en i\Jexic•) por el terremoto ele 1985 y las elecciones de julio de 

1988 que han forzado a muchos medios a reflejar en su información, de alguna forma, la 

pluralidad de la sociedad mexicana que se había venido abriendo paso dificultosamente 

en las páginas editoriales de los diarios, toela\Ía la valoración de lo que es nota y por 

lo tanto merece un espacio en los meelios está determinada por rn relación con esos 

poderes. 

Igualmente, conforme los indios van adquiriendo un carácter protagónico en 

relación con lo que ocurre o deja de ocurrir en sus comunidades, y han ielo adoptando 

una estrategia ele acercamiento a los medios, han logrado ir abriendo, a patadas, a 

golpe de mítines, huelgas de hambre, marchas desde su lugar de origen hasta la ciudad 

de !\léxico, algunos espacios en los medios cuya propiedad es social. 

En la coyuntura de la conmemoración del Quinto Centenario del Encuentro 
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entre Dos Mundos, como se denomina oficialmente al descubrimiento de América o de 

los 500 años de Resistencia India como lo designan los propios indígenas, cada vez más 

habrán de abrirse espacios en los medios de comunicación para hablar de los indios. 

Qué enfoque se le dará a esa información es otra historia. 

Sin embargo los propios pueblos indios, tanto de México como de América y 

no sólo la Latina. están empezando a tomar la palabra para dar sus puntos de vista y 

hacer sus propuestas sobre lo que debe ser esta conmemoración y eso será determinante 

para que. además de la Yisión desde el poder, se difunda, aunque en menor medida, 

la \'isión de los ,·encidos. Con todas sus limitaciones, este trabajo podría ayudar a 

ubicar cuál es el punto de partida, lo que es actualmente, la información sobre los 

pueblos indios en la prensa nacional. Hay que aclarar que a la hora de realizarlo no se 

discriminó la información en torno al Quinto Centenario. 

En este trabajo se pretende: 

a) Hacer una reflexión sobre el tratamiento que se le da a la información de los pueblos 

indios en diarios nacionales, basada fundamentalmente en la experiencia de la autora en 

su labor diaria en la fuente agraria o campesina en un diario nacional (La Jornada), y 

específicamente en la cobertura de información sobre la problemática de los indígenas, 

asi como en la tabulación de noticias publicadas en diferentes diarios de la ciudad de 

~léxico. 

b) Documentar -mediante la presentación de 4 de los reportajes realizados sobre pro

blemas indígenas- algunos de l0s obstáculos que enfrenta un reportero de un diario 

que se edita en la ciudad de México para trabajar en dicha información. 

En el desarrollo del trabajo mismo se tratará de sistematizar la experiencia 

de enfrentarse al reportaje en ámbitos concretos, tanto informativos como sociales, 

lo que representa la recuperación de una metodología del ejercicio del reportaje de 

investigación en un medio periodístico nacional. 

En el capítulo 1, inciso A, para la tabulación de la información publicada en 

diarios nacionales sobre asuntos indígenas, se integró una muestra aleatoria a partir 

de la síntesis informativa que elabora la Oficina de Prensa del Instituto Nacional 

Indigenista (!NI). Se tabuló ésta en una base de datos clasificándola por contenido, 

emisores, número de fuentes o voces contenidas en la misma, etnia a la que hacen 

referencia y estado en el que se produjo¡ se clasificó también si ésta era artículo de 
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opinión o información en geñeral. Para hacer el comparativo entre los resultados de la 

muestra y el volúmen general de información que se publica en los diarios analizados 

simplemente se hizo el conteo de informaciones publicadas en un día, sin tomar en 

cuenta la publicidad. 

En la elaboración de la tesis se consideró necesario, para enriquecer la in

formación sobre el tema, realizar entrevistas con 6 reporteros que cubren la fuente, 

por lo que se habló con 3 rep01-<eros que trabajan en diarios (El Sol de Méxiro, El 

Financiero y UnomásUno); uno de un semanario (Proceso); uno de una agencia in

formali\·a (Prensa Unida de México) y otro de televisión (Canal Once) para conocer 

sus puntos de vista respe<:to al tratamiento que sus medios le dan a la información 

sobre los pueblos indígenas, las dificultades que ellos encuentran para cubrirla., y sobre 

la política de comunicación del Instituto Nacional Indigenista (INI), como organismo 

encargado de la aplicación de la política indigenista del gobierno federal. Estas entre

vistas integran el inciso D del capítulo l. 

Hay que hacer notar que la reportera l\laribel Gutiérrez fue entrevistada. aun 

cuando ya no trabaja en el UnomásUno debido a que durante su desempeño en ese, 

diario fue una de las reporteras de la fuente más interesada en la cobertura de la 

información de las organizaciones campesinas independientes e indígenas. De hecho en 

numerosas ocasiones a las conferencias de prensa que realizaban dichas organizaciones 

llegábamos sólo ella por el L/nom .. ;Uno, lleliodoro Cárdenas por El Día (él tampoco 

labora ya en ese diario) y la qw· esto escribe por La Jornada. 

En el inciso C, se presenta el punto de vista de quienes viven los problemas de 

comunicación de cuestion~ indígenas del otro lado del escritorio, los jefes de prensa, 

_para lo cual se realizaron entrevistas con una periodista de radio y televisión que ocupó 

ese cargo en el INI, y con quien la sucedió en él; con el Director de Comunicación de 

la Confederación Nacional Campesina (CNC) y se indagó eon el director del INI su 

concepción sobre la política de comunicación social de la dependencia a su cargo. 

En el capítulo II, pára no caer en la misma omisión que ha dado origen a la 

situación que se expone en esta tesis, 9 dirigentes o representantes de organizaciones 

indias fueron entrevistados para conocer su opinión sobre la forma en que los trata la 

prensa, sus propuestas para modificar la situación actual, sus posibilidades reales de 

expresión en las reuniones con. altos funcionarios, inc~uído el Presidente de la República,. 
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y su visión sobre la forma en que trabajan las estaciones de radio que opera el IN!. 

En el capítulo III, se hace un análisis de los alcances y limitaciones de reportajes 

sobre indígenas en función de A) el medio en el que se publican¡ B) el público al que 

están dirigidos¡ C) su extensión; referido específicamente al diario La Jornada, que se 

edita desde septiembre de 1984 en la ciudad de México. 

En los anexos se integraron copias de los 4 reportajes - sobre los problemas 

de los tarahumaras de Chihuahua; tzotziles y tzeltales de Simojovel, Chiapas¡ nahuas 

de las Huastecas hidalguense y veracruzana; mixes de Oaxaca- que se analizan en 

el capítulo IV en lo relativo a la metodología utilizada para su realización, misma 

que incluye A) planeación¡ B) recopilación de la información, ésta dividida en B.l) 

documental y B.2) información de campo¡ C) Redacción y D) seguimiento de la in

formación. En los anexos se incluyeron también notas que ilustran algunas de las 

reílexiones sobre la problemática de la cobertura de la información sobre los pueblos 

indios. 

NOTAS 
(1) MELITON GAllCIA LOPEZ, "Discurso del Secretario de Acción Indigenista del 
Comité Ejec11tivo Nacional de la CNC durante la clausura de la primera Reunión 
Nacional de SccrclMios de Acción Indigenista"., Copia fotostática, México, D.F., 
Octubre 1 T, l !)8!). 

(2) Propuesta de Reforma Constic.1ciona/ para Reconocer los Dered1os Culturales de 
los Pueblos Indígenas de México. INI, p.6, México, Agosto de 1989. 

(3) FERNANDO BENITEZ, Los Indios de México, Ediciones ERA, S.A., México, 1967. 

(4) BENITEZ, lbidem, p. 47. (5) CAMILO TAUFIC, Periodismo y Ludia de Clases, 
Akal Editor, p.32, Madrid, 1976. 
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CAPITULO I 

REFLEXION SOBRE EL TRATA1vIIENTO 
DE LA INFORivIACION DE LOS PUEBLOS 

INDIOS PARA EL ANALISIS DE UNA 
EXPERIENCIA PERIODISTICA 

Los indios no son noticia. En la medida en que es historia que los más de 10 millones 

de mexicanos que integran alguna de las 56 etnias de México están entre los más 

marginados, los más explotados, los más ignorados, en esa medida las cuestiones que 

atañen a su problemática ocupan un núnimo espacio en los medios de información del 

país, porque no es no\•edad -por lo tanto no es noticia- que tengan esos problemas. Una 

definición dásica de noticia que m•--hos hemos recibido en las escuelas de comunicación 

es aquella que dice que noticia no es que un perro muerda a un hombre sino que el 

hombre muerda al perro. 

No es novedad por ejemplo que las comunidades mixes de Oa.xaca tengan la 

mayoría de sus expedientes agrarios irregulares, entónces no es noticia. Habrá noticia 

quizá, si la información llega a trascender la incomunicación en la que viven, en el 

momento en que, otra vez, estalle un conflicto de límites entre dos comunidades con 

saldo de varios muertos -entre más muertos haya seguramente mayor será el espacio 

que se le dedique al conflicto en los medios a la información-. 

Además, la experiencia en el desarrollo del trabajo ha demostrado que aun 

cuando haya interés por parte de algunos profesionales del periodismo por cubrir la 

información referente a las comunidades indígenas, hay limitaciones por parte de sus 

medios para publicarla, sobre lodo cuando entran en conflicto con dependencias oficia

les, como suele ocurrir con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), los gobiernos 
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estatales o con integrantes del Ejército. 

Normalmente en la cobertura de la información de la fuente campesina -en la 

que están incluidos los indígenas- se da más espacio a la información oficial -y en esta 

clasificación entran la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina 

Independiente (cc1), la Confederación de Pueblos Indígenas (CPI), afiliadas al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), que a organizaciones independientes. 

Por otra parte es muy frecuente que la visión que en los medios se da de 

los pueblos indios, sus problemas, sus luchas, logr~s, avances, esté intermediada por la 

visión de los otros con respecto a ellos, es decir, de las instituciones y sus funcionarios, de 

dirigentes de partidos políticos, de los organismos, gubernamentales o no, que trabajan 

con ellos y no siempre para ellos. Son recurrentes los ejemplos de los discursos que se 

les hacen decir a los indios que hablan en representación de sus pueblos durante las 

campa.ñas presidenciales o gubernamentales de los candidatos del PRI, del corte de "no 

le olvides que los indios también tenemos a.lman, y cosas por el estilo, que normalmente 

son rubricadas con la entrega. del bastón de mando o el símbolo del poder comunitario 

en la comunidad india de que se trate. 

Además, los indios suelen estar asentados en zonas mal comunicadas, muchas 

de ellas práclirnmcnlc inaccesibles en épocas de lluvias. Cuando están organizados, 

sus organizaciones carecen de ofici•1as en la ciudad de l\léxico o en alguna ciudad del 

país, muy pocas tienen teléfono; quizá un par tiene una estrategia. de comunicación que 

permita. sistematizar los contactos para obtener información sobre los asuntos que les 

conciernen. 

Y en general la. información sobre algún conflicto llega. a las redacciones de los 

periódicos con retraso de varios días, dado que para salir de las regiones problemáticas 

la gente debe hacerlo muchas veces a escondidas, caminando y después tomar autobus 

hasta. la dudad más próxima para contactarse con gente de la propia organización 

o corresponsales de algunos. medios de comunicación que suelen darles algún espacio 

o directamente con los reporteros en la ciudad de México. Si el conflicto es ~rave, 

posiblemente alcance a entrar una notita el mismo día que se recibe la información, 

si es que ésta no llegó muy tarde. De lo contrario puede ser que entre en la. siguiente 

edición, pero también puede que no, según el espacio de que se disponga. ese día en 

función de acomodar en el diario la información de lo que haya. ocurrido en el mundo, 
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empezando, por supuesto, por lo que hayan dicho o hecho el señor presidente de la 

república y los empresarios. 

Por otra parte hay algunas organizaciones que, como producto de su historia 

misma, sólo se acercan a los medios de comunicación cuando a ellos les interesa. De 

otra forma son prácticamente inencontrables. Puede parecer entónces lógico que los 

reporteros -obreros de la tecla siempre urgidos por la presión de la información diaria

acaben conectándose con las instituciones indigenistas, gubernamentales o no, cuando 

se requiere información o las clásicas reacciones a los asuntos del día, sean estos refe

ridos a los indígenas, a campesinos, economía, política,etcétera . Se habla entónces de 

los indígenas pero no con ellos, se les usurpa la voz aun cuando sea con las mejores 

intenciones. 

Porque con lodo y lo difícil que puede ser en un momento dado encontrar a los 

integrantes de la Secretaría de Acción Indigenista de la CNC, de la CCI o a la dirigencia 

de la CPI, siempre será mucho más fácil -aun cuando algunos de ellos hayan sido 

tachados de caciques por integrantes de los propios pueblos indios- hacer contacto con 

ellos que ubicar, por citar alguna organización independiente, a los integrantes de la 

Asamblea de Autoridades }.Jixes (ASAM) de Oaxaca, del Frente Democrático Oriental 

de México Emiliano Zapata. (FDOMEZ) de las huastecas hidalguense y veracruzana o 

de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), de Venustiano Carrranza, 

Chiapas, y ello por la sencilla razó,, de que tanto la CNC como la CCI y la CPI cuentan 

con oficinas en el DF, -la CNC ti·.·~1e además una Dirección de Comunicación Social que 

cuenta con una sala de prensa- y con teléfonos, ya que incluso la CPI que estuvo un 

año sin teléfonos al retirarle algunos apoyos el !NI, ya recuperó por lo menos una línea. 

En la CNC además algunos reporteros reciben gratificaciones por la cobertura de 

la información, del tipo de las que se han institucionalizado en las oficinas de prensa de 

las dependencias federales y estatales (embute o chayo) (1), si bien ha sido infrecuente 

que se organicen actos o conferencias de prensa respecto a cuestiones indígenas, que 

hasta el reciente cambio sexenal habían estado relegadas en la agenda de trabajo de 

las organizaciones campesinas oficia/es en general. 

Puede ocurrir también, como es frecuente para quien ha trabajado en este 

campo, que aun en medio de una manifestación, una marcha, o en un poblado indígena, 

haya dificultades para comunicarse con ellos por el idioma y esto es particularmente 
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notable cuando se trata de comunicarse con las mujeres, que en su gran mayoría en

tienden algo de español pero generalmente no lo hablan. Las fronteras interiores son en 

ocasiones prácticamente infranqueables, porque volcados hacia fuera en nuestra edu

cación, sabemos comunicarnos asi sea rudimentariamente en inglés, francés, etcétera, 

pero ¿cómo se dice cómo está usted en nahuatl o en zapoteca? y ¿a quien le interesa 

hablar los dialectos o lenguas de los indios?. 

Ese problema de comunicación obliga muchas veces a b.uscar la intermediación 

de traductores que no siempre son fieles interpretes, o cuya presencia, cuando repre

sentan instituciones oficial~, o ellos forman parte de un ~cicazgo, puede inhibir la 

comunicación con sus paisanos. 

Y una vez traspuestos los obstáculos, se cuenta con información, venga de quien-··-----· 

venga, sobre los indígenas. La segunda parte es que se publique. Como comentó Carlos 

Martínez, Director de Información de la CNC, luego de la entre\'ista sobre el tema que 

se incluye más adelante, "supongamos sin conceder que, por ejemplo la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes manda un boletín sobre la construcción de un camino 

de terracería en Oa.xaca, que para la comunidad indígena que va a ser beneficiada es 

todo. ¿Te lo \'an a publicar en tu periódico?¡ si te lo publican a lo mejor le ponen una 

cabeza que diga 'por fin hizo algo la SCT'." 

A) Demostrar lo obvio: Resultados de una mues
tra de informaciones sobre los pueblos indios en 
diarios nacionales. 

Para documentar algunos de los asertos aqui contenidos, se pensó que la mejor 

forma era hacer una. muestra. de la. información que se publica. en algunos diarios de 

la. ciudad de México -periódicos nacionales-, tabulada y compara.ria con el volúmen 

total de la. información -notas, reportajes, entrevistas, artículos de opinión, editoria

les, cartas a la redacción, desplegados, etcétera- que se publican en un día en esos 

periódicos. 

Se procedió por lo tanto a. solicitar al Instituto Nacional Indigenista (INI) ac-
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ceso a la síntesis informati\a que diariamente se elabora en esa institución, ya que, 

como entidad del Gobierno Federal responsable de la aplicación de la política indige

nista, los encargados de la elaboración de la síntesis revisan los periódicos, detectan 

la información que se pnblica respecto a los indígenas y al 1:-il -amén de cualquier 

otra información que le interesa a la dirección general, como pueden ser las columnas 

políticas-, recortan las notas y circulan la síntesis entre sus funcionarios. 

Se había planeado originalmente tabular esa información correspondiente a los 

aüos 19Si, 1988 y enero-agosto de 1989 para los propósitos de esta tesis. Se obtuvo 

la autorización por escrito necesaria para consultar en el archivo muerto del IN! dicha 

información, ya qucd.i cambio de sexenio se enviaron a la bodega 15 cajas conteniendo 

las citadas síntesis, pero al encontrar que -quizá por un error en la elaboración del 

memorándum de e1wío, quizá porque no se considera importante preservar esta infor

mación- las síntesis de prensa habían sido vendidas como papel de desperdicio, hubo 

necesidad de trabajar con las sínte;is que la oficina de Prensa del !NI logró recuperar 

de 1986, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, así como las 

de 1988 y 1!189. 

Se hizo una muestra aleatoria del 10 por ciento del material resultante y ésta 

quedó intl"3rada por 15 días de 1986, 36 días de 1988 y 25 días de 1989. En total 76 

días. Se elaboró una forma para el vaciado de la información que especifica el periódico 

en que se publicó la información, fr-~ha de la publicación, si es artículo de opinión -en 

este apartado quedaron contenid~s las columnas, editoriales, artículos y cartas a la 

redacción- y el contenido de las mismas. 

Para clasificar el contenido, se optó por dividirlo en información cultural (A)-

, ya que el IN! ha privilegiado hasta ahora en su información la de este rubro- o si estaba 

referido fundamentalmente a problemas de tenencia de la tierra (B); represión/justicia 

(C); cacicazgos (D); problemas relativos a la marginación (E) -como incomunicación, 

falta de servicios básicos, pobreza, problemas de salud, etcétera-; problemas con el 

Instituto Linguístico de Ver~no o con la penetración de sectas religiosas (F}, cuya pre

sencia ha ocasionado serios problemas sociales y políticos en las comunidades indígenas, 

fundamentalmente de Oaxaca y Chiapas; a una combinación de tenencia de la tie

rra y represión (G) -que suelen -presentarse unidos- o a otros problemas (H) -como 

económicos o políticos-. Se ideó también un rubro de Acciones por represión o tenencia 

de la tierra (1) -que incluye marchas, mítines, plantones, huelgas de hambre, tomas de 
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tierras, bloqueos de carreteras o alguna otra forma de lucha de las que han utilizado 

las comunidades-¡ acciones de organización (J) -que comprende la creación de frentes, 

consejos, coordinadoras o alguna otra forma de organización de las comunidades- asi 

como la realización de foros, encuentros o congresos; un rubro que englobaría todos 

los actos que realizan autoridades federales, estatales o municipales con indios (K), sea 

para dar a con~cer algún programa para las comunidades indias, entregar documen

tación agraria, inaugurar alguna obra, etcétera, y un rubro más para englobar otras 

informaciones (L), que incluye en general actos de campañas poüticas -1988 fue año 

de campañas- o información que no cabe en ninguno de los otros apartados. 

Para indagar quiénes hablan de los indios, sus culturas, sus aspiraciones y 

sus problemas, se estimó conveniente clasificar las voces o fuentes consultadas que 

aparecen en la información en los siguientes apartados: Organización Independiente 

<1> -que incluye a alguna organización campesina o indígena que se identifica de 

esa forma, como el Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), ASAM, Movimiento 

de Unificación y Lucha Triqui (MULT), FDOMEZ, Coordinadora Nacional de Pueblos 

Indios (CNPI), Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) de Michoacán, OCEZ, 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Cam

pesinas Autónomas (UNORCA), Unión General Obrero, Campesina, Popular (UGOCP), 

entre otras. 

En el rubro Organizació• Indígena Oficial <2>, se incluyó a miembros de la 

Secretaría de Acción Indígena de la CNC y la Confederación Nacional Campesina (cc1), 

CPI y sus consejos supremos, y a los Comités Comunitarios de Planeación creados por 

el !NI. 

En Autoridades Indígenas <3>, se incluyó a quienes se identificaron como 

tales en el momento de emitir la información: integrantes de los Consejos de Ancianos, 

Gobernadores indígenas, comisariados comunales y ejidales, etcétera, y en el apartado 

Indigenas <4>, a personas de la comunidad no identificadas como autoridades que 

hablaron con los reporteros. 

En PRI <5>, se incluyó a dirigentes e integrantes de ese partido y sus sectores 

y en Oposición <6>, a los ~e otros partidos. 

Se abrió un apartado especial para actos y. declaraciones del presidente de la 
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república <7>, ya que se nos informó que en lo que va del presente sexenio se ha.n 

dado instrucciones para que en todas las giras presidenciales a entidades donde hay 

población indígena se programen actos con integrantes de las etnias locales, e incluso 

en el !NI se creó una Coordinación de Giras Presidenciales, lo que ha incrementado la 

información sobre los indígenas¡ y se abrió otro rubro para clasificar las informaciones 

y declaraciones emitidas por Dependencias Federales y sus funcionarios <8>. 

Otros apartados son: uno para declaraciones y actos de Autoridades Estatales 

y/o municipales <9>; uno para la Iglesia <10>; uno que incluye a académicos y/o 

integrantes de organismos no gubernamentales <11> que trabajan en zonas indígenas 

y uno más para Otras Fuentes <12>. 

Se abrió un apartado que indica que en una información había Fuentes J\fúlti

ples, lo que nos da una idea de cuántas notas informativas incluían más de una fuente 

de información. 

Para saber de qué grupos indígenas se habla en los periódicos con más frecuencia 

se abrió un rubro para etnias, con tres variantes, una que indica que en la información 

se habla de los indios en general (lndi), otra (Doet) cuando se habla de dos o más etnias 

mencionándolas por su nombre, y una más (Ning), que indica que en la información no 

se hizo referencia a ningun grupo indígena por su nombre, pero se incluyeron palabras 

como antropología, etnia, étnico, prel1isp;ínico o arqueología, que en general aparecen 

mencionadas en informaciones cult c1rales, algunas emitidas por el JNI, de actos en los 

que participaron funcionarios dl esa dependencia, o exposiciones artísticas, congresos 

de mayistas o nahuatlistas, historiadores, etcétera. 

Finalmente, se abrió un apartado para indagar en dónde se emitió la infor

mación clasificada (Estado), independientemente del lugar en.que se encuentre asen

tada. la etnia a la que hiciera. referencia. 

Se tabuló la información, desechando notas que hablaran de problemas cam· 

pesinos en general sin que se mencionara. en algún momento a indios, indígenas o 

etnias específicamente, a excepción de las ya cita.das en el caso del rubro {Ning), y se 

encontraron 469 notas publicadas en los 76 días de la muestra.. 

Los cliarios cuyas notas se tabularon son los que adquiere diariamente la ofi

cina de Prensa del !NI para la elaboración de la sintesis informativa: El Día (D), 

Excelsior (E), El Financiero (F), El Heraldo (H), La Jornada (J), El Nacional (NA), 
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Novedades(NO), El Sol de México (S}, El Unh·ersal (U), UnomásUuo (W), y se abrió 

un rubro para otros (OT). 

Para la tabulación se utilizaron las cla,·es que usa el SIPRO (Servicios Infor

math·os Procesados A.C.) para el caso de que más adelante pudieran hacerse algunos 

análisis comparativos con la información contenida en su banco de datos. Se desechó 

la idea de usar éste para complementar la muestra del año 1986 luego de que tanto 

el responsable del sen·icio, Mario Bladimir l\Ionroy, como el encargado del equipo 

Campesino, Mauro ;o.Ionreal, informaron que ellos desechan las notas repetidas -las 

que se publican en varios periódicos cuando alguna dependencia u organización emite 

un boletín de prensa o realiza una conferencia de prensa- y eligen sólo la más completa 

o un par de ellas en el caso de divergencias al consignar un acto o conflicto. Esto, 

aunado al hecho de que dividen las notas sobre indígenas entre el sector Can1pesino 

o el de Educación, dependiendo del tema que se trate en la información, y de que 

no privilegian la información de las páginas culturales, aunque en ocasiones recogen 

alguna, presentaba una variación importante respecto al criterio con el que se elabora 

la síntesis informativa del !NI, que recoge todas las informaciones sobre indígenas, 

incluyendo las de cultura, aunque estén repetidas en varios periódicos. 

De la tabulación de las ·169 informaciones sobre indígenas detectadas en los 

í6 días analizados en la muestra, se encontró que 193 (•11.2 por ciento) se publicaron 

durante enero-ngosto de 1989; lí" (37.5 por ciento) durante 1988 y 100 (21.3 por 

ciento) durante los meses d<> marn a julio de 1986. 

Esto da un promedio de apenas 6.6 informaciones diarias publicadas sobre 

cuestiones que atañen a los indígenas y sus culturas en el conjunto de los 10 periódicos 

analizados más el rubro Otros (que incluye entre otros a La Prensa, Ovaciones, la 

revista Impacto), durante 1986; 4.8 informaciones diarias en 1988 y 7.7 informaciones 

diarias en 1989. Para el total de la muestra el promedio es de 6.1 informaciones por 

día, lo que significa que cada periódico (tomando Otros como unidad) publica una 

información cada dos días sobre los indígenas, si bien algunas de las informaciones 

tabuladas resultaron ser menciones de un par de líneas en la cartelera de televisión 

anunciando algún documental del INI sobre alguna etnia, que se iba a trasmitir por el 

Canal 11, como es el caso de la única mención que se encontró en la muestra sobre los 

pames, popo)ucas y zapotecas. 
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Estas cifras contrastan en forma brutal con el volúmen numérico -i!ntrar a 

comparar el espacio destinado y la importancia relati\'a que se le dió a la información 

sobre indígenas está fuera de los propósitos de esta tesis- de la información que se 

publica en los 10 diarios muestreados y sin incluir a Otros, que en un sólo día (martes 

24 de octubre de 1989), publicaron un total de 2 mil 404 informaciones, de las cuales 

263 entran en la clasificación ya especificada. de artículo de opinión. (Cuadro 1 ). 

Dbrlos 

UnolUtUno 

Nondldts 

e....is1or 

Nl<lonll 

EJDJt 

EJSol 

Fln.ancitfo 

Heraldo 

UnlYlrHI 

Jom1d1 

TOTALES 

CUADRO UNO 

TOTAL DE INFORMACION PUBLICADA EN 
UN DIA EN DIARIOS DEL D.F. 

Información General SoclalellD•por1H/Cullu11 J 

Nolls Opinión Holas OpW6n TolaJt1 

17 12 36 5 150 

139 18 u 241 

21& 34 111 11 317 

159 23 102 5 289 

10.! 17 41 10 171 

170 23 71 4 275 

14' 11 25 5 115 

1'3 11 11 10 263 

l!l1 17 74 14 30I 

15 11 11 2 132 

1472 190 111 71 2S04 

Para efectos demostrativos no se consideró necesario hacer mas que esta tabu

lación gruesa del número de informaciones publicadas en un día, aunque hay que hacer 

notar que los fines de semana se incrementa en forma importante este número por los 

suplementos sabatinos y dominicales que ofrecen los diarios a sus lectores. Así pues, 

en un día, la información sobre los indios representa el 0.25 por ciento del volúmen 

general de información publicada por el conjunto de los diarios muestreados, sin tomar 

en cuenta la publicidad. (Gráfica 1). 
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INF. GENERAL/INF. INDIOS 
o/o PROMEDIO DIARIO 

ltlFORMAOOHES 

/] SISl.15 .. 

120 .. ( . / 
/ 

GRAFICA 1 

INFORMACIOr-l IHOIOS 

PORCENTAJE 

- PORCENTAJE PROMEDIO 

lnf. general • 2397.9 notas 
lnf. Indios • 6.1 notas 

PORCENTAJE DE NOTAS PUBLICADAS 
POR PERIODICO 

"DE NOTAS 

DIA. NOVED. SOL HERALflHAHOTROS. 

PERIODICOS 

- ti. de notu a diario 

GRAFICA 2 100% • 469 nolas 

Del total de las 469 informaciones tabuladas en la muestra, 35 fueron publicadas 

en El Día (7.5 por ciento del total)¡ 77 en Excelsior (16.4 por ciento)¡ 2 en E/ Financiero 

(0.4 por ciento)¡ 4 en El Heraldo (0.9)¡ 75 en La Jornada (16 por ciento) e idéntico 

número y porcentaje en UnomásUno¡ 55 en El Nacional (11.7)¡ 21 en Novedades (4.5); 

21 en El Sol de México (4.5)¡ 86 en El Universal (18.3 por ciento)¡ y 18 en Otros {3.8 

por ciento). (Gráfica 2). 
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En el cuadro 1-A, se muestra la cantidad de información sobre indígenas que 

en promedio publican en un día los diarios muestreados, tomando en cuenta su propio 

volúmen de noticias diarias. Aunque el diario que publica el mayor porcentaje de 

notas {La Jornada con 0.7'! por dento), casi triplica el promedio general diario (0.25 

por ciento), es prácticamente insignificante la atención informativa que le otorga a los 

indígenas, si bien podría argumentarse que cualitativamente la diferencia es importante 

por el tipo de reportajes que se han publicado. Es notable por lo demás que los diarios 

más identificados con los intereses empresariales -El Heraldo, Novedades, el Sol de 

México, El Fina11ciero- son los que menos información publican sobre cuestiones que 

atañen a los indígenas. 

CUADRO UNO·A 

PORCENTAJE DE NOTAS SOBRE INDIGENAS 
POR PERIOOICO Y POR DIA 

PoriMoco Promodlo Tottldtno- Tol1ldtno-
l'KllU•nun llltn71 tudllndJ. 
día dlu ;enu(71 

din) 

ElDil 170 13,316 ¡¡ 

E.le!Wor ~7 21,412 T1 

Flnao<loro 115 1~06C 2 

HMalda ¡s¡ 11,931 4 

Jl>fllldt 132 10.032 75 

Naclonol m 21,K4 55 

H.- 111 11.311 21 

EISol m 20,900 21 

u-..i )(¡¡ 2l,l5a 16 

u .... u .. 150 11.~ 15 

To- 2,lOl 112.m ~I 

'11 

0.25 

1).26 

0.01 

0.02 

Ml 

11.lS 

0.11 

0.10 

o.:ie 
O.IS 

G.25 

Al indagar en la oficina de Prensa del JNI si había algún periódico que no 

se hubiera adquirido durante los periodos muestreados, dados los bajos registros de 

algunos de ellos, se nos informó que de enero a julio de 1989 se dejaron de adquirir 

El Heraldo, El Financiero, Ovaciones y La Prensa, que se habían eliminado de la 

síntesis ante la falta de presupuesto y en vista de que "casi no publicaban nada sobre 
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indígenas~ , pero que a partir de agosto ya se había regularizado la adquisición. Sin 

embargo durante 19SS y 1986 se habían comprado todos los periódicos, por lo que 

debían aparecer sin problemas en la muestra. Como puede verse en el cuadro 2, la 

variación fué mínima. 

Diari>s 

DDil 

EtttWo< 

F-. 

Htnl6o -No:lonll -DScl -U-Uno 

Otm 

TOTALES 

CUADRO DOS 

NUMERO DE NOTAS SOBRE INDIGENAS 
POR DIARIO Y POR AÑO 

1154 11$1 tlfi 

No. " No. " No. 'li 

1 1 IS 1.5 u 7.l 

IS 15 11 21.0 l5 11.0 

2 t.O 

t 1 1 u 

10 to )'l 11.0 l5 llt 

12 12 1 lt ~ 7J 

' 1 1 lt , u 
5 5 " LO 2 t.o 

ti 11 )3 tu l5 1Lt 

15 15 l5 1U u 11.I 

1 1 1 u 

100 100 1i't 100.0 111 100.0 

ToWts 

No. ... 
l5 7.5 

n tu 

2 0.' 

' G.I 

75 tlO 

SS ttJ 

21 u 
21 u 

• tu 

- 7! tl.o 

ti u 
'61 too.o 

TIPO DE INFORMACION 
NOTAS Y ARTICULOS DE OPINION 

GRAFICA 3 

ART DE OPINION 

""' 

TOTAL DE INFORMACIONES: 469 
NOTAS DE INF:416 
ART. DE OPINION:53 

---------- -------··---- -----------
De las 469 informaciones, 53 (11.3 por ciento), son editoriales o artículos de 

opinión y 416 informaciones que abarcan los diversos géneros periodísticos.(Gráfica 3). 

- 17 -



En la tabulación de los contenidos (Cuadro 3), que comprende también a los 

editoriales y artículos de opinión, hay un marcado predominio de las informaciones 

centradas en la cultura (29.S) por ciento del total, en notas en las abundan las reíe

rencias a las artesanías, exposiciones de arte con temas indígenas, señalamientos sobre 

la necesidad de presenm las lenguas indígenas, y actividades promovidas en torno a 

estos temas por el !NI o alguna otra institución. 

CUADRO TRES 

CONTENIDO DE LA INFORMACION POR AÑOS 

1llil !MI 1119 T-
C<>nloOlloo Mo. " N>. " No. "' No. " 
w~ J1 JT.O S3 30.1 so a.o "º 2" 

(l!T-. 2 2.D 1 1C 2 1.D 10 :.t 

ltlllo¡QIJ .. t ' l.Q 1J 7.C u 1.1 21 l.l 

""~ 2 LO • c.1 ID 2.1 

ttl~ 'º IQ.D l'J !U )11 IS.S $) tU 

lflllV&<bt e (.Q 1 o • u 11 u 
IGlT.~ ' l.Q e u • u 1l u 
(H)Olmi'Yobl e e.o 11 u " 7.1 30 u 

111 - • R>¡n. 
7T.Tlf<f. 1 1.0 'º SJ 11 5.1 21 5.1 

!Jl-•o... 1 1.4 2 1.1 1 u 12 z.t 

(K} Aulo• 11• 

,,..,.Oídol • u 11 l.D 37 lll IO 12.f 

(llOtr>allll 11 11.D ,. IU 1 u " 11' 

TOTALES 100 100.0 m 100.0 IU 100.0 .. 100.4 

Le sigue un empate con 12.8 por ciento, respectivamente, de notas que con· 

signan actos oficiales con indígenas en los cuales se anunció algún programa o 1e lea 

aludió, y aquellas que consignan problemas de margi1,,. : ... de las comunidades, sea 

como denuncia de las mismas o en discursos. (Gráfica 4). 
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CONTENIDO DE LA INFORMACION 

CONTENIDO 

CULTURA 
TENENCIA TIERRA 

REPRE/JUSTICIA 

CACICAZGOS 
MAROINACIOH 

ll VI SEc;i¡,s 
TENEH. TIERRA/AEPRE. 
OTll08P~MM 

ACC..aREPR/TEH. TIEAAA 
ACCIONES DE OAGANIZ. 

ACC.IPROGR. OFICIAL 
OTRAS INFORMAC. 

GRAFICA 4 

n.n. 

º' H 10.. 1H 20' 2H 30.. 3S' 
'DE NOTAS 

- " NOTAS • COHTENIOO 

100 % • 469 NOTAS 

Otras informaciones --cntr· las que quedaron incluidas las notas de campañas 

políticas y algunas noticias procedentes del extranjero- tiene 12.6 por ciento¡ Otros 

Problemas el 6.4¡ problemas de represión/justicia 6.2 y las acciones por represión o 

problemas de tenencia de la tierra 5.9¡ Je siguen las relativas a problemas con ILY y 

sectas -3.9 por ciento-¡ tenencia de la tierra y represión con 2.8¡ acciones de organi

zación con 2.6¡ y empatan con 2.1 respectivamente, problemas de tenencia de la tierra 

y de cacicazgos. 

Sumando los rubros tenencia de Ja tierra (B), represión/justicia (C), cacicazgos 

(D), tenencia de la tierra y represión (G) y acciones por represión y tenencia de la tierra 

(I), nos da un total, para to.da la muestra, de apenas 80 informaciones {17 por ciento 

del total) que se refieren a problemas nodales que afectan a la mayoría de los grupos 

·indígenas del país. (Gráfica 5) 
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TIERRA REPAESION CACICAZGOS 
PORCENTAJE COMPARADO A OTRAS INFORMAC. 

DE LA MUESTRA TOTAL 

PORCEH~E 

100 .. 

8°' -'º' 
:io .. 

º" TIERR-REPR-CACIC OTRAS INFORMACIONES 

INFORMACION 

- TIERRfREPRES/CAClc.Q !m OTRAS IHFORMACIOHES 

GRAFICA 5 
NUMER!C.<\MENTE DE 469 NOTAS 80 SE 
REFIEREN A ESTOS PROBLEMAS 

-~·-·---··---- ------------ ~-·- --- ------ ... 

Como puede obser,·arse en el cuadro 3, hay una declinación porcentual en la 

información cultural (A), que pasó<. 3i por ciento en 1986 a 30.l en 1988 y a 26 por 

ciento en 1989, lo que signifi.ca qu" en éstos dos últimos periodos ha habido una cierta 

diversificación de los contenidos de la información sobre indígenas. En otros renglones, 

como por ejemplo el que se refiere al tratamiento de la información sobre problemas de 

Represión/Justicia (C), se pasó dé 10 por ciento a 11.4 y 15.5 por ciento en el núsmo 

lapso, lo que podría explicarse tanto por un incremento en los problemas y por lo tanto 

en las denuncias que hacen las organizaciones indígenas acerca de estos problemas 

como a la preocupación que han manifestado las propias autoridades, empezando por 

el Presidente Salinas, al respecto, lo que se ha expresado en la creación de la Conúsión 

Nacional de Justicia para las Zonas Indígenas, así como en las acciones para indultar 

a presos indígenas. 

Es notable el incremento registrado en el rubro Acción y/o Programa Oficial 

(K), que del 9 por ciento en 1986 pasó a 8 en 1988 y subió a 19.1 por ciento en 1989, 

lo que indica mayor actividad por parte de las autoridades, incluso si fuera sólo a nivel 
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declarativo o de reuniones con los grupos indígenas. 

En todo caso, como se \'e en la gráfica 6, hay una variación mínima en promedio 

entre un aiio y otro y en relación al promedio total, entre los temas cultura, marginación 

y el trinomio tenencia de la tierra/ represión/cacicazgos que son predominantes en la 

información sobre los indígenas. 

TIERRA REPRESION CACICAZGOS 
PORCENTAJES ANUALES COMPARADOS CON 

OTROS PROBLEMAS DESGLOSADOS. 

1986 1988 

l.IAllGINAOC<l MARGIN-00 
•~ a~ 

1989 86/88/89 

GRAFICA 6 
OTROS INCUYE !LV/SECTAS. PROBL. VARIOS. 
ACCNS. DE ORGANIZAClON, PROGR.O ACOON 
OFICIAL Y OTRAS INFORMACIONES. 

Por lo que se refiere a los emisores (Cuadro 4), de las 469 informaciones, 82 (17.5 

por ciento), tienen como fuente a una organización independiente; 27 (5.7 por ciento) 

a una organización oficial; l•I (3 por ciento) a alguna autoridad indígena y 30 (6.4 por 

ciento) a gente de las comunidades; 50 a inlegranlcs del PRl (10.7 por ciento)¡ 19 (4 por 

ciento) a partidos de oposición; 16 {3.4 por ciento) se originaron en actos o declaraciones 

del Presidente de la República; 109 (23.2 por ciento) en dependencias federales; 62 

(13.2 por ciento) en autoridades estatales o municipales; en 18 (3.8 por ciento) la 
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E-.. No. 

Or;.b:i;. li 

o.;.oroe. 7 

lmo<Joó¡. 2 ....... 3 

PRI :1 

Plf1.0pos. 2 

P1LA<p. 

Dep. Ftd. 11 

Alll.Elty~ ' 
lglosll 1 

~ 12 

Otru 11 

TOTALES m 

CUADRO CUATRO 

EMISORES PORAÑo 

I~ 111!1 .. No. .. No. 

tli! 21 111 "' 
il 1 10 " u 1 u ' 
2.4 u 7.D 13 

11.0 11 u u 
u 1 u 1 

7 15 1 

25.0 35 17.I 43 

u t7 u 37 

u • u ' 
u 11 5.1 11 

1111 '2 :1.t 33 

llWI 119 llWI 221 

1!113 TolMt1 .. No. .. 
17.0 " tu 

6.1 21 u 
u 14 2..5 

5.7 30 u 
5.7 50 1.0 

u 11 14 

u 11 ZJ 

1L7 tOI 11J 

11.Z ll 11.2 

1.7 ti u 
u 34 l5 

IU 11 tl5 

tllOJI 552 tllOJI 

TIPOLOGIA DE EMISORES 

FUENTES 

ORG.JNOEPENO. 
OAG. OFICIAL 

AUTOAI. INOIGENA 
INOIGENAS 

PRI. 
PART. OPOSCIS. 

PRESIDENTE REP. 
DEPEND.FEOERAL 
AUT. ESTAT /MUNIC. 

IGLESIA 
ONG/ ACAOEMIC. 

OTRAS 

GRAFICA 7 

. , .. , .. 
1 

1 !!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!ll¡ t9.7 .. 
,,_,.. 1 

10, 15, 
PORCENTAJES 

1 

25, 

- ' notaa por amlaor 
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fuente fue algún integrante de la iglesia, fundamentalmente católica; 34 (7.2 por ciento) 

declaraciones de académicos o integrantes de orgru1izaciones no gubernamentales y 91 

(19.4 por ciento) en "otras fuentes", que incluyen artistas, profesores, funcionarios de 

organismos internacionales, etcétera. (Gráfica 7). 

EMISORES 
VOZ AUTORIDADES/VOZ INDIOS 

"" COMPARADOS DEL TOTAL DE LA MUESTRA 

GRAFICA 8 

CTPOS 
38'1. 

INDIOS• 1•2•3•4 
AUTORIDADES• 7•8•9 
OTROS• 5•10•11-12 

EMISORES 
VOZ INDIOS/OTRAS VOCES 

.. COMPARADO DEL TOTAL DE LA MUESTRA 

GRAFICA 9 
VOZ INDIOS• Og. indig indep, Org indig 
oficial, Autorid. lndig., Indios. 

- 23 -



En 416 informaciones (se e.xcluyeron artículos de opinión y editoriales) se en

contró un total de 552 fuentes o voces. En 312 informaciones (75 por ciento) los 

periodistas dan voz a una sola fuente. En 104 informaciones (25 por ciento) se daba 

voz a más de una fuente, es decir, se consigna más de un punto de vista sobre el asunto 

al que se refieren. De éstas se encontraron 62 informaciones (14.9 por ciento) que 

citaban a dos fuentes o voces y 42 notas (10.1 por ciento) con tres o más fuentes. 

Si sumamos las veces que tienen voz autoridades federales -incluyendo al Pre

sidente de la República-, estatales y municipales, encontramos que 187 informaciones 

(33.9) las incluyen como fuente, contra 153 (27. 7 por ciento) que suman las que le 

dan \"OZ a organizaciones indígenas independientes, organizaciones indígenas oficiales, 

autoridades indígenas y gente de las comunidades. El 38.4 por ciento restante es de 

otras voces (Iglesia, Académicos, Oug's y Otras Fuentes). (Gráficas 8 y 9). 

Si se suman las info~maciones que le dieron voz al presidente de la República, 

a las autoridades federales, estatales y municipales, a las organizaciones indígenas ofi

ciales y al PRI, y se comparan con la suma de las que le dieron voz a organizaciones 

indígenas independientes, gente de las comunidades indígenas, autoridades indígenas y 

partidos de oposición, encontramos que de las 409 voces, 64.5 son para la parle oficial 

y 35.5 para la independiente. (Gráfica 10) 
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Finalmente, de 416 informaciones -no art_ículos de opinión ni editoriales-, 2i2 

{65.3 por ciento) no le dieron voz ni a organizaciones independientes ni oficiales ni a 

autoridades indígenas ni a integrantes de alguna comunidad indígena. Y si contamos las 

informaciones que no le dieron voz ni a organizaciones independientes ni a autoridades 

indígenas o personas de las comunidades indias, la cifra asciende a 295 {70.9 por ciento). 
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Con respecto a los pueblos indígenas o etnias, del total de ·169 informaciones, 

se encontró que se mencionan por su nombre a 29 de los 56 grupos étnicos que existen 

en el país, pero que la tendencia predominante en la prensa es la de hablar de los indios 

en general -254 notas (M.2 por ciento) del total de la muestra, incluidos editoriales y 

artículos de opinión-¡ en 30 informaciones (6.4 por ciento) se hablaba de dos o más el· 

nias identificándolas por su nombre; en 23 ( 4.9 por ciento) no se mencionaba a ninguna 

etnia. sino que se habla.ha. de lo prehispánico, de arqueología. o antropología; 25 (5.3 por 

ciento) se referían a los nahuas; 19 (4 por ciento) a. los mixtecos; 12 respectivamente 

(2.6 por ciento) a. mayas y ta.rahumaras; 10 a los otomies (2.1 por ciento). Para efectos 

gráficos se incluyó en Otra.5 a. las etnias -25- que tuvieron menos de 10 menciones. 

(Gráfica 11) 
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En este último rubro quedaron comprendidos los chontales, con 4 menciones¡ 

tzeltales, con 6¡ lacandones, con 2, mazahuas, con 7¡ mazatecos, con 4¡ tzotziles con 

6; yaquis con 4; purépechas con 5; triquis con 4¡ huicholcs con 6; mixes con 7¡ zaques, 

con 5¡ chamulas, con 7¡ chales, con 3; totonat"as, con 3; matlazincas, con 2¡ y con una 

mención cada una las siguientes etnias: tojolabal, cara, chinanteco, pame, popoluca, 

zapoteca, tlahuica, amuzgo )· olmeca. 
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La globalidad con la que se refiere la prensa a los pueblos indios contrasta con el 

discurso oficial hegemónico que reconoce la riqueza de sus culturas diferenciadas, el plu

rilinguismo, características que incluso ahora se busca reconocer a nivel Constitucional. 

Refleja también que los indios sólo son nota en los periódicos nadonales cuando se habla 

de ellos en montón, en forma global, cuando se habla de sus problemas de marginación 

sin aterrizar en la forma en que esto se refleja específicamente en las comunidades 

indígenas¡ de los conflictos de tenencia de la tierra sin precisar qué comunidades son 

las que los padecen y por lo tanto no se indaga ni cómo se concretizan esos conflictos 

ni en qué lapso específico habrá respuesta a sus demandas de reconocimiento y titu

lación, de restitución de las tierras que les han sido despojadas¡ de los cacicazgos sin 

profundizar en qué consisten éstos, quienes son los caciques, qué redes de poder han 

construido que les permiten mantener sus señoríos en condiciones feudales como amos 

de vidas y haciendas, cobijados por autoridades federales, estatales y municipales. 

- 26 -



Esto habla también de una cierta ignorancia por parte de los comunicadores 

y medios de comunicación respecto a la realidad de los pueblos indios, y de cierto 

desinterés para subsanar esta laguna. 

Por último, se tabuló la muestra en función del orígen de la información. Se 

encontraron 460 notas provenientes del DF y de 25 entidades del país y 9 del extran· 

jero. El detalle de la tabulación ~"implemente reitera el centralismo que padece México. 

(Gráfica 12) 

Así, de las 469 informaciones, 248 (52.8 por ciento), se produjeron en el Distrito 

Federal. Del resto, 45 se originaron en Chiapas (9.6 por ciento)¡ 43 en Oaxaca (9.1 

por ciento)¡ 17 (3.6 por cierito), respectivamente, en Veracruz y el Estado de México¡ 

16 (3.4 por ciento) en Guerrero¡ 13 (2.8 por ciento) en Hidalgo¡ y 9 (2 por ciento), 

respectivamente, en Michoacán, Chihuahua y, como ya se dijo, en el extranjero. El 

resto, 43 (9.1 por ciento) quedó comprendido, para efectos gráficos, en el rubro Otros. 

Este último comprende Puebla, donde se originaron 5 informaciones¡ Yucatán, 

7¡ Tabasco, 5¡ l\Iorelos 4¡ Sonora, Jalisco y Quintana Roo con 3 respectivamente¡ 

Nayarit, Querétaro, San ~uis Potosí y Baja California con 2 cada uno¡ y Colima, 

Durango, Coahuila y Tlaxcala, con una información cada uno. 

B) Problemas para la comunicación sobre los 
indígenas: hablan los reporteros 

Cuando el 29 de mayo de 1988, en Pachuca, Hidalgo, el candidato priista 

a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, interrogó al entónces 

Subdirector de La Jornada, Miguel Angel Granados Chapa, sobre "el papel de los me· 

dios de comunicación en el proceso de incorporación de las comunidades autóctonas" 

(2), el periodista "reconoció que los medios de información en general privilegian la 

actuación del poder político y económico, que ocupan los principales espacios, pero 

en cambio se habla poco -tal vez por una vergüenza no dicha- de la parte oculta de 

nuestra sociedad que son los indígenas". 

Al responder la pregunta expresa de Salinas, hecha fuera de programa luego de 
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escuchar a los ponentes en la '"reunión nacional organizada por el IEPES para analizar 

las condiciones en que viven las comunidades autóctonas~, el después Director de La 

Jornada ~agregó que las deficiencias en la información sobre los indígenas son parte de 

las muchas deudas que la sociedad y el gobierno tienen con ellos, por lo que propuso 

re\·isar esa actitud de marginación de que se ha hecho víctimas a las comunidades, de 

tal manera que no se les siga desplazando, sino que por el contrario encuentren en las 

publicaciones un medio de conservación y de ampliación~. 

Un año y 5 meses después de aquella reunión, 6 reporteros profesionales fueron 

entrevistados acerca del tratamiento que sus medios le dan a la información sobre los 

indígenas, de sus dificultades para cubrir la información sobre el tema, de su opinión 

sobre la política de comunicación del 11'1. El marco general en que los trabajadores 

de la prensa escrita y electrónica realizamos esta labor no ha variado de aquel que 

expusiera Granados Chapa: con algunos matices la política de los medios de comu

nicación continúa siendo la .de marginar a las comunidades indígenas y privilegiar al 

poder económico y político. Este criterio es pues el que define lo que es nota, lo publi

cable, lo que se va a primera plana, a interiores en forma destacada o apenas visible, 

o lo que queda en reserva, t¡ue puede ser la antesala de la morgue de lo inédito. Y 

hay algunos medios en los que el reportero puede reclamar, defender la información, 

patearle el escritorio al jefe para que se publique. En otros esto es impensable, aunque 

a veces funciona el tono de súplin 

En sus respuestas los rer0rteros entrevistados coincidieron en que en la mayoría 

de los casos hay falta de interés por parte de los periódicos -y de Ja televisión- en que se 

cubra más adecuadamente la información de los pueblos indios, lo que se refleja también 

en la falta de recursos y facilidades para que los reporteros salgan de la ciudad de México 

y vayan a las comunidades a reportear. Eso hace que, quienes están interesados en la 

problemática de los pueblos indígenas, se vean constreñidos a conseguir documentos 

oficiales, estudios de académicos, a entrevistar a funcionarios o antropólogos, hablar con 

[as organizaciones campesinq.s o indígenas oficiale.s o independientes que tienen oficinas 

en el DF, y sólo se va al campo si hay una gira con la fuente. En este caso tendría 

que invitar la SRA, quizá la SARll o algunas de sus sectorizadas ahora que est.án de 

moda los convenios con los indios, o la CNC, porque las organizaciones independientes 

no tienen los recursos que implica llevar a los reporteros, y cuando solicitan un enviado 

el medio debe sufragar los gastos de reportero y fotógrafo, si es que se considera que 
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vale la pena hacer el gasto¡ y el !NI no tiene ningún presupuesto para prensa, como se 

verá en el siguiente subcapítulo. 

Plantearon además que en general la información sobre los indios se utiliza en 

los medios como relleno para cuando la que se refiere a otros sectores está floja¡ que 

en general los indios son no.ia cuando hay conflictos en sus comunidades y que a esa 

información casi siempre se le otorga un espacio secundario. 

Los periodistas encuestados fueron Rafael Cienfuegos, de El Sol de México, 

con 5 años cubriendo la fuente agraria con algunos inten'alos en los que estuvo en 

otras fuentes¡ Guillermo Correa, de la revista Proceso, con 8 años en la fuente; Avelino 

Hernández Vélez, de El Financiero (3), con 5 meses¡ Ascensión Vázquez, de la agencia 

Prensa Unida de México, con 17 años en la fuente¡ Gerardo Correa Ruenes, de Canal 

Once (4), con un año; y Maribel Gutiérrez Moreno (5), quién desde 1987 y hasta abril 

de 1989 cubrió la fuente agraria para el UnomásUno. 

Sobre el tratamiento de la información, Cienfuegos expresó que "en general 

son tomados en cuenta (los indios) aunque desgraciadamente no es frecuente que haya 

información que sea bien publicada, que tenga buen espacio o que interese porque 

regularmente se le da prcfcrPncia a otra información, pero sí tiene cabida desde el 

punto de vista de que el enfoque que se le da es social, al menos eso es lo que yo trato" 

¡ indicó que en su medio nunca le han ordenado un reportaje especial sobre asuntos 

indígenas, sino que él tiene que proponerlos, y aunque lo autorizan a hacerlos "no te 

dicen si se van a publicar o no". YJ. un par de reportajes se le ha quedado sin publicar. 

Interrogado sobre el tipo de información que tiene preferencia, explicó que, 

del sector agropecuario, la relativa a la producción, a problema.~ de tenencia de la 

tierra en lo general "y ya cuando son casos específicos, por ejemplo de enfrentamientos 

entre comunidades indígenas o de despojos, invasiones, asesinatos, entónces sí, por la 

oportunidad, se le da entrada a este tipo de información, pero dependiendo del tipo de 

información es como se le toma en cuenta para su ubicación". 

Respecto a si se \"a con frecuencia a primera con notas sobre los indios, Cienfue

gos contestó que no. "Que yo recuerde apenas en una ocasión que se inició la penúltima 

huelga de hambre con la CNPI (Coordinadora Nacional de Pueblos Indios), que más 

que nada en ese tiempo estaba fresca la propuesta del Presidente para la anmistía y 

se habló de una lista de cuántos indígenas había presos por razones políticas y que se 
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exigía la anmistía, pero creo que más que nada era por el momento". 

Correa explicó que en Proceso "el tratamiento de los indios por lo general es 

desbancado por otros temas, fundamentalmente el obrero, el político, y salvo que la 

situación esté muy fuerte respecto al problema indígena, "entónces si se !e da su lugar, 

pero no quiere decir que se le esté dando un espacio regularmente. Es muy dificil 

que entren notas sobre Jos indios". "De que les interesa, obviamente interesa pero el 

problema de nosotros es que como somos re\'ista, los problemas de los indios se pueden 

concretizar nada mi.- en represión y marginación y muchos periódicos nos ganan la 

información y es muy difícil. sacar no\·edades~. En ocasiones se destaca, se ha llevado 

portadas, también le dan buen espacio cuando llegan a publicar, ulo que pasa es que en 

la revista el espacio es mínimo comparado con Jos diarios y se le tiene que dar interés 

a otros temasn, subrayó. 

En El Financiero, apuntó Ilernández Vélcz por su parte, el de los indios udes

afortunadamente es un tema que no les interesa mucho, tomando en cuenta que es un 

diario especializado en cuestiones financieras e industriales. Sin embargo me he dado 

cuenta que en la medida en que el propio reportero venda la información que lleva, sea 

de cualquier grupo indígena o campesino, no hay problema para que se la destaquen o 

se la publiquen bien". 

Corr<'a llu('nes aseveró que en Canal Once la información sobre el tema ues 

mínima, el tratamiento que se le <la es en fines de semana, cuando no hay información, 

y generalmente se reduce bastanttl el espacio para darle publicidad a alguna demanda 

indígena o de tierra. Es bastante pobre el espacio que se le da", debido, estimó, a que 

"no la consideran importante". Asi, se usa "la información de los indios como relleno". 

Vázquez Vázquez por el contrario señaló que su agencia le da prioridad a la 

información sobre los indígenas. Traba.ja con 23 suscriptores, todos de provincia y 

"hemos notado que en provincia tiene buena aceptación (la información sobre los indios) 

y a veces le dan primera plana y hasta de ocho". del sector campesino pasa entre 4 y 

5 notas diarias, del sector indígena unas 8 a 10 notas al mes, con documentos que él 

obtiene. 

Gutiérrez manifestó que hasta abril de 1989 en que trabajó en el UnomásUno, 

upor recoger una tradición de años anteriores en el periódico que consistía un poco 

en darle espacio a noticias e informaciones que tradicionalmente no tenían lugar en 
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otros diarios, la información de los indios te1úa cabida pero totalmente secundaria", 

"utilizaban las notas sobre indígenas prácticamente como relleno". 

La información se publicaba sin censura "con los criterios generales del periódi

co, no podías generalizar, por ejemplo, en las comunidades indígenas es bien comun la 

presencia del ejército, entónces por norma del periódico pero no sólo para los indígenas 

sino para todo, no es la presencia del ejército sino qué tropa, de qué batallón, con qué 

ní1mero etcétera, para no hablar en general de la institución armada". La información 

se publicaba bien. aunque "normalmente mutilada por el problema de espacio". 

Los reportajes sobre los indios se iban a primera "cuando no había otra in

formación más importante. O sea, se iba a primera, se evaluaba la información de 

los indígenas sólo cuando de plano no había otras informaciones que le disputaran 

la primera plana. De por sí la información de los indígenas comparada. con el resto 

de la información política o .económica está en desventaja, normalmente en interiores. 

Bueno, si no hay nada que \•alga la pena en otros sectores entónces sí, hay este reportaje 

que tiene un carácter social, y entónces sí entra", explicó. 

Acerca de si le pedían reportajes especiales sobre las comunidades indígenas, 

contesl-0 que "a veces yo los sugería y a veces iban las organizaciones indígenas como 

FDOMEZ (Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata) o la CODUC (Co

misión Promotora de la Unidad Campesina) a solicitar algún enviado, y cada vez era 

más difícil que la jefatura de infonuación enviara a alguien a cubrir esos eventos". 

Respecto a los problemas para la cobertura. de la información sobre los pueblos 

indios, hubo coincidencia en el planteamiento de que se dificulta aún más por la lejanía 

e incomunicación de éstos y la falla de una sistematización en los contactos entre las 

organizaciones indígenas y los medios, en parte producto de lo anterior y en parte 

atribuible a fallas de las propias organizaciones, y en que casi siempre la información 

se genera cuando las comunidades u organizaciones buscan a los reporteros para hacer 

alguna denuncia o tratar algún tema en reportaje especial. 

Gutiérrez explicó que por la misma incomunicación de las comunidades y orga

nizaciones, la cobertura no es muy sistemática. "Si tu comparas la información de los 

indígenas con la de otro grupo social que tiene infraestructura, etcétera, el caso más 

extremo serían los empresarios que están todos los días en la prensa, la de los grupos 

indígenas se cubría cuando vienen aquí, cuando hay algún conflicto y ellos deveras ne-

- 31 -



cesitan difusión, enlónces vienen, van a los periódicos, le pasan la información, o por 

teléfono le avisan que va a haber tal cosa, pero era ante hechos importantes. No había 

un seguimiento sistemático por interés del diario o inlrucciones a los corresponsales 

tampoco, era ante hechos y peticiones de los propios grupos indígenas", y por interés 

personal del reportero, "porque si el reportero no se interesa por la información de 

indígenas no pasa nada. En el periódico no le reclamaban nada si se le iba información 

de indígenas a menos que fuera un hecho más o menos relevante". 

Además, los indios "están lejos, entónces tu vas y ocupas mucho tiempo y la 

información destacada que podría interesar en un periódico que cada vez se estaba 

desinteresando más en asuntos indígenas, era poca. Entónces invertías una semana o 

10 días para ir y hacer recorridos y tenías que depurar mucho para que realmente se 

tomara en cuenta la información. Enlónces lo que terminabas p.ublicando era poco y 

eso se evaluaba para siguientes casos. Si había otra cosa y un posible reportaje sobre 

indígenas, priorizaban por el otro porque en términos de los intereses del periódico era 

más redituable el otro". 

"Yo me acuerdo una vez que tuvieron que hacer un mitin, era del FDOMEZ, 

se trataba de un reportaje sobre la presencia de grupos paramilitares en la Huasleca 

hidalguense. Elaboré el material, lo entregué; ellos preguntaban lodos los dias qué 

pasaba; yo preguntaba y presionaba en el periódico y no me decían nada, sólo ahi 

está el material, no hay espacio, y !llos (los del FDOMEZ) por iniciativa propia un día 

que yo descansaba fueron, hicieron un mitin afuera del periódico y la verdad no se si 

coincidió con que hubo espacio pero al día siguiente empezó a publicarse la serie. Ellos 

fueron con el interés de pedir que se publicara en el periódico pero no directamente sino 

mostrando su fuerza, iban a hacer presencia y un poco que en el periódico se dieran 

cuenta de que sí existían, que era un grupo considerable, que era capaz de venir aqui 

y presentarse a las puertas de un periódico", agregó Gutiérrez. 

Los mítines de FDOMEZ, de TINAM (siglas en nahuall de Unión de Todos los 

Pueblos Pobres, organización de la Sierra de Zongolica, Veracruz) se han realizado 

también frente a las oficinas de La Jornada y son parte de una nueva táctica de los 

movimientos populares para llamar la atención de los medios sobre los temas que les 

conciernen. Los maestros disidentes, los chavos banda, alumnos de las Preparatorias 

Populares, integrantes de la. Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 

(CONAMUP), trabajadores despedidos como los de Aeroméxico, el Movimiento Popular 
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Independiente (MPI), son algunos de los que han realizado mítines frente a las puertas 

del diario, pero .también ha habido mítines de protesta de trabajadores petroleros, 

cuando se llegó a publicar alguna crítica en el sexenio pasado contra La Quina, o de 

Antorcha Campesina, para recla!nar sobre alguna información. 

Correa aseguró que de los problemas que ha tenido para cubrir la información 

de los grupos indígenas, el primero sobre todo es "el hermetismo en el caso particular 

de las autoridades gubernamentales para dar información sobre ellos o para facilitarte 

la cobertura de dalos o la r~alización del reportaje. Otra limitante consiste en que los 

indígenas están mal organizados en cuanto a su deber de informar sobre los problemas¡ 

no hay información sistematizada por parte de las organizaciones independientes sino 

solamente lo que sale, y salvo excepciones tienen algunos archivos sobre algun tema, 

Chiapas, por ejemplo, como la CIOAC que sí guardan sus expedientes de todo lo que 

va sucediendo". 

"La Jornada como diario es difícil que pase una semana en que no haya por lo 

menos tres informaciones relacionadas al campo. Claro, hay muchas zonas y muchos 

problemas indígenas, pero hay etnias que son favoritas para el reportero, las de Oaxaca, 

las de Chiapas, muchas veces nos olvidamos de las del norte, los pimas, los mayos, pero 

éstos, que son además los temas de ambiente por la represión, ustedes nos los ganan, 

salvo cuestiones ya exclusivas, por ejemplo una entrevista con el Director del INI, que 

tengo tiempo pidiéndola y no me b conceden", amplió Correa. 

En Canal Once el principal problema para cubrir la información sobre los indios 

"es ¡¡ falta de viáticos para trasladarnos al interior de la república, que es mínimo 

y cuando hay algunos recursos nos vamos sin cámara por ejemplo, no hay cámaras 

para cubrir información de los indios, hay que conseguirla en los estados", explicó 

Correa Ruenes por su parte, y respecto a qué ocurre cuando no consigue cámaras, si 

se usa imágen de archivo, contestó "imagen de archivo no existe en el canal, son las 

mismas vacas para toda la información agropecuaria, los mismos indígenas para toda 

la información sobre los indios", lo que no es una política contra los indios sino falta 

de recursos de la institución. 

Vázquez Vázquez aseguró que el principal problema es la marginación. "Care

cen de apoyos económicos, son gente muy pobre y aparte de eso se aprovechan de ellos 

y el mayor despojo que sufren es el de sus bosques. Se habla mucho del despojo de 
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tierras pero las tierras las pelean, en cambio el bosque lo venden por necesidad y abi 

es donde el despojo de estos mexicanos es algo que da coraje". 

Para la cobertura de la información "recurro a las fuentes que tenemos disponi

bles, lamentablemente lo oficial, por ejemplo la Cl\C, el 11\1, la Coordinadora Nacional 

Indigenista; cuando hay algún e\'ento trato de entrevistar a dirigentes indios. Ahora 

que he tenido la oportunidad de viajar a provincia y he entrado en algunas comunidades 

indígenas, he podido platicar con ellos". 

En relación con la política de comunicación del 11'1, como organismo encargado 

de aplicar la política indigenista del gobierno federal, las opiniones en general, con 

algunos matices, coincidieron en que el 11\I no cuenta con una política de comunicación, 

"más bien es de incomunicación porque la información que manejan la manejan para 

ellos, hay muy poca información de qué es lo que están haciendo y de la situación real 

de las comunidades indígenas", anotó Cicnfuegos. 

Guillermo Correa manifestó que desconoce la actual política de comunicación 

del ll\I pero anteriormente "ha sido muy deficiente. Por ejemplo en una ocasión yo 

tuve que hacer un reportaje sobre las comunidades indias de Yucatán y fui y no fueron 

ni para darme un folleto de cuáles son las principales comunidades indias, además de 

que la información que da el 11\1 está mediatizada a favor del gobierno, centrada en 

cuestiones culturales, con el clásico lamento de que los campesinos están mal pero no 

hacen nada o muy poco para resol\'er su situación". 

"Ni siquiera tienen oficina de Prensa a la que acudir para informaciones más 

precisas" indicó Hernández Vélez, "no se sabe con exactitud qué es lo que está haciendo, 

todo mundo habla de que el indigenismo en Mexico está cada vez peor pero no se da 

a conocer cuáles son los programas. La gran mayoría de la gente ignora incluso que 

existe una organización que se encarga de atender a los indígenas en México, y debería 

haber mayor apertura y mejores formas y métodos de dar a conocer lo que se está 

haciendo, a.si como sus resultados". 

Sobre el particular Correa Ruenes consideró que "está muy coja todavía, le falta 

difusión, le falta capacidad de tratar los problemas a fondo de los indígenas todavía 

los tratan muy superficialmente, no se tiene pensada una política de comunicación 

intraindígenas o hacia el exterior, no hay una difusión real de rcvaloración de nuestras 

culturas indígenas", dijo. 
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Vázquez Vázquez la calificó de "mala, no a partir de que sea un organismo con 

matices oficialistas sino a partir de que trabajan cubriendo siempre lo que es la realidad 

de los indígenas. El 11'1 mai:eja millones de presupuesto para programas y obras para 

los indígenas que en realidad nllnca se han realizado. Por ejemplo en Nayarit yo visité 

una comunidad hllichola. Tienen ahi como 20 años haciéndoles caminos y escuelas¡ en 

cada sexenio tienen programas para escuelas y caminos y nunca se ha hecho na.da, y 

esa es la poütica que lleva en información el INI, de que informa cosas que no se están 

haciendo". 

"Había boletines informativos más bien de cosas de carácter cultural o de cosas 

que interesaban al !NI pero no tanto a los periódicos~ asentó por su parte Gutiérrez 

señalando que sin embargo en el IN! tienen información de las comunidades, "sí la sacan 

pero por iniciativa de los reporteros, no la difunden pero te la daban". La poütica de 

información de la institución "sería deficiente su pensamos que el IN! de por sí tiene 

interés en difundir la situación de las comunidades indígenas, sus problemas etcétera, 

pero como reportero en los hechos no es deficiente porque cuando la quieres ahi está y 

tienen estudios grandes, con información, estadísticas, detallada", afirmó. 

A Gutiérrez se le hizo una pregunta que no se le planteó a los demás porque 

no fue sino hasta después de que se les había entrevistado que se tuvo información de 

que reporteros de algunos medios llegaron en un momento dado a recibir gratilicaciones 

(embutes o cliayos.J de la Dirección de Comunicación del !NI, que al cambio de su titular, 

al ocupar el cargo Verónica Ortíz -quien estuvo cerca de dos a!Íos desempeiiándolo, 

entre 1986 y 198i- se dejaron de otorgar. 

La pregunta fue en el sentido de si sería relevante para la información sobre los 

indios que hubiera algún estímulo para los reporteros en el IN!. Maribel Gutiérrez con

sideró que "sería contraproducente". Indicó que esa. medida "no tendría. ningún efecto 

favorable en la información sobre los indígenas. La información sobre los indígenas 

estaría en el mismo lugar de cualquier manera, el único resultado sería. en el bolsillo 

del reportero pero no creo que modificara el interés de las publicaciones sobre la in

formación de los indígenas. Porque además los reporteros pasa.u por su chayote y no 

necesaria.mente publican". 

"Para darte un ca.so, los del TINAM iban con frecuencia (al Unomá.sUno); de 

cada cuatro notas que ha.cía en promedio, una se publicaba., y llegaban con asuntos 
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distintos. A los del FDOM EZ les publicaban con más frecuencia pero ahi la proporción 

era: de cada dos notas que yo mandaba se publicaba una o menos de una. Entónccs 

yo creo que no es tanto el desinterés de los reporteros, aunque sí puede haber porque 

si estás mandando notas y no te las publican, ya mejor las dosificas buscando que se 

publiquen, pero creo que el punto fundamental es el desinterés de los medios". 

C) Del otro lado del escritorio: el punto de vista 
de los funcionarios. 

Desde el otro lado del escritorio la visión acerca de la forma en que la prensa y 

los medios electrónicos de comunicación tratan la información sobre Jos indios, es pre

cisamente la de que, con excepciones tanto entre los medios como entre Jos reporteros, 

no hay una preocupación periodística por el tema, y cuando hay información se trata 

muchas veces con amarillismo, falta de respeto, lástima, o se deforma. Tampoco hay 

seguimiento sistemático de la información sobre las comunidades indígenas. 

Al efecto se recabaron las opiniones de Verónica Ortíz, periodista de radio y 

televisión que estuvo al frente de la oficina de Prensa del INI entre 1986-1987 (6)¡ 

de Raúl Villegas (7), quien se qued encargado del despacho desde entónces y seguía 

en funciones hasta el momento de redactar esta tesis (octubre de 1989) y de Carlos 

Martínez, Director de Comunicación de la Confederación Nacional Campesina (CNC) 

(8). 

Ortíz y Villegas hicieron también serios cuestionamientos a lo que ha sido la 

política.de comunicación social del INI. 

En el marco de una conferencia de prensa se le hizo una breve entrevista al 

Director General del IN!, Arturo Warman (9), sobre la política de comunicación social 

del instituto, misma que será insertada al tratar ese tema en este mismo subcapítulo. 

En relación con el manejo que le da la prensa a la información, tanto la que sale 

del IN! como a la de Jos propios grupos indígenas, Ortíz aseveró que "definitivamente 

no es un tema que a la prensa nacional en general le puede interesar. Algunas veces (se 

publica) en La Jornada y en el Unomá.sUno pero fuera de alii es nula, es inexistente". 
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El manejo que le dan a la información que sale del INI "es algo que tiene que ver con 

la amistad, de quien quiere acercarse al INI a través de sus boletines o de tus cuales si 

los tienes ahi", agregó. 

Además, "salvo temas como de repente los tarahumaras que no se quedaron en 

una pequeña noticia (en 1987), se hizo más grande, entónces todo es interés, creo que 

se maneja con mucho amarillismo si es que se maneja, con una gran desinformación y 

con una idea muy romántica, muy mágica, y ahi se queda", acotó. 

Villegas por su parte ·manifestó que la información que difunde el INI "no vende 

mucho. Entónces es muy difícil buscar espacios. En televisión es muy difícil que te den 

tiempos, tienes que venderles mucho la idea porque no lo ven atractivo. Si ven que la 

cosa es folklórica sí". 

"Una vez en el evento de ~lúsica y Danza que fue en febrero-marzo de 1989, 

mandamos el boletín a Ime1·isión. Entonces me llaman de Canal 7, del programa de 

Luis Carbajo 'oigan, queremos ver si pueden traer al ballet indígena', y bueno, nos 

da mucha satisfacción que nos den un espacio pero no es un ballet indígena, es una 

serie de grupos, son ceremonias rituales. Tienes que volver a explicarles todo lo que 

es el significado, el sentido de la danza y la música en las comunidades porque no lo 

entienden así, entonces tienes que hacer una serie de cosas para ubicarlos en la realidad 

de lo que es la manifestación artística como tal". 

Agregó que el interés por la información sobre los indígenas depende del medio. 

"Te cuesta trabajo convencer a algunos medios de que esto es importante. Hay algunos 

medios más sensibles que otros, La Jornada, UnomásUno, El Día, últimamente El 

Nacional, son periódicos que le apoyan siempre. Otros 110 tienen la menor sensibilidad 

o su tipo de lectores es otro: El Heraldo, El Sol, a lo mejor si fuera folklorizada sí la 

darían pero cuestiones totalmente auténticas no les interesan, no vende, no es atractivo 

para ellos. Solamente un cierto grupo de medios te responden". 

Respecto al interés rle los reporteros de los diarios por otros asuntos además 

de los culturales que manej~ el INI, respondió que "excepto algunos reporteros que se 

acercan a nosotros para otro tipo de cuestiones, la mayoría se conforman con lo que 

les mandamos. Y muchas veces ni siquiera. te lo publican aunque se los mandes. A 

no ser los reporteros que siempre vienen, realmente no buscan la información sobre los 

indígenas". 
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- ¿Ni cuando hay broncas, por ejemplo la matanza de Zaniza, en Oa.xaca, o en 

Simojo\"el, Chiapas?. 

- No, ni siquiera ese tipo de problemas le interesa a la gente, Es gra\"e que ni las 

violaciones a los derechos humanos. Si La Jornada no saca la nota es muy difícil que 

se acerquen a investigar la problemática de las comunidades indígenas. 

Carlos ;\!artínez acoló para empezar que "el sólo hecho de que existan en el 

país instituciones como el 1:-01 es segregacionar a los indígenas, porque son, guardadas 

las proporciones, como las reservaciones de los pieles rojas en los Estados Unidos. Es 

decir hay que darles un tratamiento de iguales para incorporarlos totalmente, claro con 

respeto a sus tradiciones, las que ellos quieran cuidar, pero incorporarlos totalmente, 

porque el sólo hecho de que <ligas esto es para los inditos, a los inditos no les gusta esto 

y los inditos piensan esto, no, hay que incorporarlos a la dinámica general del país. 

Cómo es posible que en 1989 estemos pensando como si estuviéramos en la época de 

la Colonia". 

Sobre el tratamiento que les dan los medios "he visto que para la mayoría 

de los periodistas escribir de asuntos de los indígenas es como un poco folklórico, 

me parece casi irrespetuoso, salrn casos de excepción, la forma de tratar los asuntos 

de los indíg<'nas... incluso en la prensa los asuntos de los indígenas se ven en una 

forma especial, si c¡uc quiere, es horr:hle la palabra, como con lástima, con un cuidado 

aparentemente especial pero en el fondo encerrando un tratamiento a desiguales". 

En general hay pocas notas sobre los indígenas sal\"o como en casos como la 

denuncia que hizo Melitón García López (Secretario de Acción Indigenista del CEN de 

la CNC), de que hace dos décadas que las comunidades indígenas, que en general están 

alejadas de los centros de población, son aprovechadas por los narcotraficantes para 

hacer sembradíos de estupefacientes, agregó. 

A la pregunta de porqué se da tan poca atención a los problemas de los indios, 

contestó que "se ha perdido conciencia histórica. El otro día me enteré de que con 

motivo del 12 de octubre, equis medio hizo una encuesta entre estudian les uni\"ersitarios 

para saber qué se conmemora el 12 de octubre. Y la mayoría contestó que era el 

estreno de la película de Batman, nadie contestó que se conmemora el descubrimiento 

de América por Cristóbal Colón. Asi de sencillo, ya no la pongas con trenzas de que 

dijeran porque pasó esto en 1492, sino que para estos estudiantes, lo cual también es un 
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reflejo de la baja calidad docente, estos días era más importante el estreno de Ilalman", 

y al planteársele que eso también refleja los intereses de los propios periódicos en cuanto 

a información, manifestó, "los intereses económicos, los intereses informativos. Yo estoy 

de acuerdo, pero nota es nota decimos, y si Batman es nota todo mundo escribe de 

Batman~. 

C.l. PORQUÉ NO SON NOTA LOS INDIOS. 

Cuestionado acerca de porqué no son nota los indios, Raúl Villegas planteó que esto es 

primero un problema histórico. Es un problema de todo lo que ha pasado durante casi 

500 años de una minusvaluación de todo lo que es la cultura indígena. Todo el proceso 

de conquista cultural que hizo pensar a la sociedad que la parte indígena nuestra era 

una parte de la que había que avergonzarse. Todo el aniquilanúento de las culturas 

indígenas, entónces a la gente no le interesan mucho las culturas indígenas o les interesa 

en la medida en que se han folklorizado. L-0 típicamente indígena no les interesa. Les 

interesa la ,·ida de los artistas, lo que los medios les venden, pero todo lo que es parte 

del país no. Ellos no tienen conciencia de esto, entónces no les interesa. 

Sobre el particular, Verónica Ortíz exlcrnó que hay también un problema de 

corrupción. "No les deja dinero. l\luchísimos periodistas en lo que estu\·e (en la oficina 

de Prensa dd INI), casi dos aiios, llegaron a pedir dinero para hacer tal o cual reportaje. 

Venían a pedir fotografías y cuanuo yo les decía que no había absolutamente dinero, 

entónces perdía interés el tema del indígena". 

- ¡,Puede ser fundamental el problema de la corrupción?. 

- Creo que sí. Bueno, quién-sabe, porque de todas maneras si vas a pagar una noticia, 

qué noticia puede ser esa. Creo que tiene que ver. 

- ¿De 20 reporteros de la fuente, qué porcentaje te fue a pedir dinero?. 

- De 20 periodicos yo te diría que 10, la mitad fácil. Yo creo que estaban acostumbrados 

a que se les diera algo. O el viaje pagado, casi todos llegaron siempre, los que venían a 

decir "dén para el viaje y entónces hacemos el reportaje". Después dejaron de hacerlo 

porque se dieron cuenta de que no había. Pero además te decían "es que siempre se 

hizo así", pues sí pero yo no tengo presupuesto ni me interesa ser así, pero había esa 

inercia. 

- ¿Porque la fuente no le da dinero a los periodistas?. 
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- En parte, yo no digo que esa sea la solución, pero dejó de tener importancia para 

muchos periodistas ese asunto del indígena porque antes, con el director del INI anterior 

a Miguel Limón, el cuate que estaba ahí era embute para todos lados, y había más 

noticias, pero qué noticias, ahí está otra vez la cosa. Noticias manipuladas y lo que 

quería el IN! o este grupo en el poder que se supiera de los indígenas, o lo que finalmente 

también quería el propio director o ese grupo en el momento que se dijera sobre cierto 

grupo porque a lo mejor ese grupo era un grupo antagónico políticamente a los intereses 

de él. O sea que ha:, una enorme manipulación también con los indígenas, es un tema 

que se manipula para todos lados. 

Eso es lo que ha pasado siempre, no hay un seguimiento ni del INI ni de Ja 

prensa sobre lo que pasa con los indígenas en este país. Yo desconozco que pasa en 

los Estados, puede ser peor, pero sigo pensando que el indígena no es noticia salvo en 

las cuestiones culturales y eso nada más como relleno, como algo vistoso, ni siquiera 

para analizar qué signifirn tal color o que significa una greca en su ropa o que tomen 

peyote, todo eso qué significa, no creo que exista esa idea, es lo vistoso, es qué buena 

foto saqué, pero no pasa de eso. 

La opinión de l\lartínez al respecto es que los indios no son nota porque se ha 

perdido conciencia histórica y conciencia cívica en el país. "Antes era invariable que 

en las escuelas oficiales te aprendías el Himno Agrarista y el Himno Nacional, y en 

una época La Internacional, en la lpoca de Cárdenas. Con Avila Ca.macho eso cambió 

pero se siguió cantando el Himno Agrarista. Yo creo que a estas alturas no hay un sólo 

estudiante de primaria o de secundaria o profesional que se sepa el Himno Agrarista y 

quizá muchos ni el Himno Nacional". 

- ¿Y porqué para los dueños de periódicos no es importante la información sobre los 

indios?. 

- Yo creo que para los dueños de periódicos y para los medios en general los indios son 

noticia cuando hay un acto ~uerte relacionado con indígenas. Mientras no lo haya ... por 

ejemplo las declaraciones de Melilón. 

- ¿Qué sería un acto fuerte, además de las declaraciones de Melitón?. 

- Un acto fuerte sería que se dictaran, como se ha ofrecido hasta por el señor Presidente 

Salinas, darle una atención especial a los problemas de las etnias, lo cual incluso va en 

contra de seguirlos separando, segregándolos. 
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- ¿Desde el punto de vista periodístico cuándo se informa sobre los indios?. 

- Cuando pasa algo con los indios, pero normalmente no hay una preocupación de los 

medios de comunicación por los grupos indígenas que normalmente son los grupos más 

marginados. Normalmente no la hay. Reportajes especiales se han hecho centenares 

pero son como toques y despegues. En ese momento era importante Jo que decía un 

dirigente de los tarahumaras, entónces es nota en ese momento y al día siguiente murió. 

No hay una preocupación periodística, un seguimiento de los problemas que tienen las 

etnias del país. Es decir, dijéramos periodísticamente como que se considera que no 

son nota los problemas de los indígenas y los indígenas en si. 

C.2. RADIO Y TELEVISION. 

Específicamente sobre la forma en que la televisión y la radio abordan los asuntos 

indígenas, Ortíz consideró que se les da un tratamiento "vistoso, es para llenar un es

pacio, pero. ¿Cuándo ha habido en la televisión un programa o una serie de programas 

para discutir la problemática del indígena vivo?, cuestionó". 

Respecto al radio, la periodista manifestó que l·a radio indígena, "es lo más 

rescatable que hay de todo lo que es el trabajo indigenista¡ la radio indígena que rebasa 

el control del INI, no del todo, pero muchísimas veces y lo sabemos, se dicen cosas.de los 

partidos políticos, contra el PRI, etc-''era y eso ni modo de estarlo controlando, después 

se trata de controlar pero eso ha estado sucediendo en todas las radios indígenas y 

aunque se trate de controlarlo finalmente están tan aislados que acaban haciendo lo 

que se les da la gana. Pero eso qué trascendencia tiene, yo me pregunto, pues sí, 

probablemente los aglutine en su momento, yo creo que culturalmente les da elementos 

de cohesión y de fuerza y puede ser, de hecho es, una vía para sus organizaciones, 

algunos problemas agrarios, de agua, medicina tradicional, pero ya en lo político hay 

control". 

Agregó que "en la radio comercial el indígena es inexistente. De repente cuando 

el presidente torna algún rollo como Ja decisión última de crear el PRONASOL (Programa 

Nacional de Solidaridad), y eso qué, es como una gran pantalla, pero en la cotidianeidad 

no son noticia porque son de segunda o de quinta. Si el campesino es noticia pero menos, 

el indigena menos. Entónces no hay programas". 

"Se hicieron unos programas en Radio Educación, en pésimo horario, muy 
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mal hechos, pero otra vez con esta idea de cultura, nunca de analizar la problemática 

actual del indígena o su aporte o su cambio, era otra vez el rescate de la cultura, porque 

además con esa finta nos hemos ido toda la vida. Somos tan buenos que les vamos a 

rescatar su cultura y con eso ya la hiciste, ya pagaste todas tus deudas con el indígena. 

Y esa es la política del !NI desde hace muchísimos años", subrayó Verónica Ortíz. 

:\ este respecto Villegas aseveró que "en Imc\·isión siempre nos han apoyado 

mud10, a lo mejor porque es la televisión del Estado se sienten un poco obligados. Te 

dan espacios en noticieros para entrevistas, para difundir algún evento. Sobre todo la 

administración de diciembre para acá". 

Cuestionado acerca de si ese interés trasciende la política de difusión del IN!, 

que privilegia lo cultural, o si hay iniciativas para investigar algunos problemas, algunos 

otros aspectos que no sean necesariamente los que maneja el !NI, contestó que no. "Si 

no es lo que uno les manda o les dice, ellos no vienen a buscar información. Nunca 

he recibido ninguna llamada de Imevisión que diga 'estamos interesados en ver sus 

proyectos productivos o cual es su relación con las organizaciones indígenas o su posición 

sobre el descubrimiento de América'. Nada. Si tu no tomas la iniciativa ellos no le 

buscann. 

Respecto a la actitud de Tdcvisa, mencionó que "nos han dado espacios pero te 

cuesta mucho trabajo. Para empezar ni idea tienen de que haya indígenas en México. 

Entónces hay que trabajar específicamente con algunas personas que están sensibiliza

das. Nos han dado espacios .en varias ocasiones -cuando estaba en Televisa Guillermo 

Ochoa- Ricardo Rocha nos dió espacio para la banda de Tlahuitoltepec y ahora para 

el evento de Música y Danza, pero ni siquiera le vas a proponer a Paco Stanley o Juán 

Calderón, que corres el riesgo de que lo tomen con poca seriedad". 

"Para cubrir eventos nos ha dado espacios la gente de eventos especiales de 

Raúl Hernández, ellos siempre están cubriendo eventos, y los de Canal 9, pero también 

eventos culturales, Televisa Sevilla. Ha habido contacto (en épocas anteriores) y no 

ha sido una experiencia muy feliz. Ellos se acercaron al INI, del programa Fundadores 

de Abraham Zabludowsky, que querían información sobre la Tarahumara. Se les dió 

información y la deformaron totalmente. Después de esa experiencia como que ya no 

se quiso volver a hacer nada con ellos". 
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C.3. POLITICA DE COMUNICACION SOCIAL DEL INI. 

La opinión de que la política ele comunicación social del !NI ha sido de incomunicación, 

no es privativa de los reporteros. La comparte también Verónica Ortíz, quien la define 

como "una especie de globo en do~de lo único que no se quiere es dar a conocer la 

verdadera problemática del indígena. Ese sería el centro¡ entónces todo lo demás es 

una especie de pantalla hacia afuera donde lo único que se intenta es aquello que es 

vistoso, que no tiene conlliclo~. 

"Para los propios indígenas, por razones muy diferentes a lo que se maneja en 

la prensa y en la propia información que se maneja dentro del !NI, para el indígena 

su cultura, su tradición, es parle de su fuerza, para el !NI tendría que ver con su 

pantalla. Esto que es \'Ístoso, que no trae conllicto, que además le sirve a los indios, muy 

entrecomillado, de paso sí le estamos dando algo a los indígenas, pero es lo que permite 

que podamos distraer la ;,~ención de las cosas más gruesas que serían obviamente las 

cuestiones agrarias, las cuestiones de todo tipo relacionadas con el trabajo del indígena 

y su vida cotidiana". 

"Desde luego en mi época no hubo nada de presupuesto. Se manejaba a través 

de boletines la información y yo te diría que fui utilizada porque tenía cuates y el 

prestigio que yo tenía como gente decente era para manejar esta idea del indigenismo en 

ese momento, que cm totalmente cultural, que es lo mismo que esta haciendo Warmanft. 

"En el caso de Limón sí varía 11n poco, a él no le interesa estar en los periódicos 

aparenlemente, salvo cuando son buenas noticias, y manipular la información todo lo 

que se pueda, manipular la información en el sentido de no dar información principal

mente. Yo recuerdo muchísimos periodistas que llegaban al IN! para pedir información 

sobre los grupos, la problemática, que pedían y nunca había informaciónft. 

"Al principio sentí que bueno, había sido un sistema y una organización errónea 

por muchos años y que por eso no ·había la información pero luego me di cuenta de que 

al no haber 'información se sumaba a este aislamiento en que se tiene la problemática 

de los indígenas, a no ser que una reportera vaya al lugar de los hechos y vea, y trate 

de ver dónde está la realidad porque de repente el conflicto si no lo investigas bien, 

el hilo se te va. Es tal la cantidad de pequeños detalles que tienen que ver con la 

problemática del indígena, son tantas las manos metidas ahí que es difícil, salvo que 

sea una verdadera investigación cosa que nunca ha hecho ni hará el !NI porque con 

- ~s -



\\'arman no hay esa idea tampocon. 

"Entónces se queda todo en lo cultural porque es lo inmediato, lo fácil, lo que 

no trae problemas y \·iste. Es vistoso ver a Salinas o a De la Madrid pasándole el 

bastón de mando o el sombrero de los Huicholes, es muy bonito, pero qué hay detrás 

eso no se sabe nunca, eso es lo no dicho, insisto, salvo algunos reporteros, pero es 

inexistente la política de comunicación, pero eso es una política, no evidenciar, no dar 

datos, no profundizar y no permitir que se profundice porque no se facilita nada de la 

problemática de cada area n. 

"Entónces hay un bache de información que es una especie de 'bueno, nos vale', 

'no tiene importancia', 'ya se nos fue otro sexenio, no hay gente, no hay presupuesto', 

pero esos son pretextos para lo que realmente está en el fondo que es no querer dar 

la información y no tenerla a la mano aunque inclusive a veces se puede tener porque 

están las coordinadoras que podrían recoger esa información y enviarla al INI, pero no 

se tiene precisamente para no tener a la mano la información que se requiere si hay 

algo muy grueso n. 

"Para mi era terrible que llegaran periodistas de todas partes del mundo a 

pedirme información. Las cronologías, que es lo mejor hecho que hay inclusive para 

situar a cada grupo y saber un poco de su historia. son de 1981-82, imagínate todo lo 

que ha dado n1eltas, creo que hay grupos que ya se extinguieron y otros que ya no 

viven ahi. Entónces hay una absoluta desinformación" aseguró Verónica. Ortíz. 

Raúl Villegas informó a su vez que la política de comunicación social del INI ha 

ido cambiando de acuerdo a la estructura administrativa. Primero cambia porque no 

hay ya los recursos que había antes para hacer una política de comunicación coherente, 

bajo un sólo mando, como ocurrió de 1983 a 1986, que es el tiempo que duró la Dirección 

de Comunicación Social. 

"Bajo un sólo mando se podía planear toda la estrategia de comunicación social 

global del JNI, pero a raíz de que desaparece la dirección con el recorte presupuesta! del 

85-86, quedan las áreas aisladas y a veces hay duplicidad de funciones. Las areas de 

Comunicación Social eran Publicaciones, que manejaba. estrictamente libros; la revista 

México Indígena; Prensa, Radio y en un momento determinado el Archivo Etnográfico 

también". 

"A raíz del recorte presupuesta! del 85 las áreas quedan dispersas a nivel de 
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departamento, aun asi debería haber habido una reorganización para coordinar los 

esfuerzos de comunicación del INI pero no fue así. De hecho había ocasiones que el 

Archivo Etnográfico tenía su área de difusión que teóricamente estaba coordinado con 

prensa pero en ocasiones no era así". 

-¿Qué significó ese recorte del total de recursos?. - Calculo que se recortó la mitad de 

la gente, de 42 personas que había quedaron 20 o 22. Se recortaron supuestamente los 

que hacían las funciones menos importantes pero eso es relativo, eso dependende de la 

\'Oluntad de quien recortaba· y de amistad. 

Comunicación era una de las 4 direcciones del INI junto con Desarrollo, Pro

gramación, Tesorería, tenía un presupuesto mas o menos equivalente. 

- ¿Después de eso en que se centró la política de comunicación?. 

- En Prensa lo que hicimos fue tratar de concentrar toda la información del instituto 

y dar a conocer todos los eventos y proyectos¡ sin embargo todavía había cierta des

coordinación con el Arcl1h·o¡ con Radio en ocasiones y con otras áreas que hacían su 

propia política de comunicación a base de cuales. De pronto ellos sacaban alguna cosa 

o invitaban a alguien y tu ni te enterabas. Poco a poco se fue tratando de corregir 

eso, platicando con los responsables de las áreas porque incluso se daba mala imágen 

al instituto con eso. Actualmente ya desapareció el área de comunicación del Archivo. 

- ¿Ahora que presupuesto están n. mejan<lo?. 

- El área de prensa no maneja un sólo centavo. Tenemos para hacer la compra de 

periódicos y revistas para la· síntesis informativa. La hace una gente nada más. Com

prarlos, seleccionar, recortar, fotocopiar, hacer los juegos y entregarlos. Se compran 

10 periódicos diarios, Proceso, Siempre, Impacto. Se gastan aproximadamente 40 mil 

pesos a la semana. Es lo que tenemos de presupuesto. 

- ¿Nada para difusión?. 

- Nada, la difusión que se hace de los eventos del INI se hace a través de boletines de 

prensa, de contactos con los cuates que nos echan la mano. No hay un presupuesto 

para compras de espacio. E\·entualmente se han pagado esquelas de compañeros que 

se han muerto en algún centro coordinador. Lo que se hacía de publicidad era en la 

revista México Indígena, que ya no depende de nosotros. 

- ¿Ustedes dependen de la Seeretaría de Educación Pública, entónces pueden obtener 
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la ayuda de ellos para hacer alguna inserción?. 

- Estarnos sectorizados, la SEP es cabeza de sector, pero presupuestalrnente el INI es 

autónomo. Se podría hacer por medio de lo que era la Subsecretaría de Cultura que 

ahora es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes pero siempre pensarnos que 

era muy lirnitanle porque a veces el hecho de aprovechar sus espacios te terminaba tu 

independencia para difundir algunas cosas ... tenías que estarles informando de todo lo 

que hacías. Es un poco lo que ahora pasa en el Consejo. Nosotros no aprovecharnos los 

espacios del Const>jo, su cartelera. Nos metieron a nosotros sin consultarnos. Warmao 

tendrá que decir si utilizarnos el espacio pero hasta el momento no ha habido definición. 

- ¿Cuál es la razón de que el INI privilegie la información cultural más que otros 

problemas corno los de los presos indígenas, los conflictos de tierras, los proyectos 

productivos o a las propias organizaciones indígenas?. 

- Yo creo que debe tener un fondo político. Las cuestiones culturales finalmente no te 

comprometen mucho. Es algo que te puede ayudar a dar una imágen como institución 

que está haciendo actividades culturales, pero por otro lado no te metes en muchas 

broncas políticas. Cuando le metes en problemas sustantivos, de fondo, siempre puedes 

tener otro tipo de problemas. 

A mi nunca me han explicado la razón pero me imagino que esa es. Durante 

muchos ai1os se ha pridlegiaclo la cuestión cultural por encima de toda la problemática 

operativa, política, del instituto. De hecho casi nunca se manda un boletín sobre 

cuestiones que no sean o culturales o cuestiones muy concretas como la ayuda que se 

recibió del Programa Mundial de Alimentos. Son cuestiones que a tí no te comprometen 

mucho como institución. Se dice se recibió tal ayuda y esto es bueno porque nos va a 

resolver una bronca presupuesta! porque no nos alcanzaba el dinero y hasta ahí. Yo 

pienso que esa es la razón real y además lo cultural es lo que más te viste y te da la 

imágen de una institución que está preocupada por el rescate cultural, que legitima 

además. Aunque no sea lo único que se hace sí es a lo que se le da mayor difusión. 

La idea del área ha sido dar a conocer la cultura indígena como una forma de 

revalorarla, porque la gente no puede respetar ni valorar lo que no conoce. Difundir 

que hay culturas indígenas porque la gente ni sabe que hay culturas indígenas. Primero 

darlas a conocer y que haya un respeto y una valoración. 

Hace 3 años hicimos un evento conjunto con la Universidad Pedagógica, Cut-
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turas Populares y con Educación Indígena sobre la problemática de las comunidades 

indígenas a ni,·el ponencias, mesas redondas, y hubo buena respuesta por parl'e de los 

medios, pero se convocó a una conferencia de prensa para explicar de qué se trataba 

el evento, y explicarles desde qué era una comunidad indígena, porque no sabían, a las 

áreas de cultura. 

C.4. REPERCUSIONES DE LA INFORMACION. 

Respecto a las repercusiones que tiene la información que se difunde en los medios 

de comunicación, Verónica Ortíz aseveró que ucuando los periodistas independientes 

investigaban una noticia y la presentaban al INI, entónces si se hacía presión, como en 

el caso de las mazahuas, pero sólo en casos muy contados en donde el propio grupo se 

moYió en forma independiente del !NI y de todo. Incluso el IN! era como un enemigo 

que había que brincarse, que había que luchar contra él, no con él, nada nunca salió 

del !NI que se volviera una noticia que además forzara o evidenciara, insistiera, en un 

cambio o en una situación de mejora para el grupo indígena que estaba en problemas". 

".Al contrario, creo que el !NI es una especie de receptor de problemas que los 

desbarata o los diluye porque no los resuelve en general pero si los diluye políticamciíte, 

crea otras presiones. Yo te diría que es un receptor de problem~ que los diluye para que 

no se vuelvan un problema mayor políticamente hablando. Los desactiva. El !NI es un 

lugar para tener controlado al indígena y utilizarlo políticamente cuando se necesita". 

Al preguntársele hasta qué punto la información sobre los indígenas, sus proble

mas, sus movimientos, puede servir de catalizador en las propias comunidades, señaló 

que "la denuncia y el hacer evidente su problema claro que les sirve, vuelvo al ejemplo 

de las mazahuas y otras cosas que ha hecho La Jornada, pero el problema es que como 

nada mas es uno y luego de ahí a veces retoma otro periódico, y no es una constante en 

los periódicos, el tema indígena no está" salvo en La Jornada ... y eso lo hace todavía 

más complicado. Sí les ayudaría pero no existe". 

"Es curioso pero yo creo que sigue sucediendo. En el caso de Limón era corno un 

pequeño grupo el que sabía muchas cosas pero de ahí no salía la información. Nosotros 

que éramos los que deberíamos tener Ja información para en un momento dado darla o 

manejarla, no la teníamos. Yo llegué a ser de repente una gente de confianza de Limón y 

sin· embargo nunca logré acercarme a los verdaderos puntos neurálgicos porque cuando 
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me metía eran golpes por todos lados, porque evidentemente yo me metía con el afan de 

ver que hacía, a ver si sacaba la información, creo que se dieron cuenta muy rápido, no 

se qué paso, el caso es que eso no se drenaba, no salía, estaba perfectamente cerrada la 

información porque la tienen, hay control, las coordinadoras entre otras cosas para eso 

sin·en, son grandes con trola doras de lo que está sucediendo con los grupos indígenas". 

"En el 11"1, la oficina de Prensa, si es que existía, este lugar de donde salían los 

boletines, era solamente para promo\'er las acciones del director y su grupo, era total

mente un manejo político, totalmente manipulado por Limón porque el me revisaba 

personalmente todos los boletines, él le ponía y le quitaba y muchos me los mandaba 

él de lo que ahi se hacía, porque él siempre estuvo manejando ese lugar como un tram

polín político. Y yo creo que los anteriores igual. No se Warman ahora qué quiera 

pero creo que es exactamente lo mismo. Creo que es más grueso lo que está sucediendo 

ahorita ... hay muchísimo dinero en el IN!, Salinas les ha soltado toda la lana del mundo, 

y tienen unos proyectos impresionantes, que yo la mitad los dudo y la otra mitad los 

cuestiono, pero bueno están llenos de proyectos y van a hacer otra vez la maravilla, 

sobre todo en la cuestión cultural. Y a mi me impresiona, ahora por primera vez en 

el !NI hay una oficina encargada de las giras presidenciales, es alarmante, me parece 

fundamental de cuestionar". 

"El proyecto es los indígenas y el 92. Lo que están haciendo ahorita es suavizar 

para que en 19!)2 no se les arme 11, problema mayor. Ha.y muchísimos grupos que ya 

ahorita se están organizand'? y enojados con este asunto. No se que va a pasar pero 

lo que ellos quieren es controlar. Darles un poco, suavizar la bronca del indígena para 

que el 92 se vaya suavecito y despues quien sabe". 

En relación con las repercusiones que tiene la información que se publica sobre 

los indígenas, Villegas manifestó a su vez que sí son importantes, "como el caso de 

Embocadero que La Jornada estuvo difundiendo, la creación de la comisión que se 

hizo, que enviaron a gente allá. Pero eso no es la regla, más bien es la. excepción. 

Actualmente ayuda mucho la figura. presidencial. Este presidente está muy metido en 

las cuestiones de las comunida.des. En cada gira presidencial casi, hay alguna reunión 

con indígenas. En eso nos ha ayudado mucho a nosotros, aunque no lo hagamos 

directamente, el manejo de la imágen del Presidente. Todo el aparato de prensa que 

tiene Presidencia. Eso sí ha servido mucho para que se concientice la gente sobre los 

problemas¡ es que el presidente en México es todo, el ombligo del mundo, entónces sí 
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ha ayudado mucho el interés que tiene el presidente en las comunidades indígenas". 

Se le preguntó si cambio en algo la situación luego de que en 1987 se informara 

que el un no había recibido dinero para su program~ de 1986 e indicó que "el apoyo de 

la Secretaría de Programación y Presupuesto fue muy fuerte para el INI en 87-88, no se 

si haya sido a raíz de ese tipo de señalamientos de que no llegaba el dinero a tiempo o 

también por coyunt11ras políticas, amistades personales SPP con !NI, pero los recursos 

empezaron a llegar más a tiempo. Ahora con PRONASOL hay muchos más recursos 

que antes". 

C.5. APOYO A ORGANIZACIONES INDIGENAS INDEPENDIENTES. 

Cuestionada sobre el apoyo que el IN! prestaba para la difusión de eventos que realizan 

las organizaciones independientes, Ortíz apuntó que "casi todos los grupos que venían 

a tener un evento cultural se acercaban al 11'11 pero si no estaban dentro de los planes y 

el presupuesto del !NI, ya con sus grupos establecidos y organizados que tiene en cada 

coordinadora porque se hacen planes de difusión que tienen que ver con lo cultural 

básicamente, entónces no se les podía ayudar". 

"Por excepción se hacía, siempre era un problema, y entónces resulta que los 

verdaderos movimientos independientes no eran ayudados, no entraban dentro de la 

organización ni el control que te1;''.\ el IN! sobre los otros y no se les ayudaba. Por 

ejemplo a la CNPI, o a otro grupo de huicholes que ellos venían a hacer una serie de 

danzas porque era el momento de la siembra, y enlónces solamente se daba apoyo a los 

que estaban dentro del control, nada que estuviera fuera tenía un quinto de nosotros. 

Al menos que yo supiera, a lo mejor Limón lo manejaba también por debajito". 

Sobre el particular, Villegas manifestó que las organizaciones indígenas inde

pendientes no llegan al área de Prensa. "Se que a veces han llegado a la dirección 

general. Aqui ha llegado algunas veces Genaro Domínguez de la CNPI, a solicitar revis

tas o libros, pero es todo. Nunca nos han pedido que les demos un apoyo para difundir 

algun evento. Y además no tenemos el aparato. A veces nosotros tenemos problemas 

para distribuir los boletines o algunos carteles de propaganda, porque no nos quieren 

prestar carro. Estamos sujetos a que los vehículos estén disponibles". 

Respecto a la revista México Indígena, que editaba bimensualmente el INI, 

señaló que ahora la va a hacer la gente de Nexos encabezada por Herman Bellinghausen. 
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La gente que estaba haciendo la revista se reubicó en otras áreas. No hay un equipo 

integrado dentro del IN! para hacer la revista. Va a haber un consejo editorial del que 

será parte el !NI, y en cuanto al manejo de las radiodifusoras, que son 7 y hay dos 

nuevas aprobadas que se van a echar a andar, una en Tancahuitz, San Luis Potosí y 

otra en Gueletao, Oaxaca, informó que es un área que se ha fortalecido mucho. 

Interrogado sobre cnál es explícitamente Ja política que ha planteado la. nueva 

dirección del !NI respecto a la información, contestó: "seguir con la difusión cultura.!". 

reactivar la. difusión, explicó que "lo que pasa es que solicitamos gente y recursos 

pero no nos han dado nada. A radio le han dado plazas, pero en prensa. de fijo solo 

trabajo yo y el que hace la síntesis y una secretaria. Es el área más pequeña de la 

administración pública. Es lo que decía el ex director Miguel Limón: "el !NI es a la. 

administración pública lo que los indios son a la. sociedad". Eso se aplica. al área de 

prensa. Desde la administración pasada. no había mucho interés en la difusión y se ha. 

mantenido más o menos igual". 

C.6. ENTREVISTA CON ARTURO WARMAN, DIRECTOR GENERAL 
DEL INI. 

- ¿Después ele la transferencia del México Indígena. a una. asociación civil cuál es a.hora 

la política de comunicación del IN!?. 

- El !NI tiene ahora su órgano interno, el Boletín Indigenista de publicación bimensual, 

ya salió el primer número, está a punto de salir el segundo. 

- ¿Y la política. de comunicación social, externa? 

- En ese sentido tenemos ahora 7 estaciones radiofónicas de servicio a la sociedad y 3 

más en proceso, esperamos que con esto tengamos el año que entra 10 estaciones en 

zonas y lenguas indígenas. Por otro lado tenemos nuestro programa de comunicación 

por video, que por un lado va a llevar información a las comunidades y por otro lado va 

a promover que las propias comunidades sean las autoras de sus programas de video. 

Por otro lado tenemos todo el sistema de concursos de promoción de iniciativas 

indígenas en distintos campos que van desde la creación artística hasta la tecnología¡ 

mantenemos el programa. de publica,ciones y estamos colaborando junto con INEA y el 

instituto del Libro de la SEP en generar una biblioteca mínima. en lenguas indígenas 

- no podremos tal vez lograrlo en todas-, con un conjunto de libros de conocimientos 
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teóricos, prácticos y de recopilación de sus propios aportes culturales. 

- ¿Qué papel van a jugar los medios de comunicación masiva en esta política?. 

- Pues como ustedes saben en ese sentido el IN! es muy pobre, contamos mucho con su 

simpatía, con su colaboración, y con su atención a los problemas indígenas que el INI 

considera que no son problemas ni de un sector particular de la población ni mucho 

menos de un sector. Son problemas de la nación y vamos a hacer todo lo posible por 

atraer a los medios de comunicacion social para que presten una atención a los temas 

indígenas. 

C.1. POLITICA DE COMUNICACION DE LA CNC EN RELACION 

CON LOS INDIGENAS. 

Carlos ~!artínez, al ser cuestionado sobre lo que habrá de ser la política de 

comunicación social de la CNC en relación con los indígenas, explicó que como lo plan

tearan el dirigente cenecista, Maximiliano Silerio Esparza, y el Secretario de Acción 

Indigenista, Melitón García, durante la reunión nacional de secretarios de Acción 

Indigenista de las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, realizada 

el 17 de octubre de 1()89, uahora sí vamos a preocuparnos pero con un programa de 

acción, no nada mas preocuparnos con palabras, dijo Silerio sino con hechos, de los 

problemas que tienen los grupos indígenas del país". 

- ¿Eso concretamente qué 1·a a significar en cuanto a información? 

- Va a significar, por lo menos en el área que yo manejo, estarle proporcionando a los 

medios con la mayor frecuencia posible, informaciones sobre los programas que se estén 

llevando a cabo bien sea CNC con PRONASOL, CNC con JNI, o con quien sea e informar a 

los reporteros que cubren esta fuente de qué se está haciendo, quizá hasta con el deseo 

de provocar un mayor interés en los reporteros y en los mismos medios para que se dé 

más importancia a lo que se está haciendo con y a favor de los grupos étnicos del país. 

- ¿En qué medida puede influir en la información sobre los indígenas la existencia o no 

de publicidad?. 

- Creo que en términos generales los medios viven de información y de ingreso econó

mico porque de otra manera un medio no camina, bien sea prensa, radio o televisión, la 

propia televisión del Estado tiene publicidad porque si no sería un subsidio gigantesco. 

Ciertamente entiendo el fondo de tu pregunta, los indígenas no van a dar dinero nunca. 
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La CNC por su parte no tiene dinero para pagar publicidad salvo algún caso excepcional 

en el que algún acto de carácter indigenista o algún acto con los indígenas se considerara 

que tendría tanta fuerza que incluso obligaría a sacar recursos de donde los hubiera para 

asegurar, fundamentalmente en los periódicos, que se publicara la información, pero 

por norma ni los indígenas tienen dinero ni la CNC tiene dinero para hacer publicidad 

que pudiéramos llamar, en otro orden de ideas, propaganda en favor o relacionada con 

los indígenas. No hay medios económicos. 

- ¿Y en general qué acogida tiene la información de la CNC en los periódicos?. 

- Yo creo que en general es bastante buena, la CNC es muy noticiosa por la forma en 

que está conformada, donde están los productores. La CNC es una organización de 

políticos y de productores ~ de productores y políticos. La CNC es muy noticiosa y 

yo en lo personal me siento muy satisfecho de la respuesta informativa de los medios, 

fundamentalmente de los periodicos y la radio, hacia las cosas que se hacen en CNC y 

lo digo también como dije hace un rato lo del dinero para las cosas de los indígenas, no

sotros no somos una organización económicamente fuerte pero somos una organizacion 

informativa, que produce mucha información. 

En términos generales yo puedo afirmar que la respuesta hacia la CNC es buena, 

no porque nos lle\'emos la ele 8 muy seguido pero sí hay una permanente información 

de la CNC. Y hay un ejemplo claro, la mayoría de los reporteros acuden a CNC y a 

otras fuentes relacionadas con el campo que les son marcadas por sus medios, digamos 

la Secretaría de la Reforma Agraria, y ocasionalmente en las conferencias iban los 

reporteros, ocasionalmente caía algun reportero para buscar alguna nota, pero aquí a 

la CNC vienen diario. 

La CNC es virtualmente el cuartel periodístico de la fuente. Si el reportero viera 

que aqui no hay información se va a otro lado porque al reportero le exigen información 

en su medio. Antes se valía llegar a tu periodico y decir no hubo información, ahora 

por lo que entiendo y por lo que siento, ya no se vale. Si no hay la buscas y si no 

lamentablemente en algunos casos, raros pero se dan, la inventan, porque tienen la 

obligación de buscar notas en su medio. Una, dos o tres, pero en CNC estamos casi al 

márgen de esa situación porque sí produce información. 

- ¿Y porqué piensas que se privilegia la información de la CNC sobre la de centrales 

independientes, porque es del PRl?. 
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- Permíteme contradecirte, yo pienso que las centrales de oposición, antes del CAP 

(Congreso Agrario Permanente) y después del CAP tienen muy buena respuesta, es 

más, dirigentes de centrales de oposición como el CONACAR (Consejo Nacional Car

denista), él escribe en UnomásUno¡ José Dolores López que es de CIOAC (Central 

Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) escribe en El Universal. No sólo 

son centrales que tienen posibilidad sino casi una seguridad informativa. No es un 

secreto tampoco que hay una conciencia antipriista en el medio periodístico, yo la he 

sentido, la palpo. 

Aquí mismo en mi oficina yo veo y escucho a reporteros que hablan a las otras 

centrales para recabar información con Danzós Palomino, José Dolores, con Gil (Javier, 

de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas) y al día 

siguiente \'eo las informaciones. Yo creo que las centrales campesinas de oposición tie

nen buena respuesta en los medios de información no sólo en La Jornada, UnomasUno, 

Proceso sino en términos generales en lodos los periódicos: La Afición, Excelsior, hasta 

los conceptuados como emp~esariales como Novedades, yo veo información de las otras 

centrales pero también debo decir que veo más información de CNC por lo que decía 

hace unos momentos, CNC produce más información. 

NOTAS 

(1) Informes recabados entre algu. ,)s jefes de prensa y reporteros de las fuentes respec
tivas indican que en enero de Hl90, dicha gratificación era de 50 mil pesos mensuales en 
la CNC. En la Secretaría de la Reforma Agraria era de "máximo 100 mil pesos" (porque 
hay cuotas diferenciales para reporteros de radio, prensa y televisión, según la impor
tancia que en cada dependencia se le de a los medios respectivos). En las 10 giras que 
durante el mes de enero y los primeros días de febrero de 1990 se realizaron para dar 
a conocer a las organizaciones agrarias los programas para la reactivación del campo, 
el obsequio en efectivo para los reporteros que las cubrían, y que aceptaron recibirlo, 
fue, en promedio, de 250 mil pesos por gira, por reportero, de parte de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidraúlicos. En el Departamento del Distrito Federal la cuota 
mensual era de 500 mil pesos. En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 100 
mil pesos mensuales. Se había corrido la voz de que en la Presidencia de la República 
se había eliminado el d111yo pero al respecto había versiones contradictorias. 

(2) "Ofrece Salinas un trato justo y de respeto a. las comunidades indígenas", en La 
Jornada, 30 de mayo de 1988, la.p. 

(3) Entrevistas realizadas el 11 de septiembre de 1989 en la. ciudad de México, D.F. 

(4) Entrevistas realizadas el 12 de septiembre de 1989 en la. ciudad de México, D.F. 
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(5) Entrevista realizada el 16 de octubre de 1989 en la ciudad de México, D.F. 

(6) Entre\'ista realizada el 14 de octubre de 1989 en la ciudad de México, D.F. 
(7) Entre\-ista efectuada el 14 de septiembre de 1989 en la ciudad de México, D.F. 

(8) Entrevista realizada el 18 de octubre de 1989 en la ciudad de México, D.F. 

(9) Conferencia de prensa efectuada el 8 de octubre de 1989. 
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CAPITULO II 

A LA BUSQUEDA DEL INTERLOCUTOR 
PERDIDO: LA VISION DE LOS INDIOS 

SOBRE LA PRENSA 

La percepción concreta, no globalizada, de los propios indígenas, con nombre y apellido, 

con su pertenencia a una comunidad y a una organización específicas, como un sujeto 

social, de lo que han sido sus relaciones con la prensa, es fundamental para este trabajo. 

No basta con decir, documentar, que la prensa los margina en general, y que habla de 

ellos en montón sino que se requiere que ellos mismos, a partir de su propia realidad, 

realicen ese balance para hacer posible una interrelación más fructífera. 

En 9 C'nlrevislas realizadas -problemas de tiempo y de posibilidades de movili

zación impidieron hacer contacto con un mayor y más variado número de organizaciones 

o comunidades indígenas- es posible detectar que para algunas organizaciones la ex

periencia de enfrentarse con la prensa, sus deformaciones estructurales y lo que ello 

significa en la publicación o no y la deformación y/o minimización de los materiales 

informativos que producen las comunidades y organizaciones indias, fue suficiente para 

evitar cualquier trato con periódicos y periodistas, en tanto que en otros casos una 

interrelación que ellos consideraron positiva los ha llevado a avanzar en la concepción 

de estrategias de acercamiento con la prensa, que sin embargo deben ser muy cautas, 

habida cuenta de que en ocasiones el sólo hecho de hacer una denuncia puede traer 

consecuencias adversas para las comunidades, como se verá más adelante. 

Obviamente estas estrategias encuentran los obstáculos que se han ido deta

llando a lo largo de esta tesis: desde la indiferencia hacia los indígenas hasta la preva

lencia de los intereses creados por encima de la información; desde la sujeción de los 
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propios reporteros a la inercia de las políticas informati\'as de sus propios medios -lo 

que por otra parte aleja el peligro de la cesantía-, hasta nuestra impreparación para 

abordar los lemas indígenas, pasando por el enfrenlamienlo con las propias concepcio

nes, no explícitas, de algunas organizaciones o personas que sienten que los reporteros 

deben publicar lo que ellos quieren y dejar de hacerlo cuando ellos lo consideran ade

cuado. 

:\o es es<: el ca.so de las organizaciones y personas entre,·istadas, pero alguna 

,·ez, cuando llegaron a publicarse en La Jornada ciertos problemas de escisión en una 

organización campesina que aglutina también a indígenas, y la forma en que dichas esci

siones se reflejan en las ludias campesinas (1), la reportera fué cuestionada por algunos 

de los integrantes de esa organización con la frase: "te tiraron línea de Gobernación"¡ 

la respuesta, enmarcada entre palabras de grueso calibre de "a mi no me tiran línea. 

de Gobernación pero tampoco les tomo dictado a ustedes", dejó tensas durante mucho 

tiempo las relaciones con quienes piensan que informar sobre los conflictos internos de 

la organización y sus repercusiones "no es rcrnlucionario". 

A efecto de conocer los puntos de vista de diversas organizaciones indígenas 

sobre sus relaciones con la prensa, se realizaron 9 entrevistas. Se habló con Leandro 

Martíncz /llachuca, secretario de Organización de la Confederación de Pueblos Indí
genas (CPI) (2), organización de cobertura nacional, filial del Partido Revolucionario 

Institucional y que se define com_, fraterna de la Confederación Nacional Campesina 

(ese); Andrés Romero, de la Comisión de Prensa (3) del Frente Democrático Oriental 

de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) que opera en la Huasteca de Hidalgo, Veracruz 

y San Luis Potosí; Margarito Ruíz, dirigente del Frente Independiente de Pueblos 

Indios (FIPI) (4), que agrupa a diversos grupos principalmente de tojolabales, tzeltalea 

y tzotziles de Chiapas; Juán Domingo Pérez, dirigente del Movimiento de Liberación 

y Lucha Triqui (MüLT) de Oaxaca (5); Joel Aquino Maldonado, integrante del Grupo 

Cultural Yalalteco (GCY) de Yalalag, Oaxaca (6) ; Emilio Guliérrez, integrante de las 

Comunidades Eclesiales de Base (eEB's) de Pinotepa Nacional, Oaxaca (7) ¡José Luis 

Cortés, vocero del Grupo de Tata.mandones de San Pedro Jicayán, Jamillepec, Oaxaca 

(8); con la ex presidenta municipal de San Juán Lalana, Oaxaca, l\lacrina Ocampo 

(9), chinanteca, integrante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), 

y con el dirigente de la eNPI, Genaro Domínguez (10). 

En las entrevistas se procuró aplicar un cuestionario general, si bien no todos 
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los entrevistados dieron resp!lesta a todas las preguntas, unos por problemas de tiempo 

y otros por reticencias no del todo inexplicables. 

El cuestionario es el siguiente: 

l. ¿Cuáles han sido sus relaciones con los periódicos y con los periodistas?, ¿a qué se 

debió su contacto con ellos?, ¿cómo tratan la información que ustedes les dan?. 

2. ¿Cómo ha visto que tratan la información respecto a los pueblos indígenas en los 

periódicos, radio y tele\·isión?, ¿Hay respeto hacia los indios, su lengua, sus costumbres, 

su cultura, su religión, sus decisiones polílicas?. 

3. Cuando hay reuniones con las autoridades como el gobernador o el Presidente de la 

República ¿los dejan decir lo que ustedes quieren?, ¿los reporteros hablan con ustedes?, 

¿se publica lo que ustedes dicen?. 

4. ¿Si hubiera que cambiar algo en las relaciones de la prensa con ustedes, qué es lo 

que ustedes propondrían?. 

5. En algunos Estados el L''il tiene estaciones de radio, ¿sáben ustedes como están 

funcionando o si hay algt'm programa para instalar una estación en su región?, ¿creen 

que debe seguir el INI administrando esas radios?. 

A) Estos senores, los periodistas, parece que 
tienen miedo al estado ... 

l. ¿Cuáles han sido sus relaciones con los periódicos y con los periodistas? ¿a qué se 

debió su contacto con ellos?, ¿cómo tratan la información que ustedes les dan?. 

"La prensa en general a veces no se dedica a nosotros, no se entera de nosotros, 

aunque a veces sí les mandamos información", manifestó el secretario de Organización 

de la CPI, profesor Leandro_ Martínez Machuca, señalando que los periódicos que les 

publican informaciones son: Diario de México, La Jornada, El Nacional, Ovaciones a 

veces y nada más. 

"Los demás periódicos no tenemos oportunidad de hablar de ellos porque no 

nos publican nuestros boletines, que no han sido pocos porque hemos tenido aconte-
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cimientos importantes a ni\·el nacional". Mencionó entre éstos una reunión de diri

gentes indígenas para la evaluación del Programa de Modernización Educativa y una 

reunión de capacitación en salud para mujeres mazahuas, conYocada especialmente por 

el Departamento <le! Distrito Federal. uNingún periódico nos publicó nada y manda

mos avisar a todos los periódicos", dijo, señalando que lo mismo pasó con un congreso 

de los tarahumaras en Guachochi, de cuyas conclusiones y relatoría de problemas en· 

viaron copias a lodos los periódicos nacionales, y sólo publicaron algo los diarios de 

Chihuahua. 

Andrés Romero, del (FDOMEZ), explicó que ulos problemas, más que con los 

periodistas, son con los periódicos en sí porque cuando se les ha hecho alguna invitación 

para que cubran algun e\·ento en la región, sea deportivo, cultural o político, siempre 

han puesto muchos peros. Primero se le invita al periodista y el periodista dice yo no 

puedo ir, tienen que avisarle al Jefe de Redacción, y el Jefe de Redacción tiene que 

pedir permiso no sabemos a quién más". 

uEntónces es toda una cadenita que siguen para que autoricen al periodista a ir 

a la región, y los periodistas que realmente les ha interesado la problemática de la región 

hacen todo lo posible por ir. Algunos dicen 'sí vamos', pero a la mera hora no hacen lo 

posible y dejan pasar el tiempo y no van a la región. El problema siempre ha empezado 

desde aquí, porque incluso muchos periodistas nos han dicho que aunque vayan no tiene 

caso porque las notas no van a salii porque se las censuran aquí, porque se las recortan 

o no se las dejan publicar, porque dicen luego hay censura de Gobernación, luego llega 

la orden de que no se publique nada de aquella región". 

- ¿En qué periódicos por ejemplo pasa eso.? 

- Por ejemplo nos sucedió en el ExceJsior que, no recuerdo el nombre del periodista, nos 

daba esa explicación, y despues nos mandó con otra periodista de ahí y esta periodista 

empezó a hacer preguntas como de policía, que de dónde éramos, qué hacíamos aquí, 

cómo nos sosteníamos aquí. Incluso yo llevaba mi cepillo de dientes y unos calzones 

en una bolsa y me dijo que porqué llevaba yo eso en esa bolsa. Entónces nos empezó 

a hacer así tantas preguntas que nosotros desconfiamos de esa periodista preocupada 

más por lo que nos pasaba aquí que por lo que se le iba a hacer la invitación. A ella 

no le interesó el tema sino lo que hacía la gente de la región aquí en México. 

- ¿Desde cuándo la organización tiene contacto con la prensa?. 
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- La organización surge C'n C'l 77, pero no li<'ne contacto con la prensa directamente. El 

FDOMEZ tiene 3 años p<'ro la OIPUll (Organización Independiente de Pueblos Unidos 

de las Huastecas), que C'S la organización madre, desde el 77. Del ii al 80 hubo poco 

contacto con la prmsa porque como era una organización que se iba formando con 

puros compañeros sin experiencia así ya para salir a las ciudades, no conocían las 

ciudades, no sabían hablar castellano, se hizo difícil el contacto con la prensa. Es hasta 

el SO cuando empiezan a formarse más compañeros que ya hablan más español, que ya 

tienen más experiencias, es cuando la organización decide venir a México por primera 

vez en el SO, como OIPUll. 

Entónces ya se empieza a buscar a los periodistas y la organización encuentra en 

Laura Bolaños, que estaba en E/ Unh·ersa/, al contacto directo con la prensa nacional. 

Ella fue quien más se interesó en la problemática de la región porque era presidenta de 

la Unión Nacional de Mujeres en ese tiempo. Ella fue la primera que hizo recorridos 

allá. por la región y levantó testimonios periodísticos de todo lo que estaba pasando. 

Ya después de Laura vinieron muchas otras personas, visitas que ya empeza.ron 

a ir de otros periódicos. El UnomásUno estuvo yendo en el 81-82, en 83 iba mucho a 

la región, ya después cuando nace La Jornada, con la tendencia periodística que sigue, 

la organización \"e en ella alguien que puede apoyar escribiendo objetivamente todo lo 

que está. pasando en la región y es cuando acude a La Jornada. 

Otros periódicos como el Unomásuno era muy bueno pero después empezó a 

recortar toda la información que se le daba y a saca.r sólo fragmentos que ellos querían 

y que realmente no era lo que estaba pasando allá.. 

El Nacional por el contrario, el 5 de marzo del 86 sacó una nota donde dice 

que aviones DC-3 sobrevuelan cada jueves la región y que sueltan paquetes de armas. 

Esa nota volvió a salir en La Prensa de Nicaragua, la de los Chamorro, que decía "la 

guerrilla aparece en México, la OIPUll es una organización guerrillera". Entónces esos 

periódicos en vez de describir objetivamente qué es lo que estaba pasando, atacaban 

mucho a la organización y más bien nunca tuvieron contacto con la organización sino 

que lo tenían a través de otras fuentes y siempre tergiversaban, siempre daba a entender 

otra cosa que no era lo que la organización decía. El llera/do también escribía cosas 

así, siempre en contra de la organización, porque el director, Alarcón, como es de 

Tianguistengo, era compadre de Rossell de la Lama (Guillermo, ex Gobernador de 
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Hidalgo) entónces como que .siempre todo lo que hacía la organización lo revertía hacia 

ella. 

Y periódicos como El Día eslu\'o apoyando un tiempo, cuando estuvo Heliodoro 

Cárdenas que tenía mucha inquietud por lo que estaba pasando en la Huasleca pero 

también decía que lo limitaban mucho. En \'arias ocasiones, en varios actos políticos y 

culturales se le in\'itó y sí asistió algunas \'eces él. El Día, UnomásUno, La Jornada es 

el periódico que a últimas fechas esturn yendo. 

También qui('n publicó durante un tiempo muchas cosas de la región fué el 

Proceso, con Guillermo Correa. El estuvo haciendo algunos recorridos por la Huasteca, 

incluso cuando él fué tomó algunas fotos muy buenas de Íos soldados entrando a las 

comunidades. El Proceso sacó muchas cosas. Después la revista Por Esto ha estado 

sacando muchas cosas, pero a últimas fechas el periódico que saca más frecuentemente 

cosas es La Jornada porque la organización la ha estado buscando aquí, no es que ella 

vaya directan1ente allá a la r«;gión. Por eso se les hacen las invitaciones a los periodistas, 

para que constanten todo lo que se dice acá en las comisiones. 

- ¿Han tenido ustedes contacto con televisión y con radio?. 

- En los plantones que se han hecho aquí desde el 85, sí ha habido audiencias en radio 

como Radio Educación, Radio Unh•ersidad, los noticieros de Notimex y cosas así desde 

el 85; sí se ha tenido contacto y se tienen espacios abiertos todavía. Ha ido creciendo 

el tiempo, antes eran asi noticias rápidas, les damos un minuto para que difundan¡ 

después a 3, después a 5, después ya programas de media hora intercalando música, 

con Radio Educación, algunos otros noticieros de esa estación que hacen entrevistas. 

La radio comercial casi no, Radio Red por ejemplo. 

- ~y la televisión, Canal 11, Imevisión. 

- Con esos casi no. Tele1•isa ha sacado algunas cosas, Jacobo Zabludoski, pero siempre 

en contra de la organización, desviando la información. Por ejemplo cuando la masacre 

de Ilamatlán, en San Gregario, culpaban al FDOMEZ. Eso sí lo sacó Zabludoski pero 

culpando al FDOMEZ. Esas han sido las únicas apariciones del FDOMEZ en televisión, 

pero sí han venido televisiones del extranjero a entrevistar al FDOMEZ en los plantones, 

por ejemplo una vez vino una holandesa, canadienses, de distintas partes del mundo 

han venido, radios también. 
1 

Por su parte, Margarita· Ruíz, dirigente del FIPI e integrante del Consejo 
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Tojolabal, contestó que hasta ahora las relaciones con la prensa "han sido muy pcr 

cas y las veces que se ha entregado cartas, escritos o denuncias directas por medio de 

representantes de las comunidades tojolab<des o de otros pueblos indígenas, ha sido 

muy difícil la publicación porque parece ser que la verdad no es interesante, algo que 

no se maneja en la sociedad, algo que no tienen ninguna importancia, son los indios y 

así viven y no tiene ninguna importancia sus planteamientos, problemas o demandas". 

Juán Domingo Pércz, ¡lel (MULT) explicó por su parte que "la verdad es que 

con MULT periodistas de Oaxaca siempre inclinan hacia el Estado porque periodistas 

no buscan información de acuerdo con los. problemas que existen en las comunidades 

indígenas como nosotros los triquis. Si buscaran a nosotros y·se llegaran a entrevistar 

con los indígenas, la gente de Copala, y hacer observación con sus propios ojos ver lo 

que ha sucedido, pero no, sino que ellos simplemente si vamos a Oaxaca y llevamos 

una movilización fuerte, entónces ellos nos buscan, pero depende de lo que diga el 

Estado, porque ellos siempre van a favor, o temor no se en qué forma, porque a veces 

no publican nada, nomás nos sacan la información y al día siguiente compramos el 

periódico y nada". 

"Con eso ya agarramos desconfianza a los periodistas estatales. Para nosotros 

los periodistas actt'tan de acuerdo con la fuerza de la organización pero aún así saca 

mínima lo qne es a favor de la lucha de los triquis y más a favor del Estado, porque 

luchamos por la liberación de nos, 'ros hacia los mestizos. Entónces estos señores los 

periodistas parece que tienen mk<lo al Estado o a los ricos o les dan dinero, quién sabe, 

lo \'en como negocio s11 papel como periodista". 

"l\le imagino que debe haber una norma corno periodistas, cuando estudió como 

periodistas, debe pegar más como profesionista más al lado del pueblo o a la lucha de 

los pueblos indígenas como nosotros los triquis". 

- ¿Cómo los han tratado los periódicos de la ciudad de México?. 

- La verdad los periódicos nacionales solamente La Jornada y UnomásUno, (otros) ni 

nos hacen caso ni nos ven, pero a veces sí, depende de la organización, si tiene fuerza 

sí sacan un mínimo, si no tiene fuerza ni nos miran, ni nos hacen caso. 

Joel Aquino Maldonado, del GCY, informó que "a partir de 1980, cuando se dió 

una lucha muy significativa contrá el cacicazgo, precisamente cuando se estaba viendo 

en manos de quién iba a quedar la presidencia municipal, la prensa nacional, en este 
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caso UnomásUno, y en Oa.xaca, Noticias y El Imparcial, sin·ieron como una caja de 

reronancia pequeña pero que ayudó mucho para golpear a los funcionarios cómplices 

de los cacicazgos locales y regionales en el estado de Oa.xaca". 

"En el caso de Noticias ahí publicábamos deplegados, a veces notas pequeñas 

que sacaba un reportero que simpatizaba con nuestra causa y ese prácticamente era un 

espacio que nos permitieron abrir de manera que nos escuchara el gobierno del estado". 

- ¿Asi que fundamentalmente sus publicaciones eran desplegados?. 

- Desplegados, entre\·istas y reportajes. Entrevistas pequeñas porque el problema es 

que también los reporteros; por su misma concepción, las preguntas que hacen no 

corresponden a la problemática, entonces lo que yo siento es que el reportero al hacer 

un reportaje en una zona indígena debe estar empapado de la problemática, de tal 

manera que cuando lance sus preguntas las lance a los problemas más importantes, 

más significativos, y eso pueda, digamos, proporcionarle los recursos necesarios para 

armar un reportaje que responda realmente a los intereses de esa comunidad. De lo 

contrario no podría ubicar cada pieza en su lugar, como ha sucedido muchas veces. 

Por ejemplo en el caso de Unomá..•Uno, cuando nos conocimos fueron directa

mente a la comunida<l, hablaron con los representantes de los comités, hablaron con 

las personas que más se han destacado en las luchas contra el cacicazgo, vieron cuales 

eran las demandas m<is significati\·as y en torno a esas cuestiones hicieron el primer 

reportaje. Creo que hicieron como 5 reportajes no sólo en relación con la comunidad 

de Yalalag sino en relación con las demás poblaciones de la sierra del distrito de Villa 

Alta. 

Entónces eso permitió dar a conocer la problemática de Yalalag y de la zona 

zapoteca de Yalalag. En toda la república mexicana se llegó a conocer. Compañeros 

que teníamos de 14 o 15 años de no verlos se enteraron de lo que estaba pasando. 

Personas totalmente ajenas a esta situación empezaron a solidarizarse por esa vía. 

Entónces es un vehículo importantísimo para que las comunidades aseguren algunos 

avances que están logrando. 

En el caso de Noticias fué para hacer desplegados. Entónces cuando veíamos 

que se atoraba alguna demanda como en este caso de que respetaran la decisión de 

la comunidad de quiénes deben dirigir el ayuntamiento, entónces el recurso que nos 

quedaba era meterles un desplegado, no importaba que costara. Lo importante es que 
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ese desplegado reflejaba en esencia nuestros puntos de vista en relación con el cacicazgo 

y con la actitud de los funcionarios cómplices de los cacicazgos locales y regionales. 

Entónces los desplegados y el reportaje fueron un velúculo muy importante. De 

las notas editoriale5 se encargó un personaje del UnomásUno, Miguel Concha; entónces 

proporcionábamos los datos, los documentos, y a partir de esos datos, documentos 

y puntos de vista armaba un editorial y haz de cuenta que eran golpes al hígado 

al cacicazgo y a los funcionarios que impedían que se respetara la voluntad de la 

comunidad. 

Eutónces reportaje, desplegados y editoriales constituyen un instrumento de 

lucha que permiten que las comunidades avancen. Sin la prensa, sin la solidaridad de 

la prensa, no hay posibilidades de avance. Pero eso sí, el reportero tiene que empaparse 

de la problemática de los indígenas a nivel nacional de tal manera que sus preguntas 

vayan al grano y \·ayan apuntando hacia los problemas más importantes. 

La entrevista más bre\·e de esta serie fué la que se le hizo a Emilio Gutiérrez, 

mixteco, integrante de las Comunidades Eclesiales de Base de Pinotepa Nacional. La 

brevedad se explica por sí misma: 

- ¿Ustedes qué relación han tenido con la prensa? 

- Actualmente no hemos tenido relación con la prensa. Antes sí algunos compañeros 

metieron algunas notas pero salen ; xas palabras en relación a la nota que se mete y 

ya lo modifican muchos los periodistas, ya lo sacan a su manera y viene muy al interior 

de todas las informaciones estatales. Entónccs lo que nos hemos dedicado más es a 

organizarnos e incluso ahorita tenemos una tienda campesina en la que van a hacer sus 

compras los indígenas más pobres, porque la tienda es de todos. 

- ¿Qué tipo de problemas tenían antes?. 

- Pues sigue sucediendo eso, que hay manipulación por parte de los ricos, hay represión 

cuando se lleva una lucha o ,la comunidad se organiza para solicitar algún apoyo de la 

autoridad. 

- Y ahora porqué ya no hablan con la prensa?. 

- Ya ahorita no queremos hablar con la prensa porque estamos viendo que no sacan 

las notas ~ como se les dan, entónces nosotros decimos vamos a luchar de otra manera, 

vamos a pedir a la Conasupo que nos surta una tienda campesina. 
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- iY no creen ustedes que sería importante que se publicaran esos problemas en la 

prensa?. 

- Sí, como no, nomás que como le digo, la desconfianza de la comunidad es esa, que no 

sacan la información tal como se les da. Eso fue hace tiempo, unos 10 años. Entónces 

hasta hace 3 años solicitamos esa tienda campesina y hemos trabajado muy bien. 

Entónces hay algunos compañeros que han trabajado desde el principio en la tienda, 

ya han sacado buen provecho y hay una ganancia bastante fuerte de la tienda para la 

comunidad. 

José Luis Cortés, Grupo de Tatamandones de San Pedro Jicayán, aseguró en 

la entrevista que "desgraciadamente la prensa local de Oaxaca en cuanto se plantean 

problemas indígenas el papel que ellos han jugado es que toda la información que 

les proporcionas la hacen de acuerdo al criterio de ellos, o sea por ejemplo, toda la 

información que hemos manejado nosotros en relación a Jicayán, en relación a los 

caciques, ellos te la pintan de otra maneran. 

"Si tu les dices por ejemplo, este cuate es un cacique, ellos primero consultan 

con el gobierno dd estado y después pasan la información. O filtran la información o 

no la pa.~an sencillamente. La mayoría de las \'eces la cambian; en ocasiones pasan la 

información tal y como la pr~porcionamos, en este caso el único que nos ha apoyado en 

relación a nuestro problema ha si<lo (Miguel) Schultz, el de La Jornada. Cuando a él 

le proporcionamos información la pasa como nosotros la estamos proporcionando, y El 

Gráfico, pero ya los demás periódicos siempre velan por sus intereses y nunca cubren 

una nota como debe ser". 

l\lacrina Ocampo, ex presidenta Municipal de San Juán Lalana, Oaxaca, inte

grante de la CNPI, afirmó que en general, cuando ella llega a Oaxaca, los periodistas 

la buscan, aunque "las informaciones que yo he dado, la verdad no han sacado todo 

lo que he informado, muchas partes lo han cortado, algunos periodistas pasan todo lo 

que uno les informa y otros no, nomas una partecita". 

A nivel nacional, explicó, los periódicos que más se han interesado en los pro

blemas de San Juán Lalana y "mejor han informado, son: UnomásUno, La Jornada, 

El Día, Exce/sior, El Nacional poco; Proceso. A nivel Estado: Extra, Noticias, Ob

servador, porque ha habido.otros periódicos que no han· sacado lo que uno le da, El 

Informador y otro periódico del Estado. También he estado en Radio Educaci6n al aire 
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y en grabaciones y en XEQ con don Paco Huerta en México". 

- ¿Cómo has visto que tratan los medios la información sobre los indios?. 

- La \·erdad, la verdad, han dado poca importancia a las informaciones. Me he dado 

yo cuenta en las marchas que hemos tenido con la CNPI, en los encuentros, mas que 

nada; porque en el zócalo se han concentrado los periodistas. Me he dado cuenta pues 

los compañeros que hemos llegado ahí con problemas los periodistas han tenido poca 

importancia. Ahí sería cosa de preguntarles cual es la situación que se vive en el campo 

y sacar la nota, pues ahí mu~has veces nada mas hacen unas preguntas y ahí terminan 

o sea no se informa a fondo de la situación. 

- ¿Cuántas \'cces han venido a San Juán Lalana a sacar la información?. 

- Aquí no han venido en comisiones, sino que se les ha invitado porque en mi toma 

de posesión hace 3 años vino un enviado de UnomásUno. Los que han venido son de 

UnomásUno y de La Jornada, los únicos que han venido. Del Estado han venido de 

Noticias solamente. O sea, se ha recogido poca información de los indios y del campo, 

no tienen las informaciones reales, por eso muchas veces he dicho en los radios hay mas 

comentarios \'\ligares que noticias sobre los indios del campo. A veces tocan un punto 

de que tal municipio en tal pueblo hay problemas, nada más dicen hay problemas pero 

nunca detallan los problemas. Hay más de los juegos, solamente eso tienen más metido 

en los program~s, del futbol, de otra cosa que no tiene importancia, porque por ejemplo 

en los periódicos hay más notas dí: lo que no tiene importancia. 

Yo me he dado cuenta c;¡ los periódicos del Estado, por ejemplo en el Extra¡ 

apenas hay como dos hojas· que sale alguna información y las demás están puro del 

cine, los anuncios, nada más. 

Genaro Domínguez Maldonado, dirigente de la CNPI, manifestó que "como 

fuente de información en la CNPI nos hemos dado cuenta que hace 15 años se hablaba 

sólo de los indios como nota roja¡ hace 10 años empezó una nueva fase en las orga

nizaciones del campo con la participación de organizaciones con un alto grado en su 

interior de comunidades indias, enlónces la nota fue diferente~. 

"Junto con nosotros ya estaba la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ 

de Michoacán), las organizaciones de las Huastecas, la COCEI que aunque ellos no re

ivindican la lucha indígena son zapotecos¡ algunas comunidades incluso que se integran 

al proyecto CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala), como Venustia.no Carranza 
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en Chiapas, Chalchihuitán, Bachajón. En el norte siempre ha sido noticia la tribu 

Yaqui, pero ésta información siempre la habían tomado algunos periodistas como de 

primero en el Excelsior, después viene el problema con Echeverría y salen los cooperati

vistas de Excelsior, surge Proceso, UnomásUno y últimamente quien más ha dado voz 

a los indios es La Jornada. Yo pienso que éste es un periódico más equilibrado porque, 

a lo mejor es mala la apreciación que yo tengo, pero ahí aparte de estar mucha gente 

del Partido Comunista, del PSUM y ahora del PRD, pienso que hay gente independiente, 

que maneja la noticia con su criterio independiente de partidos y eso es importante". 

u A veces yo me he encontrado en El Nacional, a mi me ha interesado mucho 

lo que se escriba sobre el Instituto Linguístico de Verano, yo me he encontrado en El 

N aciana/ extensos reportajes al respecto, pero pienso que no es la línea del N aciana!. 

También en el Excelsior se escapan o algunos periodistas sacan unas notas de la lucha 

de los indios". 

- ¿Es suficiente la información?. 

- Es muy deficiente la información acerca de la problemática de los indios. Ahora 

además de eso muy manoseada en el sentido de que a veces no son fuentes directas, la 

información la dan oficialmente y se distorsiona, eso impide que el pueblo de México 

esté informado de lo que verdaderamente pasa en los pueblos indios, porque si bien yo 

pondero a La Jomnda como el me<':o informativo donde hay gente que no es sectaria 

sino que tiene cierta amplitud d1• criterio, La Jornada no va a todos lados. El pueblo 

lee más La Prensa¡ La Jornada es para un grupo de gentes muy activos en la política 

pero el pueblo lee La Prensa, a veces más de deportes, eso a nosotros nos impulsa, 

incluso nos ha llemdo a plantearnos la disyuntiva de crear nuestros propios órganos, de 

alguna manera tenemos que romper el cerco de la información. Estamos viendo cómo 

editar con más frecuencia nuestro periódico que se llama Cuauhtémoc. 

Yo creo que la actividad, el desempeño del quehacer de los pueblos indios es 

muy importante en este país donde tu ves en la calle o donde vayas a excepción del 

Bajío y en algunas partes del norte, donde no se dicen pero tu ves las facciones de 

la gente con alto porcentaje de mestizaje muy cargado al indio. O sea, el in.dio está 

presente en la vida en todos los rincones del país. En Baja Califonia vez al kikapú, 

al kiliwa¡ en Sonora están los pápagos o otam, los seris, los yaquis, que para mi es la 

nación más estructurada en sus tradiciones en su forma, en su gobierno mismo ... 
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- ¿Pero se informa de ellos?. 

- No se informa nada, yo tengo información de ellos porque de alguna manera soy 

asesor de ellos. 

- ¿Y porqué los indios no son noticia?. 

- Porque la política integracionista a partir de la revolución hizo creer a un gran sector 

del público que no hay indios, que en .México todos somos mexicanos, sin embargo 

eso es una gran mentira porque hay una discriminación feroz. Incluso para tratarnos 

porque cuando se habla de indios se piensa en un peyorativo. Yo a veces voy en la calle 

y le pregunto algo a un policía y le digo es que yo soy indio, yo no puedo saber todo lo 

que ustedes saben aquí en la ciudad, y me dice, "yo no lo estoy insultando". 

Además la información que se publica es muy tergiversada porque para hacerla 

amena al lector le ponen mucha crema a sus tacos. Hay periodistas que quieren hacer 

amena su comunicación y le ponen de más, son pocas las gentes que son objetivas en 

su información en relación con los indios. 

- ¿Qué sería lo objetivo en relación a los indios?. 

- Decir cómo habla el indio, entenderlo y trasmitirle al público el sentir y el quehacer 

de los indios, eso es para mi lo objetivo. 

B) Si le dan al indígena su lugar, el lugar que 
siempre le han dado de los jodidos ... 

2. ¿Cómo han visto que tratan la información respecto a los puel>los indígenas en los 

periódicos, radio y televisión?, ¿hay respeto hacia los indios, su lengua, sus costumbres, 

su cultura, su religión, sus decisiones políticas?. 

Para el profesor Martínez Machuca (CPI}, "últimamente quizás haya tenido 

mucha influencia el cambio de imágen que se trata de dar ahora a la política del 

indígena, pero antes el trat~ era muy seco, muy fuc~te en contra de los indígenas en 

el sentido de que nos trataban completamente como ciudadanos de segunda clase, no 

como mexicanos. Eso precisamente a nosotros nos llegaba mucho porque que nos sigan 
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tratando de esa manera no debe ser porque estamos involucrados todos en un mundo 

que trata de superar y de desarrollarse. En la actualidad el trato es distinto, poco a 

poco la misma prensa ha ,·isto el cambio político que el mismo sistema ha adoptado, se 

nos ha tratado con espacio muy especial, con respeto, cuando se trata de la publicación, 

las escasas publicaciones de nuestros problemas, ya lo hacen con respeto". 

Andrés Homero (FDOMEZ), consideró en cambio que "a veces como que (los 

periódicos) menosprecian mucho lo que pueden hacer las organizaciones indígenas y no 

nada más alla en la lI uastecá, sino por lo que se lee de muchas otras organizaciones, de 

otras regiones del país. Creen que el movimiento indígena o el movimiento campesino 

es de menor importancia y siempre las notas más llamativas las hacen de una huelga 

por ejemplo, que es un movimiento coyuntural". 

"Una huelga puede ser muy buena y es bueno que Jos obreros se manifiesten 

porque son una fuerza muy importante en el país, pero el movimiento campesino, que es 

histórico, que va siguiendo una línea de desarrollo, nunca es tomado en cuenta; entónces 

dicen 'ah, son los campesinos, pues esos siempre están de revoltosos, ah son los indios, 

pero esos ni saben nada', como que menosprecian al trabajo del indígena y levantan 

más otros trabajos, como en los periodos de elecciones levantan más el trabajo de los 

candidatos y todo eso pero nunca de las organizaciones que están haciendo un trabajo 

así que es más a largo plazo y que es más sólido, creemos nosotros, que lo que pueden 

hacer los partidos políticos en las elecciones. Siempre así como que se menosprecia en 

ese sentido el trabajo de las orgauizaciones indígenas y campesinas". 

"Pero cuando escriben los periodistas, sí lo escriben con respeto, sí le dan al 

indígena su lugar, el lugar que siempre le han dado de los jodidos y órale, sí mencionan 

a los indígenas pero ya por no dejar pero de alguna manera respetan la cultura, las 

posiciones del indígena, aunque a veces luego cuando se les dan nombres de pueblos 

siempre los confunden, en vez de decir un pueblo mencionan otros¡ luego no ponen 

atención los periodistas, se les explica bien y sacan todo mal, resulta que el pueblo 

que fue afectado lo mencionan como el agresor, o cosas así por cuestiones de que los 

periodistas a veces no ponen cuidado en las palabras que se les dicen" . 

.Margarito Ruiz (FIPI), planteó que en la mayoría de los casos no hay respeto por 

los pueblos indígenas. "La verdad en la mayoría no, algunas o algunos periodistas les 

ha interesado de alguna manera los nuevos planteamientos actuales, en este caso de los 
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tojolabales, pero a la gran mayoría no les interesan, por lo tanto no lo respetan, además 

no entienden el planteamiento nuestro porque solamente entienden un planteamiento 

de una convivencia social de la sociedad dominante". 

Joel Aquino (GCY), habló de tergiversaciones en la información. "Hay un re

portaje que tu hiciste a raíz de un encuentro que tuvimos en Yatzachi el Bajo (11). 

Allá se reunieron como 40 autoridades municipales. Claro tu no eres la culpable, el 

problema fué la persona que te pasó los datos. Ahí se acordó precisamente señalar 

cuáles iban a ser las reivindicaciones más importantes que había que plantearle al go

bierno. En ese momento se dijo que lo más importante era que el gobierno respetara las 

tradiciones comunitarias como la elección de las autoridades por la vía de la asamblea 

comunitaria, el tequio y el servicio municipal. Bastaba con que esas cuestiones fueran 

respetadas por el gobierno para poder avanzar. Y se dijo, no conviene en este momento, 

ni tenemos la fuerza suficiente para deslindar la política que el gobierno sigue y hacer 

denuncias así virulentas, porque eso nos cierra el paso". 

"Entónces por mayoría de votos se acordó que la lucha se centrara en la de

fensa de las tradiciones comunitarias, elección de autoridades municipales por la vía de 

asambleas comunitarias, la defensa del tcquio, del servicio municipal y de la asamblea 

comunitaria, son 4 cuest.iones básicas". 

"Entónces te pasaron los rlatos y tú hiciste el reportaje y entónces el gobierno 

del Estado dijeron, ya sabemos quiénes en la sierra manejan estas ideas, entónces 

vinieron directamente a vernos a nosotros, 'ustedes sacaron ese reportaje', en primer 

lugar ni sabemos cuándo salió, nosotros efectivamente asistimos a la asamblea pero 

nuestros problemas son estos". 

"Fue a raíz de que se formó el Programa Nacional de Solidaridad, esos fueron 

los que propusieron 'les damos oportunidad de que discutan'; entónces discutimos en 

Oaxaca, después acordaron vamos a discutir en Yatzachi. Llegaron como 40 repre

sentantes de comunidades y ahí fue precisamente donde se discutieron los problemas 

más importantes pero procurando no darle, digamos, ese barniz izquierdista, dijeron, 

aclararon, y el compañero que te pasó la información fué el que se encargó de cambiar 

el sentido de la información y como respuesta el delegado de gobierno empezó a checar 

quienes eran posibles a pasar este tipo de información. Le aclaramos efectivamente 

esto fué lo que discutimos y esto es lo que peleamos". 
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"A nosotros no nos hicieron nada, ya llevamos varios años, qué nos podían ha

cer, pero a otros compaiirros que su gestoría ya estaba avanzada, que estaban próximos 

a aprobarles toneladas y toneladas de cemento para algún proyecto, se los pararon, no 

les damos nada, vean qué fué lo que declararon, y mentira, no declararon eso. O sea 

que sí es cierto lo que dice el reportaje, no es mentira, el problema es que cuando se 

haga un reportaje sea en los términos en que la gente considere que le puede servir, y 

este cabrón por pararse el cuello ... " 

- Lo que pasa es que el que pasó la información lo hizo en una forma que no era la que 

estaba acordada por ustedes ... 

- Si, al márgen de los acuerdos de la asamblea. 

- ¿Pero hay casos en Jos que ustedes dan una información y el reportero la voltea?. 

- Si eso nos ha pasado en Yalalag. Por ejemplo va uno y platica con el reportero y el 

reportero por la brevedad, por la concisión en que toma los datos, ya en el momento 

en que la quiere armar no la puede armar por la misma rapidez y además no está. 

empapado del problema. No hay como el reportero que está empapado del problema 

que les das unos cuantos datos y él empieza a echar parte de su imaginación pero sin 

pasarse de lo que realmente corresponde. 

La experiencia de Macrina Ocampo es que en algunas publicaciones sí hay 

respeto, "pero yo no puedo decir to! almente, una parte pues sí han respetado y por otra 

parte, pero a veces se contradicen, muchas veces dicen una parte pero ya terminando 

dicen otra cosa. Por ejemplo muchas veces yo no he entendido las informaciones de los 

periódicos, aun las informaciones que yo he dado muchas veces no las entiendo, porque 

muchas veces por lo que digo, yo no se si sería porque no entiendo o porque yo no 

llego a explicarme bien las cosas pero yo he sentido de que sí me la cambian o me la 

revuelven las informaciones". 

- ¿De los periódicos nacionales con quién ha.s sentido eso? 

- De El Nacional, El Día, más que nada al principio sí nos sacaban bien las informa-

ciones pero por último les daba uno las informaciones y no sacaban nada. 

Genaro Domínguez asevero que "Televisa, que es un gran consorcio de la in

formación trata al indio tutelarmente, siempre ellos le dan voz a las 'vacas sagradas', 

hablan los investigadores, los conocedores, de cómo tienen los dientes los indios, pero el 

indio no tiene voz en Televisa. En Imevisión casi nunca, solamente yo he visto, porque 
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nosotros hemos podido abrir los espacios, a Yeces en Canal 13 , en Canal Once, son 

los mismos compañeros que han salido de Unomásllno, La Jornada, Proceso, pero la 

gente con otra formación no tiene una visión de lo que es este país. Ahora en la radio, 

excepto Radio Educación y Paco Huerta, que él está entregado a ello, no hay mas". 

C) La prensa al día siguiente publica sólo lo que 
las autoridades dicen ... 

3. Cuando hay reuniones con las autoridades como el gobernador o el Presidente de la 

República, ¿los dejan decir lo que ustedes quieren?, en esas reuniones ¿los reporteros 

hablan con ustedes?, ¿se publica lo que ustedes dicen?. 

Martínez l\lachuca (CPI), estimó que "no se publica el cien por ciento de los 

acuerdos que haya entre indígenas y las autoridades¡ la prensa quizá a veces sigue un 

lineamiento y podemos decir que solamente publican un 60 por ciento de los acuerdos, 

de los problemas más ingentes de los indígenas. Lo que sí debe hacerse es, después 

de los acuerdos acercarse a los dirigentes indígenas de cualquier lugar, de cualquier 

organización para pedirles incluso los problemas más importantes de esa reunión porque 

generalmente en las reuniones nos damos cuenta que la prensa al día siguiente publica 

sólo incluso lo que las aulorÍdaucs dicen, no lo que los indígenas quieren y desean". 

"Porque nosotros ya no necesitamos que otros hablen por nosotros, necesitamos 

hablar nosotros y queremos que las autoridades y la prensa y el público en general se 

enteren no solamente de nuestra existencia, sino que nuestra existencia es positiva y 

que nosotros somos capaces ya de poder defendernos y hablar por nosotros mismos. No 

queremos que otras personas influyan en nuestro estados de ánimo, que no interpreten 

nuestras acciones porque nosotros somos capaces de hablar por nosotros mismos, por 

nuestros compañeros, por nuestros hermanos indígenas". 

- ¡,Y en los actos en que va el gobernador o el presidente, los dejan decir lo que ustedes 

quieren?. 

- Cuando hay oportunidad de entrar, que son escasas las ocasiones cuando entramos, 

nosotros formulamos nuestras ponencias, nuestros discursos y nosotros hablamos lo que 
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queremos decir, pero hay ocasiones, cuando interviene el Estado Mayor Presidencial, 

es quien a veces modera las expresiones que hace el indígena ante el público, ante la 

prensa, ante los medios de comunicación. 

- ¿O sea que les censuran las ponencias?. 

- Eso es, censuran las ponencias. Pero quiero repetir, somos capaces ya de expre

sar nuestras ideas y decir lo que nosotros queremos, cómo queremos que se haga la 

reforma a la Constitución, cómo d_escamos que debe hacerse¡ no queremos que nos 

manden boletines ya impresos hechos por una comisión que son indigenistas pero no 

son indígenas, los problemas que se tratan en la reforma a la Constitución deben incluir 

nuestras aportaciones para nuestros derechos porque nuestros derechos no sólo están 

circunscritos a la curstión dr. bienes culturales sino que es todo lo que corresponde al 
derecho mexicano¡ precisamente es por eso que no queremos que hablen por nosotros 

sino hablar por nosotros mismos. 

Por su parte, André!' Romero (FDOMEZ), señaló que "la organización poco 

asiste a los actos públicos porque en primera en los actos públicos que se hacen con 

funcionarios del gohi<'rno C'statal o federal cuando van a la Huasteca, siempre selec

cionan a las comunidac!C'S que son de la CNC para que asistan como paleros nada más 

porque cuando asisten los compañeros de esas comunidades nada más van a aplaudir 

o van a echarle porras al candidato. y saben que las comunidades del FDOMEZ son 

mas conscientes y que la gente no \'a a ir a aplaudir sino a reclamar sus derechos y a 

denunciar lo que está pasando". 

"Entónces no dejan entrar a las comunidades de la organización a esos actos 

públicos. Nunca entra la organización. Hace poco (a principios de octubre de 1989) que 

fue el presidente a la Huasteca, fue la CNC, fue la CCI, el CAM, la URECI! y todas esas 

organizaciones pero al FDOAIEZ no le permitieron. Aquí no se sabe como estuvo allá, 

las comisiones saben, pero lo cierto es que el FDOMEZ no estuvo ahí porque además no 

le iban a permitir entrar, era ob\·io que estando el presidente ahí acordonaron todo". 

"Lo que sí fue cierto es que movilizaron a muchos elementos del Ejército me

xicano para custodiar toda esa zona, y al movilizar al Ejército no permiten que las 

comunidades de la organización se movilicen a esos actos. Entónces poco se puede 

decir de eso porque no ha habido una relación directa de las autoridades con la or

ganización. Siempre las autoridades rehuyen a la organización, no quieren enfrentarse 
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directamente porque saben que la organización no se detiene en palabras bonitas para 

los funcionarios sino que la gente de la organización le dice la verdad a los funcionarios, 

ent-Onces no les conviene". 

- ¿Cuando hay negociaciones por ejemplo con el gobierno de Veracruz o de Hidalgo y 

van los periodistas locales, ellos hablan con ·ustedes?. 

- Los periodistas locales por lo general siempre dan la información muy parcial, como 

son periodistas de ahí mismo, de esos lugares, siempre están sujetos a prebendas que les 

dan los caciques o las autoridades municipales o el mismo gobernador. Los periódicos 

locales por ejemplo de lluejutla, que es el centro de la Huasteca, esos periodistas 

siempre publican pero nada más lo que les dicen las autoridades municipales y los 

caciques, y aunque ellos saben que podrían tomar información de la organización, no 

lo hacen los periodistas porque al tener contacto con la organizacion, publicar lo que la 

organización les podría decir, podría significar que ellos perdieran todas las prebendas 

que les dan los caciques y las autoridades municipales. 

De alguna manrra todos los periodistas de la región están sujetos a las autori

dades municipales y a los caciques porque como es un poder económico muy fuerte el 

que representa todo e5o, si no están de acuerdo con ellos o les clausuran su periódico 

o no los dejan trabajar o incluso hasta los pueden matar los caciques; entónces los 

periodistas locales nunca publican la verdad, siempre publican como que ya les dan 

volantes a ellos de lo que deben ele publicar, aunque sí hay periodistas que tratan de 

contemplar toda la realidad no 1.ada más lo de las autoridades. 

Margarita Ruíz (FIPI) dijo: "a mi nunca me ha tocado ir a hablar o pedirle favor 

a alguna gente de esa naturaleza pero sí he tenido la oportunidad de estar presente 

cuando funcionaba el Consejo Tradicional CNC, los tojolabales llevaban su ponencia, 

escrita o no, pero de tocias maneras no es una demanda propuesta por los pueblos, por 

las comunidades, sino que es elaborada por gentes del INI o por gentes de la CNC". 

uEn pleno siglo XX los mestizos del INI, Reforma Agraria y otras instituciones 

siguen pensando que nosotros no pensamos y por lo tanto siguen practicando pensando 

por nosotros, hablando por posotros y haciendo por nosotros". 

l\facrina Ocampo explicó que: "con el gobernador (de Oaxaca) yo no he tenido 

problemas, yo he podido plantearle; claro depende de la forma que uno se deja, pero lo 

que hacen los funcionarios, te saludan, uno los saluda y les dice tengo este problema, 
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vete con tal fulanito o ya esta bien, enterados y vamos a ver, y se paran como cortando 

la palabra y si tú le dejas ya te sales y sin poder hablar, sin poder decir todo lo que 

sientes, pero yo no lie podido dejarme en esa forma". 

"Ya sea el gobernador el que se ha parado dejándome, yo le he dicho mire señor 

si vengo a hablar con usted yo no le quito más que unos minutos de su tiempo. Si me 

dice, 'no \"ele', nó porque quiero yo decirle a usted personalmente los problemas por 

eso \"engo con usted, a su gente no les quiero decir porque sus gentes no me hacen caso. 

Y no me paro y con que no me paro, se vuelve a sentar". 

"Con el señor Presidente, la primera vez que yo hablé con Carlos Salinas en 

México, el 5 de diciembre (de 1988), yo tuve problema porque primero la gente de 

Heladio (Ramírez, Gobernador de Oaxaca), no me quería meter en el programa pero 

Heladio me había dicho que yo tenía que hablar, pero su gente me decían que me daban 

3 minutos para hablar, entonces les dije la verdad yo no acostumbro que nadie me mida 

el tiempo. Cuando lldadio me dijo tú tienes que ser por escrito, a mi me gusta la forma 

que tú hablas, pero por el tiempo, ya te conozco que tú te vas de largo, y ya entónces 

hice por escrito para decirle lo más importante, pero de todas maneras ahí le gane el 

tiempo porque cuando me dieron el micrófono delante del señor Presidente no lo solté 

hasta que terminé ele decir lodo lo que quería. Y creo que fuí el doble de lo que me 

dijeron". 

- ¿Y los reporteros <'nlonces hablan con ustedes?" 

- No, la entrevista que tuvimos el 5 de diciembre nomás recogieron del Palacio Nacional 

(las versiones), porque cada quien entregarnos una copia, segun dicen que a cada uno 

de los periodistas le entregaron una copia de nuestras ponencias pero yo jamás vi una 

nota completa de mi ponencia. Sólo dice que tal hora pasamos, tal día hablamos y 

nomás una sola cosa dice que decimos, porque en el escrito decimos muchas cosas, por 

ejemplo yo tengo un escrito de todo lo que le dije al señor presidente, pero en ningún 

periódico he visto yo mi nota completa. 

Genaro Domínguez (CNPI}, comentó: "mira, cuando nosotros empezamos hace 

20 años nos era muy difícil la interlocución, no nos recibían las autoridades para empe

zar. A partir de 10 años a esta fecha nosotros fuimos rompiendo brecha. A partir del 

83, de que yo fuí ~ecuestrado y que fué lo más terrible que yo he sufrido, pero también 

Jo más difundido de lo que me ha pasado en mi vida de lucha. Entónces yo empecé a 
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ser más conocido y empecé a tener menos problemas, pero no se trata de una persona, 

se trata de todos los indios y entonces eso a mí me hizo entender que no debía yo ser el 

que abre las puertas a los indios o el que resuelve los problemas de los indios, sino que 

debía incrementar miÍs la organización para que más gente se de cuenta que solamente 

a través de una tribuna propia nosotros tenemos voz". 

usolamente cuando oyen que somos de la CNPI ahora tenemos un poco de 

apertura. Incluso los compalieros que ellos dicen somos de CNPI, ellos se dan cuenta 

que reciben otro trato, porqué, por que nosotros hemos tratado de asimilar toda la 

experiencia". 

- ¿Pero cuando hay las reun!ones oficiales y hablan los indígenas los dejan decir lo que 

quieren?. 

- Pues en CNPI sí; nosotros a huevo casi, decimos las cosas, pero por ejemplo cuando 

vimos a De la l\!adrid, el Estado Mayor Presidencial dijo tienen 30 minutos y van a 

decir esto y esto. Era una audiencia privada, y nosotros le dijimos, bueno señor, es 

nuestro tiempo, ustedes pueden decirnos el tiempo pero nosotros decidimos qué vamos 

a hacer en ese tiempo. No nos querían dejar meter guitarras, violines, que metimos y 

se asustaron y cuanclo vino el Presidente en lugar de decir viva o algo así, empezamos 

a cantar el corrido de la CNPI que habla de la lucha de los campesinos y del poder que 

debemos tener y defC'nclcr con la vida. Entónces eso decirlo con música es una cosa y 

decirlo a mentadas de madres es otra, entonces rompe con el protocolo y rompe con 

las cosas, y eso nos permitió ir más allá de 30 minutos, nosotros hicimos 65 minutos el 

4 de mayo de 1988". 

- ¿Y ahora, en la entre1·ista con el Presidente Salinas de Gortari del 22 de octubre de 

1989, también pretendieron censurarlos?. 

- Ahora no nomás pretendieron censurarnos sino ahora tuvimos que hacer un docu

mento, pero el primer proyecto se los enseñamos. Teníamos 16 minutos. Nosotros como 

ya teníamos experiencia, no somos primerizos, nosotros dijimos, bueno vamos a ceder, 

no es bueno pelearnos antes, vamos a ceder y ya estando allá todos nosotros, el talento 

dirá cómo vamos a hacer las cosas. Entonces cuando vieron que estábamos afinando 

guitarras se asustaron y dijeron 'canciones no están en el programa', yo les dije, bueno 

señor, dígales a ellos que no canten. Y ni caso hicieron al Estado Mayor Presidencial 

y cuando venía Salinas de Gortari, todos en lugar de aplaudir empezaron a cantar, a 
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gritar ¡i\le.xica Tialiui! (adelante mexicanos) y empezó el corrido de Ja CNPI, y el se 

azoró, y estu1·imos platicando, y cuando dijimos el discurso, no dijimos el discurso que 

ellos querían, <lijimos el que nosotros habíamos aprobado. 

D) Tener el derecho de usar los diferentes medios 
de comunicación para expresarnos ... 

4. ¡,Si hubiera que cambiar algo en las relaciones de la prensa con ustedes, qué es lo 

que ustedes propondrían?. 

Primero propondríamos, dijo Martínez Machuca, que tuviéramos una reunían 

a nivel de prensa, de comunicaciones, con nosotros los indígenas para que la prensa 

se ent<.>re pcrfectamcnle lo que nosotros deseamos los indígenas. Sería conveniente que 

la prensa convocara una reunión, un simpo_sio, una instrumentación para que en esa 

reunión supieran qué es lo qne quieren los indígenas con los medios de comunicación, 

cómo desean que se les trate, para que previa auscultación nuestra con nuestra gente 

les digamos. 

Andrés Hmnero a su yez co .. ;ideró que "eso no es mecánico sino que son procesos 

que se van dando. La misma l10acslidad de los periodistas, de los periódicos, van a 

determinar las relaciones que se establezcan entre los periodistas y el periódico núsmo, 

no puede ser algo mecánico de que aquí lo rompemos y vamos a empezar otra cosa". 

Margarita Ruíz manifestó que debe haber un cambio "por varias razones: pri

mero tener el derecho de usar los diferentes medios de comunicación para expresarnos_ 

en las diferentes formas de expresión nuestra: cultural, política, social, económica. 

Demostrarle al mundo nuestra existencia, nuestro planteanúento del presente y del fu

turo porque si no existe eso, no hay espacio para nosotros entonces, y como no hay 

espacio, para la socic-dad en l?cneral no existimos, somos negados y solamente los medios 

de comunicación ma..~iva son abiertos para el resto de la sociedad dominante". 

Joel Aquino comentó que no es suficiente lo que se informa sobre Jos pueblos 

indios "porque el problema es que, como son reportajes muy breves, no es posible en 

una cuartilla o en dos cuartillas meter a veces ... por ejemplo, en el caso de La Trinidad 
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Yaveo, se entera uno de que asesinaron a un compañero de esta manera pero hasta ahí 

terminó y no hay una secuencia. Ahí se denunció que lo asesinaron y después ya no se 

supo nada. Y así hay muchos casos". 

~Entónces la prensa es un espacio muy importante, es una trincl1era que no se 

debe descuidar, el problema es saberla usar, ampliar y profundizar la relación entre 

ustedes y nosotros, entre ustedes y los demás grupos, y nosotros a su vez llevarlos 

con o!ros grupos, por que hay demasiado que informar. Pero también falta que los 

periódicos y los periodistas se interesen por estas cuestiones, es un terreno poco traba

jado, muy poco trabajado". 

José Luis Cortés mencionó que "en cuanto a la prensa, tendría que entrar la 

ética del periodista, porque en este caso si nosotros estamos proporcionando una nota 

y él la hace de otra manera, no nos perjudica tanto a nosotros porque él se perjudica a 

sí mismo porque a la otra ya no se le va a creer. Por lo menos nosotros vamos a perder 

la credibilidad en ese periódico". 

"Lo importante de un periódico es que no se debe tener una posición política 

sino que debe ser plural, que tenga entrada tanto las ideas ya sea desde el socialismo 

hasta el capitalismo". 

"Es que realmente en Oaxaca no hay un compromiso real del periodista en si; 

son muy pocos los periodistas que están comprometidos con su profesión, hay mucho 

campa que le interesa más ser periodista para poderse relacionar con los funcionarios o 

tener una buena nota y poderla negociar con el Estado, nos ha pasado a nosotros eso, 

que proporcionamos alguna nota sobre el narcotráfico en Jicayán, acusarnos al cacique 

y la van a negociar con el estado, no te publicamos la nota pero te cuesta tanto". 

"Por eso pienso que se da mucho eso de que nunca te publican una nota que para 

ellos es subversiva, o que tenga un contenido social, que primero tienen que negociar, 

si ven que no le llegan al precio entónces sí te meten al bote". 

Genaro Domínguez aseguró que tendría que haber una disposición de entender, 

"quién debe entender a quién, nosotros los indios debemos entender a un comunicador 

social o es él el que debe entender al indio, porque el indio a veces no sabe decir su 

dolor porque a veces no lo sabe explicar. Una mujer que sufre se suelta a llorar. El 

comunicador social debe ser muy inteligente para entender al indio, su interlocutor, y 

saber decir lo que ve en el rostro y en la imposibilidad de las indias y los indios de 

- 17 -



decir su problema~. 

E) Inrnediatan1ente consultan a Gobernación, de 
Gobernación les dicen no ... 

5. En algunos Estados el INI tiene estaciones de radio, ¿saben ustedes cómo están 

funcionando o si hay algún programa para instalar una estación en su región?, ¿creen 

que debe seguir el 1:\1 administrando esas radios?. 

En principio de cuentas, afirmó l\larlínez Machuca, "hay una comisión técnica, 

podríamos decir, que formula los programas y pasa el acuerdo general de la comisión 

para que se de al aire. Esto me consta porque he estado en la Montaña de Guerrero, 

en Michoacán, en Gunchochi, y he \·isto cómo es que hay una comisión que censura a 

través de la lengua, por que es importante la lengua en la transmisión de los programas, 

y creo que hnsta ahorita ha estado funcionando bien". 

"Lo que se necesitn es ampliar, tener mayor cobertura todas las estaciones 

de radio y si es posible incrementar mayor personal técnico y mayores investigadores 

y elementos que puedan formula· bien los programas para que esto no sola.mente se 

escuche sino qne se practique en la misma comunidad todo lo que se está diciendo en la 

radio. Es importante que esos medios de comunicación sirvan a los indígenas y que se 

adicionen con elementos prácticos para la agricultura, "la ganadería, para los servicios 

de la comunidad, para el aseo, para la salud, para la mujer, para los niños, para el 

anciano, recomendaciones y .orientaciones para la propia lengua de cada etnia". 

Andrés Romero señaló que en la lluasteca hay estaciones de radio pero no 

hay ninguna que controle el !NI. "Hay varias estaciones que transmiten en náhuatl 

pero transmiten puros comerciales, no transmiten noticias ni otro tipo de cosas, más 

que comerciales en náhuatl para que los compañeros vayan a comprar a Huejutla o a 

cualquier lugar, cada quien paga su hora de comerciat. 

- En algunas parles el INI tiene estaciones que pasan música, algunas cosas culturales, 

¿ustedes piensan que sería conveniente que hubiera alguna estación de ese tipo en la 

Huasteca?. 
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ESTA 
SALJR 

!ESIS NO DEBE 
Dt LA BiBLIOTfCA 

- El tener un espacio en un medio de difusión masiva como puede ser el radio, aunque 

sea nada más regional, es muy importante y la organización ha sobrevivido gracias 

a eso, a que ha tenido contacto con los medios de difusión. Si la organización no 

hubiera tenido contacto ~·on los periódicos desde el 80 o cosas así, desde esos tiempos la 

organización hubiera tardado más en crecer. Le está costando mucho crecer, pero los 

periódicos al difundir lo que está pasando allá han ayudado mucho a que la organización 

crezca. 

- ¿En qué sentido?. 

- En que las autoridades ya no pueden actuar tan impunemente por que ya los pe

riódicos han publicado mucho sobre la problemática, entónces ya la atención nacional 

está ya en la región, y todo lo que pase la organización lo va a denunciar en los 

periódicos. Entonces el contar con una estación de radio sería muy bueno pero no por 

parle del Estado, por que por parte del Estado condicionaría siempre la participación 

de la tendencia que representa el FDOMEZ a que se pudiera escuchar a toda la región. 

Siempre limitaría todo y sería muy difícil que le abrieran espacio al FDOMEZ alla en 

esa región. 

Margarilo lluíz dijo r¡ue <¡ue es importante la existencia de radios bilingues 

culturales "porque es un espacio de alguna manera donde la gente escucha su música, 

su propia rnz, pero la negath·a es el •nanejo, la administración, la decisión, el programa, 

quiénes manejan, al gusto de quién: ¿del técnico, del director, del responsable que no 

es indio?, entonces esta fuera de una realidad porque se escucha la música pero ¿qué 

tipo de música, qué significa?, quién sabe, solamente la pura música. Se escucha un 

cuento de repente, cualquier cuento, cuando son cosas muchas veces sagradas para 

nosotros, que tienen su momento, tienen su explicación, porqué éste sonido, porqué 

la hora, porqué la luna, porqué todo, y eso no se maneja porque siguen manejándola 

gentes que tampoco entienden ni sienten la vida real de un pueblo indio". 

"Por otro lado en alguna partes sí hay indios trabajando de decisión porque la 

mayoría se utilizan jóvenes bilingues para hacer el trabajo de entrevistas, de grabación, 

pero bajo un programa impuesto por la gente que administra la radio". 

- ¿En Margaritas (Chiapas) interviene la gente del Consejo Tojolabal en la radiodifu

sora?. 

- No. Hay muchos tojolabales ahí trabajando, pero ellos trabajan para los que deciden 
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la programación. 

Juán Domingo Pérez indicó que el IN! liene radio en Tlaxiaco, Radio Mixteca: 

"de radio no puedo decir nada a fa\·or ni en contra porque ni siquiera nos busca sino 

que busca la cultura según en su política del IN!, simplemente manejan la cultura: qué 

comen, cómo viven, si come raíces de los árboles, una cosa así, y si nosotros vamos a 

mencionar cosas que sufren ·los indígenas, tienen miedo, inmediatamente consultan a 

gobernación, de gobernación le dicen no. Es como si llegamos a un mercado que no 

consumen nuestro producto, entónces a qué vamos a ese mercado. Así es la radio que 

maneja el !NI". 

- ¿Cree que sería importante que se hiciera ese tipo de radio con la participación de 

los indígenas en su manejo?. 

- Claro, si dice que el IN! maneja de acuerdo a la política y el indigenismo que debe 

luchar por los indígenas, porque los indígenas tienen problemas, que sufren y hay 

represión por parte del Estado, entonces la radio debe estar dentro de los indígenas 

para que logren los indígenas la tranquilidad de su pueblo y aceptar los programas 

que maneja el instituto, pero la verdad el INI tiene programas y si llegamos con eso ni 

nos aceptan, ni nos quieren .-cr la cara. El IN J no quiere pronunciar lo que sufren los 

indígenas, a lo mejor como es del gobierno federal tiene que plegarse a la Constitución 

Política que maneja el Estado, tiene miedo, a lo mejor lo pueden sacar del trabajo y 

simplemente sara lo que es la cultura de los indígenas y con eso algunas personas que 

trabajan en el !NI pueden apro\· J1ar la cultura de los indígenas. 

Sobre este punto, Joel Aquino comentó que hay algunas zonas donde el !NI 

tiene algunas radios funcionando, pero "en Yalalag y en casi todo el estado de Oaxaca 

no hay. Hay en Tlaxiaco, pero nosotros tenemos nuestro punto de vista. Sí es cierto, el 

radio es muy importante pero el problema es en manos de quién va a caer. En el caso 

de Guelatao, el IN! va a poner una radio también pero ahorita ya se está preparando el 

terreno de tal manera que los pueblos puedan tener una participación significativa en 

el tipo de emisiones que van a hacer, de tal manera que los mensajes, los informes, los 

comentarios que hagan vayan en función de la defensa de las tradiciones comunitarias 

de los pueblos". 

"Por ejemplo el 27 de octubre (de 1989) se va a llevar a cabo una reunión, 

llamaron a grupos, autoridades, representantes de bienes comunales para que viertan 
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su punto de vista, qué quieren que sea la radio, para qué quieren que sin-a en la Sierra 

de Juárez, pero en Tlaxiaco si no hay organización simplemente es para tenerlos ahí 

entretenidos, igual que la prensa. i\lientras quien tiene la prensa en las manos o el 

reportero que va a hacer d reportaje esté empapado del problema, en este caso de la 

fuente indígena, es un golpe de hecho clireclo a los cacicazgos regionales, y va creando 

inquietud, va arrancando solidaridad hasta en los lugares que uno no se imagina porque 

la gente está leyendo diario y va ordenando y va checando. Entonces ese es un espacio 

que no se debe descuiclar, se tiene que defender". 

Por su parte José Luis Cortés informó que en Jamiltepec no hay radio del INI, 

"la radio tiene sus ventajas· y sus desventajas y lo del INI también. Para empezar el 

!NI es el que le está dando en la torre a Jicayán porque es el que está protegiendo 

a los caciques como Ilugo Santiago Galindo, Antonio Santiago¡ el IN! y la misma 

Procuraduría de Defensa del Indígena en Jicayán defienden a los caciques, en Oaxaca 

por ejemplo les dan alojamiento en sus diferentes oficinas". 

"Ahora, es importante que exista una radio pero que sirva realmente para 

el indígena y no que a través de la radio se le este enajenando y exista cada vez 

más penetración cull ural para destrozar nuestros valores culturales. El INI tendrá su 

propio programa de trabajo pero lo aplica de otra manera. La ventaja de la radio 

sería que Íll<'ra rel;imente para la comunidad y ayudara a la comunidad a través de la 

comunicación que es la raclio, pero .o como penetración cultural o para enajenar más 

a nuestros pueblos". 

Macrina Ocampo señaló que sería interesante que en la Chinantla hubiera una 

estación de radio del INI, pero no lo han pensado como proyecto, en tanto que Genaro 

Domínguez afirmó que las e5taciones de radio del INI "son buenas, lo que es malo es 

que sean tutelares, es malo que tutelen, ese criminal paternalismo nos ha llevado a un 

atraso criminal". 

- ¿Cómo se manifiesta la tutela?. 

- En que ellos quieren decir lo que se tiene que hacer y no dejan decir a los indios su 

dolor o su alegría, tendrían que darles más participación, pernútirles que se expresen 

con su propio lenguaje. 
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NOTAS 

(1) "Juntos pero no revueltos cumplen sus días de ayuno", en La Jornada, 3 de abril 
de 1987, p.7. 

(2) Entre\•ista realizada en la ciudad de México, D.F., el 17 de octubre de 1989. 

(3) Entrevista realizada en el plantón que mantiene el FDOMEZ en la Plaza de la 
Solidaridad de la ciudad de México, D.F., el 16 de octubre de 1989. 

(4) Entrevista efectuada. el 29 de septiembre de 1989, en Matías Romero, Oaxaca. 

(5) Entrevista realizada. el 30 de septiembre de 1989, en l\Ia.tías Romero, Oa..xa.ca. 

(G) Entrevista. realizada. el 30 de septiembre de 1989, en Matías Romero, Oaxaca. 

(7) Entrevista efectuada el 29 de septiembre de 1989, en Matías Romero, Oaxaca. 

(8) Enlre,•ista realizada el 30 ele septiembre ele 1989, en Matías Romero, Oaxaca. 

(9) Entrevista. realizada. el 17 de septiembre de 1989, en San Juán Lalana, Oaxaca. 

(10) Entrevista. efectuada el 5 de noviembre de 1989 en la. ciudad de México, D.F. 

(11) "Fué creada la. Confederación de Pueblos Zapotecos", en La Jornada, 27 de octubre 
de 1988 p.9. 
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CAPITULO III 

ALCANCES Y LIIVIITACIONES DE 
REPORTAJESSOBREINDIGENAS 

A) En función del medio en el que se publican 

El diario La Jornada es un periódico nacional que se edita en la Ciudad de 

México. De formato tabloide, presenta diariamente 40 páginas en promedio a sus 

lectores y de acuerdo con datos contenidos en el "Perfil de Lectores de La Jornada", 

realizado para este diario por el Instituto Mexicano de Opinión Pública (IMOP) (1), 

su circulación promedio alcanzaba, en septiembre de 1985, los 22 mil 785 ejemplares¡ 

ascendió en l!JSG a 2i mil 6i4; en 1987 a 33 mil 066¡ en 1988 a 45 mil 989¡ en abril de 

1989 a 59,323 y en octubre de 198!1 -cuando empezó a circular entre las agencias de 

publicidad el documento de refer~ncia- llegó a 60 mil ejemplares diarios. La circulación 

del diario "sobrepasará los 100 mil ejemplares en 1990", al ponerse en marcha "dos 

nuevas y modernas rotativas recientemente adquiridas", se anota en el mismo. 

"La Jornada es un periódico editado por una empresa prfrada de interés público. 

Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., es probablemente la compañía privada más 

compartida de México. Su capital inicial, de 110 millones de pesos, fue aportado en 

libre suscripción por 2,070 accionistas preferentes y 160 comunes, ninguno de los cuales 

posee mayoría ni domina las decisiones en el Consejo de Administración". 

"La Jornada es el fruto periodístico de ese insólito espíritu de inversión colec

tiva, com•ocado públicamente por un grupo de profesionales de la prensa el día 29 de 

febrero de 1984. Ese día en el Hotel de México de la capital de la República, se dieron 

cita cerca de seis mil ciudadanos cuya necesidad de una prensa crítica e independiente 
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fue y sigue siendo motor y recurso fundamental de nuestro diario", señala, agregando 

que "más de cuatro a1ios después, Demos es una empresa que da trabajo a cerca de 

300 personas y edita el lÍnico diario del Distrito Federal cuyo tiraje y ventas aumentan 

cada día". 

El citado documento, que anota "la vocación de La Jornada: respeto a la 

información y pluralidad de opinión", caracteriza a éste como "un periódico bien hecho" 

y afirma: 

"En sólo 40 páginas, los lectores de La Jornada tienen acceso a toda clase de 

noticias y a los análisis de la realidad nacional e internacional más agudos en todas las 

áreas: política, economía, cultura, espectáculos y deportes". 

"Nuestras diferentes secciones integran la mayor eficacia noticiosa en el menor 

espacio posible y se acoplan unas a otras de manera armónica y manuable. La Jornada 

ha prescindido del tradicional laberinto de secciones prolijas e inmanejables, ofreciendo 

a cambio un solo cuerpo de contenido plural y complejo: 

"País, donde se reúne la información nacional¡ Economía, con las noticias del 

mundo financiero tanto ele mcxico como de los principales países de los cinco conti

nentes; Mundo, que ofrece la información de lo que sucede en el exterior; Capital y 

Justicia, que entregan las noticias de la capital del país, y del ámbito judicial y po

licíaco; Cult11rn, que incluye en sw páginas el quehacer humanístico y científico, y 

Deportes, con un contexto informativo y analítico de lo que sucede en este ámbito en 

Méxiéo y en el mundo. En el Correo Ilustrado se deja oir cotidianamente la voz de nues

tros lectores y columnas como Clase Política, Empresa, Pulso, Plaza Pública y Plaza 

Dominical, complementan y profundizan el espectro informativo de nuestras páginas; 

así como el Perfil de La Jornada, sección en la que se hacen nnálisis y reportajes sobre 

temas específicos." 

"Además, con frecuencia semanal aparece la revista de cultura La Jornada 

Semanal y los suplementos La Jornada Niños, La Jornada Ilisterietas y mensualmente 

el suplemento Doblejornada". 

Este diario, procurando un ejercicio periodístico crítico e independiente, se ha 

caracterizado por tratar de dar voz a los diversos grupos emergentes de la sociedad 

civil publicando información, en forma destacada, que en otros medios no se publica 

o se minimiza, lo mismo por la extensión que se le da como por su enfoque. Esto 
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ha posibilitado la publicación, en espacio relevante, de amplios reportajes sobre los 

problemas indígen?,<;. 

No obstante lo anterior, cuando en La Jornada se realiza la diaria evaluación de 

la información disponible para la e<lición del día siguiente, en la valoración de las notas 

o reportajes sobre asuntos de los indígenas - y de otros sectores marginales- siguen 

pesando las priori<lades tradicionales, por lo que suele ocurrir que se vaya postergando 

la publicación de un reportaje durante varios días, a la espera de que "haya espacio 

para darle un buen lugar" y hay necesidad de pelear, cada vez, por el espacio. Este 

problema se agudiza con las notas diarias.· 

Como podrá apreciarse en los reportajes sobre indígenas que se analizan más 

adelante y cuyas copias -con la tipografía original con que fueron publicados, si bien 

se modificó el formato para ajustarlo al tamaño carta- se incluyen en el apéndice, el 

espacio privilegiado de éstos ha sido la contraportada del diario, con mayor o menor 

espacio de acuerdo a la coyuntura y valoración que se le _dió a la información que 

contenían. Se considera que la contraportada de La Jornada es "otra primera plana", 

y de hecho ~e les da entrada en ella a las informaciones o reportajes "con enfoque 

social~, pero sigue siendo sintomático que las pocas veces que los reportajes sobre 

indígenas han tenido entrada en la ¡irimera plana ha sido cuando están ligados a algún 

acto o declaración oficial.· 

Por otra parte, el punlo dL vista que considera que la contraportada es "otra 

primera plana" puede ser polémi J 1 por que, como ha señalado Cármen Lira, ex subdi

rectora y corresponsal del citado diario en Washington, "los gringos sólo ven la primera 

plana" y lo mismo ocurre con demasiados lectores en este país. 

Aunque hay vendedgres que exhiben el diario tanto por el lado de la primera 

plana como de la contraportada, éstos son minoría, lo que limita el alcance que pudiera 

tener la lectura de la fracción del reportaje que entra en la contraportada, complemen· 

tada muchas veces por magníficas fotografías de los reporteros gráficos del diario. Y 

obviamente el texto pasa desapercibido para quienes se concretan a leer las primeras 

planas de los diarios en los puestos de periódicos, sin comprarlos, que son muchísimas 

personas. Como se ve, la ubicación o no de un reportaje ea la primera plana de un 

periódico no es sólo un problema de vanidad reporteril. 

Como La Jornada retomó una tradición desarrollada en el UnomásUno, sim· 
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plemente se siguieron y ampliaron los contactos que las comunidades y organizaciones 

campesinas e indígenas habÍan iniciado con el equipo fundador de La Jornada. Y se 

le dió continuidad a una tarea en la que, como se ha dsto en las entrevistas realizadas 

con reporteros y representantes de organizaciones indígenas en los capítulos anteriores, 

es importante el interés personal que exista en un reportero respecto a asuntos que, sin 

embargo, difícilmente pueden encontrar cabida en un diario si el dársela no es parte de 

su política editorial. 

En La Jornada existe esa política editorial, no obstante Jo cual adolece de 

problemas como los antes anotados, a lo que se suma el hecho de que no todos los 

corresponsales con los que cuenta - en número limitado- se interesan, en las entidades 

donde existe pohlación indígena, por el seguimiento de asuntos relacionados con éstos lo 

que es también un obstáculo para el seguimiento de la información al respecto, incluso 

después de que se haya realizado algún reportaje especial por parte de reporteros 

enviados desde la Ciudad de México. 

En este problema ser_ía fundamental que el seguimiento de los asuntos se solicite 

también desde la redacción central, y aquí interviene también el círculo vicioso de lo 

que es "imporlaute" informar. Son excepcionales en este sentido las corresponsales 

en Chiapas, Candelaria Rodríguez y en Michoacán, Teresa Gurza, quienes en forma 

sistemática cslan pendientes de la información que surge de las comunidades indígenas 

en esas entidades, y quienes lamL · ~n han llegado a externar quejas en relación con 

las dificultades que deben enfrci" ar para su publicación las "notas del día" sobre los 

indígenas.· 

B) En función del público al que estan dirigidos 

El "Perfil de Lectores de La Jornada" informa a las agencias de publicidad y anun

ciantes que éstos integran "~n segmento influyente de la generación de los 90"¡ que son 

"hombres y mujeres jóvenes, con poder adquisitivo, excelente preparación profesional y 

un profundo interés en las manifestaciones de la cultura. Este segmento de mexicanos 

lúcidos, cultos y aptos para la acción son los que coadyuvan en la modernización de 

México y están en condiciones económicas para adquirir una infinidad de productos 
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y servicios que los anunciantes mexicanos, tienen hoy más que nunca, necesidad de 

vender". 

"Además, La Jornada cuenta con varios miles de lectores entre los lideres de 

opinión: representantes de la iniciativa privada, funcionarios públicos, miembros de la 

oposición e intelectuales que toman muy en cuenta tanto la objetividad de la infor

mación como el comentario de los editorialistas y articulistas de La Jornadan. 

La encuesta aplicada por IMOP para investigar este perfil, realizada durante 

enero y febrero de 1989 entre 305 personas, de las cuales 108 fueron suscriptores y 197 

no suscriptores, indica que cada ejemplar es leído por 2.46 lectores en promedio, lo 

que da 147 mil lectores diarios. La aplicación del trabajo de campo "fue totalmente 

aleatorian y para ello se realizaron, en el caso de los suscriptores, sorteos con las listas 

que proporcionó el diario y en el caso de los no suscriptores, con un mapa de la ciudad 

de México "en el cual se enumeraron todas las manzanasn. 

Un 53 por ciento ele los encuestados leen diariamente La Jornada; 40 por ciento 

de 2 a 6 veces por semana; 7 por ciento cada semana u ocasionalmente. Un 70 por 

ciento la lee en casa; 16 por ciento en la oficina y 1'l por ciento en otros lugares. 

Otros dalos que proporciona el perfil respecto a los lectores de La Jornada son 

los siguientes: 

Número de personas 
que leen "La Jornada" 

Una persona 
Dos personas. 
Tres personas 
Cuatro personas 
Cinco o méa person~s 

30% 
31% 
17% 
12% 
10% 

100% 

Numero do leclores por ejemplar 2.46 

··----------
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Sexo de los lectores 

Lectores de 
La .. •ornada 

Total 
Lectores de 
La Jornada 

Hombres 
Mujeres 

49~'J 

51% 
100% 

60% 
40% 
~ 

2.46 lectores por ejemplar• 147,000 

Escolaridad 

Estado civil 

Casados 
Solteros 
OivOf'tlados 
Viudos 

48% 
47% 

4% 
1% 

100% 

Universitarios Población Lectores de 
La Jornada 

4% - Doctorado 

-Maestria ) 

- Licenciatura S% 

- Unrvers1dad sin completar 

- Preparatoria > 
6% 

- Preparatoria sin completar 

- Secundaria y primaria 89% 
100% 
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9%> 30% 69% 

26% 

16%> 
24% 

8% 

7% 
100% 



Nivel 

Edades de los 
lectores 

~ 
De 15 a 18 años> 

38% 
De 19 a 24 años 

De 25 a 34 años> 
43% 

De 35 a 44 años 

De mas de <5 años 19% 
100% 

LPCtores de la Jornada 
8% 
~32% 

24% 

33% 
~50% 

17% 

Edad promedio 31.8 años 

Ocupación de los 
lectores 

Prolesionlstas 
Empleados 
Comerciantes 
Estudiantes 
Otras actividades 
Desempleados 

26% 
43%~75% 
6% 

19% 
5% 
1% 

100% 

económico 

Periódico Periodico 
Nivel Población La Jornada X z 
-----
AB• 7 13 20 9 

e-
>45% >62% >61% >50% 

38 49 41 41 

o- 55 38 39 so 
---;(ii)% ~ 100w- ~ 
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Periódico 
y 

8 
>46% 

38 

54 
100% 



Razones por las 
que leen 

Su intormatiOn es 'feraz 
Tiene m1JChas notrcias 
Es mas objet....., 
Otras razone' 

~ 
32% 
19"0 
10% 
39% 
~ 

~ 
11q¡, 
14% 
3;0 

72% 
1001;0 

La encuesta del l~IOP se aplicó evidentemente a lectores del Distrito Federal, 

pero además La Jornada se distribuye en 160 ciudades del interior de la República, 

incluidas las capitales de los Estados y otras plazas, adonde por existir demanda lo 

reexpiden los distribuidores, por lo que no se tiene información del perfil del lector en 
• 1 arcas rur<u~~. 

E~tc perfil evidentemente investigó aspectos funcionales para efecto de ilustrar 

a potenciales anunciantes sobre los hábitos de lectura, estratos socioeconómicos, poder 

adquisitivo y hábitos de consumo de los lectores de La Jornada, así como las razones 

por las que prefieren este diario frente a otros. Queda pendiente una encuesta para 

investigar qué piensan los lectores del contenido del diario, de sus diferentes secciones, 

de la forma en que se trata el material informativo ... aspectos que serían importantes 

para el propósito de este trabajo. 

En todo caso, al escribir, el reportero (a) tiene en mente un lector hipotético 

al cual quiere llegar con la información y no sólo para informarle. 

Uno busca que la información, además de proporcionarle a los lectores un pa· 

norama de lo que ocurre en una región y en un sector normalmente desconocido del 

país, concite corrientes de solidaridad que eventualmente pueden concretarse en accio

nes en favor de esos grupos .. Ocasionalmente esto ocurre, como en el caso del profesor 
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nahua Zózimo Ilernánclez, detenido y procesado acusado de homicidio (ver el paquete 

de reportajes sobre las lluastecas) y cuya absolución se obtuvo por la defensa que de 

él hicieron varios grupos de apoyo. La actriz Ofelia Medina y el ecologista Fernando 

Ortíz Monasterio. comentaron que el Comité de Solidaridad con los Grupos Etnicos 

Marginados se interesó en este caso luego de leer una notita publicada en La Jornada, 

sobre los vicios que bahía en el proceso de Zózimo y las arbitrariedades que en su contra 

habían cometido las autoridades. 

Se busca pouerle los reflectores a problemas que han sido denunciados innu

merables veces por las comu.nidades ante las autoridades competentes sin obtener res

puest~ o con apenas algunas respuestas parciales, y que, al ser recogidas por la caja 

de resonancia que es la prensa -como lo se1iala Joel Aquino, de Yalalag- o!.liga en 

ocasiones a que se tomen ciertas acciones para resolver o paliar, las situaciones críticas, 

así sea por medio de bombcrazos. Es entónces cuando la información, que en estricto 

sentido no es notici;¡ puesto que es algo que ya se conoce, al ser redimensionada como 

noticia en un reportaje puede tener algunos efectos positivos, si bien limitados. En este 

caso se escribe también para un público -un interlocutor- omnipresente en la prensa 

nacional: el gobierno. 

Se pretende además que la información le sirva a las propias comunidades 

como vehículo de comunicación co .. otros pueblos, para darse cuenta de que en otras 

regiones con problemas similare~ la gente está planteando alternativas de acción, las 

está llevando a cabo quizá con problemas parecidos y, eventualmente, puede haber 

algún tipo de comunicación entre ellos para realizar intercambios de experiencias e 

incluso organizar acciones conjuntas. Esta pretensión pudiera parecer excesiva dado 

que La Jornada -y los diarios en general- no circula en la mayoría de esas comunidades. 

Ello no obstante, mi experiencia en este trabajo es que en la medida en que los 

campesinos e indígenas organizados ven reflejada su problemática en las páginas del 

diario, buscan conseguirlo, por lo menos los días en que calculan que la información 

referente a ellos será publicada, y se tiene información de que al menos una de las 

comunidades integrantes de la Asamblea de Autoridades Zapotecas tuvo durante un 

tiempo, no se ha podido confirmar si esto continúa, una persona comisionada para 

trasladarse todos los días a la ciudad de Oaxaca a comprar La Jornada y fotocopiaban 

para distribuirla entre sus miembros, la información que les interesaba difundir. 
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.Mu chas veces, cuando alguna comisión de las comunidades llega hasta el Distri

to Federal para hacer trámites y presentar denuncias ante las diferentes dependencias 

federales, los comisionados, que suelen llernr copias de esas denuncias y demandas para 

entregarlas a algunos diarios, avisan que \·an a estar en la ciudad uno o dos días más, e 

insisten en saber qué día se va a publicar la notita para poderse llevar copias del diario 

a sus comunidades. Como no siempre se logra que las notas que se elaboran al respecto 

entren de un día para otro e incluso llegan a publicarse varios días después, siempre 

se les advierte a los informantes "vamos a tratar de que entre maiiana, pero ustedes 

saben, hay mucha información", porque precisamente ese es el problema, además de 

los ya anotados. 

En otras organizaciones, como Radio Huayacocotla, de la ciudad del mismo 

nombre en Veracruz, se utili1.a la información que se publica en el diario como material 

para la elaboración de sus noticieros, que se difunden también en nahuatl y otomí. 

Hay organismos ele derechos humanos y sindicatos que suelen reproducir infor

mación que se publica en el diario, y esto ocurre también en algunas organizaciones 

del movimiento urbano-popular que editan boletines internos o elaboran periódicos 

murales. En general en lodo esto hay no sólo el interés de que los integrantes de 

las organizaciones o comunidades reciban determinada información, sino un propósito 

de relroalinwnlación. La información actúa en estos casos como catalizador de los 

movimientos. 

Hay ocasiones además, en que el propio periodista actúa como catalizador 

ele los procesos. En la medida en que le da seguimiento a la información, buscando 

"reacciones" por el lado oficial respecto a las denuncias; indagai1do con los grupos 

de derechos humanos o con los partidos políticos y centrales campesinas qué tipo de 

acción van a tomar respecto a determinado movimiento o acción represiva, coadyuva de 

alguna forma a que se efectúen dichas acciones, que de otra manera en ocasiones podría 

suceder que ni siquiera se li;s ocurrieran a éstos, o que en un momento dado ocupan 

un espacio secundario en sus preocupaciones cotidianas, centradas generalmente en los 

problemas a nivel macro. 

En todo caso, los reportajes sobre los indígenas que se han publicado, con todo 

y que algunos han sido muy extensos -es el caso del material sobre la Tarahumara, 

la zona Mixe, los conflictos en Simojovel, y algunos de los que se han hecho en la 

- 92 -



Huasteca- normalmente presentan a los lectores una núnima parte de la información 

recabada. Se tiene que hacer una selección rigurosa del material para que no decaiga 

la atención del lector con demasiados detalles ya que aun cuando los lectores de La 

Jornada pertenezcan en buena parle a lo que podría denominarse "clase media ilus

trada~, que busca una info~mación que no se centre en lo oficial sino que le de un 

panorama de lo que está ocurriendo en la sociedad civil, no es un público especializado 

y por lo tanto no es de esperar que se interese por leer un reportaje demasiado extenso 

en relación con la importancia relativa para los lectores urbanos del suceso o asunto 

del que se está informando. 

C) En función de su extensión 

Debido a. que La Jornada es un periódico con un espacio muy limitado, los re

portajes de información general se han debido centrar en algunos aspectos específicos, 

por ejemplo los problemas de cacicazgos, los conflictos de tierras, las condiciones ma· 

teriales ele vida de la población en la zona de que se trate, problemas de producción, 

conflictos religioso-políticos· ocasionados por la intervención del Instituto Linguístico 

de Verano¡ dejando de lado, para , o carlas quizá en forma tangencial, cuestiones rela

tivas a las manifestaciones culti:' a]es del grupo étnico, que en general se tratan en la 

sección cultural, como los re]atÍ\•os a tradiciones religiosas, danzas, música, fiestas y 

ferias, producción de artesanías, entre muchas otras manifestaciones culturales de los 

pueblos indígenas. 

Normalmente la política del diario exige que un reportaje no se extienda más 

allá de 4-5 cuartillas, y en todo caso se presente en forma de serie si la información es 

muy extensa. Esta regla, que evidentemente no se ha respetado del todo en el caso de 

los reportajes sobre indígenas, obliga a buscar que cada parte de la serie se refiera a 

un asunto específico, que se busca agotar en la misma. 

Una variante ha sido la de exponer en cada parte de la serie, el o los problemas 

que afectan a una comunidad determinada, ya que aunque todos los conflictos de tierras 

podrían englobarse en un párrafo o en una línea, señalando por ejemplo que "todos 

los expedientes agrarios de los mixes de Oaxaca están irregulares", esta generalización 
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acaba siendo parle de una trh'ia, se queda en la superficie y no le es de utilidad a 

las propias comunidades que padecen el problema, ya que algunas tienen conflictos 

de límites con sus vecinos; otras sufren despojos por parte de terratenientes; aquellas 

no han recibido sus documentos básicos y eso las imposibilita para obtener créditos, 

etcétera. 

Tocias estas son historias con protagonistas que tienen nombre y apellido, que 

se han enfrentado y enfrentan con una maraña burocrática cuyos enredos es nece

sario documentar; con caciques que tienen como padrinos a determinados funciona

rios ... pequeños detalles que· son los que substancian un relato que verdaderamente 

profundice en aquello que se quiere informar. 

Aunque se ha planteado que la alternativa para la publicación de reportajes 

extensos sería el Perfil de La Jornada, que es una sección del diario que normalmente 

le dedica entre tres y cuatro planas a un asunto, yo he preferido que mis reportajes 

sobre los indígenas se publiquen en el cuerpo general del diario, debido primero a 

que la periodicidad de los perfiles es irregular, y a que la invitación a la lectura de 

determinados temas, como éste, parece, en una observación personal, más atractiva 

para lectores no especialme11te interesados en él si se despliega, y destaca, en el cuerpo 

general del diario. 

NOTAS 

(1) Perfil de Lectores ele La Jo-- ada México, Instituto Mexicano de Opinión Pública, 
Septiembre de 1989. 
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CAPITULO IV 

JvIETODOLOGIA UTILIZADA PARA 
LA REALIZACION DE CUATRO 

REPORTAJESSOBREINDIGENAS 

Los reportajes que se van a analizar son los referidos a los problemas de los ta

rahumaras de Chihuahua (La Jornada, julio de 1987)¡ tzotziles y tzeltales de Simojovel, 

Chiapas (La Jornada, mayo-junio 1988)¡ los nahuas de las huastecas hidalguense y ve

racruzana (La Jornada, diversas fechas de 1985 a 1988) y los mixes de Oaxaca (La 

Jornada, agoslo 13 al 24 de 1987). 

Documentar la realidad, los sucesos cotidianos, recogerlos, elaborar una nota 

informath·a, es el prime~ pas_o una vez que se logra ingresar a la redacción de un diario. 

La noticia del día, que maiian;. es historia, debe, en cualquier momento, convertirse en 

un reportaje y el reportaje habrá de contener nuevas noticias. uHazte un reportajito 

sobre la situación de los indios tarahumaras," le ordena el Jefe de Información al 

reportero, o éste propone el seguimiento de un problema del cual se recibió alguna 

noticia, sea por parle de un corresponsal, de las propias comunidades o en otro diario. 

El reportaje, por regla general, usiquiera debe tener unas 8 fuentes", aclara el Jefe de 

Información. ¿Qué se supone que debe entónces hacer el reportero? Indagar. 

El reportaje habrá de contener, en lo posible, un poco de historia, ubicar quienes 

son los tarahumaras o los tzotzilcs y tzcltales, cuántos son, dónde están, cuáles son sus 

problemas concretos, cuáles han sido sus luchas y esperanzas, cuál es su proyección para 

el futuro, con qué elementos cuentan para alcanzarla, cómo se ubican en la realidad 

de este país en crisis, qué redes de intereses económicos y políticos existen en las 

comunidades, qué núcleos de orgnniZilCÍÓn están surgiendo en los pueblos indígenas y 
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cuáles son sus propuestas y acciones. 

Este contenido clásico de un reportaje podría cubrirse casi exclusivamente acu

diendo a fuentes gubernamentales o de partidos políticos, a interpretadores de la re

alidad indígena que pueden ser inn~stigadores, líderes de organizaciones campesinas 

o asesores de las organizaciones indígenas. Pero dado que los indígenas rara vez han 

hecho escuchar su propia voz, se trata de que los reportajes de investigación que se 

realizan sobre la problemática indígena recojan fundamentalmente la visión de los pro

pios indígenas sobre las cuestiones señaladas. Esta exigencia es lo que ha definido la 

elaboración de los reportajes. 

A pesar de que la res:opilación de la información busca recoger las voces, plan

teamientos y propuestas de los diversos interlocutores, intereses, actores, de la pro

blemática indígena que se está invcst igando, en ocasiones por las dificultades mismas 

para obtener información oficial cuando se produce un conflicto en las zonas indígenas, 

resulta que hay que darle la voz sólo a los indígenas porque de lo contrario se permite 

a los organismos u organizaciones oficiales una especie de derecho de veto sobre la 

información por la vía del silencio. 

No es infrecuente que un reportero reciba la orden de conseguir la versión oficial 

acerca de, por ejemplo, un enfrentamiento entre habitantes de Oxchuc, Chiapas, en el 

que se dice que hubo "más de mi' heridosn, según fuentes extraoficiales normalmente 

dignas de crédito. Puede ser r¡nc se obtenga, como de hecho ocurrió en octubre de 

1989, la versión oficial que provino directamente del Gobernador, Patrocinio González 

Garrido, pero si él no se hubiera dignado contestar el teléfono y dado que las instancias 

oficiales inferiores negaban tener información al respecto, ¿se publica o no la nota? 

En algunos periódicos seguramente no. En otros, es posible que sólo se publique Ja 

información oficial. 

Así pues, este planteamiento de dar la voz sólo a los indígenas si no se obtiene 

en el momento la versión de los otros actores de un suceso, puede ser polémico porque 

se supone que uno de los requisitos de )a objetividad en un reportaje es que se presenten 

en el mismo todos los puntos de vista de los sujetos que participan en un suceso. Pero 

si nos atenemos a los tiempos y modos de la información oficial, podríamos tardarnos 

demasiado en publicar una noticia o reportaje o quizá no publicarlo. En todo ca.so 

se busca documentar todas las aristas de un problema, aunque no necesariamente se 

- 96 -



pueda hacer en forma simul~ánea dadas las condiciones. 

Por otra parte está el contexto: no es posible dejar de lado la realidad de que la 

mayor parte de los diarios y medios de comunicación electrónicos ignoran o minimizan 

la información de estos grupos, prh·ilegiando en cambio la oficial. Un desni\'el en el 

peso de las di\'ersas fuentes en un medio apenas incidirá en coadyuvar a corregir el 

enorme desnivel que existe en el contexto general. Se procura sin embargo obtener las 

otras versiones acerca de un problema. 

A) Planeación 

Una Yez definido en términos generales lo que se busca comprender en el reportaje, 

habrá que pasar a la planeación del mismo: esto implica recopilar la información que 

permita saber en qué parte ºde Chihuahua están los tarahumaras, o que en Simojovel 

hay tzotzilcs y lzcltales en forma predominante; conocer que hay que trasladarse a 

determinadas zonas de difícil acceso; que es preferible hacerlo antes del invierno si se 

va a la sierra de Chihuahua, o antes de las llu\•ias a Simojovel, Chiapas, porque las ne

vadas o los aguaceros pueden imperlir llegar a algunos lugares donde es posible obtener 

información, aunque quizá esa dificultad puede acabar siendo parte del reportaje, si es 

que no se tiene que salir en forma inmediata a la zona debido a una coyuntura especial. 

Se procede además a hacer los contactos con el INI o alguna otra dependencia 

u organismo, gubernamental o no, que tenga lugares de trabajo en o cerca de las 

comunidades seleccionadas, tanto para recopilar la información documental que esté 

disponible rl'.specto a éstas como para tratar de obtener apoyo logístico. Hay medios que 

pueden proporcionar al reportero los recursos suficientes para trasladarse en avioneta 

a los lugares que hay que recorrer, y quizá para alquilar un auto o camioneta para 

mo\·ilizarse. Pero son la excepción. Normalmente el reportero recibe viáticos para 

trasladarse en avión o autobús a la ciudad o pueblo más cercano a la zona de que se 

trate, y ahí éste tendrá que arreglarse como pueda para continuar. 

Como los indios en general, en éste y otros países están asentados en las zonas 

más inhóspitas y peor comunicadas, el apoyo logístico tendrá que incluir entonces, la 
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posibilidad de viajar con algtín integrante del IN! o de otra institución u organismo hacia 

los puntos de interés¡ de preferencia conseguir vehículo o por lo menos semovientes; 

asegurarse de que haya algún lugar donde pasar la noche; obtener información de si es 

posible conseguir gasolina o si hay que lle\·ar alguna provisión extra para entrar a la zona 

(como fue el caso para ir a la Selva Lacandona en Chiapas); tratar de obtener una idea 

de los tiempos de traslado; saber qué otras instituciones, organismos y organizaciones 

hay en la región. 

Habrá de notarse en los reportajes analizados aquí e incluidos los anexos, como 

en el caso específico de las lluastecas hidalguense y veracruzana, y de Simojovel, que 

se consideran como unidad el conjunto de informaciones extendidas en el tiempo y no 

sólo un "gran reportaje" como podría ser el de la Tarahumara. Esto se debe a que 

se ha tratado de dar un seguimiento al desarrollo de los acontecimientos que permite 

tener tanto un panorama global de la región como de ciertas comunidades en donde 

la situación es especialmente crítica, así también como de la acluación de algunas 

organizaciones que operan en ellas, como es el caso de la CIOAC en Simojovel y del 

FDOMEZ en las lluaslecas. 

Para la rcnliznción de algunos reportajes en las Huastecas el hecho de viajar 

con gente del FDOMEZ impedía cualquier posibilidad de planeación dado que ni siquiera 

se sabía previamente a qué· comun'iadcs se iba a viajar. Simplemente se recibía la 

invitación para hncer un recorrid0 '.'Or "la región" y se fijaba una fecha de salida. La cita 

era en alguna de las salas de la terminal de autobuses del norte, adonde llegaría alguno 

de los comisionados por la organización para guiar a reportero y fotógrafo portando la 

contraseña indicada. Ya ahí se nos indicaba que había que conseguir boletos para equis 

autobús que sale a tal hora hacia tal parte y eso es lo que se reportaba a la redacción, 

para que tuvieran una idea de hacia dónde íbamos a salir, pero sin precisar qué sitios 

se habrían de visitar. Ya en la región se movía uno en autobús, "peseros" o a pie y en 

ocasiones la organización conseguía semovientes. 

En la segunda travesía a Embocadero, Veracruz, se viajó con gente del !NI, pero 

el alojamiento en Huayacocotla corrió a cargo de los grupos defensores de los Derechos 

Humanos que actúan allá, y en la sierra, parte del grupo se tuvo que alojar en uno 

de los albergues del IN! al quedarse atascada en el lodo la camioneta en la que nos 

trasladábamos. 
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En la zona l\lixe de Oaxaca, lo mismo que en la Tarahumara, fue posible obtener 

apoyo logístico por parle del INI, para viajar con gente de los Centros Coordinadores 

hacia las comunidades que se querían visitar y además facilidades para entrevistar 

a funcionarios de esos mismos centros, y para pernoctar en albergues del IN 1 en la 

Tarahumara, en comunidades donde no había ni hotel ni posibilidades de alojarse en 

alguna casa particular. En la mixe, nos tocó pernoctar en un palacio municipal. 

Para trasladarse a Bochil y Simojovel, hubo necesidad de conseguir vehículo 

con algún particular en más de una ocasión, y con alguna dependencia federal en otras, 

contando para ello con la in~aluable colaboración de la corresponsal en Chiapas. 

Aunque la CIOAC en esa entidad cuenta con una destartalada camioneta, los 

dirigentes nos advirtieron que era peligroso trasladarse en ella, "ya que todos los ca

ciques la conocen y corren el riesgo de que los balaceen" y era impensable viajar en 

autobús llevando a alguno de los dirigentes regionales como guía, porque los finqueros 

les habían puesto precio a sus cabezas. En esas condiciones esperar largas horas a ori

lla de carretera a que pasara una de las camionetas de redilas que hacen el servicio de 

pasajeros en la zona, y q11e además son controladas por los "caciques", era sumamente 

peligroso. Y los enviaclos no llevábamos ni dinero ni la tarjeta de crédito necesaria 

para poder rentar un aulmnovil. 

Por lo antes señalado, es obvio que lo ideal es que los enviados cuenten con me

dios para trasladarse sin tener que viajar en los vehículos con que en ocasiones cuentan 

algunos de los protagonistas de los hechos. Esto fue más que evidente cuando la po

licía chiapaneca desalojó el 13 de mayo de 1986, a los maiceros que habían bloqueado 

la carretera internacional a la altura de Cintalapa, en demanda de aumento al precio 

de garantía. Desde un día antes los enviados de La Jornada habíamos estado movi

lizándonos al lugar con algunos de sus dirigentes en sus propios vehículos. El día del 

desalojo de los maiceros, los enviados nos habíamos trasladado a Bochil, porque había 

habido 7 indígenas muertos en un aparente enfrentamiento con la policía durante el 

desalojo de un predio que aquellos habían ocupado y fue sólo por esa razón que cuando 

la policía interceptó a los dirigentes del plantón de los maiceros y golpeó a todos los 

que iban en el automóvil con ellos, los enviados de La Jornada no sufrimos la misma 

suerte. 
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B) Recopilación. de inforn1ación 

B.I. DOCUMENTAL 

La planeación se hace en forma simultánea, todo es siempre simultáneo, con la recopi

lación de la información documental: qué bibliografía hay respecto a los pueblos indios 

sobre los que se va a informar, sobre el conflicto específico que se trata de documentar, 

acudir si da tiempo a la biblioteca del !NI (que en el momento de redactar esta tesis 

estaba cerrada por rcstructuración "hasta nuevo aviso") para indagar qué libros, do

cumentos, documentales, hay sobre esta etnia, su historia, las estadísticas de la región¡ 

quizá darse una vuelta por la Escuela Nacional de Antropología e Historia o el INAH 

con el mismo objetivo. Hablar con investigadores, dirigentes de organizaciones cam

pesinas e indígenas para ir dilucidando a dónde hay que ir, con quién hay que hablar, 

qué hay que buscar. 

En el caso del reporlaje ele la Tarahumara, fue posible obtener parte del pro

grama del l:>I para esa zona desde la ciudad de México, y ya en la región fue posible 

obtener mayor documentación -corno el informe del Consejo de Administración de 

Profortarah- y libros sob.rc los tarahumaras con algunas de las personas a quienes se 

tuvo oportunidad de entre1·istar. 

Para el reportaje de la zo. a Mixe se tenía únicamente información de que se 

habría de realiz¡¡r en la ciudad "" Oaxaca una reunión de la Asamblea de Autoridades 

lllixes y sólo se tuvo oportunidad de hacer una llamada a Oaxaca para solicitar per

miso de asistir a ella. Allá encontramos que la ASAM había realizado un amplísimo 

diagnóstico de la situación de las comunidades mixcs que fue posible obtener y que 

sirvió como columna vertebral del reportaje. Pero esto es más bien la excepción que la 

regla. Son poquísimas las organizaciones que tienen memoria documental de su queha

cer y más escasas aún las que, como la ASAM, han logrado este grado de sistematización 

de su trabajo. 

Por otra parte no es sólo cuestión de suerte -aunque no hay reportero sin 

suerte- el poder obtener permiso para asistir a una asamblea, como en este caso la de 

la ASAM, o tener acceso a su documentación. Como ya se ha dicho, hay organizaciones 

que prefieren no tener contacto con determinados medios informativos y determinados 

reporteros. Trabajar en La Jornada es ya una ventaja cuando se tiene que afrontar 
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este tipo de reportajes, pero además hay organizaciones y dirigentes indígenas que 

prefieren tener trato con algún reportero específico e incluso en caso de problemas 

urgentes prefieren esperar a que esté la persona que ya conocen y han tratado, para 

proporcionar su inform;u:ión. 

Es en éstos casos en los que se ve la importancia de ir preparando a colegas más 

jóvenes (esto puede parecer un prejuicio, pero regularmente los colegas de la misma 

generación que la de uno pueden tomar como un insulto el que uno pretenda hacer 

esto y por otra parte se da por sentado que cada quien tiene la fama que se merece) en 

estos temas e irlos presentando con las organizaciones correspondientes. El argumento 

de que los reporteros somos prescindibles y fácilmente sustituibles unos por otros, no 

es suficiente para algunos de los dirigentes indígenas. Su desconfianza secular nos la. 

hemos ganado a ley en muchos casos y eso es también algo que existe entre muchas 

de las organizaciones de los mol'imientos populares urbanos y sindicales. Hemos de ir 

educándonos los unos a los otros e ir subsanando, por parte de los medios y periodistas, 

los problemas que se han ido generando en el camino. 

Por lo que respecta a Chiapas, como la represión era cotidiana, se habían re

alizado \·arios viajes para cubrir diferentes sucesos y paulatinamente se fué obteniendo 

documentación sobre los problemas de Simojovel. La documentación sobre los juicios 

laborales de los peones arnsillados contra los finqueros en esa zona había sido robada 

cuando Andulio Gálrez, dirigente "·'la CIOAC, fue victimado en 1985 -el crimen per

manece impune- y fueron nece~ ias pesquisas durante varios meses tanto en Tuxtla 

Gutiérrez como en el Distrito Federal, con dirigentes de la CIOAC, investigadores y 

periodistas tanto en esas ciudades como en San Cristobal, para ir reconstruyendo lo 

que había ocurrido con esos juicios, con el Programa de Rehabilitación Agraria y con la 

presa de Hzantún. Se había podido obtener también una copia del informe de labores 

del PRA. En el momento en que se recibió la orden de reconstruir los sucesos del 7 y 

8 de mayo de 1988 en Simojovel, donde murieron 3 personas, se tenía ya una buena 

parte de esa información documental. 

B.2. INFORMACION DE CAMPO 

Una \•ez que se obtiene toda la información posible, nunca es suficiente, se está listo para 

salir al campo. Puede ser que se haya tenido una semana en promedio para los pasos 

previos, y es casi seguro que durante ese lapso se haya tenido que estar reporteando 
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los asuntos diarios de la fuente, porque toda,·ía es una excepción, más que una regla, 

que haya en las redacciones -en este caso en La Jornada- equipos especializados en 

reportajes o que se comisione a un reportero exclusi\'amente para preparar un reportaje. 

Aunque esto ha ido mf'jorando con el tiempo, lo normal es que se tenga que dob/etear 

el trabajo e ir haciendo los contactos sobre la marcha, porque normalmente hay un 

mimero limitado de reporteros para cubrir las fuentes (1). 

Es posible que de un día para otro -como suele ocurrir- haya necesidad de 

irse a reportear un conflicto y entónces será difícil ya no obtener la información docu

mental, sino incluso muchas veces conseguir el mínimo apoyo logístico. Sin embargo, 

dependiendo de la zona de que se trate, pero esto es un sano principio de supervi

vencia, lo más conveniente es conseguir por lo menos un contacto con alguno de los 

pueblos u organizaciones involucrados en el conflicto, o de plano con alguna autoridad 

gubernamental. Por lo menos se tiene que tener un guía para llegar a la región, y más 

importante aún, para salir vivo de ella. 

Por otra parte, de nada sirve llegar a una comunidad sólo para encontrarse 

con un absoluto hermetismo por parte sus integrantes. Y eso ocurre en muchas de las 

comunidades indígenas en conflicto, si no acompaña al reportero alguien que garantice 

que es "gente de fiar", es decir, que el periodista no es un delator. 

También puede ocurrir que .unque se hayan hecho contactos previos, se tras

laden el reportero y el fotógrafo ; el diario envía alguno- al lugar de la cita, sólo para 

encontrarse con que el contacto no llegó. Dependiendo de la zona, ya se señaló antes, 

y del tipo de conflicto que exista, se puede en un momento dado acudir a organizacio

nes oficiales, a la autoridad inunicipal o representantes de instituciones oficiales o a la 

iglesia. Lo único que no se puede hncer es volver sin información. 

Puede ser que, con algo de suerte, se logren contactos con todas las instancias 

mencionadas. Por ejemplo, en el caso del reportaje realizado en noviembre de 1988 (no 

incluido en los anexos), sobre la amenaza de desalojo contra cerca de dos mil indígenas 

en la Selva Lacandona, se había obtenido el nombre de un dirigente indígena ubicable 

en la ciudad de Palenque, Chiapas, quien a su vez nos daría indicaciones para entrar en 

la selva y encontrar los poblados que estaban amenazados de desalojo, y daría cobertura 

a los reporteros para que la gente les tuviera confianza. y proporcionara la. información 

requerida. Sin embargo, en Palenque fué imposible encontrar a. dicho dirigente. 
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Se recurrió entónces a los sacerdotes de la parroquia, que están en estrecho 

contacto con la población indígena, quienes ayudaron a los reporteros a salir del aprieto. 

Posteriormente, ya durante el acto del último informe de gobierno del general 

Absalón Castellanos, fue posible ubicar al dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias 

de la Confederación Nacional Campesina, quien, además de ratificar la información 

del posible desalojo señalando que iba a tratarse de una reubicación, y contando con 

todos los recursos para mm·ilizarse en la selva, invitó a los enviados de La Jornada 

a un recorrido, en el marco de la campalia del candidato a la presidencia municipal 

priista, en el que usó una avioneta y un helicóptero que estaban al servicio de diversas 

dependencias federales y durante el cual, eslu\·o acompañado por funcionarios estatales 

y federales. Fue así posible obtener en una sola vez, pero no en un sólo viaje, diferentes 

visiones sobre el mismo problema e integrarlas en el reportaje. 

Hay además ocasion.es y lugares en que el tratar de obtener en un sólo viaje, 

la citada información, es casi imposible y puede ser peligroso. 

Por ejemplo, en la zona <le las huastecas hidalguense y veracruzana, donde 

diversas organizaciones independientes han denunciado la existencia de bandas para· 

militares al servicio de caciques que operan como señores de horca y cuchillo, dueños 

de vidas y haciendas, es poco recomendable mezclar los circuitos o recorridos para 

obtener la iuformación. Lo mismo es válido señalar para algunas zonas de Chiapas y 

Oa.xaca, donde muchos de los dirig •. utes de las organizaciones indígenas tienen pendien

tes órdenes de aprehensión, ge1; ralmcnle acusados de despojo e incluso de asesinato. 

En las tres zonas mencionadas se ha denunciado que son frecuentes los abusos de au· 

toridad de las diversas policías y de miembros del ejército. 

Si se hace un recorrido por una región con alguno de los dirigentes indígenas 

como guía, deben tomarse todas las precauciones que ellos recomiendan y seguir sus 

instrucciones prácticamente al pie de la letra. De otra manera se corre el riesgo de que 

su presencia en la región sea detectada y pueda ser aprehendido o incluso ponerse en 

riesgo su vida y la de los reporteros. 

Hay ocasiones en que aún llegando a una población donde podría ser posible 

hospedarse en algún hotel, así sea de mala muerte, o en una posada, le solicitan al 
reportero que no Jo haga y le consiguen hospedaje en casa de algún compañero -

normalmente paupérrimo- para evitar que se sepa que hay gente extraña en la zona, 
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ya que muchas veces los principales comercios del lugar son propiedad de caciques. 

Esto es además un obstáculo para ell\;ar al diario la información desde la zona 

en donde se está trabajando, ya que normalmente, si es que hay caseta telefónica, 

es posible que también esté controlada por gente de los caciques o cercana a ellos, y 

como en general son teléfonos que funcionan mal, es frecuente que se tenga que gritar 

para que lo escuchen del otro lado de la línea. Así, en caso de que haya urgencia de 

trasmitir la información, será necesario hacer algún operativo de seguridad para los 

acompañantes, o de preferencia, si hay manera de trasladarse a otra población cercana, 

hacerlo. De lo contrario, puede ser preferible esperar a llegar a la Ciudad de México 

para pasar la información. 

En el caso de la información sobre la marcha realizada por la Unión Regional de 

Ejidos y Comunidades de la Huasteca Ilidalguense (URECH) publicada el 3 de febrero 

de 1985, se recibió la orden de cubrirla de un día para otro. La noche anterior a su 

realización se nos indicó que debíamos trasladarnos a Huejutla, Hidalgo. Apenas dió 

tiempo para preguntar qué clima hacía en la zona. Se nos indicó que hace mucho calor. 

Viajamos toda la noche, llq,·ando ropa ligera, sólo para encontrar que hacía un frio 

endemoniado porque había temporal. 

La marcha ya había sai: ',.¡ rumbo a Platón Sánchez, Veracruz, y apenas alcan

zamos a dejar los maletines en un hotel, ponernos encima toda la ropa, incluyendo las 

pijamas, y tomar un "pesero" que iba hacia ese pueblo. Al encontrar la marcha, nos 

apeamos. Hicimos las entrevistas del caso y como ya habían llegado negociadores del 

gobierno veracruzano asistimos a éstas. Luego tuvimos que pedir aventón para entrar 

a la población para conseguir un teléfono en una casa particular y poder enviar la 

información al periódico porque la caseta pública ya estaba cerrada. 

La marcha pernoctó en las afueras de Platón Sánchez, pero los enviados de

bimos volver a Huejulla, otra vez de a\'entón, empapados. Al día siguiente, de ma

drugada, localizamos otra vez al contingente, para comprobar que se había decidido 

suspender la marcha, y de tnmediato emprendimos el regreso para poder publicar al 

día siguiente, junto con la información, las fotografías de Marco Antonio Cruz. 
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C) Redacción 

Es muy fácil redactar la información sobre problemas indígenas buscando impactar 

el lado sentimental del lector. El problema, cuando se cuenta con poco espacio - y 

eso es la regla en La Jornada- es que la detallada descripción de los pies sangrantes 

de los inJios que entraron al zócalo de la Ciudad de México después de caminar mil 

kilómetros desde Chiapas para exigir que se solucionen sus problemas, se puede llevar 

la mitad del espacio y olvid'."r recoger con detalle las causas por las que emprendieron 

esa penosa caminata, sus denuncias, sus reclamos, la voz de su rabia. 

Si no hay espacio para lucimientos "literarios" la prioridad debiera ser la voz 

de los propios indigenas. El lucinúento de las dotes literarias de un reportero que 

busca despertar la lástima de los lectores con descripciones desgarradoras y se olvida 

de los problemas de fondo, puede ser también una posición ideológica de discrinúnación 

contra los pueblos indios. 

Como ya se indicó antes en lo referente a la extensión del texto, se busca que 

sean fundamentalrnC'nte los indígenas quienes de propia voz, con sus propias palabras 

y forma de expresarse, hagan sus planteamientos. Por ello una buena parte de los 

reportajes y notas estén integrados por testimonios, aunque es necesario enriquecer 

la información con observaciones . descripciones del reportero (a) para tratar de dar 

al lector una idea del ambienk del paisaje, de los problemas de traslado hacia los 

lugares, de la atmósfera de miedo y persecución que muchas veces existe en los lu

gares que se recorren, de la voluntad de trabajo y superación de unos pueblos que 

encuentran en tradiciones como la del tequio -trabajo no remunerado en beneficio de 

la colectividad- la fortaleza para mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

al mismo tiempo que la cohesión necesaria para subsistir, para resistir, pero sin que 

las observaciones, peripecias y anécdotas reporteriles suplanten la información de los 

propios protagonistas. 

En la redacción del material de los reportajes se trata de combinar elementos 

de la mayor actualidad -los últimos sucesos ocurridos, la noticia- con los elementos 

que aportan los testimonios históricos para darle contexto a lo que se está. viviendo en 

las comunidades. Cuando hay acceso a estadísticas para la región sobre un problema 

determinado, su inclusión en el reportaje puede permitir que el lector ubique la. mag-
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nitud del mismo en el contexto nacional. Esto fue posible por ejemplo en el reportaje 

sobre la. zona. Mixe, con respecto n la desnutrición. 

En los reportajes se redacta una entrada que engloba los diferentes ángulos 

de la información (2) que se incluye en cada parte de los mismos, y después se va 

estructurando el relato en función del ordenamiento sugerido en ella. 

En el caso de los reportajes se relaja la estructura de la pirámide invertida 

que permite que en cualquier párrafo se corte la información para ajustarla al espacio 

disponible en el diario y se adopta el esquema. de la estructura narrativa y /o dramática, 

con los elementos de apertura, suspenso y clímax (3) en el entendido de que cada una 

de las partes del reportaje será publicada en forma íntegra, lo que en en la mayoría 

de los casos se ha respetado en los reportajes sobre los indígenas realizados para La 

Jornada. Un ejemplo de esta estruclura es la información sobre el regreso de Zózimo 

Hernández a su pueblo, Embocadero en Veracruz, publicada el 18 de junio de 1989. 

En general se identifica a los informantes con su nombre y apellido, aunque en 

ocasiones ellos solicitan que se les respete el anonimato para evitar represa.lías que, des

graciadamente, no son infrecuentes aunque no trasciendan de inmediato, como ocurrió 

en el caso de la información sobre la creación de la Confederación de Pueblos Zapotecos 

y Chinanlecos <le la Sierra Norte de Oaxaca (La Jornada, Octubre 27 de 1988) que re

lató en la eulrcvista para este 1 rnbajo Joel Aquino, <le Yalalag. Es entonces cuando 

necesariamente la nota o repor!;tjc debe llevar la firma del reportero que responde por 

esa información, 

Otra situación que se da con mucha frecuencia es la de que quienes hablan lo 

hacen en nombre de una organización o en su caracter de autoridades de una comunidad 

y solicitan que se les mencione sólo por su calidad de voceros, no tanto como una 

forma de mantenerse en el anonimato sino para resaltar la. reprcsentatividad colectiva 

que tienen. Normalmente s~ trata de persuadidos de que es importante que den su 

nombre, pero si insisten en que se les mencione por el cargo, o en que se les guarde el 

anonimato y se hace el compromiso de que así se hará, se busca respetar el compromiso 

porque a. los informantes muchas veces les va. en ello la vida. 

En el momento de redactar la información hay algunos aspectos sobre los cuales 

es conveniente meditar si 'se incluyen o no en la misma, sin que esto tenga que ver con 

una autocensura, sino más bien con la seguridad de los informantes. Es el caso por 
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ejemplo, de un indígena sobre quien pesa una orden de aprehensión acusado de un 

delito normalmente asociado con las luchas por la tierra, como es el despojo, que está 

refugiado en equis lugar, o induso que nos \'a acompañando como guía por una región. 

Aquí hay un problema ético: ¿~e convierte el reportero en cómplice del pre

sunto delincuente al no informar sobre su paradero? Desde el punto de vista de la 

información ¿es nota comunicarlo para después seguir la información de cómo lo de

tuvieron y cayó todo el peso de la ley sobre él"?. El caso de la liberación del maestro 

bilingue Zózimo Hernández, absuelto por falta de pruebas después de haber sido con

denado por asesinato, y que se pasó 2 años y 4 meses en la cárcel (La Jornada, Octubre 

2i, 198i y Octubre 2i, 1988), y la información sobre la actuación de miembros del 

aparato judicial coi::enida en algunos de los propios reportajes es muy ilustrativo para 

ayudar a normar criterios al respecto. En todo caso no dejamos de tener en cuenta lo 

que las leyes establecen para saber a qué nos atenemos. 

D) Seguirniento de la información 

Se ha planteado ya la importancia de que haya una cobertura sistemática de los asuntos 

-no sólo relacionados con los indígenas- para mantener informado al lector del desarro

llo de los acontecimientos, pero .ambién para incidir en éste, aún con las limitaciones 

que pueda tener la influencia de la "opinión públican en este país. 

En el caso de la información sobre los indígenas, esto se dificulta porque además 

de su marginalidad, que hace que incluso en muchos diarios ni siquiera se reclame a un 

reportero que se le "haya ido la notan, por ejemplo de una conferencia de prensa del 

FDOMEZ, hace falta en La Jornada, y también en otros diarios, una exigencia explicita 

para los reporteros y corresponsales, de hacer el seguimiento de la información sobre 

los indígenas en sus respectivas fuentes. 

Eso quiere decir que si los chontales de Tabasco se quejan de daños en sus 

tierras a causa de la acción de Pemcx o de CFE, se exija al reportero de la fuente 

energética indagar entre los asuntos del <lía, lo referente a las medidas que las citadas 

paracstatales van a tomar para reparar los daños y evitar que sigan ocurriendo; o que 
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si hay un reportaje sobre los conflictos de los mixcs con el aparato de justicia de María 

Lombardo se le pida al corresponsal en Oaxaca o al mismo reportero que hizo la nota 

al respecto, que investigue qué hará o hizo la Procuraduría de Justicia de Oaxaca para 

sanear esa parte del Poder Judicial. 

Esta es una falla generalizada que tiene que ver no sólo con la falta de per

sonal para la cobertura de la información sino con el desinterés prevaleciente hacia 

la información relacionada con los pueblos indígenas, que hace que cojee la política 

editorial. 

Como se puede observar especialmente en el paquete de información sobre las 

Huastecas, incluido en los anexos, y en algunas de las entrevistas tanto con dirigentes 

indígenas como con reporteros, algunas organizaciones han detectado este problema y 

han tornado medidas para remontarlo. 

En esto es fundamental el acercamiento entre reporteros y representantes de las 

organizaciones y el establecimiento de lazos de confianza mutua. Así, puede suceder 

que incluso por la vía telefónica, <le larga distancia, en ocasiones hasta por cobrar, 

los representantes indígenas identificados transmitan información importante para sus 

comuuida<lcs que de otra mnnera el reportero no podría recoger y que a ellos les tomaría 

varios días reportar, previo traslado a In Ciudad de México. 

Esto se dificulta en forma 1, '.a ble en los casos en que no existe una organización 

indígena articulada en la zona, e :o ha sido evidente en el caso de la información que se 

obtuvo en el reportaje sobre los problemas de los indígenas en la Sierra Tarahumara, en 

donde no había en el momento de realizar el reportaje {julio de 198i), organizaciones 

indígenas consolidadas que pudieran coadyuvar para cubrir, así sea a distancia, la 

evolución de los diversos aspectos que se tocaron. 

NOTAS 

(1) En 1984, antes de que La Jornada saliera a la luz, los reporteros que íbamos 
a integrar la redacción iniciamos una discusión sobre la necesidad de incrementar el 
número y calidad de los reportajes en el nuevo diario -cuyo primer número se publicó el 
19 de septiembre de 1984- y la mejor forma de organizar el trabajo para lograrlo. Una 
parte de los reporteros se inclinaba por la creación de un equipo especial, sin fuentes, 
lo que equivale a decir, sin el acceso a la publicidad que de la cobertura de las mismas 
reciben los reporteros y que, en compensación, obtendrían una especie de sobresueldo¡ 
otros proponíamos que para impedir la creación de un equipo de privilegiados que 
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tendría acceso permanente a los asuntos especiales y por ende a las primeras planas 
y a los viajes, debería crearse un sistema de trabajo que le diera oportunidad a todos 
los reporteros a trabajar los asuntos especiales, lo que habría de permitir además el 
crecimiento y maduración de los reporteros principiantes, independientemente de que 
todos los reporteros, cn sus r<'speclh·as fuentes, deberían tener el derecho y la obligación 
de idear y realizar rcportajcs para profundizar la información como única forma. de 
competir, con calidad informativa, en un mercado tan saturado como el de los diarios 
nacionales que se editan en la Ciudad de México. En principio pre\•aleció este segundo 
criterio. Sin embargo las urgencias e inercias del trabajo diario, aunadas al problema 
de la falta de recursos para contratar personal de base que exceda las necesidades del 
reporteo diario, han obstaculizado la ejecución de esa idea. 

(2) "El redactor de una información compleja puede escoger entre tres tipos de leads. 
En primer término, puede reducir los ángulos fundamentales en un lead general. La 
segunda posibilidad consiste en escoger y presentar el aspecto más destacado, y la 
tercera es una combinación de ambos métodos. Puede aplicarse el lead general, el más 
frecuente de los tres, cuando los diversos ángulos tienen un valor semejante" ... "el lead 
general resulta casi indispensable cuando el factor periodístico primordial es la propia 
interrelación de diversas noticias" ... "el tercer tipo de lead -combinando la exposición 
general y el ángulo específico- resulta tílil cuando cierto elemento, aunque significativo, 
no basta para superar en importancia a los hechos asociados". CARL N. \VARREN, 
Géneros Periodísticos Informativos, Ed. A.T.E., pp. 262-263, España, 1975. 

(3) "El periodista medio no se cree un lbsen o un Shaw, pero aplica instintivamente 
la fórmula dramática en toda historia de interés mantenido. Dicha fórmula se basa en 
cinco puntos: 

l. Presentación y caracterización. ''. Acción creciente. 3.Crisis. 4. Acción declinante. 
5. Desenlace. 

Esta fórmula puede resumirse, más brevemente, en la siguiente secuencia: 1) Apertura, 
2) suspense y 3) clímax. Podemos simbolizarla gráficamente con una breve línea hori
zontal, seguida por otra que asciende hasta un pico para culminar con una tercera que 
cae bruscamente desde el pico hasta el final". 

WARREN, ibidem., p. 291. 
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ANEXOS 

Como parte integral de esta tesis, se presentan a continuación los reportajes referidos a 

problemas de indígenas mixcs, nahuas, tarahumaras y tzotziles y tzeltales, a los cuales 

ya se hizo referencia en el capítulo !V en lo que respecta a la planeación, recopilación 

de la información, redacción y seguimiento de la información. 

La elección de estos reportajes se hizo fundamentalmente con el criterio de 

que, además de presentar una unidad lelllática, se refieren a problemas regionales en 

los que a las reivindicaciones campesinas se agregan reivindicaciones específicas de 

grupos étnicos que defienden su cullura, incluyendo aquí sus formas tradicionales de 

organización, toma de decisiones polilicas, su territorio como base de sustentación de 

la existencia de la comunidad indígena como tal, discurso que entre los mixes y los 

tojolabales, por ejemplo, ha evoluciona,lo hacia su concepción como nación, avanzando 

hacia la exigencia de su autonomía. 

En el reportaje sobre la zona Mixe se incluyen al final las notas sobre la gira 

de la Banda Filarmónica Infantil de Santa J\laría Tlahuitoltepec a Estados Unidos en 

octubre de 19Si y la nota final que incluye la evaluación que de ésta hizo el director 

del Centro de Capacitación Musical J\lixe (CECAM), J\lauro Delgado. Esta evaluación, 

muy crítica, molestó en grado extremo a autoridades del Instituto Nacional Indigenista 

(IN!). Trascendió que uno de los comentarios de funcionarios al respecto fue en el 

sentido de "cómo se atrevió Rosa Rojas a publicar una nota tan horrible después de 

que la llevamos a Nueva York". Obviamente después de eso se dificultó enormemente 

obtener información en esa fuente. 

Se incluyen además muestras de las notitas de seguimiento de la información, 

cuya publicación enfrenta las dificultades a que ya se hizo referencia. No es fácil compe

tir por el espacio con las declaraciones del Presidente de la República, los dirigentes del 
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PRI o de los principales partidos de oposición, de Secretarios de Estado, Gobernadores 

o "cúpulos" empresariales, e incluso, como señala Andrés Romero en la entre\'isla 

del capítulo II, con la min11s\'aluación de la información sobre los indios respecto al 

movimiento obrero, en el caso de I,a Jornada. 

Los reportajes que se incluyen sobre las huastecas hidalguense y \'eracruzana, 

como ya se indicó, se consideran una unidad temática aunque extendida en el tiempo, 

y algo similar ocurre con los de la zona de Simojovel, Chiapas. En estos ¡jaqueles se 

iucluyen también notas de seguimiento. Es fácil detectar, sobre todo en algunas de las 

primeras informaciones publicadas sobre esa región, que la reportera jamás identificó 

como indígenas a "los campesinos" de los que hablaba en las notas. Este es un error 

que con demasiada frecuencia cometemos los reporteros. 

De la Sierra Tarahumara se incluyó únicamente el reportaje central. Como ya 

se indicó en el capítulo IV, ahí hubo problemas para que la reportera pudiera contactar 

con algunas organizaciones ya no indígenas sino campesinas, que permitieran darle un 

seguimiento, asi fuera a distancia, a la información, sin que esto quiera decir que no 

se han publicado más notas sobre los problemas de la Tarahumara en La Jornada, 

enviadas por el corresponsal o teniendo como fuente a dependencias federales. 

Para finalizar se incluyeron dos notas: la que dió origen a una impugnación 

fuerte a la reportera por parte de intcgranles de una organización campesina, acu

sándola de que había recibido línb• de Gobernación para escribirla (Juntos pero no 

revueltos cumplen sus días de •. tJllo, del 3 de abril de 1987), y la que ocasionó las 

represalias contra comunidades mixcs a las que se refiere Joel Aquino en la entrevista 

del capítulo ll (FUe creada /a Confcdcración de Pueblos Zapotccos, del 27 de octubre 

de 1988). 
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f-\bO.STD \ 3- \'\i=r p.3 2 

f iJc-Í>~ri bl¡;ri~~~de ·límites e~~~~s-~~~-~~~i~~;:~f~~~p~~Il 

. Irregulares, los expedientes 
de !o§ de Oaxacá-• ¡agrarios 

;~"' Contra uno de aquéllos se !ev~:n1:1rnn en armas ená.959 <~: .. ::.· 
• . .,.· ,. . . ''. , . ~: ,•'.-!.~ ~ ~· ....• ' 

R•• ,, ltnjr.s, cn,iuda /I, Ouxaca, Oax.,: demo de scgunJo grado y sólo uno por¡: cent mies y "lo<· problemas·no'resueltos ; 
' 1 • .-: .1¡¡,;<:o [J De un tola! de ¡~4 eomu-' ciento de tercer r.redo, lo que rcíleja que,_dc otras áreas". El dfa que las enviadas\ 
· iÚ·~ · 1 ~·' mi.\es que hay en la enti.~J:..I, me-.· el prClh!l'nl:1 -:-~ m¡1" agudo en Oaxnca, ¡.de La JcrnadJ visitamos el nosocomio, ) 

nos ,;d 50 por dento dispone de algún· precisó el f.ictdl.lli• o. Aqlll, los padeci-. había 103 niilm internados'de los cuales · 
¡servicio. De 2s··e~pedientes de confirma~~ mien1m m,b f1":,·uentcs que am::rltan'. 14 tenlan ex.pedirnlc abicrlo en el que se · 
r ción ): .titul7ción de bi~nes comunales en. i~greso ho~rit .. dn.rio son di1rrcas, n<~umo;l ~enalaba .. e!:peclfi~1~1e1i.t.c como caus~ de 

1
, 

1
, Ja 1eg.ion nuxe, la totahdad presenta irre·!, mas, tn..iumau~m1...l5 en gcr_1crn1, r.a_stroen·'" ingreso - desnu1ncll

1
m . De ellos, cinco ; 

gularidadcs y en muchos hay problemas terit_is y 31101110\i:" con~é11irns, _funda-· eran de la dudau de Oa.•aca; dos de Etla; ' 
: de límites que son exncerbados por caci· f - 111entuhrn:n: e l: 1:i ~: :; ~'ma 11ervio50 1 ~sis.o . .! uno de Magdalena Ocollán (znpotecos : 
r ques. Tal es el caso de Mauro Rodrlguez,: 1110 1,,1,¡,, ki·' ::¡n · "'ºquino. : _•J del va'.le);_ tres de Coatlán y uno de Cot- , 
f. dipurnd? fedeml, dirigente de la Centrul El deOa' ,.-,, .- .,, hospitalarque'ilá1~-¡ wcón (IU,1-«s); uno de Juchitán (zapote- : 
~ Camp~~rna Independiente (CCJ) )'contra van p:icirntc", ii , ; l:o~rltules de valles~· co~ del 1st.m~) Y uno de· Juxtlahuaca : 
Lcuy_o padre, Luis Rodríguez, que fuera - - -- · (mL,tcco-tnqm),_ con ·edades de entre 
/_ cac1que de Zncateprc, se lcvan1nron en · 1 
i, armas los pueblos de este gntp0 indígena l 
~en 1959, seiial6 la Asamblea de Autorida- j 
i des Mixes (Asam): - ·- · 
t· En la rrgión, uoicada en la Sierra Nor
¡. te del esuJo lrn.bit'ln en L1~ 7.onus aita, 
:. mediJ y b:i_b 175 n~il 230 mixes1 que in
_f·· tegr J¡1 ·:-1 Ctl,lflO grupo f-llli.:O Cll orden J,. 

import;:inc\n de los 16 que existen en In 
, entidad. De acuerdo con el Plan E;!atal 
! de Dc'S.m"llo 1986-1\192, el 51 por ciel'.to 
,: de lo~ mi:-:cs de 15 afü~s y ni.'\:; son analfn-f betns. La Skrrn Nmtc se siuía como un;i. . _ , ._-_,,,; .. ·'~ 
: de !no; d~· m.:¡yc~ Ptra;'" de h ·1id:nl, con _,..._ . 1 :~\·;·, ••• ,:, ~1 · :. 
¿un· c~cn~o Uc.~rrollo social y niveles de i,~··:~ ... ·-~' .::{~~~~:.:~ :::.~,~ 
~salud muy baJOS. · _ ) ... 1 :~~~1~· ¡; ~~:·'.~~~
[ Los h?bitantes del lugar cultivan una': tf;cj:.{}-·\·,(y: .. 
~gran vanodnd de.~roductos agrícolas co- '··~•'l>:!~'i'·_:.::c··;-::;.;;,: r mo son: mafz,fr1Jol, calabaza, thlcharo, ~ , ... ~¿·~"!::·, '..f\ 

t:pnp:, halH\, aguacate, frutas,!'º obsl~ .. , )~·-'{;1~·'.;,:\:.\, 
f- te lo cual la asamblea de autoridades esti- • ,¡.¡:-,., ·' ' ... '. 
lmn que la prod\}cción anual "sólo rinde';.r ·~;.~~,_.:'_:·>;;>.!f'P~'.:: 
~para trc:. mejes. La gran mayoría de las ';·¡1>:.-.{r;,y. ,; )"':; 
r famili:.s completan su dieta alimenticia 'J:!..~"i:!:tf:ff .. ~,',>#' 
'con ~crbas silvestres u hortalizas en pe
t .quci\a escalu. asf como.con ln caceria11

, 

't: · El' poco rendimiento de ·(ns tierras en 
'buena parte erosionadas, y con pronun· . 

.,. ciadas pendientes, la lncomÚnicación (los ' 
¡_-pueblo1 "privilegiados" . cuentan· con r brech'" intransitables en tiempo de llu-

¡ vias) la falta de apoyo para proyectos 
productivos, ocasionan desnutrición, 
contra la cual se libra una batalla que es
tán perdicnJo no sólo los mixes: el dirc'C-

· tor del Hospital Civil de Oaxaca, Miguel.· (. 
_.Angel Cohnrnares Martlnez, sefialó que •: 
"70 por ciento de los pacientes que logre• : (:»::. 
_san ul servido pediátrico presentan deF .1 ... --:,,_ •.' ... 

·nutrición en pr!met: grado;;eproximada- :~ ·~.;;;:._: _. -.~';'.l:· 
mente Z5 por ciento en segundo grado Y. ~ ·::. .'.i"C:~~,:·::'. ; 
el 5 por ciento en ccrccr grado. · " . .·.} J.,=:-1;~°<:~~,;Ji.~f.\;· 

La media nacional indica que enue SO i ¡·: ~'~~~~!;;,. ·",· 
Y 90 por .cil!nto de los niños sufren des~ ~ D~snutri;;1':,; ci~ L-,:: ,x;n:.;,~\ct.;des 1TI1~e; • F'otO: Frl<Ía Hartz~ 
nutrición de primer grndo; ·un 15 por 



Ab.osw 1?;,-1l1J~-p.l. 

r I~regulá;es, todos los expedientes 
agrarios de los nlixes de Oaxaca 

, 

Viene de la 32 
- ~. - --------··---

.cuatro meses Y dos aJÍos:-:· desear, en términos generales porque no 
En el momento de la \isita, de nue' e favorecen Ja integración de los alumnos a.: 

infantes que había en urgencias, sólo uno . su comunidad sino más bien su desin- . 
, tenia el peso normal para su edad. i legración", aun cuando tienen la modali- ·. 

Los dalos de la Asam (organización » dad de educación indigena en varias C<>- ; 
: que agrupa a. representantes de unas ~O • munidades, se~ala la Asam. .¡ 
; comunidades), Indican que para 19S6 de ' Resp-~cto a los problemas por límilcs, :¡ 
! las 124 localidades, mhes, 55 contaban ; el Conúté Comunitario Regional de Pla- ·; 
_ ·---·---,. .. .. ---.- .. _ . • .... . neación de las zonas alta y media ~<es, ¡ 
;con cammos {terracerias o brecha); 38 consigna, en un recuento de necesidades ? 

tcon.electrificación; 38 ron agua entubada, prioritari¡ls de Jos 16 municipios repre-; 
l(oo necesariamenlc potable); 27 con senrndos en el organismo, 11 roníliclos ' 
rateoción médica;': 18 con» correo; ocho' •. que demandan urgentemente solución: l 
lconescuelass.ecundarias:seisC!Jnlelégrn~ ;;Jos- que i,n»olucran "a '.Asunci.~n 1 ¡fo: cuat~o ~,n,t~l~fon9'.}.~11$.,l,e!1:!an ~·-, : Cacalotepec-Tama~ulapam; Asuncion \ 
;cuela pnmana. ·- · .;,. · - ':- · --_ .. - . • .-· Cacalolepec-San ISJdro Huaynpan1; San i f'' !'La totalidad de C5tos senicios garan', ~Juan Cotzocon-San Miguel Quetzalte~; 
1tlzan su utilidad en SO p<¡rclento. L?ma-:, pee;' Chimaltepec-Quetzallepec-San Lu-i 
iyor parte de los caminos-sííri de terrm:cria:, ' cas Camotlán-San Miguel Quetzaltepec; l f y. en tiempo ·de· aguas',~. d,scomponen,; '. Chuxnaban-Santiago Atithin; San Juan j 

f
lncomunicando-nuevamente e las omu•- Junquila-San Pedro Ocotepec-·

1 nidades •. Es deficicmc el man1rnimkn10 .: Quiavkusas-San~''Juan Ju quila: San'¡ 
que se les.da, y presentan enormes bacncs ·• Pedro· Ocotepec-Quetzaltepec; Santa , 

! quc5ólo se reUcnan cuando hay \i~itos d~; ~1 aria A 1 o tepe e-San 1\1igue1 i 
ifundonarios mayores. de la. f~eración.',. Quetzahepec-Santo Domingo Tepuxte- -¡ 
! La carretera la •!"•'"echan mucho inás·'. pee; Santa Maria Tepantlali y Santa Ma· 1 
. Jos acaparadores. g•a:ides cc¡mercinr.tes Y; ria , T,¡at1µitoltf pec:Espir_i\ u Sant,o- '. 
las instituciones, porque las comunldnde<'"'+a~!·•~;.1.'¡¡;im · ·/ · ;., · r ., .. .. ~ 

'no dispone!J· de .~idad~~ propias d~~11 .f ... i _,!fn'fte._ ·r,hr.¿r. ;.-.-~ 1 :.J _,:q·--u·t:·t~ - \ 
·transporte ... >: -. ' - ··'._--;-:-".:-::--· · · .. : . · .. ·¡ • -

"La electrificación como '"n·icio tam·: 
. bién falla, en tas comunidac -»más aleja· : 
_das de la agenda se 'va IJ luz' por .tres o ¡ 
:hasta más días .. Y cor,, comercio, la. 
CFE abusa de · la ignorancia de los ' 

Íusuarios, cobrando excesivamente. Del' 
'agua potable sólo hay que decir que en al· ¡ 
; gunas comunidades se han en~ubudo ; 
: microbios, porque no se ha capacitad.o a ¡ 
. las comunidades (debido a que no e>.1s1e 1 
: un sistema de capacitación) para que el. 
· agua sea realmente potable. 
F "Con respecto a la atención. médica, si ; 
f bien es cierto que medio func1onn~ en el . 
; Jugar donde se encuentran las unidades 1 
'. médicas rurales. del lMSS )'los centros de ; 
1 salud de la SSA, "º tienen fundonalidad : 
: para Jas comunidades del área de inílucn· ; 
! cia o para las rancherías de las mismas 1 
f-. comunidades de su ubicación por las nor-:J 
' mas tan rígidas de las instituciones res-~ 

pensables y por la 'delicadeza' d~ los pro·~ 
pios médicos que no saben cam.mar. l 

"El servicio de correos ha me¡orado en J 
[.· las comunidades donde hay administra· 1 
• cienes y agencias", las escuelas secunda· .j 
1 rias son insu!icienles y en éstas, tanto co· I 
:. ,mo ~n )~ prima~ias_. "la-_calidaµ,_d,e l'J.; 
: enseñanza..aprendil!IJP·i~~J¡i,,!l),YS!l~hiqu'ª 
. ' • - .• I,• '•. 
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60 años de cacicazgos 
contra los mixes 

, designado cáñCiidaío-;;-ciipútñ<l;;-reucrni CARCEL MlXE- .. -- .. -· ,, __ _ 
· en 19S4, pe;e a que autoridades de 21 co· 

munidadcs mi.\es se presentaron ante el 
t.obernador, ·entonces Pedro ~'á.zquez 
Colmenares, a impugnar su can.d1datura. 
El 29 de agosto de ese año publicaron un 
desplegado en la prensa local protestando .. 
por la pro1ccción que.el gobernador daba .. l ' 
a Rodriguez. ·. · . . · ·. · 

"Denunciamos a los caciques reg1ona· ,.-1 ; 
les y locales que acaparan tierras, ro?an .. ·; t 
ganado, amenazan ª·nuestras comuruda· ·;) ~ 
des, mantienen rclac1ones con los que se ; r 
dedican al negocio del narcotráfico, ase·.·:'- '. , 

... sinan y encarcelan a los que sc.1.evnntan ·:! ¡ .. 
¡- para defender los derechos colecll\'OS, sa-. '. · 
¡,. quean y entregan nuestros bosques a las,:,¡¡ 
~' 'Cmpresas madereras, cte ... como lo ha- ··: , · 
~. cen precisamente Mauro Rodríguez Cruz 
• )' t.lnrio Rodríguez Cruz que se c~een los __ ; . 
f¡ dueños y señores del área de Mana Lom· · : 
f .. bardo de Caso; .Maclono de.· Lean : ' 
! ·, Sánchez, de Sati Juan.Guichico•1: Mar-
• : 'donio Reyes; Esteban y Elias Mendez de'· 
~ Estación de Mogoi\c; Genaro Akin K~, 
'.· · Herlindo lburra Alyarez y Anlolll\L 
r· Herrera Dumingucz''. ·, . - , ·- ., , ~ r · El 17 de abril de 19S~ pi~bhcan otro· } 

I
•:. de.<plcpdo, tliri~!do al _P:es1tlente de In ; se-'-: t.Jlic erfTlcrrá-Negra;' éori Genáro; 
,:.·. Repú\·!i,·;i. 1a111b1cn, lnmuendo en su de- 1 ' Cabrera y Pablo Teodoro Alejandro, ca-
! nunri<1 y dest..·onockndo la cand1dn1ura.::7 . ciqucs locoles de Acatlán el Grande,~ 
~ de ~tau¡u Ro<lrig~e_~. pe ... ~~~~-~~¡ la_! uhan pretendido despojar a 377 comune· l 
¡'., .. prcnc,ta.. - _.-....... -··· .' .~-.... . ' - ~-q ros de sus tierras comunales para dárselas· 
k:"' Todavia ;rntcs,;.~1-1.2 :ti~ fer· " de.' a un grupo de maleantes procedentes de : 

1
''>19&4·-ln-·térCera 'Asamblea,Reg1onal. de.j Veracruz y Guerrero que amenazan cons- -
.·~Aut~rid~dcS f\!i~~.s; (;ltlnnl\tccas 1:·Zapo-; tanrcmente a la roblación con armas de . 
-.,_¡ceas, habla.~d_rrtgtdo·.un_ c~rta abierta ni~ nito poder, y en Nuern Tutla asesinaron '. 
o°'presidcnte:Pe· la~f>1nd'.1d_,.'.~p ... la q~e .l•.¡ a comuneros". Firmaban la carta, que 
· d · n'" · -- - : • · . ., · - ·.·-';e ·, - - ' inclula una serie de demandas de justicia : 

~. · ·~~l~u~~··Rod;Í¡úe't,'._er~~: cÍÍrige1Íte de) y obras de beneficio social, autoridades 1 
~· .. ;vi~~-~-d; la 40·_ ~:. - · ' · ' de 31 comunidades. No huro respuesta. 1 

1,- Ahora, señalaron las au1otitlades de , 
l~ CCI en el Estado Y ex diputa.do loca~: Cacalotepec, cuando está a punto de re· : 
d.scendiente y heredero de Luis Rod~r· , •Ol\'erse lo de Ja resolución presidencial -
guez que por muchos anos r;'antu~o ba¡o : de Ja comuniJud, el diputado federal 
su· control mediante la violencia Y, el1 ~lauro Rodrfguez apoya a gente de San 
terror a la~ comunidades mixes; por sf ' ' Isidro que se apoderó tic 1ierras y cafeta· 
mismo y a través de Eloy Garcla, actual·\ . les de quienes que no es1aban de acuerdo 
diputado local por los distritos de Tlaco· ' ; con ia··segregadón tle la agencia munici· 
lula y Mix~, promueve invasio~cs de ' . pal. Ahora, algunos de San Isidro han 

·terrenos y se opone a que los propios co· quemado cafeiales y chocitas de poblado· 
muneros de Quetzaltepec Y ~oizocon ' · res de Cacalotepcc, y se han "fabricado" 
arreglen sus ·asuntos mediante l_n., órdenes de aprehensión contra las autori· 

· comprensión )' el diálogo como habla 51 - : • dades de esta población. "Nosotros ere· 
do costumbre en· estos casos (Colzocon : ; , emos que con esas prov0<:aciones &e Ira ta 
tiene resolución presidencial desde 1975 Y', , de impedir que salga una resolución farn· 
se le han Invadido más de mil hectáreas; :. ·rabie a Cacalotepec. Es como una ven
sembradas de café· por gente· de; i ganza de Mauro contra uno de los 
Quetzaltepec)". · '. · pueblos que encabezó la rebelión contra 
' Ai\nden que el mismo ~lauro tr~ta tle : , su padro adop1h·o, y porque eso sería una 
enfrentar a los comuneros de Tlahuuol~e· { , pérdida económica y politica para él", 
pee contra los de Tamaz~lapa~ -conílic· alertaron. 
ta que_ ha_sta_ la _f~cha srgt~e -~m resol\'er· 
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¡• "Van a su casa" el diputado, el juez y los policías 
; 

tAsocian al cacique Casimiro Rey.es ... en 
1 . ~-· . . ·, .• ~ . 

~1J asesinat~s aún impunes de mii~~:·,:--. , 
lii El gqtie:inad~~ Hcl~dio H~·mírcz sc.compromci"ió a ;~ali~~r.una audiencia públi~~'.~i~~~~5 ;·j 
f Rosa , RoJ.~s: ':nvl~da · /111, ;~.~~ca, ;la, en Oaxaca. La doctora Cadena.aíre- .: agencia~ del Mini~t~ri;~;¡'~Ji~:;,~~~ ~a-1 
fOax., 14 de agosto O Uua imrincada ma- ció que el agente del t.linisterio Ptiblico ·. cer una investigación sobre el caso de La ! 
tra~a de· intereses ha permitido que una de María Lombardo seria cambiado y en Trinidad · Yaveo, informó la·:. Asam, :, 
¡ . .cadena de 11 asesinatos, el ultimo come· ... su lugar seria emfado "uno de sus mejo- subrayando que por lo. pronto, en estos ·\ 
¡tido el pasado JB de julio contra Francis- res elementos, cien por ciento honesto y ·días, "personas disfraza~ de.l?Oliclas.
fCO. Yescas Francisco, representante de que no se va a \'endcr a los caciques". El han estado rondando. las· casas cde la l 

f
Dienes Comunale.¡ de La Trinidad Yaveo,. cambio se efectuó el pasado día 7, en que '.··población.-El cacique Casimlro"está ,en•: :

1 permanrzca impune." En· todos los casos·, el agente del i\ll' Amado O jeda, fue sus:.:'.' cerrado en su casa, vigilada por sus pillo· 

¡la población aso. da a les ases1.·nos con el.• .. tituido por Julio César Vázquez Juár.ez. . leras•; p·e·r·o. tr·.·ª· .ta·. d. e in.tl·m. idar.'.11 l11s. comu·' l c:.dque Mario;:Casimiro. Reyes, a "cuya : ·Además! la ·· s~bprocur~dora se .. neros .~cm.esos disfrazad,o(! .• :~;;~~11ii·;:·,,.:1 
rnsa, ascg11ran, ~.'v~.el diputa.do. ~!au:o .. _.compromeuó u enviar.a un \'ISUndor de ..... ·. ;:'.·:;. ...... :: .:,:.; ,<_.·'." .:.({t .. • .. ~ ·t 
Rodrfguez con el ¡ucz, el mumteno .·. . .. .-, • ... ·· . "·'' •· :, :., : ..... ,,\~;;;,:,·· J 

E;~tJ~itL~~t~~~~t:~::~:::::~:
1

~:: · .. ·/,~~,;;i;~~fa:¿i~~X~~j?~i);?~'~"'· .,.,... ¡ 
~embargo un leve resquicio que potlri.i sig. ·. ·t . - .\.~. - ,_.,_ ~d~-:,-1 .:;'(\ -,; :-.. J~~:~~·~"."·~-"'i.:.~··;· · 

rnHJcar IJn cambio en esa situación: el 4 _d\: .. L::~i;J&(~~-:~,~~~;,:.'.~\~~ 1 1
• 

r.agost0 los recibió en uuJicncia el gobcr- . ~ ;•.:-,,,}¡,:,$" · :. 
t'nndor He Jadio Rnmirez. Le plantearon · ., ' 
t!:ins de1Íuncias de los arrnrio'\ m·uruulados 
·por- décadas contra rns pueblos. El se 
t~comprometíó a realiznr una audiencia re·.., 

~
gional y los remitió, en lo que respecta a:·:\ 
.La Trinidad Ya veo y al problema de San .:1 

;Juan Jaltepcc cqn Santa Maria Yaveo,'a'(: 
¡ I~ Procuradurla ·de Ju~!icia del !!>lado. :fT''.~· 

~ 
..... e Ah! le.CJtpusleron a la~ubprocur.adorn, ·'.'c.ú 
Estelá Cadena, la denun&. del asesinato :· :·;;: 
de su representanie,· que no pudieron ha·' . ,,,; 
cér "ni .en Choapam ni en Tuxtepec por·,:, 
qué e!. cacique. Casi miro está 'mtJy,,bien '.: .. , 

~agarrado coi:HLn,1i9isl~rio p~blicó;Y ~I ; ; : 
1jucz'!..~La Asamblca,de.Autondadcs·M1-. ,: • 
~,~cs '(Alam) presentó ·e5a · situaCión. i la -:·, 
Í.funciooari;i Y. demandó que el expediente.''. '• - . 
f.~ abriera dir,ectament~ ~.n la Procur~~lf: lndlgenas mlxes en ta brnma de.la sleria • Foto: Frlda .Hartz 
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. . . 
Asocian al cacique Reyes en 11 .... 
viene de ia u-- ----

la Trinidad Ya\'cO, ubicada rn la zona 
baja mi.xe, 1iene J 12 comunero-;, \'.crea de 
600 habitantes. "Cucnlan lo' Jb11elos 
que el tflulo \'irrcinal de la• 1imas, que 
está en el Archirn General de la Nación. 
era por 57 mil hecrárt>as pl?ro la Sc\.·rcia
ria de la Reforma Agraria mandó a 11!1 in
geniero a hacer trnbaj<l'i 1opogdllcos y 
resultó que varios pcqw:11os propkiarios 
habfan csi:riturado 1icrras de la comuni
dad, que lrs había \'cndidu Casi miro..,. su 
gcme. " · 

"El ingeniero dijo que sólo nos queda
ban 3 mil 500 heclárcas. Hasia con esa< 
hecláreas no; conformariamos pero iam
bién esas 1ierras nos las eslán peleando 
los ganaderos", sc1ialaron las autoriJa
des de la comunidad. 

En la denuncia que le eniregaron al go
bernador, firmada por 79 personas de la 
comunidad, señalaron que el crimen 
conrrá Francisco Yescas "es un acto de 
violencia más por parre de personas que 
primero, invadieron nuestra~ tierras co-

• munales en forma ilici1a y después han 
\'enido obs1aculizando lodo i111cn10 de 
los comuneros por organizurnoc; ... " 

~~ E~3s personas, dicen, "lograron 
) comprar a funcionarios de la SARJI y de 

la SRA para que ellos nos impu¡:nar an 
por delitos agrarios que luego se comp10-
lió eran inc.\istcn:cs. 

ºE"'º·" mismos !lcilores de la t\c;n-
1..·i1ció11 Ganadera de la Bella \'iqa, <:u) o 
p1 csidenre actual es Gabriel Tor fl'S 

Torres, propiciaron la quema de nues1ro 
rozo en forma indebida ... '1mbién hi
cieron la quema de unas plai.!ílciones de 
la íapalux, hecho que 111w lro rcrrescn
ranie de Uienes Comuna'. ., hoy finado, 
denunció a las auloridades compe1en1cs. 
En otro momento se presentaron gentes 
de esa asociación ganadera y nos amena
zaron ... denunciamos que a nucs1ras 
siembras le han echado su ganado para 
que nos Ja dañe. 

"Denunciamos también que quisieron 
~obornnr a nuestro finado representante 
de Bienes Comunales ofreciéndole dinero 
-7 millones de pesos- para que se pasa
ra de su lado, hecho que rnlien1emc111e 
Francisco Yescas denunció en la 
Asamblea de Comi.neros". • 

Se advierte 1a111bién sobre la cadena de 
crímenes )'agravios, que se inidan u par
lir de que en 1962 el pueblo se ma11ifies1a 
inconforme de que se escrirnren las 
1ierras comunales a los ganaderos, "pro
moción hecha por el C. José luis, inge
niero de la Reforma Agraria". 

En 1968 el cacique "manda asesinar al 
sei1or Francisco Verano". En 1972, cuan
do campesinos del pueblo realizaban un 
desmonlc para sembrar maíz, "un grupo 
de federales corrupto•, comprados por el 
cacique Mario Casimiro, los rc1ira a bala
zos". Dos meses más 1ardc, cuando el 
pueblo oyó la no1icia de que el ingeniero, 

\: con pisloleros del cacique r.aliznba un . . ,. '. . 
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deslinde en terrenos comunales, se trasla
dan al lugar de los hechos los represen-
1an1es del pueblo. les piden que se rcli
ren. De regreso al pueblo les habian pre
parado una emboscada: 

"Ese día, 2 de abril del año de 1972, en 
el lugar denominado rancho Coyoli1e, los 
ph1ofcros a sueldo asesinaron a los cam
pesinos Gabino ~larlfnez )' Julio león 
bajo las mano5 asesinas de Fa.bi3n \'áz
quez, Pantaleón Casimiro, José Casi miro 
y Enrique Rojas". En ese mismo ai1o 11 el 
cadque manda asesinar al campesino Ge
naro Vázquez en el camino hada su 
trabajo". 

"En enero de 1973 sus pis1oleros asesi
nan al señor Se\'erifoo Juárez". También ' 
"los pis1oleros de Mario Casimiro .reali- ·, 
zaron un robo de 18 caballos propiedad _ 
de los ciudadanos de es1e pueblo". ! 

En mayo de 1973, "los pisroleros bajo . 
la orden de Mario Casimiro, en el rancho ~ 
denominado Arroyo Yolán, asesinan al . 
campesino Alfonso Ch:ívez, y no confor- ~ 
mes, le prenden fuego a su casa, queman- , 
do de esia manera 1ambién su cuerpo". · 

Al ocurrir eso, la au1oridad municipal · 
y el reprcsenlanlc de Bienes Comunales 
piden auxilio a la zona mili1ar de San 
Andrés Tux1la, Veracruz. Es10, dice el · 
documen10, le es informado al cacique 
por uuo de sus espías, \'alcnle Garcla. El 
cnciqul~ manda entonces pistoleros. 
"disfra73dos de federales" que llegan a 
la Agencia Municipal, donde los espera
ba el represenianle de llienes Comunales, . 
Cosme Diaz. Ahí mismo jo matan. 

En 1976, los pisloleros del cacique 
"asesinan al señor Genaro Laurea no y lo · 
desaparecen ... esle compañero organiza
ba n Jos campesinos en actividades cokc
livas". En 1977, dan muene a Miguel 
Villalobos "por unirse al pueblo en su 
lucha ideológica". ' 

"En.1980 el ci1ado cacique obligó a lo
dos los ciudadanos a sembrar mariguana 
en una exrcnsión de cien hectáreas, nrne
nazándonos, diciendo ouc aquel que no 
sembrara ya sabe a qué le 1ira, con lo cual 
amenazaba al pueblo. El beneficiado de; 
la siembra de mariguana (fue) el cacique, 
quien se adueñó de la plan1ación cuando 
aún no se cosechaba". 

El 5 de febrero de 1986 "se nombró a 
los ciudadanos Francisco Yescas Francis
co y'Filomeno Francisco corno represen
tantes de Bienes Comunales, con un 
represen1an1e de la SRA ... los ciudada
nos anies mencionados desde el inicio del 
desempeño de sus ac1ividade5 de sus car- • 
gos, mosiraron una recia aclilud y por lo -
lamo se niosrraron a fn\'or del pueblo de
fendiendo sus derechos en lodos los sen-
1idos, cosa que no le agradó al cacique ... 
(quien) amenazó la vida de ellos en más ; 
de una vez ... " 

Francisco Yescas fue asesinado d 18 de'.. 
julio, en el lugar denominado Arroyo 
Maria, en donde se enconrraba hacia una . 
semana arrancando barba~o . 



. A 6oSTQ_ lb 1 1Cf3=1 . ~·--:-c. 
• Años de peregrinar por dependencias · 

Comuneros de la zona mixe baja ' 
, tienen· títulos virreinales del añ_o 1600 

d los caciques porque "otros pueblos han 
;. 'Ro~ · Rojas, enl'iad:i /IV, Oaxaca, "A partir de entonces hemos vaga 0 visto cómo hemos defendido las tierras y· 
; . Oax., 15 de agosto O Lé; diferencias que por diversas depcr;ccncias reclamando ' han empezado a organizar los grupos co-. 
; habla en1re Santa Mari~ Ya veo y San justicia, pero no se ha resuello_ nada. · lec1i\·os, como en La Trinidad Ya veo, 
l" Juan J:lll~pec •e aeucllzaron a raíz de la" "En 1981 logramos que la Mtxla c~~611 " aunque allá les rnalaron a Francisco Yes-
1· . . . . R · sionara a Mario Alberto Hunda Qui¡ n 1 . d Cas' · ., 
~ llegada del _cacique Mano Castrn~ro e- para hacer el deslinde con las cornunida- cas, a misma genle e 1rn1ro • 
, yes. En 1919, 1res c?muneros m1xes de. des colindanles; se hizo con !odas, menos Explicaron que cuando quitaron el 

fo!trpc: fueron asrnnados por ello. A con Sama Maria Yaveo porque amenaza- alambre de Zamudio en Playa Vicente, se 
po1 lir de 1980, los ~e Sanla Maria 1_'aveo ron de muerle al ingeniero. Nueslro cxpe- . hizo denuncia en la Procuraduría del es- · 
.... ,;,p~1aron a escmurar nuestras tterras d'ente cslá parado. en la Delegación · tado. El procurador les dijo que el expe- , 

¡. cu .. nu,ale• y se las venden a ganaderos ~ rnria . diente se iba a 1urnar a Choapam y man-• 
b ver;icnmrnos. En María Lombardo el ~. ' · d Ad lb p Ole Pé- -_' dó oficios para que el agente del Ministc- ! 

juez da esas escriluras de inmedialo, El, delega 0
• ª erlo ue rio Publico hiciera una inspección ocular. ) C. cobrando de 600 mil a 800 mil pesos. Lo rez, dice que él no puede hacer nada, que . Pero éslc fue el pasado 18 de julio a la ca- i 

¡ · misn•o hacen los de Choapam y h~y que reconocerles las peq~eil~s pro- : sa de los denunciados y "se emborrachó ' 
Tu:<lcpec". piedades a los de Sania lllaria ~ aveo y . ·con ellos y al din siguiente fue a querer ' 

' que despué.< hagamos un exped1_en1e de ·-·' . . • . . , 
~" .. · Esle procedirnie1110 es similar al que ¡ ti d 
n:=· han utilizado los ganaderos para asentar- 'restituci<in, pero no iemos ayee ' ~ p~r- . hacer una asamblea con la gente nuestra .. 
t . . d que los de Santa l\larí~ no tienen m~gun Hubo oca ente Y le reclamamos que se: 
r" se también en 1errenos de La Trintda docurnenlo y porqu_e m~guna comunidad hubier~ ido ~on los terratenientes" •. 
t· ·. Yaveo, aunque a Jaltepec no le ha costa- ha ganado una reslltuc16n. . · . . · . ; 
~·,do tantas vidas la lucha por la tierra. Las .. Al ,·er que nuestras gesiiones no pros- . Otro problema que uen.e la comum- ~ 

Í
,;_·.·'_"autoridades de Jaltepec aseguraron que, peraban la comunidad se organizó en dad, es que P_emex .~st~ a~nendo br.ech~ '. 
~-.. con ese método los ganaderos -unos giupos colectivos para recuperar nuestras po.r dond~qwera. N1 p1den_pcrm1so m ,·, 
i-=.:40- se han apoderado de '_'pequeftas tierras. En 1985 , recuperamos 300 hectá- avisan. Tiene unos 200 traba¡~dores que, 
.. , ·propiedades" 'de entre 100 y 300 hectáre- reas que ya la.s · lenian escrituradas:' tienen su carnparnenlo en Marta Lombar- . 
,. ' as. Además "esas propiedades las han hi- Sembramos mafz Y frijol y no hemos de- do. Daftan las cosechas, se comen los elo- : 
r::·potccado con Banrural y ya deben como j"do ltt tierra. En 1986, José Inés zamu- tes y las pifias. Lo peor es que en ~u_cslro: 
f ... 300 millones de pesos. E;te a11o se \'Cnccn dio, de Playa Viccnle, Veracruz, sacó', cerro sagrado, el de la Pepesca, h¡c1cron . 
~,, -las hipo1ccas y va a h.1ber bronca porque ;escrituras de 200 hecl~rens y cinp~zq_ a una bas~,de cemento. Empezaron a llegar : 
V:· el banco va a querer recoger esas tierra;, alambrar. Nos dniló milpas. Fue un gru-.· _en 1986 . - . .. d V • !· ·que son comunales, po14ue San Juan Jal- '-_ · Además, las umones e)Jda!es e e- ' 
[:;· . tepec tiene tilulos virreinales tic 1600". ----- --- · ¡--·------
~;'..?.,·Enclavada en In rnna ~füe baja, San pon• lro Y quitó el alambre Y le\'anta- .racruz corno la Adalbert~ Tejed;y olras·: 
~(;:Juan Jalt;:P<'-' lienc_ 350 con~uneros Y ccr- m~~ •rn acta. . ; de Oa~aca, eslán comprando clandesli- : 
rf:.- ca de 3_ nH! 500 hab11antes. Lltenta con ti- .csdc enlonccs se han orgamzado narnenle el barbasco. "Compran todo el r.!' tulos virreinales d~I ailo 1600 que le reco- , cuatro grupos, de enlre 15,Y 20 personas, tiempo y la gente, todo el tiempo, arran
t nodan a la comumdad 40 leguas de norle 1 para recuperar nuestras tierras com.una- -ca barbasco y eslán dejando de sembrar r,:" a_sur y 14 leguas de esl~ a oeste. "E'.1 Ma- 1 les. El ca;1que ve q~c eslo no le c~nvtcne, malz. Las uniones no 1e·en1regan a la co
fi.'l-.,-rm L.o'!1ba~do ~os.que¡arnos con el ¡uez Y , porque s1 la comumdnd se organi':3 toda _munidad el fondo.que le corresponde por 
!!"·""...e! m1ms:eno publico de que los ganade- ' e'.11onces .Y" no van a poder seguir ven- ,la venta de barbasco. Se han hecho de-

~
>'~- ros nos m.vaden, pero no '.1ºs hacen caso. · dtet~do tter~a~. comunales Y ahora está nuncias a Ja Procuraduría, al gobierno, al 
'.o_.En cambto, ellos se que¡an contra no-· ~c!1endo d1v1s1ón en11_e los cornu1.1eros, Minislerio Publico de María Lombardo 
_.,,_solros y a ellos.sí les ha.ce'.1 caso, porque, d1c1é!1doles que es mc¡or. que escnturen pero no han hecho nada. En el MP si no, 
';f:i: están c_on el cacique Cas1m1ro Reyes y a él. . sus tierras. Y gente como Juan ~Hende h.ay un buen paquete de billetes no hacen . 
;t.')o. protege. .el dipttlodo Mauro Rodrí- ha empezado a alambrar y anda siempre nada". . · : 

~
., ~-~ .. guez.'!;.afirmaron las autorid.ades de .Jal-, ' con gente ,nrmada, tra~ando de hacer un : Indicaron que "los ricos del pueblo, . 

".\tepec, · duranle u~a . reun.1ón . de la enfrem~.m1en10. El llene antecedentes ,Ambrosio Hernández, Crlsanlo Pérez, 
1<'Asamblea de Autoridades M1xe~ (Asam). penales . Alfredo Venegas estáñ sacando cedro 

~~.lt:l"''in~!caro.n; que en 1975 la C~misió.n , Las u111oritlades de Jahepec señalaron ilegalmente de la.; tierras de' la comuni-: 

~
~grar1a M1xta·tes !"andó un ofi~t.o lndt- " que el 31 d~ oc~ubre de 1986 la Asam tu- dad. La Forestal les de1uvo una carnione- · 

i!fitlcando que_·se envtaría un co!ms1C?nado : vo ~na au~1cnc1a cotl el gobernador, He-·ta con 21 mil pies de cedro, valuados en 6 
. •::.par~ realizar los t~abajos tb:mcos _mfor- . lad!o Ran11~ez -todavía no tornaba po- millones. Lo denunciamos con el delega-· 

f>{~•': mattvo~ del .~xpedtent.e de reconocmuen- :_sesión-;- y ' le hablamos del pr?blerna de do de la SARH, Víctor Chagra,_ pero 
f:->-.to y t1tulac1ón de tterras. de Jaltepec. ,los caciques, de Mauro Rodnguez, que nunca ha hecho nada"· , -. . 
f:.: ·;Nunca llegó. En 1_979 la comisión citada ·,los prolegc a todos. El nos dijo que si. · • -~··· ·' • 
F ! envió a! lopógrafo Rodolfo Priclo Teja. !querernos que se resuelva el problema : 
~_:,;<"No nos avisaron a los de Jal1epec. El 31 'con Mauro, que nos afiliemos a la CNC i! 
~;~;·;de agoslo empezó los trabajos con un pe- :1e dijimos que no, que la asamblea es una¡ 
Í)'-.".:;lolón de judiciales y· genle del cacique 'organización independiente". · .: !? ·: Mariá . Casirniro. El 3 de sep1iembre ' Aftadieron que los grupos de recupera, 
íl\:(. fuimos n ver qué pasaba. El comisionado ,' ción de 1ierrns han recibido amenazas de 
~·;>'se puso ner.ioso cuando le preguntamos ' 
l:.;,{¡p~r qué: no nos avisaron: discuti'!"os, i.n- ' - 119 -
tf,~;: sistlmos en hablar cot~ él. La pohcla _d1s- ' 
f·:;;paró y.c~yeron Celestino Pérez, Meluón~ 
Í' .. ,.Luna ) l edro Manutl,__ __ _ 
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fCaciques y empresarios, unidos en 
tla_·.def orestación de la sierra ntixe 
! . . 

I· . . 
\iii Los indígc!'as de la zona alta, obligados u comprar leña •En la parte baja, compañías.privadas 
\y la F:íhrirn de ·Papel Tuxtepec"opcran con contratos amañ11dos" · '' · 

fRosu k:j:1,, envl.itda /V, Oaxaca.(• 
fOax., 16 de ugosla O Según los estudios·" 
, instilucionaks, el territorio mixe tiene 
¡'.apro"imadamcnte 278 mil 180 hectáreas ... , 
rde bosque, lo que representa el 36 por •. 
fciento·de la superficie totaJ de la región<~
rEn la zona alta el recurso está tan dete· 
f,riorado que los comuneros de Tlahuitol· ¡ 1ep«: ya tienen p¡ 0blemas para obtener 
t le~a, viéndose obligados a comprarla. En 
11a zona baja actúa la Fábrica de Papel· 

l
"ruxtcpec SA (Fapatu>), pa1aestatal que, 
al decir de la Asamblea de Autoridades · 
Mixes (Asam), opera con "contratos le· _. 

"galoides, ofidalcs y ama~ados". ~ · ·: · · 
: .- La Asam, que aglutina n autoridades . 

t-tte 'un ns 40 comunidades mixcs, scñnla. 
rqut en lo5 tejemanejes forestales inter~ 
l·vieucn coyo1esque sien1¡:1(' acompar'\an a 
l Ja.s cm¡>r..__·•:,c;, que sir\'<.'H de traductores· 
f fotérprc1cs dt: los deseos y palabras de los 

r.

t emprcs .. uw::.. "Los mds conocidos por los 
mixcs y p<lr la opimó11 publica son los 
hermanos !\lauro y Mario Rodrigucz. 

·Cruz, descendientes en todos los sentidos , 
del que fuera el cacique regional de Zaca·' 

· tepec, Luis Rodrfgucz Jacob". . 
:; ·Mario Rodríguez se mueve más dentro . 
·de la zona baja. Con sus servicios en la ·Todo esta desierto a Folo: Frlda Hertz . · . '· · 
Comisión del Papqloapnn y en Fapa,tux e~pma-nCOsliiiribrñ··eñgiiftáf,·ch:iiiiajé- • i-·toa~ el apoyo oe Mauro K~ongucz L'ruz,; · 
donde dcsn;ro!ló el papel de contrausta. ar, atemorllllr •-on la presencia de solda·.-.: Mano Rodrlgu~ Cruz, G!Jil!ermo Rodrll 

_en las ~lamaclones del área de. la sabana, dos y judidalcs 0 de la·poUcla del esta· v gucz, José Alb1~? Solf~, !os~ Rómulo¡ 
ap~cndtó las mallas empresariales, Y sin, do', afirma la Asam en una propuesta de . Laurcano y otr~s de! distrito de Zacatc

,_deJar de colaborar con. sus ~"las y protec·. 
0 

'rama de desarrollo ra Ja zona mixe . ·pee M.,c. 1:3 violencia. arranca en l9S9,l 
,tores,e~ l979establcc1ó 11;n aserra~ero. de ¡Pr g d . 1 bienio -.de. lleladio . con el asestnato de seis comuneros. En 

l:su propiedad en la colomn Const11uc1ón ¡ eRntre.ga a 8
. go · · . , .. . ' 1965 los caciques ordenan colgar y tortu· 

ll\1cxicana. Su inlerés se ha centrado en'.: ª.;;1'rtz. tT 'ó d esos métodos inti" ·J rar a Dionisia f\.larfa "po6hcchicer{a't, 
í,las maderas preciosas. Junto con Fapa:\.'~ 11 a .u 1 IZ~CI 0~10 ~n la división que~ ! quien mucre a causa de los' golpes. ' 

r
tu¡¡ ahora Mario Rodríguez tarnbien está;-:1bnldato. "º1

: as e 1 ~ las c'omunidadcs a·\·'· El 16 de octubredet96.9,Gcrardo Cai-¡ 
d . d 'b' d ,, usca pro,ocu en r, ,. d . l h 

,~can. o cientos_ e metros cu 1c~s e'- la ·•¡ora de n>ntratnr, es fundamental la "I' mor!ª man a asesinar ª,,()5. umanas1 

f. 

Cedro, caoba, pnmavera, etc., propiedad<; 4 , .• " • , d 1 ,, 1. uiado Rodríguez se- · Jesus y Ruperto Montes .•• los uesino~ 
'd 1 'd d . . ... paruc1pamm e v P ' ; G b' M 1 p . "11 Pé · . e as comum a es m1xcs. -'. ui. . s tan tes de 12 familias de , son a mo. art nez, . nsa ano rei, 
:' "Mauro Rodríguez e~ su gran respaldo(.;"ª ron ¡epi e en · . ; \·pena, Julián J. OrdMcz, Francisco lgna~ 
:polltico; con él, dicen en las comunida·':.f .. San Pedro Oco~epcc M1xe, Q~e en 1986 · cio y olros ... ••. En 1974, Carl!lona, con; L des, ~Mario no' tic.ne miedo', Más ahora . tuvieron .qu_e huir de su comunidad por el1 su cotnpadre José Vicente ~r~; anexa; 
~·:que además de ser dirigen!c de la CCl, es r~crudccumento de !os ataques de !ºs c~··, San Pedro Oco1epcc a la. eomumdad de¡ 
f diputado federal". . • ' c1ques de la población, Gerardo ~ Enn· ¿San Juan Juquila Mixe •. En 1984, San¡ 

~
/-. La acción de Fapa1ux comenzó en 1976 , qu~ Carmona Rosales, en contra de; Juan Juquila vende los bosques de Oco-¡ 
con la sus~ripción de contratos de aso· "' quienes se oponen 11 ellos Y ª la venta de. tepec, sin su conscntimicuto, a la Papcle-1 

.ciación en participación con las comunl' : los recursos 1!'adercros. •:'ra Jamiltepoc. Entre 1983 y 1984 ~ Sllvf-J 
· dndes de Pu.~metacán Jaltepcc de Can· En la rcuruón de Ja Asam, los denun- •cola Magdalena filial de Fapa1ux; entra 
'dayoc · Ozolotepec y 'La Trinidad ésta dantes hicieron un recuento de hechos ' 8 los bosques d; ambas é:omunldades pc.1 
·del ili;trilo dc.a10apanio""P~ra lograr la viole~1os pcrpctr~dos por los caciq~;s Y i,ro sólo le paga 8 Ju~uila .. L8$'comunida~ 
firma·. y sello de las -autondades esta su~ p1s.tol~ros, Qwene~ h~ "?~lado_ con ¡~es cn1ran en conílicto, pn;daa Asam.••J 

...... · --- · --- ·••· · · . t20 - ~·LaviolenciadelosCarmonaconlinúa', 
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Caciques y empresarios, unidos en 
la deforestación de la sierra mixe 

- ---·---~---

con intentos de asesinato por parte de sus 
pistoleros, en 1985, contra Laureano 
González Luna y Hcrminio Olivera; ma
tan a Juli:ln Albino Hernandez. El 17 de 
septiembre de 1986, Gerardo Carmona, : 
como secretario municipal, manda dete-·; 
ner a Herminio Olivera. El 26 en la.\ 
madrugada "lo mataron y lo sacaron en-.; 
vuelto en un petate"; El pasado 12 de·~ 
mayo detuvieron a la anciana Maria Ber'i 

1 
narda. de Tcodosio,'por hechicerfa. "Du

¡ rante 14 dlas.la torturaron, Es·probab\e~ 
~ que muera"; Ninguna acción judicial sn r }la emprendido· contra ·le»' criminales, : 
l alertaron. > · r '. .: .. · •·. • · . •; · : ',~¡ 
[ · · Las autoridades de· San Juan· Ma- ~ 
•. zatlán', que cuenta con. 500 comuneros'J 
t:'.'-unos 5 mil habitantes-· y 16 mil 20(ii 
l hectárea!, indicaron que Fapatux los estil-J 
f. presionando, desde hace.10. ru1os para quf.., 
¡le vendan su madera. Ena comunidad, de~ 
r la:~zona·· baja nilxe, estaría dispuesta 1 
~"!lúnque los de Fapa1u., no< han acusado<j 

[!
:has.ta de nnrcotralicantcs por· na qu~re(.;.l 

; ,venderles", a entrar eq ,tratos con Ui paº'; 
\ raestatnl "pero con ln condición· de que;, 
~· nosotros manejemos .nuestro bosque, guc ~~ 

t;.nosa1ros cubiquemos la madero y que el~ 
r~ i:ontr~~o. ne se~}( .. ;??. ·.6 -~~q,~~~· ~~.~!'~ 9 
~·:anual . ~.'1..,,:.•.:.:.·':':•' .. : .. -.............. ·.\ 

1'.:, "L~. au1aridad.;" expllciiron, por· otra'-1 
I;¡ par.te! que In comunidad tiene un problc' · 

¡. rna de titulas empalmados con Santo Do- ¡ 
. inir1ga •• Petapn, pe lo· que eslán en'.~ 
¡ cónílicto más de 30 mil hectáreas. "Ya , 

Ltlev8!'1o• más de 70 anos haciendo trámt-.:; 

tes y la Sccremrla de In R<·forma 1\graria 
no es capaz <le solucionar el problema'\ 
apuntaron. 

Agregaron que en 1986, "como Mauro 
Rodríguez es 'ocio de Fapa1ux les impuso 
como presidente municipal n un tal t>lnr
·celino Pones Gil Nliilcz. sin consenti
mienlo de In comunidad, para explotar el 
bosque. El pueblo pidió la ayuda del go
bernador y él mandó 11 un enviado espe· 
cial para que hiciera un plebiscito que no 
se respetó. Entonces, la gente fue al !'RI 
de Oaxnca a protestar y se programo un 
segundo plebiscito pum el 6 de sep
tiembre. El del cacique sacó siete votos.y 
el del pueblo, Felipe Knmón Francisco, 
todos los demás, apoyado por 2: agen· 
das municipales". 

A su \'ez, 'ª' autoridades de Alo1epec, 
ubk:ida en la Mixc 111tu, cun 320 comune
ros, umis mil 5(1(] habitantes y 4 mil 621 
hectáreas, manire'>laron que cllm no 
aprovechan los recursos forestales por la 
absolu1a incomunicación que padecery. 
"En'1973'1tübo un 'cqnvenio enire ¡;aijá· 

• 121 . 

1ux ,. In~ autoridades munidpales Para 
C\pk;tnr la madera. La empresa ofrecia 
un camino carretero. pero sólo hasta 
donde estaba la madera. Nos dimos cuen
ta de que era un saqueo para la comuni
dad y lo paramos". 

Alotepee, ademas de Juchar por su ca
mino, exige que se le entregue su carpeta 
bdskn de la comunidad, pendiente desde 
1985, se in1rod11Zca la energía eléctrica y 
el agua potable. El camino "estaba en el 
programa microrregional de Yázqucz 
Colmenares. Antes, Mauro Rodrfguez 
~icmpre se había opuesto a que nos lo 
dieran. Luego lo programaron, pero de 
1\titlan a Alotepec, que no lo \'an a poder 
hacer ni en 100 anos, porque es de cerro a 
cerro. Ahora, a base de participar en la 
:\sam )'con los maestros, el gobierno nos 
dijo que nos van a prestar una maquina
ria por .\S dias, pero que nosotros nos te
nemos que encargar de todo lo demás. 
Creemos que fue ulia salida polilica, para 
l\"'i d,ej~mos de es1ar fregando", .sos~~-

~':lfr;\~~,/~1st.·a~t~ri.~~?c~ rpix!!S· .. ' ~· ~ . 1~ 
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ftuifoílec-no-paga-~derechos-de-rlionte a ·los dueños'"'-' 

f6_0 ntil has_. de los 1nixes, ocupadas por 
plantaciones de la fábrica de papel .... 
·Ro;a. Rojss, en• iada /\'I, Oa . .-oca, del>er. ser dol lthl 1: pvr .:i<ntc> dele> que rara corlarse en una extensión de 11 mil ~ 
:0ax., 17 de ag,osto O Las comuniJa::ks saquen Je m;:id.erJ. La emrres.a esti pa· hect:irt"as y ron 21 millones de árboles, ~ 
¿ridigenas de !J mr.a mi\e baja como gando entre 15 mil ~- l S mil pe;os pvr "el fideiwmi;o (o sus representantes) se · 
,Pu.•~rr":.dn, Jolt<r<:<: de Candaye>c, la metro cubico de mad<ra de rino". han esfumado, pero aparece el bencfi-. 
!TriniJ>J. Son Juan Jalte~. tienen 60 Por su parle, la Asam1'1ea de Autori- ciario de C'S.1S plantaciones, como lo es
:·mil h.:.'.: <31 de sus tierras ocupadas ror dades Mi.'es !Asam). en un anilisis de es- tablecm los mismos contratos)' romo lo 
.'p!antoc1or.e; forestales comerciales que la tos contratos señala que co:-.sistcn en que tienen pc>r seguro los porta,·oces de la. 
~par.iestatal Fabrica de Papel Tu,tepec la comunidad "proporciona" terrenos crnpresa Fapatu~". · ~-. ' ·. 
:,.(FaJ'lltUx) está c.•plotando. El problema para la plantación de árboles de \'hero Re.pecto a la. implicaciones de este ti-' 
t_es que los contratos mediante los cuales que costea totalmente el gobierno fe-deral pode acciones anota: • -'.-. · · ; 
;::.se.crearon esos bosques artificiales "sólo . a tra,·es del Fideicomiso para el De- "Mediante un contrato, que la comu-: 
:-#.nefician.a la <rnprcsa, no se paga nada 'sarrollo del Plan de Estructuración de nidad acepta 'Yoluntariamente' ·dada la' 

;11 las comunid.ldes por derochos de monte. Bosques Anificiales. "Este fideicomiso· 'bondad' empresarial, las comunidades 
t» en cambio, por tiempo indefinido, Jos en realidad fue promovido por <I grupo offien el uso de SUJ terrenos porque no les·: 
e-campesinos no ,.an a poder disponer de. Tuxtepec, es decir, por los accionistas es útil ni para la ganaderla ni para fines: 
.. 5us recursos.", s.c!\alaron las autoridades privados d!: F~p:Hux ... el fidcicomlso es· agricoJns tradic:ionalt-s. Con 'esto, sin rm· ~ 
!!:le San Juan Jaltepcc. . · · tablece que participará en partes iguales ; 'tas de ninguna especie (porque el derccllo . 
<:-: lndicaron que, con la creadón de los en las utilidades que se obtengan por el de monte es otra cosa) la empresa se hact.l 
~bosques .az:ti!icial~, Ja roaiu11idad.~:.l:a;' pago de _derechos de monte','. . · .. · de grandrs extensiones de terrenos: <'l ·'e·~ 
:;patu~ ''se'rct;:;rt_en· ~O:S'co.<tos; ¡)ero"jl(j s~: "Agrega la r\sam que ahora que los b0s- • · ·"Con el atractivo ·reparto :de ,·utilida:'c 
¡~i~c n;¡da de los._d_~,rechos de .monte_;~que. ques aitifi.:iales <le i> sabana están listos. · · • 10: 

tr 
!!··-~; ' 
-----·¡ ----- ---· "Según la ··propia--defi~¡~¡,¡~-de'-!a ,---· ··· peñe iit iá 4-0---- - -- . . "De esta manera puede aprm·echa 43 
~es. mediante el derech0 <le monte, que empresa, ~as socied~des mercant_il~s ª ·ts ·':mil 400 hectáreas de bosques casi ~ra: 
¡:iebicra corrc.•ponder totalmente a cada q~e se_ re ter¡ son le una parttctpac~~ tu!tamente )'sólo programa reforestar JO 
<'omunidad si los bosques fueran real-: tnparttt•. en asl que os comuner

1
osEspa •· · mil hectáreas de lo que deforeste" 

r 1 d ciparian 0n e 40 por ciento, e tado \ subraya la Asam. . .- . . . • 
,mente SU)'OS, a as comunida es se.les ha-¡ con 9 por ciento y fapatux ron 51 por ;., · y 1 12 d · 
:C:e creer que es mucho lo que ·csun red-: ! ciento de las acciones. Los objetivos apa- ··; · a e e febrero de 1984 la tercera 
¡hiendo monetariamenie; más aún, almo-· rentes de estas sociedades son 'asegurar Asamblea Regional de Autoridades Mi-. 
;mento de la negociación del contrato se' : xes Zapotecas Y Chinantecas, menciona-: 
~es hace la promesa de construirles dife- ~ : la cap~citac~~ y el finnn~amien~ de los ba en u~a c.~na dirigida al presidente De. 
¡rentes senicios públicos, entre ellos la ;· posee ores e recurso m\entras ¡tos es- la .Mad:id: En Puxmetacan Mixe, el Fi·' 
. l 1 h F b . tén preparados para continuar so os'. de1comtso de la Sabana a través de enga-· 
t<arre eta que, romo o ace apatux o e- ... 
de« a sus propias necesidades. · ' ------ ·--::;::~:::.:-.::. -~.:-.::.~~---·-:- ilos l" promesas, ocupó 5 mil hectáreas de• 
j.-, "Si_ una comunidad acepta 'propor· "El porcentaje de la participación terrenos, arr:uando con lodos los árboles' 
¡c1onar' sus terrenos a las plantaciones, es empresarial demuestra por si mismo lo peque~os Y grandes, con pret~lo de es-' 
[IDU)' probable que nunca los vaya a utili- falso de los objeth·os, más todavía si le· tar plag~dos Y llevánd<m la madera a fa-
jzar sin que pasen muchos ciclos foresta· ; nemes en •llrnta que las comunidades en patux sm pagar nada. Actualmente nin-: 
J!es, pues a Fapatux le interesa mantener·~ las condiciones que se encuentran act~aJ. g~na institución informa del fideicomiso' 
:Jos terrenos para nue>os sembradios". m nt d 1 nt del destino de los pinos ~mbradosdes-; e e, no pue en aponar e 40 por cien- d ¡ 9·.¡ E s f'' Indica que. la propuesta de Fapatu' • to que se les requiere para que tengan los, e ! · n an Juan MazatLút Mixe y' 

!·hecha en junio de 1982 a la Subsecretaria derechos que legalmente les corresponde- agencias,!~ Fábrica de Papel Tuxtepcc ai 
Fores1al y de la fauna de la SARH. plan· ria", subra)'a la Asnm." Destaca además través.de dt\Crs_as maniobras tcenicist;i; y; 

lteaba garantizar en un futuro el abasteci- - que el programa de plantaciones aludido legalotdes, falsificación de firmas, ame;' 
¡mimto de la empresa,: elevar la produc- i menciona 30 mil hectáreas de terrenos nazas Y difamaciones Y la fabricación de'. 
jdón, crear fuentes de trabajo, a través de ?; 1 para sembrar árboles, no obstante ue lra~p~s para hacer caer a los c~muncr0$ · 

l
un aprovechamiento racional del bosque. · '.. , los bosques objeto de interés de la em~e- · :

0 
~~~s 2el fuero común, l~m~do ro-; 

"El método de esta racionalidad consiste i · !8. ocupan 43 mil 400 hectáreas. , e sus voceros pnnc1pale1 a 
en sustituir los. 'bosques formados por .::; Mauro Rodríguez Cruz. pretende uque·; ¡Pinus Ococarpa SchicJeh\'ar Odtotere- '¡ ,ar los bosques de las 'omunidadcs". : 
nai' mediante un tratamiento a ma1arra- ·: -------
za 'por lratar~ de bosques plagados y en ! 

[Pr?ccso d; dCS!l~ción'. -~ • 1~2 • 
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i• Maclovio de León, acusado de 33 asesinatos de mixes 
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

[ 1.18 averiguaciones judiciales. cont.rt(~:·:~~. ·~~-/ j 
[un· cacique que mantiene su dominiQ,:.:~ .. ,,\. ¡ 

' . •,:,--:~':,· 

! Rosa Rojas, enviada /VII, Oaxaca, • una de las figuras visibles- debido a que 
(Oax., 18 de agosto O En esta entidad la gavilla de Maclo1·io de León "nos ha
~."las instituciones no funcionan porque lo bia asesinado a 33 dirigentes de las comu
tlmpiden los intereses creados" aseguró el nidades. Se denunciaban los crimenes al 
~diputado local, Nicasio Valenzuela. Citó Minimrio Público y a la Procuraduria 
ícomo ejemplo que el cacique de San Juan del estado, pero no hadan nada. El 
t Guichicovi, Maclovio de León, contra pueblo tomó la decisión de enfrentar la 
~quie'! hubo una. re,·uelta ·popular · realidad )' acabe\ con 42 matonos profe
t sangneata en sepuembre de 1979, v sionales de esa ga1illa )'el resto está en la· 
f eontra ·quien pesan 118 ª"eriguaciones cárcel". · 
[.JUdicialcs •ique nunCa han prosperado•', Después de esos suce5os "on1rrió sigo 
f.ha vuelto a imponer su iníluencia en la sospechoso". El entonces gobernador, 

~
. onn rorque en las pasadas. elecciones Pedro Vázquez Colmenares "me mandtl 
municipales "en el. ÍSlmo hubo venta de llamar para un supuesto acuerdo. Lo cu

residencias municipales por parte del rioso es que !l!a~lo,·io tiene 118 al'eri
añterior. delegado del PRI, Florencio · guaciones judiciales que nunca proce

alauir".'· · · · die1on. Ye> le prer.unté ,¡gobernador có
yC,~; ... Hubo \'enta de presidencias munici· 1110 quedaban esas averiguaciones. El di
j:,.palcs en San Juan Guicliico,.i, en San jo que se iba a proceder, pero no se hizo 
t,:.Frañciséo del Mar y en ot1as poblaciones nada, Ahora Maclovio está. en· Mntlns 
¡idonde Jos propios pobladores lo pueden Romero y designó a su sobrino polftico 
' decir'!;.· apuntó ·valenzuela Garrido, · Roldán Juan Inocencia como presidente 
V quien cs .. tambien presidente del Consejo munidpa. . . . Poblado1es lndigonas,de Oaxaca • Foto:·:-
;,.5upreÍno Mixe, desde el cual impulsó que · Entm·istado .en su ·despacho· del FrldaH111t1 -·: :. · . • ·,.,~:~:.·· '" '·,;~ 
f:cl Ccnsejo Nacional de P.ueblos lndlge-· . Congreco estatal, Valenzuela Garrido in- · . , 
.,:pas. (CNPI) se transformara, el pasado . dicó que en 1979 los campesino1 mixes se11ora Elvia Jiménez Ruiz fue \'iolada eri:. 
~'mes de junio, en Confederación Nacional'.· lograron recuperar S mil hectáreas de las la cárcel por el comandante de la pollcla. I 
~d.c Pueblos Indígenas (Conaln).;. , : '.·.que los habla despojado el cacique, y Y detrás de.todo esto csr4·Maclovio de! 
1bEl legislador fue tambi~n uno de los· .unas casas;·)' lograron que se inlegraran León". ·. · · · .. · 1 . 

(

promotores de que la Conain amenazara las citadas 118 averiguaciones porque Apuntó además que el propio Roldan" 
con abandonar las filas de la Confedera- .- "cuando buscamos las demandas que ha- lnocencio y su gente agredieron a puftala-.I 
ción 'Nacional Campesina (CNCJ como··. blamos interpucs10 ante ·el .Ministerio . das, a principios de septiembre de 1986, aj 

f¡nedida ,"de presión" ante las pocas posi- . Público, resultó que no había nada, que Marciano Robles Maria, Raciel Mijangos • 
üionés ,polhicns que en esa central se le ·;los 33 asesina1os no hablan ocurrido. To·. Cruz, Maria Antonio Ignacio y otras tres 1 
~ilsignan.al'sector:indigena, si bien unos· ,mamos la agencia del Ministerio Público personas, lo que fue denunciado sin que' 
r dfas después se apresuró a ~eiterar la mili· ··y la Procuraduría tUl'O que intervenir y . se haya procedido judicialmenle. · · · j' 
.l'.1ancla·de la Conain en la CNC durante .. comisionó a agentes especiales para que Informó que ante esta situación el pró-
~ un , ·-'lO público ante la presencia del ¡¡o- · Integraran las averiguaciones. Si la gente ximo día 21 de lo.s corrientes el Comi1é de'¡ 
tberitador Heladio Ramfrcz, )·el dirigen' '"no se levanta no hubiéramos logrado" Defensa y Desarrollo Municipal de San 
~'íe. dela CNC, Héctor Hugo Olivares. nada". Juan Guichico\'i convocará a una maní· i 
~·'Ex' militante del Partido Popular So- . Expuso que ahora Roldán Juan lno· festación para pedir la desaparición del 1 
r:~ialista, Valenzuela Garrido relató _que · e<ncio "no sólo está despojando tierras, ayuntamiento Y la consignación de las 1 
,. en septiembre de 1979, se dio el levanta- . •ino que permite atropellos como el que autoridades municipales, asf como de , 
~pol_'ular -dur~~-':~~~: ____ ()Currió el pasado. l~~--~~~·.c_uand~ 1~ .. .!''~_-::_111::_·.¡"~· .. -~'-·_ .. • ,: 
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Fíl8ccaveriguacio1teS judiciales contra 
¡ un cacique que 1nantie11e su don~inio _ 

Vitne de lo Jl - -. 

quienes cs1án implicados con ellos, como que las comunidades se pongan de acuer
MaclO\·io de León, comra quien se cxigi- do er.1re ellas". 
rá que se ptoccda en función de las 118 Al plan1eársele el problema del caci· 
ª' eriguaciones que liene pendienles. quismo, con1es1ó que "el caciquismo ya . ' 

. Se espera, dijo, que el día 21 se reunan no es lo que era antes, que ma1aban a Jos·-; 
en esa manifeslación unos 6 mil campcsi- lideres que hablaban". Al indicársele que i 

1 nos. "La Procurnduría 1iene la allcrna1i· acal:>an de malar al dirigcn1c de La Trini· 
~ "ªde acluar de inrncdia10 o de lo ton1ra· dad Ya,.eo y que los miembro' de la eo- ·.3 
~: rio ese dia se fijará un plazo para realizar munidad relacionan con es1e crimen y 10 .'¡ . 
i una marcha hacia la ciudad de Oaxaca". 'más al cacique Mario Casimiro Reyes, de- i 
;·; .. _ - Nicasio Valcnzuela ha sido acusado quien se dice es pro1egido de Mauro..l 
~- por imegrantes de la Asamblea de Auto, Rodriguez, dipu1ado federal, acusado 1 
~~ rid~qcs Mi\es (Asam) de prelender impo- también de cacique, con1es16: "Cadquis· j 

-- ner · un neocaciquismo en la :z.Ona mhc mo h1brá siempre )' cuando 1as comuni-· -
•·· baja. Cilan como ejemplo que el pasado dades no se enfremen a esa siluadón en i 
f:: 31 de mayo prolegidos suyos, al pre1en- forma conjunta'','-· . . · - - . . :{ 
~:' der .. imponer una autoridad ejidal, mata· 0 ·: "Si no hay una presión de las comunl·. ·, 
t,- ron en una asamblea en la población de · dades, de la genlc, el procurador no va a ~ 
•.': Piedra Blanca; municipio de Guichicm i, mandar aprehender n los pis1oleros. Eso:; 

al campesino Del fino González Santiago, se lo digo porque hemos vis10 'cómo se '. 
)' lesionaron a otros seis. "Fueron Este- hacen las cosas, eso ha pasado con los lri· ¡ 
ban y Faustino Fuei11"1'', precisar<>n los quis, con los hua,'es, con {os chinan1ecos.--j 
drnundantes. ,\g_reprt'n que el 1 S de ju. Lo vin\OS con Maclovio de- León, estamos ; 
lio, "Es1eban Fuentes disparó sobre Del- de acuerdo en que se prestan funciona· ; 
fino Ramón !llaria, quien está in1ernado, rios menores: •. "· -:· ;- -· -! 

mu~- gra,·e, en el hospital de Coatucoal- -¿Pero entónces no funcionan las ins· ' 
cos, Verac:ruz. Lá comunid; · entabló 1ituciones, no se ~opone que los ase&ina- ! 
una demanda y el juez de Matias Romero _tos se persiguen. de oficio, no cree que_~ 
libró" órdenes 'de aprehensión" contra los puede haber una decisión pol!tica que ini· ! 

• agresores". · . · · .. _ -· . . . pida que los pistoleros de los caciques si·. 
Interrogado en relación con Jos princi-:. . san ac1uando Impunemente? . ' 

-:. pales problemas de los Indígenas mixes;"a·: ·-·-Hay in1ereses· creados, por eso no·; 
{e _los cuales el .representa en la Conain, , ':funcionan las instituciones; El Minis1erio i 
::-:·mencionó_'qué' además de la incomunic;i/ : Público es el primer Implicado. El Mjnis-:: 
'· ción, que afecta al 58 por ciento de lasco--- tcrio Público es; eri su jurisdicción, la ~-
1'. '. munidades mbtes, el problema ínás gra,·e: ._autoridad compc1en1e. Pero, y eso ya nos i 
'.:. · es el dé la ienencia de la tierra;' "Se han:··. sucedió a nosotro5 cuando lo de Maclo· 1 
~',suspendido los enfrentamientos, hay una;_:. vio, que bus~amos las demandas inter-.1 
¡·. 1regu3 de choques. La nueva politica es pueslas y no encontramos nada, si la gen· 
:,-.- sémarse con .las auioridades de cada le no se levanta ni ~integran las averi· -
Í- :'poblado, sin la presencia de las institu·: . guaciones, no hubiéramos rescatado las 5 · 
t-'.-ciones oficiales, haciendo a un lado los -· . mil hectáreas ni los_ el\fetales ni las casas, ' 
-~- plan9~Y.,l~!JifiP,¡¡~s Jli<i,~j~p;¡ja,lsioffi.~a :· · ...:.a~rmó i:i)¡¡¡i_¡if.,'-;\\\fn.ilJ•J~,.;,: •:• ·"'" : 
'• .... . ·' •. . . 

- 12~ 



10 20 30 50 

B Cambian cada año a su alcalde 

Por conservar. su calendario 
P.olí0~(), amena,z?.n a los 1nixes 

i Rosa Rojas em·lad11 /V 111, San Pedro ' 
y San Pablo Ayur/o, Oax., 19 de agosro: 
O Otra.forma de \'iolencia, ademas de la 
caciquil, agobia n los mixes: la que ejer
cen las instituciones estatales, que al pre
tender mediante amenazas y presiones 
qnc las comunidades. cumplan diversas 

i· di1posicioncs legales y politicas, nno
\ • pellan sus tradiciones y leyes internas. 
; Las autoridades mixes son elegid ni por 

la asamblea general de la comunidad, 1iu 
. inter\'ención de partidos politicos. Todo 
mixe nacl' para ~er St!r\'i<lor de ~u comuni· · 

. dad; rnñ obligado a dar 1eq11io -trabajo 
comunitario gratuito- y a ocupar los di· 

. vcr!\OS cargos de acuerdo o un riguro_c¡o 
escalafón: desde to¡•il (policía). Integran
te <le diversas combiones -de la iglesia, 
de cduca<:it.in, de obras'- autoridades 
agrarias y municipales. Tod.o 1e11·icio es 
e~ <>tuito. · 
• Tradicionalmente las nu1nridades mu
nicipales toman posesión <· primero de 

r enero de cada ai\o. Ahoia el gobierno es-· 
r ; tatal pretende obligarlo' a tomar po;e
¡· sión el 15 de septiemb.re, con la amenaza 
; ' de que les serán suspendidas las partid
;,. pacioncs federales al que no acate e51n 
1 • determinación, ·o de que le será rebajada 
t su catcgorla municipal. 
'·. Froyhln Castellanos, presidente muni-

cipal de este. lugar; señaló que hubo · 
mucha inconformidad en el pueblo -3 

·mil habitantes 0 más mil 500 de las ngen' .. 
· das-· ante esa medida. "La gente dijo . 

• 121i -

·'· 
l 
~t 

J 

r 
En el velorio de un angel//o (nlno mi••). A · 
los rnenoros los entierran: de noche para 
que lleguen de dla al otro mundo • Foto: 111 
Frlda Hartz · · · • 

que esa ley nos la aplican a no.otros por-' 
que somos pobres, La asamblea detern1i-, 
nó que nosotros \'amos a rc~pctar las cos .. l 
tumbres de nuestros abuelos )' vamos a'. 
seguir cambiando autoridades municipa-; 
les cada a~o. la toma de posesión 1·a a se-; 
guir' 1iendo el primero oc enero y el se11·i·. 
ci~ va'ª: ~eguir siendo gratuito";: ' 'l 

. • 11. 
í 
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¡Por conservar su calendario p_olítico, amenazan a mixes 
~ Viene de la 36 • l-'1.''lll°\.'.lll a h\ 1.·rnnpcn,acil·,11. prcci'ó .1u11illml je 1.•111rar ¡¡) "iguicnlc ai)o para 
& q111..' l'll Tluhultohcpc1,:, que tiene X mil hu· pmlcr .1rn..•µlm J¡p, 1.'u'ª' en \U 1rnbajo, y 

f '. u~~~~~;;d~·~>:i\t~::·~~,~· 1 11J;~~111~r~~~:~~~i\~1~:;;;~ !~~~:::~~1~1~11p~~1r ~:·;~~~!~:~~ !11~; ~ix~11.~·::::,1~~ 1111:~~1111.~~~·¡1;~~i~l:1~k~!~~~1.·~t:~. ~~: 11\1~' 1~:~:~c111a-
. ..:ip:!'c' d1.:l11..·11 1cdbir una cum('h.'ll~adón. t..1:1d1.·• cntrl• polida,'i1111.·.~fra111c' d1.• la hall· . · .• h• 1111+.1 1.·urnplkadón c.h:hit..1,~ a tiuc h1' 
~ •." 1q11• no c .. pu"ihk· por Ju puhn:1a da ck illll\h:U .- 11 a4ui l'l qlll.' a¡in:ndc 11:1'1. 111,111111:.i11111.•, p1c1c..·m.Jc..•11 obligar a fo, 111i-

.dt'! ,. "•inpin. que de par1icjpal'irn11..·~ ft .. •. 'Íl:i.I >ª "'-' frc~ú purqul' ew\• .. un 'l'r~·ido \1.'' a \.'t1111plir lo tk la l'tllllp1.•11,adll11 a Ja, 
tlcr:1' ·~ •·.'dbc ..¡..¡5 mil pec;o, al me\ pura n h1 i:u1111111iduU ,. C."tll lo 'ªhl'n dio .. "-, <t11111ridac.fr, 1111111h.:ipaJ..:, .... Rl',11ha que.· 

Í !;i.l\ltl'> din:rSll"t, obras,)' par,\ dar ayuda i;omité lil' lu igk~hl. JlillíOllatll th.· di:pur- ~il~UUll' ''11110' CmpkaJu,; (1 l'll\IHI ~U. 
La lac;'agL'ndas, e.\plkó. 1c,, dl1porti,1a, ~· au1rnidadc' 1111111idpu q111.: 'º~ 111<1c,1ru: l·11t.l1111:c~. c,1ü111rata11· 

· La rc~pucs1a de la Dir1.•l'.dón .luridica · 11:,: FI 111u11kipio 1t:1.·1h1a'1.•n l<J"l1 llll'l'l'" .,1,, di.: ubligarrH"' '¡1 'pedir' lh:l'ndu rn 
del gobic11w del e ... 1adu. inc.Jil.'c.l ('u,1clla· . d t.' 5 00 i11i1 r11 .. • ~,~<.'.)l. 1111.: ~ ·l' ll., 11111.''I Hl 1 rahajlt 11•11 .• 1 l't1111plir i:vn un i:ar· 

l; .noi;, fue "que no' t·an a ""'PCIH.lcr h1' parth:ipadllill''. · ·~. , ·!!º <k c!ci:d.ón pup11h1r. NuS01ru., le~ t.kd-
f: 'partk1pacionc .... fcdcmlc~" y .la umc11111a . •·Si l''º 'l' U"·,1i11ara u pn~ar·1111a l'.0111· 1m>' qui.' l'Ml nn l'' pu,iblc; que el ara bajo 
~:,~.de "bajarnos r.lc categoría. lo que 'iignifi- 'pt.•11,n1.·iú11 11 :i.1, HUIL'ridaLh.''· la rni,ma t.k' a~lluri<ladl.'' lo hiu:cmm; apanc Lle . 
r1 ~ Ca qtJe, en (ugllr de ~Cí lllllilkipio, Cabt:i:l'· !!l'lllt.'

0 

'l' lh'}llll lil il IJal.'er. 'ti "1.'I'\ Í\.'ill y di ria IHIL''ll O lrabnjo, que C~ Ull St;r\'icitl )' 1.'1.1· .'~ 
¡:~ · ra municipal, nos a11e.\arimu1 0110 mu11i· '1111.'il'f' Jlll' \O} d"· pi;óí1' .POI qul' lh~ 'l' lt.•, 1,1111."l'" ¿r.I..: 411~ Htmo"' a vh:ir'! l ero j114r,jr.¡ •.. : 

!
':1:cipio como agencia. y es~ 1.10 lo \'llmo' a p11driu pa!!'ur 111 d ~lllüriu n1111ímo. Tndo. · 11.·n·r no-t <lken·quc la C01ts1itución'dd .1 
'.:.

1
: perm!1i_r: ni que nos qui~·cn ~arcgnri~ poli· ~·,11 ~ .... lo Jiji11111 ... al un11.·rh'f µol'lcrnmJor. c'huio · r.IÍl'L' Que . d~bcn:' pa-garnO"i/· una ·.~ 

-:t'Jica; 111· vamos· a ·dejar. e.le. dl·lcndcr \':i1(¡11L'/ (:ol111L'11arc'} lt1l'fO a ~lmli11l'/ 1..e1111pc11':11.:i,ln··. ·.:..•!' · ·.:•: 1 '· · · ·· ~·' 
..,~·: .nµestras leyes y tradkionc' ··; , · : · -· 1\I\ :irl'/ ' l'll''' 1.'DlllL''t,1rn11 a 11ª'1.•, · tkl · l:11 · l,tn1 ·Or<.kn, <.'a,11.:llanu~ ·informó:; 
~;~'.· l:nrrevistado en TlahuitoltcpCl', d ·ex ... uh ... t:1..'l'l'l.m ¡,, lk Gohl'.rn;.1dti11, C:urll'' Al· q11"· l;.1q1tlll>ridat.Jc, de A)·utla no partid·. : 
·presidente mUniclpal de c'a pobladlln. d"'l..'t1 th'~1.·,, ql1l' pndia111u' ''-'!.!11.11' 1r 1b.i 1•.111 l'll Ju A\amhlcot <le Au1orillat.lc\ ~li· ·1 

-. /Mauro Delgado Ji111~11 ... ~1., c.\pu~u qUl' iamlP u'i. P1.•1n lul'l?U en la l '01111'in11 \l'' (t\'illll) ' 1por4uc clloit uqui no lrnn J 

l ""para las paliadas clccdoncs 1111111idpull·, ·1 k":h1(:il JHh nhli~t;ron ¡¡ ll't!i..,trarrH1' hl'd10 promodón e.le \US 1rahaj,1~~ !\qui.u : 
•f· en el C4ilado, sólo 37 1111111icipin'i tiL· Jo, dl·111rn.dl'I PKI -cii 1luc,1ro!'I p;1d,fo~ lo' ni\d región 1c11c1110' ron el l11,1i1uw Nu: ~ 
t .. _; 570 que hay, rcgistrnron pl\111illa' pur lo panidli... m1 i111chkncn en la1,.l'l"'l'donL'.'' do111al l11digL'nblal'IC0111i1él"u111u11i1uriu ·~ 
f::: mismo del t:ambio de l:ií Íl'L'hª'· Pa1 l'l'l' · n1t1i'ikipak,: ,úJn 1:1. u'amhlca de la L\J~ H.c~ioaal · de Planem:ión ·~ Uonú( c'táu · 
~1 .que )·a las au~oridades 1ap~tcL"a' :Kl'pla~ ~ 11w11dail p111q11"' .. ¡ 1io, ya '110 hahria apo- :u11oridndcs munidpales de la mayoría e.Je! ~ 
• ~, ron la mayorm. pero los 1111xcs nth opo- ~ íl 11:11 a ..• ...:rn11u11idaJ. Y ithorn flll\ ·umc· lo" municipios y esramos hadendo ge~· ... 
f.! ncml'S n In rnayorfa porque nO stilo C\ ru·· 11.11a11 l."011 c¡Ul' ,¡ nó l'.ambia11w' m11urida· '1io11cs dese.le hac·e dos ni\o'i. Tenemos un -
': sa r.1c-aca1ar una ley sino de cumplir c.:un· ··de~ r_111 't.'plil.'111brc m), su,pcndcn la!t. pliego petitorio qur cnrre$c:~mos ni INI y 
;¡. 11uc<i1ras lcyc;, y tradiciones indígenas", panidprn:iunc!»". . · · ul gobierno del Cl\lndo y"ª"'º' o ha.:er 
;'· .. · Cxplkó que las nuevas r.lispoíkiones, C":11;tcl1:111os apuntó 4ue en la región . una reunión para que panicipen 1olln~ lui;; 
f~:. 1anto en mat~ria Uc l"alcnr.lurio conll'? en mlxc "no pac;a lo que en otras µane,. que a111orir.lades de .todos lo-,¡· municipio' 
~-lo.que rci;;pt:l·ta a la compcnsadórtdc las M: pcl.:an por ser autorir.ladcS municipa- mixcs".·· · : · · ·..:· '· •" ·' ' 
~'. amurit.ludt:s ''no se ajustan a nues1rns ne- 1c~. porque aqu( ~i;;o. es un sen ido. Aqul El pliego petitorio incltiyc IU!t 11cccslr.lu-. 

I" :: i:t.•,idaLlcs in remas. No cstamo5i rcchazun· 110' peleamos Po.r no ser· au1oridadcs. dt.'' n.•l,!ionalcs e.le i:umunicm:in.111.:s y-1ra11'~ ' 

t
, ·c.h~ ti>Ua la ley. si11q1lcm.en1c hay c.oi;as que Cuando convoco a una asamblea para por1e,, \alud, cducncillll, cuhuru )'. 1:cl'1c- .-
;:"no rto~ funcionan .. f?or ejemplo, uqui las cambiar au10ridadcs luego nadie llega · ndón, comerdo. tenencia Úl' In 'til'l'IU, 

•·. uutoridades·munidpalCs toman posesión porque piensa: 'si Voy me va11 a Propo- j11s.1kia, ugropcl·uarin, de peo.:.:a, l'Oll linc· · 
} ... en ~ncro; que.es cuando ya pasó la co· ncr' )'la gente no puede rehusar porque as de acción propue,tas para cad:i e""'· 
r:·:\ccha, ya hay maiz para comer: Enton· entonces ya no es parte de la comunidad, En el mismo.se apunra que los di1cr"" 
,· ces, las autoridades: el prcsidenre, el sin- ya nadie me respetada ni me tomarla en programas que se hán ensayado en hcnc· ' 
t dico, los rcgidóres y los suplentes, el reso- cuenra' '. · · ricio ele las comunidades de la regiilll "'e' 
f1:.rero, pasan do$ o trec¡ meses juntos.para l11d11so <iuienes han emigrado a otras han c.iracterizado por ~u burul'rnti,mo • .., 
¡.' programar la.s oprris Y. lo que se ,va a hil· panes del ~srado o del ppls son lomados e dispendio de .recursos del csradu y"m1b .; 
~ cer: Luego ya se van rurnanr.lo unq scma- ~· Cn cuenta ri lll horp.,d~PronOn.~~ ApfOrJ.~a· ·tque:nada por·su sentido imposith·o, ei.!~ 
¡:".,]¡¡cada tinó, hásia que cu1i1plen i:oii'su des. ~'A ellos se les avis6 ~ elloil ncep10n. decir, al margen de la paftlcipació".d1tJas. 
raño d~ serl'icio" ;' · ·.·. . : ·' · . · ·.Cuando mucho piden que se les dé. opor:. 'com~nidadcs". . ;:;·: .. >.,:· · ·.'' \'? . , 

- 12() -



f.\ Go S TD ')..._\ 1 1 <1 '37 
. V . . .. 

Se multiplican las organizaciones 
de los· mixes para su defensa 

Rosa "Rojas, em·iada /IX,···O~taca~-Gasga, diiC~n que iban a ~ejorar eLse~- r no ''úelva a !ub~r con el ~uloll\l~ii,~ric~~ 
Oax., 20 de agasto O Frente a la margi- vicio y que en lugar de camiones de rcd1- ¡ lo van a per¡ud1car. Se htz~ la. •'d 
nación v la injusticia los pueblos mixes las ibnn a meter autobuses. Los pueblos de amenazas. U~~ de estosGm~t\11 uos es 

· ' · ¡ '" l l Id municipal d• u1vo eaga Y se unen, se organizan y empiezan a tran- e; contestaron ya para que . . e ª.Cª e . l , bl A t mio 
sitar una vía autogcstionnrin: duran le 10 Luego "empezaron los co11fhc1os entre sobnno del cacique de pue º? r e I 
años; 11 comunidades soportaron el pési- los permisionarios )' lo.s pueblos, ha habi- G.asga. El que apoya a cstos1cactq~e: e~~I mo servicio de transporte que daban per- . do atropellados y hendes a balazos por· diputado local, Vfct~r ~óa omeq • on 

• • • · L bl .. ~ · · · PRI" senaló la orgaruzac1 n, que rcsp • m1~1onanos caciques. .os pue ?S se los pistoleros de los perm1S1on.ar1?s que. . . "d ual uier cosa que pueda pa-
umeron, formaron una _coorc,rall\'~ Y amenazan a los pueblos", md1có la· sabihzó .: c 

0 
~el estado porque toma 

compro1on autohuses con inversión de 33 organización, · 1 sar al gobi rn . h de unos cuantos y 
'millunos de pesos. La respuesta caciquil Mencionó, además, que desde 1984 se'. en cuenta ~.os capncl os ran maYorla de la 
foie ';;uti'.:zar uno de.ellos y amenazar de Inició la imegración de la cooperativa· ya se ha \!Sto que.: ~esestáéontraesos 

., !os choferes, denunció la Unión unión de Pueblos Zapolecas-Mixes del gcnte,d.e Jas ~o~um a 
dz Comunidades lndlgenas de la Región Istmo" y "después de muchas negac¡ pernustonanos · • 
del Istmo (UCIRI). ciaciones y audiencias entre pm;1isiona--: 
: Las organizaciones se multiplican para rios y rcpresenlanles de la cooperativa en ; 
la defensa: la Unión de Comunidades l~- · la Delegación del Tránsito del estado'.'. se : 
dígenas de la Zona Norte del Istmo (Uct- obtUl'O el registro de la misma ame la i 
toni) denunció, por su parte, que el pasa- Secretarla del Trabajo y Previsión Social '. 
do dia 6, en el lugar denominado Vixidu, el 22 de diciembre de 1986. 
1e reventó el oleodue,10 de Pemex que va "Los permisionarios ante eso, se· 

'de Nuevo Teapa n Salina Cruz, dañando cuestraron, en el mes de diciembre, u11 
grandes zonas agrícolas de los ejidos mi- au1obtls de la coperath·a. El 8 de \:nero 
!xes de Mogol\e Viejo, El Zarzal, Doca del fue una comisión gubernamental a inves
'~!onte y Piedra Blanca. . · tigar la sil u ación· real de la cooperativa. ·, 
, · El p<lróleo, señala la Uc1zonl en una Se llegó al acuerdo de que operaran los • 
carta dirigida al presidente Miguel de la dos autobuses de Ja cooperativa en la rula 
Madrid, contaminó totalmente Arroyo . lxlepec-San José-El Praiso y que los : 
.Grande y el río Malatengo, lo cual provo- otros pcrmislonarios metieran sus redilas 
có gran mortandad de peces. La mancha sólo por 60 dlas, mientras sallan l.as con- , 
llegó rápidamente al rlo Coalzacoako.1, Y cesiones de la cooperativa, que consiguió • 
:"según los registros de la Estación también crédito para comprar cinco vehi-. ·. 
Hidrométrica de la SARH, el volumen de culos de redilas". Entonces los. permi- ¡ 
petróleo en nuestros ríos fue de 1.22 sionnrios entregaron el camión. . 
metros cúbicos por segu11do". En "arzo, los lransporlistas querlan . 
¡ Este hecho afecta directamente a cien- que se ics dieran otros 60 días. Las comu-. ' 

¡·.tos de familias indlgenas, señala la orga- .11idades se negaron y decidieron parar lo· ' 
, nlzación y agrega: "Ciudadano Presiden- do el servicio de autobuses mientras sa- · 
!. le, el petróleo no ha beneficiado a · llan las concesiones de la cooperativa. Se 
; nuestros pueblos, los cual~ a fines del aguantaron cinco meses sin servicio has
¡ siglo XX permanecen marginados Y si la que salieron las concesiones. . 
!.'nos causa daftos, pues las luberlas pasan El 17 de julio, cuando el autobús nú- ; r por nuestros terrenos y los percances nos mero uno de la cooperativa cubría su ru- . 
[ afectan directamente, por lo cual solicita- ta, "fue asaltado por un grupo de perso- : 
¡ mos su directa intervención" ante Pemex nas disfrazados de soldados, enmascara-· 
;. para que sean iñdemnizados los ejidala- ·dos, quienes obligaron al pasaje a bajar- , 
rrios mixes de los núcleos afectados; anle :se. Al chofer lo despojaron ~e 300 mil pe-
' la. Secretarla de. Desarrollo. Urbano Y sos. Le rompieron lodos los cristales, le 
Í' Ecologla (Sedue) para que sean rehabiü- · machetearon todos los asientos, lo bala-· 
~.lados los ríos y zonas daftadas, y "para cearon, causándole daftos por más de 3., 
t que .este tipo· de percances se eviten al millones y medio de resos'.'. 
1 máximo". · "Algunos de los pasa¡eros rccono-
1 La UCIRI por su parte explicó que en cieron entre los agresores a Salustiano. 
; 1984, luego de níuchas demandas a la . Guzmán Monterrubio, Emilio Guzmán; 
•Unión de Permisionarios de Servicio · · Monterrubio, Froylán Martínez Alonso,: 
; Mixto Alejandro Humbolt para que me- '· Gabino Fuentes Gasga, Delisario Ortiz:. 
! joraran el servicio; ls au¡oridades de co- . Arenas, Ulrico García Gasga, Ricardo ¡ 
'munidndes como Guevea de Humboll, . Avendaño, Tomás Garda Gasga, José. 
\Santa Maria Guienagall y San José El '.; Ramlrez Cayetano Aguilar, Carlos Ló-' 
¡Paraíso, lograron que el entonces gober- : ' pez y PÍutarco Valerio, La coop~rati~a ¡ 
¡nador Pedro Vázquez. Colmenares los ¡~.denunció estos hechos anle el Muusleno : 
¡autorizara a conseguir olrti linea que les ' 1 Público de Guevea de Humbol!. ., 
l?iera el servicio. ºEntonces los.·permi-' "A los dos dlas, esos mismos indivi- i 
\sionarios, que son caciques como Ju ven- . duos en lá comunidad de Guivoleaga de- 1 
.tino Rueda, Anemia Gasga, Agustín tuiie;on el autobús número 2 de la co- ' 
iMarl!nez .• _ Abra hall! Cortés, Eleulerio operativa, y a~~nazaro~ al ch?fer_ d.e que .. 
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~~~p:itl~os:en:u~ :.p~~blo·.mixe ., 
iROJá.Roj115, enTiada/X, Sut1 Pedro y· i:i~n brujerla. Los del IL V n1acan a la re
l&n PabloAyutla, 21 de agosto• El 9de: hg1ón católica pero ala~an mas a nuestras 

· Y explicó que en este momemo las si·: 
tuac1ones más connictivas se dan en 
Quetzaltepec )' Torontepec. 

~
YÓ. en A.titlán, "el pueblo maló a tres coslumbres. >:. creencias auténticas. a 

8!)iclistas y los enterraron en el monte.\ nueslra rehg1on que se basa en Ja 
M.lllUterici Públko Jos rue a desen · naturaleza. • 

11crftir·pero •e turo que Uc\'ar los cadáv~ . "Los.del lL \'nos divid.en con el 1.cq11io: 
m ror<¡ue en el pueblo les ne¡¡aton'·ien7' -1rabaJO comunal gr~tu11.o-, le ~icen a . 
ltic .... '.•n:tién en Zac~tepec les ne¡¡aro11c _la .&ente qu; no ~ay mn¡¡un tra.ba¡o gra- : 
lm .,;, .. :,urn y DOS los querían dejar aqul4 . tullo Y obhga1ono y .que no llenen por: 
fl'u;;; ;..qui JllS'.:p¡.isanosl !lketi que: no ·qué prestar ese servmo. Como son grin-: 

~
~-w~.aiiudÚ'~proploaevin;e\lslaa~ gas la ?>:uda ~e una persona a ~u serne

vos.ru.muenos.~·YO 00 loe podla,~j~ ]ante eso_sigmfica que es comumsrno, en 
que·Jos'enterrara11:aqul;•En1oncn ·se loi, lugar de ve! que es comunero. . 
'!~º1:1 _que-llcvar.y_,los .enterraron. en:· "~l 1equ10 es el tr~bajo que el cíud?da-

t!J
-..,Lorenzo:' Albarradns · ,Tlacolula" , no tiene que cumphr con su cornumdad 

· icá::c1. preiitknte ·municipal· de· est~' P?rque son par~ un bien comun y los ser
• blacióñ; l'royl!n Castellanos;· .' :·,,, ''. \'lelos de nutond~d. desde topil (policía) 

~
'~Sl'iilguien sabe los detalles de Jo oCurrl·' hasta p~esl~ente · Todos tener.nos esa mis

do en Atitl~n. excepto los mismos prola-< ma obhgac1ón. Ahí nos emp.1ezn a dai\nr 
¡onls!a!, se lo calla. Lo que las autorida·: muy duro P?rquc lo poquuo que nos, 
de$Cmlxes.de Cacalote~c sei\alnn es que: •r1dn el gobierno Y luego lo que ellos Je 
l¡ay·tenslón en sus comunidades a causa, dicen a In gente, se va a acabar el tequio y 
de la acción de w ~ectas proteslnntes que cn1once• se \'1111 a acaba! las esc~elas y las~ 
Jl¡;gnro~-11,Ja.región,wn el liatlll\lO Lú:v •c1cdns Y abrir los caminos vecinales. . 
'ifilsf.li::n·de -Veiano '(lLV) '/que en Sao1 "01ra sectn de los del !LV, los sabdti-

"El problema es que las sectas proles·' 
tant~s a~acan sobre todo la cstruc1urn co- ¡ 
munnnn~. de las poblaciones que es la de 1 

. una f~mJha extensa, a base de cargos. A i 
los m1xes 17~ duele qudes rompan la uní-; 

· dad íam1har. El protes1antismo hace í 
muy indMdualista a la gente, por eso los; 
h.acc progresar. Hay sin embargo pueblos 1 

· ncos, corno .<?uetzaltepec, que no 1icne l 
banda de ~1ustca, que todo pueblo mi.'e ; 
que ~e precie de serlo la tiem:, y su palacio ' 
mu111c1pal no es más que un salón grande '. 
Y todo es por los pleitos cmre las sectas. ' 

. El sacerdole, que está escribiendo un ; 
hbro sobre el sacrificio ritual mixe, agre- ~ 
gó que Oa,aca es un estado con carac1e- :. 
rísticas mágicas. "Los· indlgenas viven l 

. un~ vida mágica inlerna que las sec1a.1 les ; 
:· quuan como realidad comunitaria y en ~ 
·. vista de ello varios pueblos han hecho ' 
·.asambleas y dicen que el que quiera ser~ 
. pro_1estante, que se vaya, porque wn qué ' 

estan amolados y lodavla divididos eso ' 
los arruina". .. · 1 1 

hny pistas de aterrlzaíe del ILV, quetlene; drnr, sólo que sen con La Biblia, y "Los sacerdoles toda•·fa somos·un ele- ; 
una sede en Mltla. · · · . . muchas 'cccs lo• maestros tienen proble-. . mento exlrni\o. Muy necesario para la vi- : 
',El problema, explican las autoridades ¡ mas con e>e tipo de.alumnos. , : da del pueblo, porque el indígena se ; 1
. · - · ., · · · ' ·- .! ca<, incluso prohíbe a los nii\os que va- · 

.Isidro· Hueyapan, en Chu~naban; en·' inn a l:i csctlcla, y van comra el Himno 
Quctzt!ltepec, lxéuiltcpec y Metaltepec, /\'aciu11u/; les prohíbe cantar y bailar y rc

t<U:nloiequen•.es, "('S que nos quieren lle· 1 "Con 1, coslumbre de las mayordo- puede enfermar .1i el sacerdote no va a sus : 
vanú ciclo sin antes mirar rn la tierra, · mías y la, licslus populares 1nmbién están fics1as, pero cxlrni\o. Ya encajó i:n Ja·; 
,Dicen que no .tiene ilnportaucia Ja vida 1 en contra, que la gen1e se reúne, imer- estructura social pero sigue siendo un ele- -: 

:?aquí, nos hablan,de·wi.·sa!Y&aón pero~ cambi.i opiniones y convive. También es- mento extraño. La religión calólica les: 
;.,f;¡i!riJUal,' nosivieiien•a::dMdir/Mucho~ tán contra cualquier tipo de reuniones en: llena el 70 por ciento de sus necesidades i 
.IU\tcs;'la regiónntllle no terúalimlta,'pe-"'¡ la comunidad. De ahf se está derivando' l. religiosas, la han acomodado uu sentido; 
·~ro llegó la Conquista_ y ellos pusieron 101-)_ que últimamente haya matanzas, inclusi- :¡ religioso, pero ellos llenen una serie de ri-• j 
llniltcs~· Cacalote tiene una bronca con:i. ve entre hermanos. Aquí hay ese peligro· (·.tos Y sus propios sacerdoles;· hombres o 1 

'),Ttm.azulapan• desdé· la :ipoca: colooial, j ~ro en Atllldn ya mataron a lres perso: 'mujeres, que al mismo liempo pueden ser ' 
. &toncene hlz\> un dl.slrlro decontrolen4 nas. Ese e. uno de los objc1ívo1 del ILV. los primeros <n estar en misa", apuntó, :j 
":Yllla·A!ta y otro' en San. C&rloa YIMltepec:·i SI la religión católica no nos pudo par/Ir Castellanos, a su .vez, explicó que· en • 
,Y·,¡¡hl.nos ID~entaron· lot. dtulos primor •. ~ la madre en su tolalidad, ellos vienen a. AY"!'ª hay como to evangelistas, que los j 
;diaJa-.que·nos dlyl~ieron y nos hacen pe.,j querer rematarnos. · . .cor!1eron de sus pueblos y. vinieron n re· ¡' 
~;pero tamblhi se-valieron dt. la lell· ·,: · · "Ha hal>ido matanzas en Que1znh<·' fugiarse aqul. Informó que el envió un -
.&ión éatólíca·para.dividlrnos. "·' ·.:·.- -,: -.._"; pee, desde hace 10 anos familia Iras rami:· e~crlto al anterior director· de gobierno ¡ 
-·<'l'.:;;.~Fuitnov<muy;~.peneguldos·:,pór-cl lia se va vengando; en Juquila, en Ca-' del e$1ndo, Gaspnr Hernández Chávez · · 

U4;.5lras;costumbr~ de dar el respeto a·~ ~otldn, ahf s.lguen los gringos pero ya no ·cxponiéndok el problema y ahora el ac'. , 
, as·.-fuer™:,naturalet del dia' y de" Is' uenen su residencia, pero ya están metl-: !~al dircc10r, ·Javier Jiménez· Herrera, l 

~
~.eF:mJa 'natpral~ 1que,el!QJ1Jé,t\á..~ dos sus inlereses y sus objetivos. En las.- sólo mandó acuse d< «"Cibo. Nada más.·~ 

~~~"-'.t5.i~r:?" ",":::i..r.:11 .. ,;,.;: •. ·,~,•.•o!· asamblea~ los que están ~<,m ~sa religi.ón., Tengo un oficio del procurádorde la De- l 
____ .. , .. _.... : ya no quieren hacer tequ10 111 ser ropiles íensa del _lndlgena del gobierno"cs1atal i.I 

· ni pagar las cuolas )' ahf la gente niega. Melitón Garcla, que diéé que e¡e no es u~ .~ 
1 que por qué, que quiénes son ellos y lle-. problema a nivel de comunidad sino a ni--.; 

gan a los enfrentamientos violentos" i se_. vel personal, Y los del Juridko nos dicen . ¡ 
l\nlan las autoridades de Cncalotepcc. ' · . que el gobernador llene otras' cosas que 4 

El prelado católico de Ayulfa, sac<rdo- '-.hacer. Aquí ya clausuramos 11na escuela ' 
te Pedro Oonzález Villanueva, mnniícstó. en El Parabo porque IOt -padret ·no ; 
por su parte, entíevistndo en la parro; .e quieren mandar a los nilloi a lil esciiela." 
quin, que el de las sectas protestantes "no, · . ~hora que los especialiltas en la .materia 
es un problcmn religioso sino social" y ~·· digan, porque sino sólo queda esperar el ·1 

afirmp: "los mixes están más apegados a:~ hech~ de san.grc.~ara -~~~-1~.e~aap i.a.s. : 

~' sus costumbres que a la Iglesia cattllká" :-· .autoridades JUd1C1ales .: .. -~,Jt,\. '..':;; .-. , · 
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F\Gos1 o i::i7 \q 1i 1-
i.· ·~ "'J'""·• ·--- ··-.-'":mi~ ~Desde 1983 alif~húehan-~d-~~:·tiendoTcuiSOs"de~adón~,!Ji~~ 
l. . Defensa cultural " . . . ,,....: nue,·e seminarios de ..... idn )' lengua mi- . de un mes para músicos adultos. A ~¡;j 
f:, · '. . - xes" con prcrrotorn de la unidad re- de esa fecha se pr~puso el cambio de sis-
": A. lf b • • , _ · gional de Culturas PorcJiares de la SEP a tema Y ahora se 1mpanen cursos de 10 
~1'11 a ettzac10 n. los que se invita; tamtien ,a ancianos )' • meses, dur.ante s ailos, para ni!los y jÓ\'C-
t·>. · maestros de las comunidades. En ellos se nes, que nven en el albergue del centro. 
fv· Capacitact"o' fl discute la grafía de la lengua y el alfabe- Hast~ el curso ~nterior contaba con 50 
f.1 •. ·. . 1! 10, >"durante rn dc<:urollu se han idcnri- becanos. A partil del próximo curso se- , 

l 
.. ,. · • • • · ficado ~O pllabro; "que se con,icnen en rán 75. Las becas, que eran de 300 pesos · 
lll_ u. SlC~H a nuxes concep!OHO!lduc!Cr<S de historia", re- diarios para la alimmta.ci~n de cada ni-: 
':'.. ·. · · · · · . . lacionadas C<'n b ,·ida de las comunida- no, serán de 600 pesos dianas a partir del·' 
Rmá Rojas, º"';"d3!Xl, T/ahuitolte-. '. des: tierra, casa, le~a... próximo curso. · .... ·~ · ! 

fiper,•()ax., 22 ,,,. . e"·""' Q En defensa de l "Como es1os conceptos son conocidos En todos.los casos, el Cecam 1~ una 

~
~;len¡;ua ; _, . Jf Jos pueblos mixes j desd~ los primeros afi,os de 'ida, cada al-· coovocarona par.a que w comum~des 1 

lle.o in:• , · ,., pro,c<:ros de <d!lca- , . íobetuando puede hs»lar de ellos» n par-1 :. hag:in una selecctón. de los oillos y ¡óve- · 
dóo; "' · "' ":llrnción •n miÁ<. que ! ·tir de.esto !e realiza un µroe.eso de recu·:~.n~ que.habrán de estudiar mUslca ?'al¡ 
nclu)c . • u. d< las tradiciones y la peración h1srórlca que mediante la ad-;, m1Smo.uempo ~u primaria, secundana o¡ 
hi~iória. ,1.:• .• ·-' 1 re en principio el lnsti- quisición de la kctoescrirura es posible • · cduca'?ón tfrmcs, dentr~ del sistema de; 
uto Naciu :1 r ra lo Educación de los cs..-ribirla", señala lo Asam. cduc:icón formal que UIStC m esta co-: 

Adultco ·E!.J ha ofrecido finan- · El apoyo ofrecido' por el INEA para .. munida~. El programa de.estudios d~IJ 
ci=knto por .J 5 m1'lones de pesos, y el • • iniciar el progr.ama servirá e."lusivame.n-: Cccam t~cluye t~rla, ·~ntol!8ción, ~- ~ 

i,w .. tro .de Capci1oción i..._ lusicel ·.·(Cecam) .. . , te para financiar una p~te del marmal .. · ._ t.ura !1'uSJcal, mé.rnca, h~tona.de la mus!· ¡ 
sostroldo por ci instituto Nacional lndi- : . -: de papelería que se requiere para la pro- . ~ llWI~, de Mé.il1co Y uruversal, compost- 1 
cit!~:\INI).. . ... , ·-<· .. a 11 :·::' . 'ducción de materiales didácticos propios;:· etón, instrumentación,· coro: rlt.mica, · 
~_,;¿.'·,y·; .. :: · . . _. .... '; · :\:.-,e,·~ , Actualmente se han cl~borado )'ª l~s . gu!~arra, armonla, .arreglo y dlrecc1ón. : 

¡¡:_';';:_·:, <.:·-:;. _¡ ,·~ ¡;-" txmadores para las carullas de alfobeU· Se busca capactar a los jóvenes para : 
li'ii';[[j(:~ < : ·•··,.: ·· · z.ación, se han elnbora1o 1 S mono~rafias_ · que te~gan los lns.tr'!mcntos. ll&f,ª expre- l 
,, ""'!;:.' .. · · . ··. · :.'. '.: ·de diíerentcs puólcs mLxcs, y se llan·re- · 5ar me¡or su propia msplrac1ón -,. j 
· :;~~j/:.·'.¡: · : .. - _ .... --- .. --." ; Informó el profesor Dcl¡¡ado que por, 
~§:{.:'- ":: .. '; TVie'ñé dt ia 1 • -· • ,,.. · •• ·- · ·¡ t, la ~cción de los evangelistas, han dcsapa-·¡ 
, ~wl.~~, ~'·· ~ ;,~.4 ~·copilado en casetes cuentos e· historias.~ t· rec1do las bandas de rnüska m Huitepec, .: 

f;:;.'JJ;:. ;.-. · ·¡ . 'Faltan re-:urso• parn transcribirlos y tra-; ¡ .Ckorepec, Amatepec, San Miguel Mete·'· 
¿"jf:!:;.' ducirlos al espuf,<>I, a.i como material pa-1 ; pee y en 10 de las 13 a&enciu de Totonte-

1 

-~-;.·:'i:-§Í ~ ra imprhnlrlos y pu!Jlicarl,15 en mixe y en. f pec, por lo que el Cccam busca apoyar a'. 
"· .. esp.ulol. "Al INI homo1 ido a pedir ayu-· ! estas comunidades, para que reintegren_; 

da pero ni una hoja de papel nos d3, di-. ; su banda, primero con el taller de repara·• 
cen que no hny presupuesto". ! ción de instrumentos, que tambi~n opera .. -¡:_}'~· 

{%~ 
·H' 

1 .:.' 

~~·;._.: . .; -~~· ..... ,,...,.;· .. ~ 
.al)ulrollepec, OMecn !ll Foto: Frld• Harú · '; 

1

~f;4E ·. . - . · .... '. .. ·J 

Y .. E( proyecto de alíabctizaclón, 'de"i 
~nriollado por LlA=bleade'AutoridAdes ·; 
~ MÍltes (Asam), sr creó en 1983 a partir de' 
~ f.a torria de coPciencia de que es necesarlo ; 
.;l'C'ialcirar ia·culwra rni.xc, con una pro-; 
."puesta de trabajo comunitario "para· el.: 
.. que hay condicione~ en nuestra región" Y: 
'~anti: c.l hecho do que las instituciones mis·,; 
, me.s ..,.,.~ cfe-~tliun estas tareas "no han :J 

/podido re:tliur!;, t31 coíno. quisieran e!! i 
dos .resuitados". · , · · . :· .! 
~;r;J..a Asam manifiesta su preocupación : 

' de que entre los ninos, e incluso entre los:; 
f:aduUos; poco e poco se van utilizando-~ 
,¡¡nás·' p.:ilabrn~ ~n e>pal\ol "que aún se:' 
·'i,;ii:li~en dédr en diPJet:to y se pronuncia.o' 
·¡¡;en espal\oL.. porque asl tr<emos que se, 
!JOYC mejor. Esto quiere decir que puede'; 
,, ser' po~ible que poco a poco se va a ir de· 1 
')~~9-~e habla: el ¡ni~~·~,:.__- .. 

Para este prc>r,rama, en 1982 la direc-: i en la institución, "y luego negociando i 
ción de E~<1caci0n Indígena de la SEP· 1 con alguna_ otra depcndc!ncia para .. '!~~ 

1· comisionó . ¡;uatro r.westros -entonces' 
el director era Salomón Nahmnd- "pero' 

; ; en 198? . quitaron \.1 comisión, sin nin-· 
~ guna explicación, i. <.los. Ahora sólo tenc-i 
1 mo1 a dos maestro:: 1. abajando en el pro·j 
. ·yecto", Informó la Amn. ; 

Por lo que resptera al Cecam, su direc-'. 
tor, Mauro Delgado Jinténez, ex presi-' 
dente municipal de esta población. inror-; 
mó que la• primer~ gestiones se rcaliza-i 
ron en 1976. "Una caractciistica propia: 
de la región mixc es su expresión muiical.; 

· Entonces varias comunidades elevaron 
una petición o.1 Presidente de la Repúbli-

1 

en para que se creara un conservatorio de, 
música. En 1976 se programó la cons·: 
trucdón de lo que serla el segundo con·: 
servatorio del pals, con 42 millones de pe· 
sos. Luego se pensó que tal \'ez no res· 
pondla a como se concibe la música en 
nuestras comunidades, donde es parte de 

':', la organizaci~n 1ocial, de In vida y la cul
r tura, un servicio a la comunidad y un 
;.: compromiso con ella, y se cambió''. 
e' Ali, la construcción se inició en 1977; r con. un presupuesto de 6 millones de pe· 
... sos. EICecarn,que en 1985 recibió el Pre· 
-.. mio Nacional de Ciencias y Arte!, íun
::· clonó desde entonce; y hasta 1983 im!'ar· 

- J ~~l -

'apoye a los maestros de las comunidades' 
· en el trabajo de reactivarlas". , · i 

Actualmente la dirección de Culturas' 
~opularcs de la SEP otor¡a apoyos de 20 
mil peso~ mensuales a los maestros que 
C!lán realizando esa labor en las comunl; 

, dadcs de Yacoehl, 'Huitepec,.,Ocotepec; 
; Santa Maria Mi1ix!.lan y San Juan Ya~ 
. lahui. Indicó adrmás que al Cccam hanl 
: llegado incluso jóvenes evangelisla:l a 10- lj 
:·mar lus cursos. En Ocotepec ae.lleaó al 

1 
¡acuerdo de que "aunque seá cob gente de¡ 
· difcrenles secta!, pero que .. sc. haaa la! 
:. banda". ·. \ - _- i 

: En el rallrr de reparación deinstru· j 
: mentos trabajan cinco mael!los tamblto ¡ 

pagados por el INI, "aunque Jos pa101 se; 
han llegado a retrasar hasta a m~",' 
que reciben 100 mil pesos al mes como ! 
compensación porque ademú su trabajo J 
aqul se considera tambifo WI servicio. a su¡ 
comunidad. A las comunidades pequellas. 
no se les cobra por el servido y a las ma
yor<! se les cobra mtre 150 mU 'y 200 mil 
pesos por la reparación de JO o lS inslna· 
mentos. Los maestros estirrcapacitandol 
.tambitn a los ¡~venes para que aprendan.l 
a reparar '::'s_1~5.'"!rn~os·~ ,._:.:: 1 ._ ~~ -



_,Alfabetización y capacitación 
musical a indígenas mixes 

En el l:ecam 1 unciona también un . 
laller de capaci1ación para la producción, 
de art~sanlas con dases de hojala1erla,' 
que allende Juan Martinez; de !ciar de'. 
lanzadera que aiiende Antonio Mart!nez·' 
y de costura, que aliende Juana Dí.¡· 
\'ázquez. Asisten a e.las c~n unos 100, 
alumnos -hombres y mujeres-· 
diariamenle. · ' 

• J 

A panir de 1988 "pensamos pasar a la 
producción de artesanhu según podamos 
comprar las malcrías primas, Necesita: 
mos cnlrc 10 y 15 millones para arrancar.' 
\a le pedimos al INI y al gobierno del es; 
lado, que nos ofreció opo)·arnos'', senaló 
el profesor Delgado, '· · ; 

Velorto de un "angelito" en Cacalolepec, Oaxaca • Falo: Frlda Hertz 
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fi'f'lt-N~ hay ,lransporte ni Yiáticos, dice un.edil indígena 
t .. 

¡;La.reducción de su.presupu,~~!? ~J~i{t~;;~.il 
~~~~:los r:~:oyQs ~~lIN~.'a--l~--~~~1~~~~.e. __ ··~?t.~~1.~mi~;r~~L.:'.\ 

. : ;~ '!'.¡ ·• . la PDl ''ªcomo ·supervisanc!o el cumplí· .. 
[:;:,> .~ .- ,< , miento de los programas prop11es1os por :· , 

: - .,:;,~· --~ · _,•, · ·.''" ·•sarrollandoobrascplaszonas\ndigenas; .. 

(;:~~: .._ ~ • "! .,.__. "?.--" : . ,:.- o;:_ las dcpt;ndenci~'.~.-precisó.~~ P~.'?CU~d~r,' ': 
11,~, .~;:f.. ~· .• _ .. _ , · .. "·;A;'fS-"'C'. p_ara .la. Defensa del._!ndlge~a,.Mcluon,, .•. ; .. ¡ · · · , , > -, _-~.~~- .. Gama, al se.t enlrcmtado,._e~-. ~l! ~ks-.: , 

. \' .. :.,~. _ . - ,, ·>1_ .- ,_pacho de la 51uqad de .Oaxa,t?·.·'"· e' . ~. :- - ,._; 
... '; .. :,:. ~ & :,;_ ·. ,. , , El CCI de Ayulla atiendi,ll 20. albcr- ) 

-, .1;,; · ·- -. .. ¡¡uesescolaresmásclCcntró~Capaci1a-,• ··¡ 
· '. .• :-;;, ,. don Musical (cccam)._Cada~uno ele los;\ ~ 

.. . . ':,albergues cuenta con.50 becas para Otros.~,\ 1 

.

•..• l~lll~s alumnos, c~nsist~n. ,lCS;~n ~00 pesos· .... t·1· 
.;.diarios para la nhmen1ac1ón de .. cada be·.;;:\' 
;.. cario. Aproximadamemc el 60 por ciento·~:· 
. :del piesupucsio de' op«aéiiilidcl.Cccam .;~~.: 
:~:sé· des!ina a los alb<rgues: ;~>:::\ ·:; =< 5 
.,.. [.lel p~e;upue~l« opcra1iyp, :que ,está-, .. . j 
e .llegando con .seis meses de retraso, 8.9 · . 
. , millones de pesos se destinan a atención 
· primnria a la salud lsancamiento ambien· 
.. tal básico, - ua1amicn10 · odontológico, 
' consuhas médicas, distribución de medi· 

camenlos, rescate de la medicina uadi- · 
cional). Otros programas son los del área 

, ; • . agropecuaria que. incluye la "promoción ·. ·' 
.~;Taller .de hilad-o") ICJldcs en Tlahu,tollepec.' O°'aca 11 010. F_rlrl• ~art1 • .- : • ... _ .. , :, de huertos, asesoría técnica, 'asistencia ·._ ~ 
{~~.·:~-.>. . , --~ •.. :_. '--~-~· _ :: · :,:· .. _ ·:-_ . _ .'. ;~ · < · . · · · -~ ~:.-; pc;cuaria, programas de fcnilización. ~ . J 
"'.;R_osii Rojns. omiadu /,XII)" ulli!llo,.,~.Ppl. (d_ependcncia esu1111l creada .~ace;/ La~ fuentes del. INI que inf~rmaron lo ··; 
-:iSir~-~dro )'San Pablv Atwla, qa,ra"'! .. :' .,-.die~ m~ses) está en pl~1ia rcslrucluractón. ;, anlenor, reconocieron q11:.i::us1c .falla de 
.":-23 de agostv O Dos organismos se encar, :' ·Para atender lrabuios en 39 de las 124 . personal )' lransporle, As1m1smo, que la -
-.;gán e\pedfica111e111e de auxiliar a los indi-.'.. comunidades núxes,"el Centio Coordina, · partida presupuesta! para .este. año 'se -} 
,:;:senas _en esta emiúad: el lnstiruto Na;• dor lndigcniita (CCI) del INI en A¡-utla, aprobó apenas hoce un mes .... Las únicas 
.,;·donal lndigrnista (INI) )'la Procuradu- · cuenta apenas con l~.5 millones de pesos obras que se eslahan reollzando con In• -
1''ria'para la Defensa del lndlgena (PDIJ;'_· esle año. La PDI cuenta con 16 emple· que l<nfan presupuesto. del año pasado", ;J 
'.'.,'EJINI llegó en 1971 a la zona mixe y des- - ados y "ca<i no tiene presupuesto porque indicaron. ." 
_,;de entonces "no' ha apoyado pero haba- no construye obras. Su tarea es ir o las Por lo que respecta a las comunidades, ·· ! 
":¡;jado basrnnic, rorque los presupuestos se .comunidades, captar sus necesidades y las autoridades de Alolepec sc1)alaron l 
l'los.han reducido; no 1iencn·1ranspor1e y promover con ellas, ante las dependen- que el personal del INI "raras veces se ve 1 
J'é,¡ personal ya no snle a las comunidades cías, que sean satisfechas, y deíender a por allá, porque está retirado, como a 50 1 
~pÍ>rque nu h~; >iátkos", señaló CI pmi-. lo~ indígenas. Cada dcpen~encio estatal,. kilómclrlJs de Ayu1lo, y se hacen.dos dias 1t 

~~1~-:~,l~,ni~n:cirJI, Froylán Cas1cllanos. La segun su programa'.dC.tiubajo,' rná· de:··· · · , .. · -~ .. - ·~ - · • a ; 

~i·:- -~ 
~'/ .. -_ --r-"- . .:.1 
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Viene dt /11 32 Ramirez. 
a pie porque no hay camino". En m11ido Res pecio a la restructuradón de la' 
similar se expresaron las autoridades de POI, C.\plicó que se le presentó un pro. . 
San Amonio Tu\lla, que están 1.kntro de )ecto al gobernador, lurgo de que este 
la circunscripdón d<I CCI de San Jllan ordenó que se re\'is.aran las funciones del . 
Gükhico•'i. "Sólo 'ienen cuando uno •·a organismo, "porque se creó la POI para ' 
all:í a h~cer soli•itud. Una l'e;, hace sacar a los indigenas de la car~! pero ; 

~'. cuatro años, nos arudó con cemento pa· pueden salir de la dr~I y la situación dt :i 
·:' ra una cancha deportira". Ellos están las tlnias, sus problemas, sigutn igual",·~ 
'.• tambien a unos SO kilómetros del centro. · · El rroyecio será re•·isado por ti Ejecutivo 1 

Las autoridades de Cacalolepcc señala· y luego en•iado al Congreso local. Con~ 
Í. ron, por su pane, que la genle del CCI de ello la POI se com·crtirla tn Procuradu-1 
~· Ayutla "•·a a la comunidad pero casi na- ria de Asuntos Indígenas. - · ·· : i 
}:''da nos ha ayudado. Por ejemplo, el pro- . Se plantea hacer, junto con las comu-¡ r· YtclO del agua potable hace tres anos que . nidades de cada una de las 16 etnias, un ! 

; está listo, )'aunque se comprometlernn a · progroma de desarrollo inlegral para ca:; 
! ayudamos, siempre nos dicen que de Mé- da región. la visión global que se titne de, 

l' · xico no les han autorizado. Hace un año los problemas que afectan a los indígenas~ 
f d presupuestci qUe. hada falta eran 15 oaxaqueños C$ que, en general. padcten·: 
i millones. El IN! se compromttio a finan-:· .. "falla dc'\ias de.Omunicación y ser"l·l 
, . darnos JO. millones y ahora nos lo deja·· dos ba~icos! · monolin~üis.m? )', c .• aciquis~;I_ 
· ron en S millones. Falla que cumplan". mo económ1co y poUuco". ·. ·.... · '' 
l Manifestaron además que el albergue Interrogado sobre la in"ersión 101al, 
i- ,del .IN! que funcicna en la comunidad ' que destinarán las dhcrsas ckptndcnciai 
; . "tiene una allmentación muy raqu!tica ·:estatales.en las.zonás indlgenu, éonlcsl~ 
!: para lÓs nll\os: puro frijol y matz ama- : .. que no cuenta con la información,. a.un:1 ( rillo: Det>itra ',apoyar que se promuern :. que en el plan de lrabajo del gobierno ~J 

producir ah{ mismo la hortaliza. Tienen.·- .tata! se prevén como priorilarias llU nece'Í 
parcela escolar pero necesitan aseso da y .-: .. sida de~ de las etnias. Comentó que hubo i 
nhi podríamos ar<orc:<:har los comuneros. por ejemplo el pasado 29 de julio una! 
para aprender a trabajar mejor las. reunión de trabajo en la zona uiqul, en.} 
tierra<, porque ya nos acabamos nuestros San Juan Copala, donde .se. anundaront 
bosques".'. · · · obras por 400 millones de pesos. · ·. ' ·~ 
· En 1982; "el !NI hizo unas construc- Informó que se \'an a crear ocho dele-~ 

dones para.el albergue, m . niaJ hechas. gacíones ·de la POI (ya hay una en'! 
· La comunidad puso el ter¡uio y material y Juxilahuaca y otra en Zacatcpcc). El.~ 

nos dimos cuenta de. peligraban los problema, dijo, "es que no hemos en-'f 
· niaos. Se lo dijimos al IN!)' no hizo caso, • .. conirado personal idóneo, que conozca·~ 

as! qué la comunidad ctrró el elbersuc. la lengua.materna, que esté en contacto'.l 
El lNI trató de que firmáramos un acta con su pueblo. Nadie quiere volver a 1 
de que no queríamos el albergue porque hablar su lengua. Nadie quiere regresar a; 

• ~no hacia falta, y nos negamos a firmar. · ~u comunidad''. Y afirmó que "la mayor 'i 
Dtspu.!s de dos o tru anos conseguimos:· parte de los profesionales que ~ prepa-. , 
que 'mejor el CAPFCE (Comlt~ .Adml- :., can, se van a otro Jau~ porque en lasco.. .,' 

t nistrador del Programa Federal de Cons- .. mundiades no hay fuen1es de trabajo pa- . j 
~- trucclón ·de: Escuelas} hiciera la · ra pontr en práctica las carrrras que r- construcción"¡- .,-:.'. •, ··.·. .·· estudian". ' . ' .. 
' ·.: El titular dt la POI, Melitón García, · Al planteársele que e~iste una serie de ... ·~ 
;:- Interrogado en CU3nto a las quejas de las dtnundas especificas de las comunidades 

comunidades por el prtcario presupuesto mi<es contra caciques, entre los que mtn· ·~ 
para la alimentación en los albergues del don:ui al diputado federal Mauro Rodrí- . ¡ 
Instituto Nacional Indigenista, sel\aló gucz, a~guró que "se "ª a hacer una in• j 
que "ya se le ha planteado al !NI la nece- "estigación a rondo, no sólo en el caso de ¡ 

:. sidad de que aumente la cuota de las be· · Mauro Rodríguez, sino conira otros caci· · 
'·: cas, porque es lamentable que el niño so-.:·: ques que han .dañado a los grupos 
: lo alcance una 1onilla y café)' casi 'IO co-. indlgenas". 
• men carne, aunque también en algunos · · "De Mauro Rodríguez dicen que cree- ·'l 
• está.n trabajando las parcelas escolares y ti, amente ha e~plotado los recursos de la 
'. tienen ganado menor". región mixe. Lo cierto es que el gobcrna· ·¡ 
i:· Cuestionado sobre si existe nlgún pro·,. dor )'las.autoridades ahora quieren que _

1 ¡ yecto para que el gobierno estatal aporte .. e.dsta honestidad plena. Si las autorida· 
1~ alguna ayuda adkional para la alimenta: . des correspondientes de las comunidades f 
~ ... ció.o de los nil\os en los albergues, comes- plantean una queja, la documentan y la ~ 
! •'tó que "aunque hay en cartera· un pro· .. ratífican, tendremos que acudir. a las' l 
é. ·)'teto para presenlárselÓ al gobernador. a auioridades correspondientes para que se 1 
' \"er si hay alguna opinión de apoyo", eso abra una investigación judicial'~. afirmó , 

._ ____ .. 'tendrá que dtci~i~lo e) propio _H~ladio ªªf'!ª; ··:: ·." . -. · .. · ~, ;·: 
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11 Sospechosos del asesinato de un preso 
;« 

Amenazan con represalias gente 
. dt: do_s· caciques 1nixes detenidos 
,· -·-- ' : .. '. ' . . ' ' 

RoSll Rojas O Gerardo Carmona Rosa- caciqt1es han hecho en contra de indige-
1'1 -uno 1k los principales caciques del nas mhes, que son ciudadanos mcxica
f-:!cblo mi>.e de San pt'dro Ocotepcc; no<", apuntó. · . 

·' ' 

Oa,aca-, Julián OrdM1ez, prcsidcmc Denunció por Olra parte que en la zona . t 
municipal, y Prisciliano Pérez Peña, sin· de Tu,tepcc los caciques como la familia 

'. dico municipal de esa población, fueron· Bra"o Ahuja, los"Maciel y los Sueulolo, ¡ 
,detenidos el pasado 16 de agoslo y confi- -"han respondido \'iolenrnmente anle el · 
;•nadas en el cárcel de Zaeatepcc, como ·triunfo de los ejidalarios de Camelia Ro
¡presumos responsables del asesinato de ja, que lograron recuperar 200 hectáreas ··• 
'Herminio Oli\'era Gómez, quien fue ul1i- que les habían sido despojadas desde • 
~·mado el 25 de septiembre de.1985, cuan· 1937 por los Bra"o Ahuja", y el IS de . 
; do es!aba det~nid<? .en la cárc.e! !'lunicipal .. mayo pasado 'fue asesinado · Aureliano , ',\ 
~.de Ocotepe<:.•. : · , : ,,. '. · ·:· .· ·, Carrillo, del ejido El Triunfo,. en las " 
~'.. Al informar': lo :·anterior; . Jorge,. afueras del mercado central de Loma Bo- ·:'. 

- ~~,tª~~~~·d~f~!~1~~1~~~Ó~60°n~~¡~c~i;; :. r~:~gr:·~t~~a d~n\~mid:i~: 6~~~r~fb~~~~~ :J 
~
os.Trabajadores (PRTJ, indicó que se . Campe>ina Popular (UGOCP)". .. " ~~ 

tlcóé información de que allegados de los - ·• · · - ·- · -
detenidos íueron a las oficinas de la Pro- .: 

l.turaduria de Justicia en Oaxacn a "ame-
f'.ncir a.funcionarios de que si no se libera 
~-a los· detenidos .ellos tomardn 
frcpresalias". 
l• El 'PRT considera que el hecho de que" 
se" haya· detenido a estos lndMduos . 

. . "implica el compromiso por parte de las· 
r autoridad<.> compelcntes y, por su pues· 

- · lo, del Gobierno del estado, de llegar al . 
fondo de las cosas y descubrir todos los · 
atropellos y conculcación de los derecho; ; 
~.um~~o~ __ civll~s J -~e~1~ráticos que los " 

-
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,_ ____ _ A,sosio ¡_s, ¡q·n 

J. 

Rosu Rojas O La captura de tres de lo;· 
principales caciques del puculo mi\c de 
San Pedro Oco1cpec. Oaxacn, dc1midos 

, por homicidio, "rc. ela que hay volurnad 
,· .. política por parce del gobierno d · 0a.xaca 
· para rnmbatir el caciquismo. E• .e es un 

, S\'Hnce que tiene su antc<:cdcrne t!n Ve .. 
'. . racruz, donde el ¡¡obernadc:· Fernando 

Guíierrez Barrios,' con la detención de 
; .cinco caciques, demostró que cuando el 
1· pueblo se enfrenta, se puede, porque esta 
• ha sido una luchn de 60 año~", afirmó 

Teresa Jardi, responsable de la Unidad. 
; de Administración de Justicia de la Aca· 

demia .Mexicana de los· Derechos 
, Humanos •. 

•• 1 Jardi subtayó que el hecho de que es· 
, 1"'1 d~tciiidos el prcsidcnle municipal, el 
.: 'sindico y el secretario del ayunrnmicnto 
' dé Sau Pedro Ocotepec, Julián Ordófle1, 1 

. Prisciliano P~rer Pe~a) Gormd0Cn1mo- · 

·; ·.-.,,. 

nu Rosales, sienta un "excelente prrce· ~ 
deme. Lo que se espera ahora es que se; 
amplie ese precedente en todos los casos; 
en que se haga necesario, por ejemplo en· 
el caso del dipu1ado· federal . Mauro\ 
Rodrigucz, señalado como multiasesino •. 
En este caso no sólo es de justicia sino ur- · 
genie"; agregó. · · ·' . 
··Por su parte, 46 "personas caracteriza:.._~ 

das" (ex presidentes municipales,' de ; 
• bienes comunales y autoridades tradí-'.' 

cíonalcs de San Pedro Ocottpec) en una ~ 
carla enviada al gobernador oaxaqueilo : 
Heladio Rnmfrez, solicirnro;t que se ins- ·¡ 
rnle un consejo de administtación cMI '. 
que sus1irnya a los munfcipes de1cnidos, · 
pero que sea elcc10 por el rueblo. Para· · 
garantizar· que las elcccion~s sean de- .. · 
mom\licns, solicilnn que el gobierno cs-
1a1al en•·_ie la-fuerza (lública. · 

.::•' 
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B Atendería a diez millones de mexicanos 

Necesaria una Comisión de Asuntos 
-Indígenas en la Cámara: Tenorio A. 

~ 
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Rosa Rojas[] La Comisión de Dered1os social por los cfr~to~ de la acción de las g 
Humanos de la Cámara de Dipurados es- secras religiosas "e incluso de Jos propios O 
rá pagando por la creación de una Comi- pan idos polilicos". · ~ 
\ión de Asu111os lndigenas denrro de ese Subrayó que se requiere que haya co· ~ 
órgano legislalivo, para que !rule los ordinación en Jos lrabajos que diversas o 
problemas que enfrenlan la• comunida' dependencias realizan en las comunida· O 
des indigenas del país -JO millones de des indigcnas: "Por una parle csrá el Jns
mexicanos- y promue\·a rnodificaciunes ti1u10 Nocional lrn.!igenj$la, por otra Ja 
a la Cons1i1ución y· a dhersas k¡cs Y Dirección de Culruras Populares y la de 
reglamcnros, a efcclo de que se rccorwz- Educación Jndigcna de Ja SEP, no hay 
can la pluralid_ad érnica del p~ís, se res re· con" ergencia y por ello hay p~rdida de 
i. la CSP<crfic1dad de las e

1
tnras y se pre· ,·apacidad, no licncn peso especifico sus 

, s~n en sus ~ercchos humanos } a.ct'iones''. sci\aló. \ ·~ .. , 
ciudadanos. / .• 1 

Informó Jo anrcrior el dipurndo prirsra, .· Por otra palle, la Asam míoi;nó en la \ 
Tenorio Adame, quien indicó que se re/ c1Udad de_ Oa.\aca que a los caciques del 

. quiere uqa comisión especializada pnrb pu~blo nuxe de San Pedro Ocolepec, de· 
que con las propias comunidades cree 19s tem?o; como pr.esu~t?S res_ponsables del 
ins1rumentos jurldicos que permitan r~- as~smaio de Herm1m~ Olr\'era Gómez, 
conocer que esre país esta formaJo pru uhu~1ado el 2~ .de sepllernb~e ?e 1985 en 
varias minorias nacionales, se promuc\'h la .~rcel mumc1pal, se los drc10 la formal 
que en las regiones se reconozcan las len~, prrsron desd_e ~I pasado 21 de ago110 por 
guas indígenas como segunda lengua \ lo que conu~uan presos en la cárcel de 
principal, se declare la cultura de la1 el· \l.acalcpc<: M1.•e. · 
nias como un bien social deterr · •1nndo 'h.sab~!JOS que los seguidores de Gerar- . 
las acciones que se requieren para ;u pre· do Carmona Rosales, Prisciliano Pérez 
servación, se reconozcan las formas pro- Pci1n y Julián Ordór1ez -quienes fungían 
pias que cada comunidad 1ier:. para ele- como secrerario, síndico y presidcnre mu
gir sus auloridades ¡·se creen dis1ri1os ju· nicipal, respc<:1ivamen1e de San Pedro 
diciales con personal bilingile, para que Oco1epec- esián 1ra1ando de liberarlos 
Jos indígenas no sean juzgados en una por lodos Jos medios", indicó la Asam, 
lengua que no conocen. sci1alando que en esa comunidad, geme 

Al planleársele el problema del caci- armada iden1ificada con los caciques es
quismo que loda\'fa padecen muchas <o- 1aban obligando a la genle a firmar hojas 
munidad_es indígenas y que en la región en blanco, "seguramente para hacer un 

· mixe de Oaxaca se ha denunciado por escrito para sacarlos". La Asam hizo no
parle de la Asamblea de Au1orídades Mi· 1ar, no obs1an1e. 1uc "el clima de violen
xes (AsamJ que uno de los principales ca- cia que se •·ivía en la comunidad _ha 
ciqucs es el dipu1ado federal -priís1a- disminuido". 
Mauro Rodríguez, el dípu1ado Tenorio Indicó Ja organ1z.1ción· que se es~ra. 
Adame indicó que "est< es un problema que el próximo miércoles 2 de sepriembre 
de reno1·~ción del PRI, pero es 1am~ién la Dirección Jurídica do! Gobierno de 

. un problema de desarrollo social y de le- Oa.xaca dé respucsia a una solícirud fir· 
ncncia de Ja tierra". rnada por ºpersonas caracterizadas" de 

Las comunidades indígenas, añadió, San Pedro Oco1epec, en la que deman
no tienen sus derechos comunales reco- . dan (!Ue se instale un Consejo ~~unicipal 
nocídos específicamente en la ley agraria, elec10. por el pueblo y que el día que se 
son tra1aJ01 como ejída1arios y no como vaya a realizar la asamblea para elegir a 
comunidades, y padecen además del caci· las nuevas aulor_ldades se en•·íe a Ja fuer· 
quismo y los problemas de lenencia de la za pública para cvi1ar que haya a raques 
lierra, pene1ración cultural, disgregación de los allegados de los caciques presos. 
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EL PAIS H 1.aJornada m 

Singular concierto de niños 
mixes en Nueva York 
Rosa Rojss, enviada, Nue1·a York, JO 
de octubre O Una treintena de ninos in
dígenas mixes tomó por asalto la expla
nada del museo metropolitano de arte de 
esta ciudad y pese a que Ja polic!a intentó 
impedirlo, ejecutó ·un concierto ante 
cientos de estadunidenses neoyorkioos 
que se dieron cita para escucharlos. 

La banda filarmónica infantil del 
Centro de Capacitación Musical Mixe de 
~=~z·~~ 

- !3G -

Santa Maria Tlahuitoitep~, Oax., en.gira g 
por diversas ciudades de este país, tenía z 
programado un concierto en el Museo :E 
Metropolitano luego de su presentación g 
en el Central Park, dentro de un progra
ma de fomento cultural promovido por el 
Instituto Nacional Indigenista, Aeromé
xico y la Organización de Intercambios 
Culturales AFS de lll~xico. 

Sin embargo, pese a que hace un mes 
se venia gestionando el permiso corres
pondiente para el concierto, no fue po
sible que la burocracia citadina lo otorga- · 
ra a tiempo. "La solicitud pasaba de una 
oficina a otra y en todas argumentaban 
que la jurisdicción del museo le corres
pondía a otros", informó Bc~·uiii: Vera, 
directora nacional de AFS de. México. 

Así pues, llegado <I momento se inició 
el concierto. Dos policías solicitaron que 

· fuera suspendido porque era "ilegal". 
En tanto la banda interpretaba un po
purri de música mexicana, intervinieron 
en la discusión a favor de los niños mixcs 
el presidente de UNICEF en Estados 
Unidos, Larry Bruce, los organizadores y 
algunas personas del público. 

Ante la presión, los policlas accedieron 
a que continuara el concierto y única
mente exigieron que se retiraran de la es
calinata del museo las cámaras de la tele
visión que estaban captando el evento. , 
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i;~~-Roj~, emia~a:'~¡;l'e/an;, ~;¡> 
f O El público del lnsti1u10 de Müsica de . 
• Cleveland (IMC) -una de las principales 
: inslituciones del mundo en su género-, 
; orncionó a Ja Banda Filarmónica lnfan1il 
~-de Sama María Tiahui101lepec, Oa.,aca, 
. al finalizar el concieno que Jos indígenas 

me.,icanos ofrecieron el Día de la Raza, 
;_ que se celebra en es1e país como Día de 
f. Colón. 
4· .Est~, que fue uqo de los 12 conciertos 
~-ofrecidos por los ninos ntixc-s, alumnos 
f:, del Centro de Capacilación Musical (Ce-
h • tam), en los ciudades de Nue•·a York, 
;:· CkH!ond, nurralo 'i Roches1er, conslilU· 
::;, yó "" !;ito en Ja gira de Ja banda; "de
l, mowú que la presencia del mundo indi
¡: gena en México puede ser \'alorada no só
f' lo en el propio pals sino a ni,.el interna
;¡ cional por el mundo musical y el mundo 
1: de los erudilos musicólogos" señaló en 
j< enlrevista, el maestro Armando Zayas, 

~·· · ,. ~·.diréctor asociado de Ja orquesta Filarmó-
. :! . fc'nica de la UNMI. . 

·,.,, l .. "· ~::-¡· L.uego de recordar que la orquesla de 
~ Cleveland es una de las más famosas en el 
:._;mundo y que este es un publico exigen le y 
füconocedor, Zayas, quien también _es co-':. 
,:. ordinador del área de musicología del:- · 
•i'Archivo Etnográfico audio\'isual del lns'· 
¡:.. tilUlo Nacional Indigenista (IN!), subra·. 

·i.· 
¡: 

\~. 

· li_/yó que es significativo que el cuerpo do-' 
·; ~'cenle y los alumnos del IMC hayan reco

;;: nacido la actuación de los niños mixes 
fi.'.S"en lo que vale, con sus propios ,·alores 

· :.;·"de afinación, de ejecución y el mensaje 
l ·impllciro de la música". 
:. . Creador hace JO anos del proyeclo del 
r'··Cccam, dcsarrollndo conjuntamente con 
:'. los indigenas mixes, por encargo del IN!, 
; .. para responder a la inquie1ud que los 
~·;propios pueblos mixes le planiearan. al. 
,,,, .Presiden le de Ja República en el_ seniido 
f; de conlitr con un conservalorio para pre,. 

·r·._. 
r.~.:._._; :· ~ :. 

... ~:. -: 

m Recoii~ocimiento de músicos en Cleveland · ' '··· 

Ovacionan a la Filarmónica de 
Santa María Tlahuitoltepec 
senar y enrique~er su tradición cultural 
musical, Za\'as se manifes1ó satisfecho de 
haber podido presenciar "los primeros 
frutos a nh-el iruernacional" del lrabajo 

. y Ja dedicación de Jos mhes en. este 
empeño. 

La gira de la banda infamil -con la 
morilización de 29 de sus integrantes, su 
direc1or, Alfredo Reyes; ci 'Jireclor del 
Cecam, Mauro Delgado; el adminislra
dor del mismo, Donato Var~as; el médi
co Bah asar Jiméncz y el presidente muni
cipal de Tlahui1ohepec, Rafael Pérez-· 
se lle"ó ircabo con la colaboración de la 
propia lfnca aérea Acroméxico que pro-· 
vcyó de la transportación aére.a 
internacional. · · 

solo silio en cada ciudad •·isilada, 
complicó la Jogis1ica, ya que hubo que re, 
currir al aLL-..ilio de organizaciones con ca· 
pacidad para alojar 34 personas junlas, 
capillas, escuelas, retiro~a.·_con catres 
adosados. · · 

Asi, el alojamiento en Nuern York se 
efecluó en la Holy Triniti Episcopal . 
Church; en Clcveland con las hermanas 
de la caridad de Moun1 Augustine; en 
Buffalo en Ja Saint Joseph Academy .. 
Normalmente el alojamiento de quienes 
parlicipan en Jos programas inlercultura-. :, 
les promovidós por la AFS se re.11izan en ¡ 
hogares de familias voluntnrillJ. Esto so- ¡ 
Jo fue posible en una mínima part_e, y só- : 

----~---·-·-----

l,~ .. • '. ... , .. 

" ~'-' Nlnos mlxes ofr~cler~n u.n concierto para conmemorar el Ola co Is Raza en el '1nsllluto de 
· ~~Música de Cleveland, Chio • Fo10; Rosa Rojas . . ': 

;~ ' 
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EL PAIS ID] uJornada ~ 
lo para los no indigenaS, en esta gira. ~ 

Para los niños y jóvenes mLxes fue ésta UJ 

una experiencia inolvidable, inolvidable, lli 
pasando por »encer el miedo a volar ::> 
-ninguno de los menores habia viajado 13 
nunca en avión-. la excitación de mirar O 
las ciudades desde el cielo; la CS1>4'ra de g¡ . 
trel horas en el aeropuerto por una falla .,, • 
mecánica en el avión y el correspondiente ;,; · 
desvelo a la llegada a.Nueva York, · UJ . z 

El ·cansancio y la tensión acumulados, ~ 
los sandwiches, piuas »sodas de la comí· 
da del primer día ofrecida por AFS y 
hamburguesas brindadas por el cónsul de 

. México en Nueva York, hicieron ema~ 
gos. La primera noche Jos baños de la 
iglesia se vieron sumamente concurridos 
por Jos niños .. La noche siguiente nos las '' 

"·pasamos viajando, llegamos Ja noche del 
15 al· 16 de Rochester directamente al . 
aeropuerto de Nueva York para la partí•· 
da a la ciudad de México y de ah/, la ban-, • 'º·.\ 
da partió, el mi;mo día hacia Oa.xaca, en 
ferrocarril. 

',, . .',.·: 

•. 

Frente a un público exigente y conocedor. la Fllannónica lnlanlll de Santa Maria Tlahultol· 
tepec supo ganar$e el reconocimiento del público de Cteveland, Ohlo • Foto: Rosa Rojas' , , 

..... ____ , __ . --~-·~ ,.. -- -· ·-· __ ,.._, ___ ... ~. ··- -····----··· -·· ·-----~ __ ,.. ____ , 

138 • : 
. ·. 



, EL PAIS ffi Ulfornada ~ 
w 

Rosa Rojas o La gira de la Banda Filar- • Posibilidad de apertura cultural indicados para hacerlo". alirmó. :;: 
· mónica Infantil de Tlahuitoltepcc, Oaxa- "Faltó tiempo y además nos dijeron a: 
: ca, por cuatro ciudades de Estados Uni- B 

1 
d J 0 EU que eran las condiciones que ponían los ~ 

1 dos, abrió la posibilidad de incrementar a anee e a gira por que estaban apoyando y hubo que acep- w 
l los intercambios culturales entre los gru- tar", aliadió el maestro mixe comentan- :;: 

pos étnicos de México y diversas comuni- do que, fuera de los problemas del trans- ~ 
'dades en el extranjero: revivió la polémi- de n1·n-os mu' s1·cos oaxaquen-os porte, -constantemente habla que cam- w 
·ca respecto a si el desarrollo económico Y . . . . . biar de autobli~ y subir y bajar el equipa- e 
técnico puede acabar con las culturas in- 1 la banda rec1b~ó la donación de un mstru- Vera Indicó asimismo que la Escuela de je y los instrumentos- en general la gira "' 
dígenas y reafirmó el plantemiento auto- mento nuevemo. Perfeccionamiento Musical "Vida y Mo-,. e~tuvo muy bien. "Ha sido una expe~ien- fil 
gestionario que se ha venido desarrollan- Caputo, quien en principio se negó a vimiento" del DIF, ofreció también g be• cia ~ª'~.todos nosotros, es como abnr un li: 
do entre las comunidades mixes. hablar del nivel técnico de los mlisicos cas para ejecutantes o profesores del C.!-."' camino : . . ce 

Para los niños mixes el viaje fue una mixes -"tienes que tomar la mlisica in- cam. En este caso el INI y AFS tendriarT Agrego que el Cecam estana dispuesto :::;: 
ventana que. les permitió asomarse por dígena como representante de ella mis- a participar en otras giras "siempre y 
primera vez a un museo, a un zoológico, ma, con sus propios valores y no tratar de ·que responsabilizarse del transporte, alo- cuando el contacto sea directamente con 
a escuelas donde los grupos de estudian- compararla", argumentaba-, accedió¡¡. jamiento Y alimentación de los becarios el Cecam y con las comunidades. Si va a 
tes son pequeños y cuentan con talleres nalmente a tocar este punto cuando se le en la ciudad de México. Otra posibilidad haber apoyo de instituciones como el INI 
bien equipados -"asi han de poder · planteó que precisamen'.c el Cecam nació es llevar al Cecam ªespecialistas en algu- o de organizaciones no gubernamentales 
aprender mejor", comentaron algunos- de la inquietud de los propios "'1ixes tanto nas áreas para reforzar a los maestros 0 el como AFS, que no nos condicionen ni se 
a la excitación del tour por las Cataratas por rescatar su mlisica y reforzar su tradi- taller, apuntó. conviertan en intermediarios". 
del Niágara, a la alegria de participar en ción cultural musical, como por elevar su Esta además el planteamiento de Mi- El profesor Delgado señaló también 
buffets donde podian comer todo lo que nivel técnico y su preparación en general. riam Yataco, coordinadora de la Feria que se requeriría ademas q uc la propia 
quisieran, a la experiencia de la solidari- Adviniendo su temor de que un mejo- del Libro Latinoamericano en Nueva gente del Cecam participe e1\'ln progra-
dad internacional. . -ramiento del nivel técnico pudiera "afee- York, de que la banda pudiera participar mación de la gira. 

Frank Caputo, asistente del presidente tar la esencia de la música indigena", Ca- ¡ ~~S~~te evento, ª realizarse en mayo de 
del Instituto de Música de Cleveland \puto comentó que los niños mixes tienen Al serle solicitada una evaluación de la 
UMC) -donde la banda dio uno de los ·que mejorar su entonación, sus arreglos y ¡ gira, el director del Cecam estimó que du
conciertos más importantes de la gira- ¡contar sobre todo con mejores instru-
calilicó la mlisica de los mixes de "mara- : mentas, asi como con la maquinaria ade- rante los conciertos, Y sobre todo en el 
villosa" y exclamó "los adoro, yo no \ cuada para repararlos. "Lo que sí podría ' .. -,M--C-- -;,----f----·li- : t · d • 
cambiaría nada". Y sin embargo, el di- mejorarlos -añadió- seria la admisión • no ue su icientemen e aprecia a 

·· la mlisica que traemos. La gente no apre-
rector del Centro de Capacitación Musí- de niñas el próximo año" porque se es- ció la mlisica en si, sino a los ejecutantes, 

. cal Mixe (Cecam), Mauro Delgado, se tablecería una competencia. a la comunidad que veniamos 
mostró insatbfecho de los resultados de Beatriz Vera, directora nacional de In-
la audición: "atinamos hasta donde se tercambios Culturales AFS de México representando"· 

d 1 . t -organización que ¡'unto con Aeroméxi- "Nos .veían -agregó ·e1 profesor Del-
pu o con os instrumentos que ene- gado- como diciendo, 'mira, saben to-
mos"• dijo. co y el Instituto Nacional Indigenista car', a lo mejor esperaban un mariachi" 

Explicó en entrevista que estos instru- (INI), auspició la gira- informó que des- y señaló que en la presentación de los 
mentas son los mismos con los que el Ce- pués de la experiencia de este viaje se . d 1 cam inició sus actividades en 1977 y al sa- iabren las posibilidades de una gira a Ca- conciertos -que en to os_ os casos est~i-

1 · nadá con grupos corales, tarahumaras y, : ' va a cargo de gente de AFS acompaña a 

1 

xo le faltaban zapatillas de nivelación; a en algunos casos por funcionarios del 
barítono se le rompió uno de los tubos: ¡para 1988, se estudiará la sugerencia del INI- hizo falta explicar qué es un son, 
un clarinete y una trompeta tenian rotas idirector del Coro de Niños Cantores de . . b . f d 

l"'ueva York, para qu,e los n1'ños de que es un ¡ara e, que es un an ango, 
sendas muelles: a una tuba -que la ban- " ál 1 " · tros los ' '· Harlem se trasladen a Tlahu1·1altepec, cu es e tempo y eramos naso 

1 da pidió prestada a un pueblo vecino pa-
ra la gira- se le había aplastado el pa- ·Oaxaca, "para que aprendan mlisica mi
bellón durante los múltiples traslados. El :xe pero también para que aprendan có
problema de la trompeta pudo resolverse mo, con muy pocos recursos, se puede 
!'O.rque. en el cn~yo previo al con~icrto, pr~~ervar !~cultura". 
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INDEMNIZARAN A DEUDOS DE LOS ASESINADOS 

La URECH termino 
su· :n1archa rumbo a J~lapa 
Rr >?. R·oJus. cnvlnda, Platón Sánchez, 
1 ·u., 2 de ffbrcro • Helados basta la 
r.:!dula, protegidos precariamente de la 
Uovima por pedazos de plástico, los 3 mil 

, campesinos hidalgucnses que acamparon 
· anoche en bs galeras de esta población 

d.."Cidieron d:i.r por lerminada su marcha 
rumbo a JrJapa luego de que el subprocu

; radar de Justicia de Veracruz, Arturo 
' Hemándcz Llcona, se comprometiera a 
, que se pagará una indemnización a las fa-

milias de dos campesinos asesinados por 
-la Polic!a Judicial veracruzana. 
·. En las negociaciones con los inlegran· 
~ tes de la Unión Regional de Ejidos y Co
. munidade3 de la Huasleca Hidalguense 
; (URECH), participaron además el 
. subpro."Ul'ador de Juslicia de Hidalgo, 
; Jaime Aguilar, y Lu::iano Dlanco Gorwi· 
r !ez, asesor de In Sec:ctar!a de Go~i!rno 

de Veracruz. 
ltÍlerrogado sobre la fecha en qLle se 

pagará la indemni:.ación a los deudo; de 
los indlgen:is ascsinadc-s. Hernándcz Li

" cona aclaró: "No es una indemnización, 
·es un pago de lipo humani1ario-polltico 
para resolver un problema social. Acep-

" tar que es una indemnización serla rcco
' nocer que hay una responsabilidad" .. 
:. Rcspcclo a los cinco campesinos dele· 
; nidos por lo; Judidales \'eracruzanos, 
r luego del n1eque al poblado de Ama.xac el 
¡ pasado 17 de enero, indicó que la Procu
; .. raduría de Veracruz "resolverá la si
\ tuación de estas personas en el menor 
! tiempo poúbh:". 

Durante las neaociaciones, realizadas 
,' al amparo de ur.o troje, Hernándei Uco
: na seftaló a los integrantes ~ la URECH 

1 
que cmre zobemadores existe amistad y 

1 que podím haber solicilado al goberna· 
l. dor de Hidalgo, Guillermo RosseU de la 

\ 

Lama, qt:é gestionara ante el de Veracruz 
· la solucióo de SlLI problemas. Margarita 

Hernández, uno de los diriaentes de la 
: URECH, le repuso que los problemas de 

la lierra son federales y que el gobierno 
de Veracruz podfa hat>crse comunicado 
con el de Hidalgo para arreglar el proble· 
ma de la tierra. "La judicial de Veracruz 
no tenla por qué melerse en Hidalgo'', 
dijo. 

Blanco Gonz.ález señaló a su ,·ez que 
"se cometió un delito. Hay dos muertos 
que les duelen a ustedes. A nosotros no 
no~ preocupa la marcha, sino arreglar el 
problema, porque si no llegamos a un 
arreglo aquf, us1edes no van a d:i.r un pa
so más en Veracruz, porque Veracruz es 
un es1ado de orden. Y no venimos en 
plan policiaco". 

Aquí también lenemos campesinos de 
Veracri.lz, senab.ron varios indígenas, y 
uno de ellos e.'plicó: "Yo soy de aquí; 
hubo un problema en el ejido de Bar
becho. Los judlciales quemaron las ca
sas, se han quemado otros poblados y 
has1a ahorita no se han resuello proble
mas". Otroé más hablaron de resolu
ciones -~dcnciales incumplidas, de 
asesinatu~. 

Moc'c.s10 Hernández, ·dirigente de la 
URE~H. seí\aló: "Queremos que el go
bernador de Veracruz sepa. Si cada que 
un hidalguense pasa a Véracruz lo \'an a 

·matar, que marque bi•n la linea. Que no· 
se oMde que los campesinos de Veracruz 
eslán luchando,)' que si algo les pasa, no
soiros lo sentimos porque nosotros tam
bién hemo3 sido reprimir.lo•. Venimos po
cos, pero dispueslos a que nos maten,· 
porque los judiciales de Veracruz s! acep
tan dinero de los caciques", 

Y Hernándcz Licona, luego de ofrecer
se a geslionar una audiencia, directamen
te de los dirigentes de la URECH con el 
gobernador Agwtln Acosla Laguncs, se
!!aló que el caso no ha sido abandonado. 
"No hay necesidad -dijo- de que se 
hubiera llegado a estos extremos y expo
ner a los campaneros a estas condiciones 
de la naturlllem". 

. 111 . 

Blanco G\lnzála agr·:gó que se st.be 
qué comandante de· la judicial iba al 
frenre del grupo "Se sabe que unos cam
pesinos 1ra1aron de obsraculizar la acción 
de- la policía, )' eUos (los policfas) sólo se 
defendieron. Tenemos que deslindar la 
mponsabilidad de la policfa y de los de-
tenidos", dijo. · 
- Hernández Licona acláró que, "sin 
que esto implique ninguna culpabili
dad", y "sabiendo que se trata de seres 
humanos (los asesinados), se pagará una 
ayuda (a sus familias). La ley establece 
que en caso de fallecimiento de una per
sot:-. se cubra el impone de 60 dfas de sa
lario mínimo por funeral mú 730 dfas de 
salario mínimo. Y continúa en pie la invi· 
tadón de \'er al gobernador''. 

Modesro Hemández solicitó que todo 
se pusiera por escrito, lo mismo que la so
licitud de que "haya respeto para IB5 fa
miliu que tienen Liligio con la tierra, que : 
no se les persiga ni que la judicial les 
queme las casas". Los funcionarios se ; 
comprometieron a conseguir camiones a 
los campesinos para trasladarlos a sus . 
respectivas poblaciones . 

En tomo • la fogatL • Foto:ll-A. Cruz. . 



HUASTECA: ABATEN A UN·INOIGENA POR MES 

l .'~Nos matan, quema~ las casas 
si t0Hnan1os nuestra tierra'' 
Ros;i Rojas, cm'iada, Huejurla. Hgo., 
J de fdrero t'J Que en este año 13 lucha 

.. por 1a tierra en Jas huastecas hida!guensc 
y \'cracruzana puede sigrúficar para Jos 

1 .,campesinos lo mismo que en 1910, Jo 
' prueba el hecho de que desde el 11 de oc

tubre de 1933, cuando los caciques asesi-
naron al dirigente de Ja Unión Regional 
de Ejidos )'Comunidades de Ja Huasteca 

·· Hidalgumse (URECH), Benito Hernán
dez -crimen impune aún-, otros IS in
dígenas han sido abatidos. En promedio 
uno por mes. f;npunes también han 

.,.._~a4q_~stas_~:_ _____ . · 

"Sólo en no\'iembre de J 9S4 nos mata
ron a tres en La Pastora, ejido de Jx
catlán, municipio de Huejutla. Y en ene
ro los judiciales de \'eracruz a otros dos 
en AmaJ<ac. En cambio en los Otates, en 
Rancho Viejo, Paraje y San Antonio, los 
abigeos llegan a robar ganado, solapados 
por las autoridades de Veracruz. En Hi
dalgo agarraron a cuatro pero en Ve
racruz no hay justicia''. 

la! frases se producen tumultuarias. 
Hablan casi a coro, arrebatándose Ja pa
labra, indígenas de Hidalgo y \'eracruz 
que, con su inscpa_rable_ machete al cinto, 

- 142 -

participaron en Ja marcha que, saliendo 
de Hueju1la, Hidalgo, planeaba llegar a 
Ja capital l'eracru.iana en demanda de in
demnización para las familias de Jos dos 
indígenas uhimados en Ama.\Ca. Esta se 
suspendió cu~ndo en Platón S:inchez, 
\'eracruz, el subprocurador de Justicia de 
dicha entidad. Arturo Hernándcz lico
na, se comprometfo "a más tardar el 
miércoles" a pagar Ja ."a)11da" a los 
deudos . 

· En esta lucha por Ja tierra !e pierden 
las fronteras estatales. "los caciques a los 
que les quitamos las tierras c:n Hidalgo se 
pasaron al norte de Veracruz; La familia 
de Mariano Franco, Ja de Ren~ Sánchez, 
Ren~ Espinoza, Jl.largarito Vega, Salo
món Espinoza, tienen grandes exten
siones en el norte de Veracruz.· Allá casi 
no hay ejidos, todos son potreros. Esta 
tierra es especial para la agricultura. Uno 
tira el maíz y crece bien paradita la milpa, 
hay arroyitos. Pero sólo hay ganado". . 

A petición expresa de los integrantes de 
la URECH, en la reunión que una comi
sión de esrn organización tendrá con el 
gobernador de Veracruz, Agustín Acosta 

i lagunes, participarán comisariados eji
dales del norte de Verac:ruz que se han 
acercado a Ja misma para que los apoye 
en su lucha por Ja tierra y contra la 
represión. 

, "Queremos que el gobierno reconozca 
que estamos peleando Jo que nos pertene
ce, porque si tomamos las tierras que son 
nuestras, nos matan, nos queman las ca
sas. los judiciales están de acuerdo con 
los caciques". 

Y que se rcsueh·an los problemu que 
se "ªn quedando pendientes. Por 
ejemplo en el ejido de Armadillo, en · 

' Temporal, Veracruz, "tenemos 32 allo1 
de e:;tar luchando y no tenemos la carpeta 
básica, en el plano definitivo est'8 mil 
JJS hectáreas y nada mu nos mtrcP,roD · 
38_2. Alú empiezan los problcmu"; ·------------- -··--



TF.sTIMONIO DE INDIGENAS NAHUAS DE HIDALGO·, 

<~'Luchar por la tierra nos 
~costó cárcel y torturas" · 
_.;."~~- - . 
. • Rosa Rojas B liberados el pasado 29 
··de mayo, después de ocho meses de en

. cierro, primero en la cárcel de Huejutla y 
después en la de Pachuca, Hidalgo, siete 
· fndlg<llSJ nahuas dieron ayer un testimo
'nio que habla de detenciones ilegales por 
bandas paramilitares, judiciales )'el ejér-' 

cito; de golpes, tchuacanazos, toques, 
trabajos forzados i· largos ayunos obliga
dos; de una liberación condicionada, de 
amenazas proferidas por funcionarios del 
gobierno estatal para que no ,·ueh·an a su 
poblado. Todo enmarcado bajo un deno· 
minador comün: la lucha por la tierra. 

En el auditorio de la Facultad de Psico-
logla de la UNM!, uno a uno fueron lo
mando el micrófono, serenos, y luego de 
pronunciar alguna1 frases en náhuatl es
peraban a que sus compañeros -que 
hablan espal\ol. tradujeran sus testimo
nios. En una sesión que duró más de dos 
horas, ditron sus versiones, coincidentes, 
complementarias, Juan Antonio Anasta
sia Hernández y Manuel Pmonilo Her
nándci, de Tenexco 1, y Nicolás Juárez 
Marllnez, José Cruz Chd,·ez, Nicolás 
Ch:ivez, Cruz_ Bautista Lara y Oliverio 
Hernández Lara, del poblado de Emi-

· liano Zapata. Ambas poblaciones del 
municipio de Allnpexco. . 

Todos ellos, imegrnntes de la Organi· 
zación Independiente de Pueblos Unido~ 
de las Ht. cecas de Veracruz, Hidalgo y 
San Luis Potosí (OIPUH), pidieron que 
b solidaridad popular que con denun
cias, Vülantcs y mo"ilizaciones obtuvo su 
liberación, persista hasta lograr la de Ni
colás Hernández Pascu:ila, quien Iba a 

.'·ser liberado junto con ellos y fue nuC\·a· 
mente apresado, acusado de homicidio. 

Los de Tenexco 1 explicaron que 
fueron detenidos ol 30 de agosto de 1984, 
por integrantes de bandas paramilitares 

. de los caciques Melesio Ramírez y José 
Ignacio Hernández. "Sin orden de 

~. 

. l.43 • 

50 
1 

to 

l 
aprehensión", los gol~on a patada! y 
culatazos )" se los llevaron a Hucjulla 
donde los lorluraron policlas judiciales al 
mando dd com•nd3nte Rutilio Lara, 
quien ordenó dejarlos sin comer durante 
seis dias. 

"Nos d•ban toques en la lengua, nos 
echaban tehuacán por la nariz, a los com-

• pai\eros heridos los hacían trabajar a la 
fuerza. Nos preguntaban quiénes son los 
dirigentes del 1:1ovimiento y nos dijeron ' 
que si no lo decíamos nos iban a colgar • 
Les respondimos: "es todo el pueblo el 
que está en la lucha por la tierra". Cuan· 
do iba la familia de \•isita, estábamos in
comunicados y no nos daban la comida 
que nos llevaban". 

los de Emiliano Zapata e.'plicaron 
que la mai\ana del 6 de octubre de 19~, 

·negaron las bandas paramilitares, los ju
diciales y los elementos del ejército -del 
batallón 23 de Pachuca y el de Zima· 
pán- y rodearon el pueblo, apoyados 
por un helicóptero que sobrevolaba el lu
gar)' que "asustó mucho a la genle", Ah! 
detU\'ieron a 30 campesinos, 2S de los 
cuales fueron llevados por la carretera de • 
Tampico y los fueron dejando, 101almcn· · 
te desnudos, por Tempoal, Valles, Tarna
zu nchale, mientras que a los 01ros cinco 
se los llevaron a patadas y culatazos, pri
mero a Tenexco y luego a Huejulla, don~ . 

· de unó a uno eran interrogados y 1ortura
dos por los judiciales al mando de Rutilio 

· Lara. 
El 29 de mayo los liberaron a lodos, 

pero ah! mismo apresaron otra vez a Her· 
mindez Pascuala. Les dijeron que esta· 
ban bajo fianza, pero no les fijaron el : 
monto, les ordenaron ir a firmar cada 1 

mes. "El secretario de Gobernación de 
Pachuca nos dijo que ya no podernos · 
regresar a nuestro pueblo porque nos ase
sinan, que ~jor viniéramos a Méllico a · 
conseguir trabajo para seguir viviendo. 
Nos01~os estamos dispuestos a regresar al 
pueblo y segulr la lucha", afirmaron. 

~· -~-- - - ----·-
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RESPONDE UN GRUPO CAMPESINO -DE LÁ HUASTECA 

La OIPUH no es clandestina; lucha 
por defender el ejido y la comuna 
Rosa Rojas • La Organización lnde· 
pendiente de Pueblos Unidos de las 
Huastecas (OIPUHJ, afirmó ayer que ni 
es una organización clandestina como lo 
aseguró el pasado día IO el gobernador de 
Hidalgo, Guillermo Ros~ell de la Lama, 
ni puede aceptar la amnistla que éste 

· ofreció porque el indulto o perdón "se 
ofrece sólo a quienes han delinquido" y 
los campesinos de todas las comunidades 
huastecas lo único que han hecho es 
luchar por la tierra. 

"Si algo hemos hecho -scnaló la 
OIPUH- es defender nuestra propiedad 
ejidal, comunal y familiar, ejecutando de 
hecho la resoluciones que quedaron en 
letras; rescatando nueslras tierras con do· 
cumentos centenarios eri las manos; cxi· 
giendo el.respeto a nuestra Constitución 
Política mexicana; a la Ley de la Refor· 
ma Agraria; al reparto de tierras ociosas 
y la afec1ación del latifundio". 

La O!PUH, se deíine como una orga· 
nización pública, amplia en sus reln· 
ciones, que rechaza la deshones1idad, la 
men1ira v los métodos illcitos como el ro· 
bo y el :isesinato, ''por lo que ignorc"'los 
los delitos de que se nos acusa, ¡iues 
nuestra actitud siempre ha sido acudir 
primero a las autoridades corresp0ndien
tes y tramitar, intentando que cumplan 
¡;on los cargos públicos que detentan". 

Agregaron que no sólo la OIPUH se 

sorprendió con las declaraciones del go
bernador tiidalguense sino el pueblo de 
México, "porque todos han escuchado 
cómo gri1amos en la calle nuestras de
mandas de tierra, no represión, agiUza
ción de los trámites agrarios, elección 
libre de autoridades cjidales y 
comunales''. 

Luego de informar que a través de la 
Secretaría de Gobernación, han solicita
do el diálogo con Rossell de la Lama, en 
reiteradas ocasiones, el Unico udiálogo" 
que rechazaron con el golx:rnador fue el 
que éste propuso que se realizara "en un 
restaurante o en algun otro lugar a es pal· 
das del pueblo", pidiendo que el diálogo 
se realice en la Secretaria de Gob•rna· 
ción; en el DF, porque en Pachuca "no 
hay garantías de seguridad para las repre
sentaciones campesinas 1 

'. 

Señaló la organización que "os mentira 
oue en la Huasieca se""'ª en un clima de 
paz y tranquilidad, esto está demostrado 
en la Irregularidad de las elecciones de 
presidentes municipales, la presencia del 
Ejército y sus constantes recorridos bus
cando detener a Jos dirigentes, las agre
siones de la banda paramilitar de José lg· 
nacio Hernández y El Chino Feliciano 
Sánchez González en Tenexco 1, munici
pio de Atlapexco, las agresiones del caci
que Efraln Züiliga", y afirmaron que se 
f(nte una nueva represión 

- IH -



DF..STlNADOS A VARIAS· OBRAS EN LA HUASTECA 

Pide la OIPUH localizar 
23 111il millones de pesos 
Rosa Rojas • Para los indígenas na
huas, huaste.:os y tepel1Uas de la región 
e.:onómica llamada La Huaste.:a, las con
diciones de existencia econónúca, política 
y social por generaciones ha sido la mis-. 
ma: marginación social, manipuleo. mor
tandad ele\'ada, agresiones, e~terminio 
étnico, cultural)' social, señaló la Organi
zación Independiente de Pueblos Unidos 
de las Huastecas de Veracruz, Hidalgo y 
San Luis Potosi (OIPUHl. 

En misivas em'iadas al secretario de 
Gobernación, Manuel IJartlcu Diaz, 
fechadas el 21 y 27 de noviembre)' 10 de 

->-- diciembre de 198-1, así como el pasado 21 
de enero, la organización expuso lo ante
rior, demandó la intervención de la 
Secretaria de la Contraloria para que in· 
vestigue el destino que se le dio a 23 mil 
millones de pesos con los que se iban a 
construir obras para lus indígenas en Hi· 
dalgo, y manifestó su disponibilidad a 
enconuar "canales pacifico'" para la so
lución de los problemas que enfrentan 
sus agremiados y las represiones que han 
sufrido, las que detallan en las n*ivas. 

'" Así, por ejemplo, la OIPUH . <puso 
que en 1984, el 16 de mayo la poliela esta
tal de Veracruz, pistoleros y °'ciques re
gionales, llevaron a cabo la represión, el 
desalojo y el secuestro de 20 campesinos 
en la comunidad de Tecoma,óchitl, mu
nicipio de Chicontepec, y el 1 S de julio 
fue asesinado el campesino Juan Nicolás 
Hernández, de la comunidad de Emiliano 
Zapata, municipio de Tlapexco, Hidalgo, 
por la banda encabezada en esos dias por 
Bias Hernández. 

El 20 de agosto fueron golpeados y se
cuestrados por elementos de la banda pa
ramilitar de Bias Hernández, encabezada 
por Mclecio Ranúrez, cinco campesinos: 
dos de In comunidad de Coatapa y tres de 
TcneAco que fueron recogidos por lapo
licía de Hucjutla, encarcelados, y poste
riormente trasladados a Pachuca. 

El 4 de septiembre, agrega la OIPUH, 
fueron heridos de muerte tres campesinos 
de la comunidad de Coatapa por l\lclecio 
Ramírez; el S de octubre fue asesinado el 
campesino Alejandro Bautista de la co
munidad de Oxale, por la citada banda 
paramilitar; el ejecutor fue Cresencio 
Hernández, sei\ala. 

El 9 de noviembre, un helicóptero mili
tar llegó a la comunidad de Emiliano Za
pata, del que descendieron soldados 
tique intentaron en.zar a campesinos rcíu
giados en los cerros". El IO de noviembre 
el ejército toma la comunidad de Emi
liano Zapata con seis helicópteros artilla
dos )' también tropa de a pie, y el 18 de 
noviembre se ánunció oficialmente que el 
ejército realizaría maniobras militares 
que empezarían en diciembn!; "sin em
bargo, )'a están las tropas desde antes, 
como consta, imentando entrar a comu
nidades del municipio de Huautla". 

Demandó la OIPUH la libertad de los 
10 campesinos (nue,·e de los cuales 
fueron liberados) detenidos en Pachuca, 
cese a la intervención del ejército en las 
Huastecas, alto a las maniobras militares 
eri terrenos en litigio, respeto a la integri· 
dad flsica de los campesinos y alto a la 
persecución de representantes indígenas. 

. qs -
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CERRADO POR RECOIUES AL PRESUPUESTO 

Desalojaron a los pacientes 
del hospital de lxmiquilpan 
Rosas Rojas• Ala un• de la ma11anadel 
día IS, los pacientes del Hospital B de lx
miquilpan, Hidalgo ·-con capaddad pa
ra 100 cama<- fueron desalojados "en 
las. peores condicíones0 sin tomar en 

. cuenta el estado de salud en que se en
contrabañ ni las consecuencias que. este 
hecho pudiera ocasionarles". . 

La causa de esta acción, es que el Patri·. 
monio Indígena del Valle del Mezquital, 
inslitución que desde 1952 administraba 
el hospital, recortará en 20 por ciento su 
personal )' que se ha decidido, según in· 
formó a los trabajadores del nosocomio, 
el vocal del organismo, 'Efraln ·Arista 
Ruíz, cerrar el hospital porque en ndelan· · 
te sólo se dará servicio a poblados rurales 
·iextreinadamente maq,rnados''. , 

En la zona del Mezquital y la Hua;teca 
Hidalgucnse, sólo existía ese hospital pa· 
ra atender a más de 45 mil personas, as! 

· ·como la casa de , campo del IMSS· 
Coplamar que tiene unas 3Q camas. Los· 

"'"principales problemas que se·· atendlan. 
ahi, eran sobre todo. tuberculosis y cirró· '· 
sis en el cao;o de los adultos~ y "bajaba 
mucha genio de las comunidades '1ospi·. 
talizar nii\os con próblcmas de amibiasls 

ción familiar, pediatrla, ginecoobstctri· 
da, medicina interna, onopcdia, labora· . 
torio, rayos X, farmacia y odontologia, ; 
además de otras especialidades. Fundado , 
en los años 30, originalmenle era admi· 
nistrado por el municipio de lxmiquilpan ; 
hasta .Que pasó al Patrimonio lndigenn. 
"Era eJ más eficiente as[ como necesario 1 

para la población y la región'', agregaron : 
los trabajadores. 

Informaron que de cerca de 170 perso· . 
nas que laboraban en el hospital, se ha Ji •. 
quidado n casi 60 por denlo. Algunos te-:; 

• nlan hasta 34 años de trnbajar ahl. Al res- ; 
to.se 1.es ofreció reubicarlos en casas y, 
centros de salud en las comunidades. ·; 

Con esta clausura se privará de aten· ; 
ción médica adecuada a decenas de miles ~ 
de habitantes de una de las áreas más ' 
marginadas del pais; este neto íue calili-: 
cado por los trabajadores del hospilal co- · 
mo "indigno". Paralelamente se deja sin 
trabajo a casi un centenar de personas. Y: 
en esta· maniobra. aseguraron, uestá • 
completamente de acuerdo" el sindicato; 
que encabeza el doctor Mnrco. Antonio · 
Cunnalo: 

Agregaron que al cuestionar al vocal 
del Patrimonio lndigena acerca del cierre. 
del hospital, Arista Ruiz argumentó que' 

y desnu1rición avanzada", iníormaron 
trabajadores de cníermerla e iu:endenda 
del ahora clausurado hospital.· 

Ese nosocomio contaba con servicios 
.de u~g~-~~as~_co.n.sulta e~terna, planirica· 

· fue "por decretos presidenciaks't, aun-_ 
que no les mostró documentos que avala·: 
ran su dicho. 

~----·------· --· 
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( ONTINUARA EL PLANTON EN CATEDRAL 

Estancado, el arreglo para 
campesinos del FDOMEZ 

, Rosa Rojas • las negociaciones para 
' levantar el plantón que una treintena de 
~ Integrantes del Frente · Democrático -

Oriental de M~xico Emiliano Zapata 
(FOOMEZ), realizan en la Catedral 

-Metropolitan.l desde hace 15 días "están 
estancadas" porque los asesinos de 6 
campesinos de Techimal, Hidalgo, conti
núan en libenad, los integrantes de la co
ttiliión negociadora de Ja organización 
continúan presos en Huejutla desde el 17 
de septiembre, "y el gobierno, entre más 
se le pide que saque al ejército de las 
huastccas de Hidalgo y \'cracruz, más 
soldados manda". -

Al informar Jo anterior los campesinos 
que participan en el plantón indicaron 
que los negociadores que están encarcela-

~ dos son Nicolás Flores Diego, Cesáreo 
Ramirez, Reyes Hcrnindez y Juan Anta· 
nio lara y afirmaron que los gobiernos 
de Veracruz e Hidalgo "no tienen \'Olun· 
tnd ni disposición para negociar porque 
ahorita el ejercito está haciendo ma· 
niobras militares de invierno y hay miles 
de sold3dos que están dirigiendo los ejer· 
cicios contra las comunidades que están 
en el FDOMEZ como llamatlán, Ve
racruz y Atlapexco, Yahualks, Tianguis· 
tengo y Huautla, Hidalgo". 

Señalaron que recibieron información 

de que el domingo 7 de los corrientes, los 
soldados detuvieron al campesino Julio 
N. en el nuevo centro de la población Ri· 
cardo Flores Magón del municipio de Be· 
nito Juárg:, Veracruz, quien se sabe que 
es de la poblaci:ln de Francisco Javier 
Mina, del municipio de Tantoyuca, y 
"no se sabe a dónde lo llevaron porque el 
ejército cuando hace detenciones no pre· 
senta a los compallcros ni al Ministorio 
Publico ni a ninguna au1oridnd ch·íl, por 
lo que no se sabe si lo llevaron al cuartel -
de H ucju1la o al de Tuxpan". 

Indicaron que recibieron información 
en el se ·ido de que hoy estaría en el 
poblado tic Techimal, el gobernador de 
Hidalgo, Guillermo Rosell de la Lama. 
Allá, 5 campesinos fueron ultimados en 

. lp -

el l l de noviembre y "testigos presen
ciales denunciaron que los ~nos 
fueron de la banda paramilitar de Albino 
Sánchez y Juán Herrera; no es la primera 
vez que se denuncian asesinatos de esa 
genle pero en noviembre de 1985 el pro
pio gobernador Rossell le dijo a Albino 
que se aplacara porque a la otra lo iban a 
detener. Eso fue allá en Mesa larga don
de hablan sido asesinados campesinos del 
Movimiento Revolucionario del 
Pueblo", afirmaron. 
- Agregaron que los paramilitares que 

cstá:t actuando en Tianguistengo y Tcchi· 
mal, "emboscan a los compaftcros que 
bajan a surtirse, por eso ya no pueden ba· 
jar hombres, sólo mujeres,' pero ellas 
también están asustadas, y aunque se les 
diga a los soldados dónde están los para· 
mílítares, ellos dicen que no es cierto, que 
son los mismos compalleros nuestros y· 
no hacen caso". 

Indicaron además que los judiciales 
andan patrullando los caminos que van a 
Huejutla y detienen a campesinos por un 
día o unas horas cuando van a comprar 
víveres. 11 Eso es diario", afirmaron~ 
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;Miirclia de huá-stecos en honor 
~-de .cuatro indígenas asesinados 
1 . 
i B Recorrido de 5 kilómetros hasta una lápida • "Regularización de la tenencia de la tierra", decía. 
iuna manta IS Denuncias_ dh'ersas en contra de caciques de la región · . ·j>' · ; .·. i 
jRoss Rojas, Cll'in19, Zac:oa/a, ligo., sus companeros mediante Ja lucha y no af•!!?so, tomaba. fot.01 de los; 
;.23 d~ ent ri; ~ s~rreando en ·1a brecha, con un minuto de silencio. partlopantes. ' : 
.:emp•r:·,'o-. descauos en su mayoría, A la descubierta iban unos SO jinetes, La marcha recorrió unos S kilómetros· 
'..cubrif...·:'' Ctrrnas del frio con pedazc:-s los primeros de los cuales portaban una hasta la lápida. Ahl se le unió otro grupo: 
:'de plástico algunos, con jorongos los me- manta que demandaba: "Regularización que verúa de Zacoala y después del mitin' 
t'.nos, unos 3 mil indí¡enas de las Huaste- · de la tenencia de la tierra, fuera ejército todos nos dirigimos al pueblo, distante' l= se dieron cita en una ~uena lápida de las Huas1ecas", y detrás, dos sosie- otros 5 kilómetros. La llU\ia nos acoro-¡ 
¡.erigida a un lado del camino para honrar· ·rúan una enseña nacional. Más atrás un panó siempre. En el pueblo hábla comida ' 
~la memoria de cuatro campesinos ases[-· grupo cargaba la ofrenda y después un especial: café negro y tamales envueltos: 
f.nados en 1980 por guardias blancas, y pa- conjumo de mujeres, muchas cargando en hojas de plátano. Ahí hubo un acto • 
tJ1\ reiterar su mluntad de "~tener un pe- en sus rebozos a sus ninos. Cerraba la político en el que se denunció, entre otras ' 

mo de tierra luchando agrupados en la marcha otto grupo de hombres. Los de a cosas, que en la carretera, irla altura del: 
rganización Independiente de Pueblos caballo iban al paso de sus cabalgaduras, poblado El Aguacate; dos'~one$ ·de' 
rudos de las Huastecas (OIPUH). · · lo~'de atrás los seguíamos casi ¡il trote,. soldados lle,·aban a dos campesinos a los 1 

~/ La _marcha, organizada con el mayor Al llegar a Chapopote, Hél:tor y Gus: que hablan rapado, estaban golpeadO! y l 
~gilo; ."porque luego_ llegan gentes que ta\'O, de la comisión democrática de la se les •·ela1t huellas de que les hablan cu-~ 
il)'? l}cnen que llegar y nos emboscan", . OIPUH, nos habían ad•·ertido a los en- bierto los ojos _con tela ad1!C5i:va. No se: 
/.partió desde Tohuaco 11, Hidalgo, cruzó \fados de La Jamada, El Dfa y El Nuem sabia dónde los hablan llevado. ' 
r.por la población de Chapopote, Ve- · Dfa -éste último de Pachuca- que se • Comisiones de 27 poblados de Hidalgo 1 
tracruz, gritando frente al cuanel consig- iban a adelantar unos 20 melros, "por si y Vcracruz hicieron un recuento_ de de-i 
!:nas como: ,"El pueblo uniformado tarn- hay retén y nos detienen los soldados. nuncias: las bandaJ paramilitares ".orga-·! 
tbién es cxplot.ado"; '_'La Huastcca no es Con ustedes f!O · habrá problemas" .. ni.zadaJ por los caciques, emboscan y ase- i 
tcuanel, fuera ejército de él". Y atra•·e- Cuando nos topamos con la ¡narcha a la .; sinan impunemente a éarnpcsinos, con el.~ 
i i.ando el rio Calabozo se in1ernó otra,.., salida del' pueblo, todos' .respiramos·' apoyo de judiciales y cL ;.,J<idos"; Ade-.' 
!.en Hidalgo, por una breéha lodosa, hasta · aliviados. · · · más de los cuatro carnpcSinos asesinados ; f llegar a la lápida, don¿e entre llantos de Al pasar fc·'lte al cuartel, una \·eintena. el 21 de enero de 1980 "por pistoleros de j 
f:Jos deudos y la música de una banda, fue de soldados, ~•gunos con las armas en las Efraln y Gilbcrto Zúniga porque lucha- 1 
i.i:lepo.sitada una ofrenda Cloral. Un indi- ·manos. salieron a observar la moviliza- ban por la tierra con la OIPUH'·', sólo en; 
t ieri~·bizo un bre•·e discurso, en ~.nahuatl, .ción: Hu~·o un duelo de disparos de cá- 1986 hubo tres_,muertos en c:;acatcco, Hi- · 
;~orlando a los asistentes a recordar a mara entre Frida Hartz y un soldado que, • ·. '· ' O 

·'--:----.'Marcti;-d~-li-ti~it~cos en honor· ~ ------ l-- ______ :_. 
1 · "El gobierno "dicii que cii-la.-OIPUHl ¡d .. 4· . d' 'n• as· ases1ºnados. i somos clandestinos, pero-_ellos son los! ¡ e lll 1ge : que nos oríllan. i;iosotros nunca her_nos¡ 

l · m -· ' · · t querido tomar Ja ucrra pero las autonda-; 
¡VIENE DE LA w . . . 1 • ;. des que no quieren afectar nunca a sus 
rdalgo, en un enfrentamiento entre ge~te el que _muneron An.tom~ d~ laCCruz to-,, ; cor~padres, nos dicen siempre que no hay~ 
¡de la OIPUH y la CNC en marzo; Gahn-. rales) Juan FranCtSco e a ruz .. ay 'tierra en Hidalgo que en·Veracruz hay¡ 
f do Hernández. fue muerto el 28 de mayo sc!s detenidos. Se dtcf ~~~no.de la ueÍra' t sólo ~ueila prdpicdad, pero nosotros 
t:cn Cuatcmpa, municipio de Huautla; Ru- \'.tcente Va<:~, pero e e¡i ~ t1:!1e reso.u:,: pensamos que la ~uetla propiedad no' 
;perto Sauccdo Nava murió el 12 de no- ct_on do_tatona de !931. El

1
eiér<tto ~ 1jJU '.;tiene porqué tener más de mil hectáreas.~ 

tviembrc en el desalojo de la hacienda de d1ctal si~uen palrullando a zona, me uso 1 Entonces nosotros tomarnos la tierra 
!-Canchel, municipio de Tantoyuca, Ve- con heltcópt7r?s. 1 , donde la hay porque no sólo los ricos, 
tracruz, por guardia~ blancas, la judicial Y , ~l .10 de dicte1mb~e,áen TaVuext ª• m~ó-:c tienen hambre, nosotros y nuestros hijos, 
le! ejército que "lo mataron a golpes". El mc1~10 de Be~ 10 • u rez: ~~acruz, ,, , también". 
¡ 11 de no\ iembrc, en Techimal, Hidalgo, ~am1ones del e¡~~ctto Y la Judtctalhdf.s~o:.__ ' Los indígenas hablaron también de la 
¡:seis campesinos fueron asesinados y otro . ¡aron a 40 fam~ias, us~n ~ t~s e 1'¡.l i ¡ marginación en que viven, de que cerca 
!más herido. ·teros que lanza an ga~ acnm_ geno. u-¡¡ de. Tohuaco hay una cUnica1 JMSS-: 
i¡:.Aparte del desalojo de Canchel bo 107 detenidos que fueron liberados 15 • ¡ Coplamar para 20 comunidades'."pero 1 T~nuC\·o centro de población José María ~!as después. ~.gente habla tomado ~a~ ' nunca hay médico"; de que se •tnueren 
¡Morelos- hubo otro,· el 24 de no- uerra ~I 3 de dmembr~ por~uc, aunq e• r siete de cada 10 niños que nacen, "y enci-\ 
l).¡~bre, en Tecomozochil, Vcracruz, en .Jicnen resolución P

1
restdenctal /e i1?l8•; i ma llegaron con la planificación familiar\ 

r- -· • desde 1959 la len a acapara. ª s\. ro4 i a querer vacunar a Ja gente para que no: 
.. c.!>_!oproy, _scnalar_on los carnp~smo~-· --1 tenga hijos, pero no los dejarnos entrar". \ 

. --:: .. : .. ::--·-- . -· -· 
- qs -
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cuando le hacen acusaciones falsas a 
nuestros compañeros". Así, sigue- impu· 

Reunión de organisn1os campesinos 
~en Zacoala, Huasteca hidalguense 
;Rosl! Rojas, Z.:coala, Hgo., 24 deenero 
'• A uno v otro lado del camino en los 
¡valle" <'·: · : flu:c'·'""ª -5obre todo en la 
: parte , --:-cruz3na- pueden observarse 
~ciento!t _.._. :i~ctáreas cercadas, y en forma 
! muy espaciada, letreros que indican la 
~existencia de un rancho. Aquí y allá pas
' tan algunos animales. "Es mucha tierra 
•para tan poco ganado y nosotros no tene
! mos dónde sembrar para comer", sei\a
; lan los campesinos. 
fi lnte¡¡rantes de la Organización lnde-
1 pendiente de Pueblos Unidos de las 
{Huastecas (OIPUH), Comités Agrarios 
¡del Norte de Veracruz (CANVEZ) )' 

. iCampcsinos Unidos de la Sierra Oriental 
HCUSO) que se dieron cita en este lugar, 
~afirman que en Yeracruz hay 40 mil hec
f.tárcas afectables "y as! se lo demostra
fmos a Acosta Lagunes (ex-gobernador 
,.del estado)" y una cifra similar e.,iste en 
fHidalgo, "pero la Reforma Agraria le da 
l largas a nuestros trámites y ni afecta la 
'.tierra ni los intereses de los acaparado-
f res". · 
~ Sei\alan que en cambio el gobierno ha 
~establecido una politica para mantener 
l· divididas a las comunidades y evitar que 
r los campesinos se unan en la lucha por la 
¡ltierra, fal'orecicndo para ello a organiza
' clones como la Confederación Nacional 
~Campesina (CNC), la Unión Regional de 
•Ejidos y Comunidades de la Huasteca 
kHidalguense (URECHH) y el Partido So
tciallsta de los Trabajadores (Psn, lo que 

i
i>!. º''oca en~rentam1entos entre los pro
pios campcsmos. 
\-,.Carlos Heroández, Héctor Bautista y 

"Gusta,·o Mora, dirigentes de la OIPUH, 

sei\alan además que los presidentes muni
cipales de Hunutla, capitán Pedro Saha
gón Contreras, de Atlapexco, profesor 
Ju1·entino Ohares y los municipes de 
Huejutla y Xaltocan, Hidalgo, así como 
comisariados de algunos ejidos, "apoyan 
a las bandas paramilitares de los caciques 
para reprimir a los campesinos de la 
OIPUH y las otras organizaciones, junto 
con el ejército y la judicial". 

Representantes de dil'eirns comunida
des dieron cuenta aquí de enfrentamien
tos divisionistas en nueve comunidades. 
Hablaron además de 11 comunidades en 
las que, contando el ejido con resolu
ciones dotatorias, los campe.sinos no 

. pueden trabajar la tierra porque la acapa
ran unos cuantos caciques. Mencionaron 
asimismo, los casos de 24 can1pesinos 
presos corno consecuencia de la lucha por 
la tierra, algunos Jesde 1953, que no 
tienen defensor de oficio, no han sido 
sentenciados, )' "están acusados bajo 
cargos r al sos ... 

Está por ejemplo el caso de Nicolás 
Pamtala, detenido d 6 de octubre de 
1983, en E1 .liano Zapata, municipio de 
Atlapaxco, Hidalgo' de asesinato. El ejér
cito y bs judiciales se los llevaron a 
Huejutla. Nicolás sigue preso, sin defen
sa ni sentencia. A los demás los tul'ieron 
un dla presos y en la noche los sacaron en 
un carro de redilas y los fueron dejando, 
desnudos por el camino que va a Tama
zulapa. 

Subrayaron que cuando algún 
miembro de las organizaciones indepen
dientes es asesinado, la justicia no mueve 
un dedo, y en cambio "es muy activa 

. qo . 

ne el asesinato, en el camino de Zacoala, 
el 21 de enero de 19SO, de Modesto Her
nández Martinez, Zeferino Martinez 
Hernández, Gerardo de la Cruz Cortés y 
Guadalupe Moreno Lorenzo, "embosca-· 
dos por pistoleros de los Züruga, pro
.pietarios de la hacienda Los Coyoles que 
habíamos recuperado. Se hizo la denun
cia pero nadie movió un dedo". 

Hay 8 detenidos de la OIPUH, de 
Tlaka y Palo Gordo, municipio de Atla
pa.,co, acusados del asesinato, el 28 de 
marzo de 1986, de Melesio Hernández 
Ramírez. "No~ supo quién lo mató, pe
ro agarraron los de la justicia a los com
pai\eros, los golpearon. Incluso el papá 
del difunto fue o declarar que ellos son 
inocentes pero n"b los han dejado salir. 
Los presos iban a salir el 24 de diciembre 
y luego el 1 S de enero, pero nada. Y no 
han sido senccnciados''. · ·· 

Ahí el problema es que 79 ejidatarios, 
de la OIPUH están pidiendo un censo eji·. 
dal porque 400 de ellos no trabajan la 
tierra que está acaparada por el comisa
riado de la CNC junto con Joel Ramlrez 
y José Ignacio Hernándcz y ·nos dejan 
trabajar". · 

Problemas similares hay en Cacateco, 
Atlatipa, Tenexco 11, Cuatempa, lz' 
catlán, Xiquila, Huilotitla, Hidalgo, y en 
Yohuisco, V crncruz. 

Además, indicaron, como en Atlatilpa, 
donde hubo uno división entre gente del 
PRI y el PST, conflicto en el que "el PRI 
no nos apoyó y nuestra tierra está cerca-. 
da", "el PST trajo a un grupo de evange
listas del Instituto Linguisúco de Verano 
(!LV) para aumentar la división. Ellos es
tán también en !zoca!, Tlachapa, Plan' 
Huasteca, Tenexco 11 y 1, Coyolapan "le 
regalan a la gente zapatos, ropa, cobijas 
y con eso se los ganan, afirmaron. 1 
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Hgo., ¿5 do enero • En ras Hüastc· 
cas "se usan tác,lcas aéreas)'có¡¡io_. 
si esluvléramos en El Salvador.' que· 
está en ¡¡uerra, para Intimidar y 
reprimir a los campesinos que 
luchan por la tierra", afirman dlri· 
genles de la Organización lndepen· 
dienle de Pueblos Unidos de las 
Huaslecas (OIPUici), Comités Agra· 

· rlos d~I Norte de Veracruz (CAN·· 
VEZ) y Campesinos Unidos i:le la 

_Sierra Orlenlal (CUSO). 
: 'Junio con iepresenlantes de 27 
comunidades,· hicieron denuncias· 

: concretas "sobre la represión .. y 
:. apuntaron que el problema de l_a te· 
·nencla de la tierra en las Hu as tecas 
'_de· Hidalgo y Veracruz se Irá agra· 
·yendo, porque las autoridades de la 

Reforma .Agraria se concretan a 
~contestar que "no hay tierras arec· 
~tablas". Afirmaron que OIPUH aglu· 
tina a unos 40 mll lndlgenas; CAN· 

::VEZ a unos 20.mll, y CUSO, un nti· , 
::;.,'!)e~? :s111111ar: ; •. ·' " .. •·. . . . a 

'2..C. j 19 8=1-

'.Represlón en Ias·.Huaste~as-
·como en CA, denuncia11 
-- -~---·- --·- . ·- • -· . __ L ____ . 

VIENE DELAEJ 
Indicaron que anle la falta de respuesla 

a sus demandas de tierra, 11 nos vemos 
obligados a recuperarlas". Por ejemplo, 
el nuevo centro de población (NCP) Már
tires de Tlacolula, municipio de Chalma, ; 
Veracruz, desde 1954 ha hecho tres solici· 
tudes de canee· ción de inafectabilidad 
'de 950 hectáfl , de Lucindo Marrfnez. El 
iprimero de a¡,)sto de 1984, 36 campesi
nos se posesionaron de la tierra. El 19 de 

:febrero de 1986 "llegaron paramilitares 
-guardias blancas- el ejército y judi

·ciales a lntenlar desalojarnos con heli-

llárcenas, Joaquín Madariel, Luis Anto· 
nio Cuadra Iglesias, José Madariel Hcr
nández, Enrique y Alonso Reyes Betan
courtu, entre otros. · 

El NCP de El Zorrillo, municipio de 
Tempoal, salió dotado en 1963 con 739. 
hectáreas de tierra de primera y 633 de 
agosradero. Los 108 campesinos la esta-

; ban trabajando desde 1962, pero en 1963. 
;-nos desalojaron, nos quemaron las casas.: 
. El ex propietario, Adrián Azuara, ya· 
' fraccionó todo. Su yerno que es extranje-. 
· ro, les paga a los campesinos 700 pesos, 

diarios, pero un kilo de huevo cuesta 800 
pesos, Seguim_".s ~xigien_do q~~os~~tre_-_' 

guen nuestra tierra". 

. cópteros. Nosotros hicimos canales alre
dedor de la comunidad y no los dejamos• 
pasar. Se calmaron hasta el 14 de marzo.; 

·El IS de abril, licenciados de la Reforma 
Agraria vinieron a decirnos que nos iban 

· En Yohuisco, municipio de Platón, 
Sánchez, Veracruz, se dotó a 59 campesi-

. nos con 6S4 hectáreas en 1983, "pero nos'. 
i a reconocer las tierras .. sólo de la i . quieren desalojar porque el presidente'. 
~ampliación del ejido; pero el 12 de no.' municipal quiere que nos pasemos a fa j 
· viembre, despues del desalojo de la Ha' URECHH o a la CNC",.' ; 
• cienda Cenchel, ·donde murieron dos· En el NCP de Volantln, municipio de i 
·campesinos, el ejército y la judicial vi- · Tempoal, en 1974 se aprobaron 449 hec- i 

nleron contra nosotros. Traían 2 helicóp· . táreas para 89 campesinos, -"pero las : 
teros y se pasaron ocho dlas inrimidándo· tierras las tienen los hijos de: Adrián,: 
no~. No nos sacaron, pero no nos dejan Azuara". · ~ 
trabajar. Seguimos esperando solución" •. ' En Paso de Lucero, municipio de Chi-·~ 

En el NCP, Ricardo Flores Mogón,·· conamel, el CNP fue dotado de 615 hec-' 
; municipio de Benito Juárez, Veracruz, . táreas de primera· y 305 de. agostadero, 1 

"tenemos resolución presidencial, pero ' · "pero nunca entregaron la tierra a los 1 

se dice r·opierario de mil hecráreas 215 ejidatarios. Ahí hay un campo de Pe- ; 
Andrónicc, 1'aldez. El centro se formó el . · mex Y el resto lo tiene acaparado Jorge ~ 

. tres de diciembre de 1985 y a los dos dfa.~ ': Reyes, que vive en Huejulla. Q11eremos l 
llegaro;• los soldados. A cada rato llegan : que la Reforma Agraria. nos legalice. J 
los helicópteros. Valdez le vendió la ,,_·nuestras tierras". · '-" · .. - · ' 

· ·tierra a Vicente Vaca, pero es nuestra; y ' .;r ..........__ · 'l- · ,. · •· · ·: 
¡ ahora, el 16 de enero, llegó el ejército a ! !{'.. ~ 'f • ,.¡4 ' 
·, decirnos que dice el gobernador que le es- ; , "'~'.;:¡¡,p .i/;,;,, 

enlregárnosla". - .... ., ,;,; ,; ~ r ! tá pagando la tierra a los ricos para , J. .,, ~ .-

: En Tempoal, Veracruz, 215 campesi- ' ·: l/. l. ~ 
: nos hicieron solicitud de NCP en 1962, . . 'f f~' 

·sobre 6 mil 400 hectáreas propiedad de .._ ', 
,.. Pancho Hiber, y "en ese ano empezamos 

a trabajarlas. En 1963 nos desalojaron, . 
quemaron nuestras casas. Hlber frac· · 
donó la tierra con prestanombres e hlci- · 
mos una nueva solicitud de NCP, pero en :1 
la Reforma Agraria nos dijeron que la ' 
otra ya estaba aprobada, que no proce
día, pero nunca nos entregaron la ' 
tierra". 

En el ejido Dernabé Sánchez, municl· 
•. pio de Pánuco, Veracruz, se les otorgó 

resolución presidencial por J mil 400 hec· 
táreas en.1971. "Pero sólo podemos tra
bajar 200 hectáreas, porque el resto fo· 
tienen acaoarndo los caciques Tlmoteo 
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• Exigen castigo a la masacre en Damáiíán, Ver. 

50 campesinos huastecos instalan 
plantón en el atrio de Catedral 
• Piden se investigue también el asesinato de 6 campesinos en 
Tianguistengo, Hidalgo• Asimismo, demandan la desmilitariza
ción de comunidades en huastecas y Sierra Oriental 

. Rosa Rojas o Una cincuentena de cam· 
• pesinos de las huas1ecas hidalguense y ve· 
: racruzann instaló ayer, por enésima ocn· 
. sión, un plantón por tiempo indefinido . 
: en ~I a1rio de la Catedral metropolitana. 
: Esta vez para exigir in\·estigación y casti:. 
go n los culpables de la masacre de 10 
campesinos en la comunidad de San Gre· 
gorio llamatlán, Veracruz, el 25 de abril 

·pasado, nsi como de seis campesinos ase· 
- sinados el 11 de noviembre de 1986 en la 

comunidad de Techimal, municipio de 
Tianguistengo, Hidalgo. 

Los integrantes del Frente Democráli· 
co Oriental de México, Emiliano Zapata 
(FDOMEZ), aprovecharon que el presi· 
dente De la Madrid recibió ayer a una CO· 
misión de la Coordinadora Nacional de 
Pueblos Indígenas (CNPI) y de la Unión 
de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), 
para hacerle llegar una carta en la que I• 
demandan lo anterior, así como la liber 

- tad de 12 campesinos presos en Huejutla 
!.y Pachuca, Hidalgo, así como en Chirnn· 
.tepec, Veracruz. 
' · Asimísnlo le solicitan la desmilitariza· 
: ción de las comunidpdes indígenas y cam· 
• pcsinas de las huastecas y In Sierra Orien: 
·tal y la formación de una comisión espe· 
. cial e imparcial del gobierno de la re· 
'publica para investigar "los he.:hos 

-·ocurridos últimamente", mismñ que de· 
':bc·ser acompañada por la Liga Mexicana 
.: por la Defensa de los Derechos Humanos 
·;·y el Comité Nacional lndepe~diente. 

Prniamcnte, en conferencrn.de prensa 

en la sede de los corresponsales extranje. 
ros en Mtxico, plantearon que además de 
las dos masacres citadas, el 22 de abril, en 
la comunidad de Santa Teresa, municipio 
de Yahunlica, Hidalgo, 14 campesinos, 
fueron heridos a machetazos, por las 
bandas pnrnmllitares, que hast.a la fecha 
y a pesar de la gravedad de las heridas, no 
han recibido atención médica. 

Seilalaron también que los cadáveres 
de los 10 campesinos masacrados en San 
Gregario no habían podido ser recogidos · 
por sus familiares, debido a que el ejcrci· 
to y las bandas paramilitares "mantienen 
prácticamente bajo estado de ;itio" la 
zona. 

Subrayaron la necesidad de que el pro· 
curador de Justicia de Veracruz retire su 
afirmación de que los 10 campesinos mu
rieron en un enfrentamiento entre comu· 
ncros "cuando fueron masacrados 
mientrns trabajaban la milpa y estaban 
completamente desarmados"; además de 
que se ha desatado "la más inhumana 
per~ecución de compañeros campesinos, 
acusándolos de ser los autores de estos 
crfmenes, que bien sabe (el procurador), 
fueron cometidos por las bandas parami
litares que usn armamento oficial del 
ejército mexicano". · 

E•igieron que se detenga al tesorero de 
· la presidencia municipal de llnmatlán, 

Humberto Ramírez Avilcs, a Elpidio 
faelente y Adolfo Zenteno, n quienes se· 
Onlan como culpables de la masacre de 
San Gregario. · 
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• lnlen'inieron soldados y judiciales 

74 familias de cantpesinos son 
desalojadas en Veracruz: FDOMEZ 
•La acción, en el predio El Cuy, municipio de Tempoal 

!los~ Hoj:is O El Frenle Dcmocráiico 
Oriental e.Je Mé.,ico Emiliano Zapa1a 
(FDOMEZJ denuncio que 74 familias 
campesinas fueron desalojadas del nuel'O 
cenlro de población ejidal Heriberio Ja
ra, del predio El Cuy, municipio de Tem
poal. Vcracruz, por tropas del undé-cirno 
regimienlo de caballería de Cerro Azul, 
la policía judicial del eslado y pislolcros 
pagados por los caciques del lugar. En el 
desalojo participaron dos hclicópleros 
que arrojaban gases lacrimógenos 1 

informaron. 
En un cscrilo dirigido al secretario de 

Gobernación, Manuel Bar1Je11 Díaz, el 
FDOMEZ señala que los campesinos se 
habían posesionado desde el 10 de febre
ro pasado de ese predio porque las 740 
heclárcas del mismo les pertenecen por 
resolución presidencial publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de 
diciembre de '1936. 

Agrega Ja organización -50 de cuyos 
integra111es están en plan1ón eu la Ca~ 
ledral Me1ropoliiu11a d,•scJc el pasado dla 
4 de Jos corrien1e1- que el desalojo · 
diD con lujo de violencia y que hubo "ca
rac1erís1icas nolorias de rapi11a que 
mosiraron soldados, judiciales y pis,vle
ros" que robaron todo lo de \'alor que 
encomraron y que era propieJad de las 
74 familias campesinas. • 

Subraya que ha habido "falla de se
riedad" de Ja propia Secrc1aria de Gober
nación ante los compromisos contraíúos 
con la propia organización para fungir 
como mediadora enire ella y los gobier· 

. , 

nos eslalales de 1 fidalgo y Veracruz, por 
Jo que C:\ige "arnma su función como ór· 
gano federal)' pilla a Jos gobiernos de Hi
dalgo y Veracruz el cese a Ja represión, 
re<pe10 a Ja poscsion de Ja 1icrra de los 
campesinos y el derecho de 
orI?anización••. 

l111egrnntes del propio Frente manifes
taron que no le•·anlanin el plantón de Ja 
Catedral hasta que el gobierno del es1ado 
de Hidalgo cumpla su compromiso de li
berar a 6 de sus compañeros delenidos y 
ha;1a que se oblcnga jus1icia por pane 
del gobierno de \'eracruz respeclo a la 
masacre de JO campesinos ocurrida el pa
sado 25 de abril en Jlama1Ján. 

lJic'ron a conocer un informe médico 
del eslado de salud de Fernando Hernán
dcl, sobrcri\'iente de esa matanza. quien 
logró huir con una herida de bala en el 
abc.Jomcn y varias más por machete en la 
ospalda y en el cráneo. 

En dicho repone, firmado por el Fren-
1e Democnllico de Enfermeras y f\.fédicos 
Dt•sempJeados, se asienta que de acuerdo 
a Ja versión del hetido, el grupo de cam
pesinos fue alacado por las bandas para
militares de esa región, comandados por 
''" caciques Raúl Hcrnández, Caiarino 
Alonso y Hosalío Ramirez. El herido fue 
encomrndo el dia 27, lrasladado por la 
pulida al llospíial del Seguro Social en 
Chicón, y de uhl, el~ de mayo, a Ja cám•I 
de 1fuayacoco1Ja, donde pese a que había 
siJn i111crvenido quirlirgicamcntc, C!<ilU\.'O 
R dí:1i; sin nlcnción médica . 
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• Sigue ocupada la embajada de Dinamarca 

Pide el FDOMEZ la solución 
a las demandas campesinas 
Rosa Rujas O "Los responsables de 

·que HLIC.:>tros compLlñeros estén tcdavia 
en la embajada de Dinamarca son las 
autoridades de la Secretarla de Goberna
ción )' los gobiernos de Hidalgo y \'e
racruz,,, señalaron a)'er integrantes del 
Frente Democrático Oriental de México 
Emiliano Zapata (FDOMEZ), en plan
tón en el atrio de la Catedral Metropoli
tana desde el pasado 4 de mayo. 

"Nosotros \'emos que no hay disposi
ción de las autoridades para resolver los 
problemas. Los gobernadores de Hidalgo 
y Veracruz, o no conocen los problem~• 
de las huastecas o no quieren reconocer 
que existe u:i caciquismo que fue auspi· 
ciado y apoyado por Rosell de la Lama 
en Hidalgo y Acosta Lagunes en Ve· 
racruz. Y lo que queremos es justicia. 
Que no se castigue a los verdaderos asesi
nos de nuestros compaileros campesinos, 
que se libere a los cornpaneros presos ba
jo cargos falsos. Que se indemnice a las 
viudas de los companeros asesinados por 

· bandas paramilitares y se nos entregue !a 
tierra que es nuestra", sei\aló Guillermo 
Gonuilcz, vocero dd plantón. 

Indicó, por lo que respecta a las nego
ciaciones, que el FDOMEZ ha pedido a 
la Secretarla de Gobernación quo 
aquéllas se realicen en la ciudad de Mé.,i
co, porque en Hidalgo y '{eracruz "no
más nos quieren enganar y no resuelven 
nada. El secretarlo de gobierno de Hidal
go, Ernesto Gil Elordu)', se había 
comprometido a que se trasladaría a los 
seis campaneros presos de Huejutla n 
Pachuca en l S dias, y en dos meses se iba 
a ,·er lo de su liberación. Pero pasaron los 
J 5 di as y no han sido trasladados, y eso 
sí. quiere que levantemos el plnntón. Por 

. eso tmirnos que ir a las embnjadas". 
· Mencionó que con Gil Elorduy, cuan
-do se habló de la indemnización de las 

viudas, él pidió que le 1le1·arau una lista. 
"Le lle,.amos la lista de las viudas de 
Techimal. Nada más.ah! son 12. Y se les 
hicieron muchas y dijo que ellos tenlan 

que hacer una investigación, pero nada 
mis ahí nos mataron los paramilitares. a 
seis compaileros el 11 de no\'iembre de 
1986. La ultima vez que fuimos con él, 
Gil Elorduy ya no habló de indemniza
ción, sino de que se iba a ayudar a los 
companeros con unas despensas". 

.. Nosotros no esiamos cobrando la \.¡ .. 
da de los compalleros, lo que queremos 
es que ya no haya asesinados, y para eso 
es necesario que se castigue a los parami
lilares que asesinan pagados por los caci
ques", agregó. 

El FDOJ\IEZ ha denunciado al delega
do de la Reforma Agraria en la Huasteca 
hidalguense, Gerardo Guzmán Posada, . 
corno el que "prefabrica e inventa calum
nias contra las organizaciones campesi
nas independientes y apoya a los caciques 
terratenientes y las bandas paramilitares 
que encabezan l \'án Albino Sánchez, de 
Mecatlán; Juan Herrera Ram!rez, de Pe
peyocatítla, municipio de Yahualica, Hi
dalgo; Feliclano Sánchez, de Huizotlaco; 
José Ignacio Flores, de Tcnexcoli, todos 
del municipio de Atlapexco, Hidalgo". 

Asimismo, la organización responsabi
lizó del asesinato de 10 campesinos en 
llamatlán, Veracruz, el pasado 2S de 
abril, a los caciques Raúl Hernándcz, Ca
tarino Alonso y Rosalío Ramlrez, según 
dcclaradón de Fernando Hernández, 
quien logró escapar, herido, del ataque. 

El FDOMEZ subrayó también que 
aparte del drsalojo del nuevo centro de 
población (NCP) Heríberto Jara, el pasa
do 19 de maro, donde 74 familias fueron 
desalojadas por la policfa y el ejército de 

·un predio sobre el cual tienen solución 
presidencial del 6 de diciembre de 1936, 
están amenazados de desalojo los NCP 
Javier Minu de Tantoyuca, el 21 de julio, 
también de ese municipio y el Doroteo 
Arango, de Clticontcrec, Veracruz. "El 
gobernador Outiérrez Barrios <!ice que nó 
va n permitir in"asiones. Noso:ros deci
mos que los que nos han invadido son los 
hacendados, señaló. ·-·- .___ .. 
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• No les cumplen compromisos 

Ocupó el FDOMEZ mil 800 
hectáreas en Veracruz 
m A"luridades de Hidalgo y \'eracru:i desconocen acuerdos 
a.sumidos pura que los campesinos abandonaran la embajada 
de Dinamarca que terúan tomada, dicen 

Rosa Rojas O Ame la renuencia de las 
auloridades de Hidalgo y Veracruz a 

·cumplir Jos compromisos asumidos para 
que Jos in1egran1es del Frenle Democráti
co Orien1al de México Emiliano Zapata 
(FDOMEZJ abandonaran la embajada de 
Dinamarca que tenian tomada, y en repu· 
dio al desalojo sufrido por miembros de 
la organización el pasado dfa 19 en el pre· 
dio El Cuy, en Veracruz, el FDOMEZ 
ocupó ayer mil 600 hec1áreas del predio 
La Pi1aya en el municipio de Pánueo y 
mil 200 hectáreas del predio la Barranca, 
municipio de Tempoal. 

En La Pitaya se 1ra1a de 1icrras del eji· 
do Bernabé Sanchcz Fuenles. do1ado 
desde 1975 con mil ROO h"1üreas, pero al 
cual sólo le hablan sido cnlregadas 200. 
Las 84 familias beneficiarias se cansaron 
de esperar la delación compkmenlaria.Y 
ayer r«urcraron la tierra. 

En el caso de La Barranca se tra1a de 

predios del ejido del mismo nombre que 
Je fueron arreba1ados en 1977, cuando 
era presidente municipal de Tempoal, 
Hermenegildo Diaz Azuara, quien se los 
repanió a los supues1os peque1)os pro· 
pietarios Miguel Diaz del Angel -su hi
jo- y Nora Berta t Hilda Re) na Ailara
do. Ahi 1ecuperaron la tierra 36 familias, 
informó la organización. • 

ln1egrn111es del FDOMEZ maniíes1a
ron que en caso de represión la responsa-

• bilidad será del delegado de la Secre1aria 
de la Reforma Agraria, Hec1or Ril'ade
neyra L:idrón de Guc\.ara, qui·!n ºse ha· 
bia comprometido a agilizar k1s tr:imices 
de las solici1udes de enlrega de la 1ierra 
que tenían 10 ailo> esperando", 

Por 01 · parle, Antonio Pc!rez Primili· 
'º y Amonio Pc!rrz del Angel, del FDO
MEZ ,. Francisco Varela y Raúl Falcón, 
del 1 . J Permanenle por la !Jcíensa de 
las Liber1ades Democráticos, senalnron, 
en coníerencia de prensa en el club de 
corresponsales ex1ranjeros, que en la 
lucha por la tierra en las huas1ecas de 
1982 a la fecha han muer10 mas de 200 
campesinos. a manos de bandas paramili-
1ares solapadas por las auloridades de 

• 15~ • 

\'eracruz e Hidalgo. 
Indicaron que cerca de 200 mil in-

1egran1es del FDO!-.IEZ son cada día más 
reprimidos en las huastecas, donde se ha 
acentuado la presencia de ~!dados, judi· 
dales y paramililares, en lugar de que les 
sean en1regadas las 200 mil hectáreas por 
las que luchan y que estan en posesión de 
Jos ganaderos. Esas lierras están ampara· 
das con resolución presidencial de dota- · 
ción o con expedien1cs con resolución fa
\"orable a los campC-sinos, afirmaron. 
"Esa es la razón por la que nos organiza· 
mos para recuperar las tierras~'. 

Sin embargo, los IS nuerns cenlros de 
población ejidal que se han formado.así 
están amenazados de desalojo, como 

ocurrió el 19 de mayo en el predio El. 
Cuy, CU)'a solici1ud data de 1925 y que 

• tiene resolución presidencial de 1936. 
Plan1earon que ante la \'iolencia insti· 

tucional, el FDOMEZ buscará organizar 
• 

11 acciones de respuesta política" como 
las mismas tomas de tierra o bloqueo de 
carreleras. "Sólo esperamos el resultado 
de las negociaciones de nueslro pliego pe· 
tilorio según lo acordado en la Secretaria 
de Gobernación y con las au1oridades de 
\'eracruz e Hidalgo, porque cuando te· 
niamos tomada la embajada de Dinamar
ca y es1ábamos en plantón en Ca1edral 
declan que todos los problemas se iban a 
solucionar. pero ahora se están 
negando". 
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Relatan el asesi11ato de 
nueve indígenas ·en Veracruz 

, Viudas y madres de Embocadero. Veracruz •.Foto: Frlda H~rt1 __ 

Rosa Rojas, en•iadn / I, Embocadero, ; JuliR ~liguel Hm1anJa, madre dc----y---.. ~ui ~1-pu·;¡,¡~·;;:;;;;;;f.-a.las m-:i}~;~._. 
J,,rr., 11 de junio C "Yo esraba en el ca- !\1arJomiano. re.:onsiru)ó en nahuatl, · Y fuimos un grupo a recoger: Jos cadáve .. ·· 

'ñaveral -ayudando a limpiarlo con <•me sollozo,, lo que ella ,i,ici; "Yo es-' res pero lo~_ pistoleros no nos dejaron pa-' · 
otros y mi mucha,ho de 12 años-, cuan· IJba en d pueblo (San G"·goLO) ~- \ i có· · sar. Nor d1Jeron que a los muertos no Jos·: 
do llegaron los pisiolcros. Iba como jefe nw 'º' P1'1olcrm « cmpc,arorr a rn•i' iJi. rb~mo.; a levan lar, que los iban a dejar .. 
Catarino Alonso Tapia, que n<Js dijo que • 6 ahi para que se los comieran los perros.': 

.'tenlamos que prcscniarnos con el age111e.::~-~- "d ·
1 28

·.. . fN~s regresamos ni pueblo y.en la noche·/ 
·· municipal de San Grei?orio. Llevaban es·' r."'· . iene e.ª . ·. ·· ~ · :' i uunos a recoger los cadáveres. :Ya no es~ ~ 

.·:•copelas de rerrocarga calibre 16. Empe- '··.zar en el barrio de T~pancohua. En casa:·: !aban los pistoleros". Mardomiano iba a.: 
' zaron a disparar Catarino Alonso )' Lu- de Pedro Miguel tenlan las armas, las re- : c~mphr 20 anos el 4_de juHo; Dejó a una ·f 

cio Velázquez. Cuarro murieron ahí: cogieron Y em~zaron. a correr rumbo aJ ~ íllña de 11 meses. Cirina, su viuda .. tienc. 
Mardomiano Ramirez Hcrnandez canal, Yo penseque iban a matar a Jos. 18 anos. · · , 
Moisés l\larrinez Hernárrdez, fidenci~ qu.e estaban allá y heché a concr para . Moisés tenía 22 anos. Su v,iuda, Hilda: : 

, Hernándcz Sánchoz y Anemio Bau1is1a ª''15arles, pero los pistoleros me pasaron · e"á e~banu.ada Y dará a luz en este mes .. 
Hernández. Salió herido Fernando Her- corriendo Y yo les grilé 'no los maten'. Fidcrrrn~ 1cn1a 14 anos. Anemia 22 y •:s- ' 

:-· nández Sánchez ". Eran como las 8:30 de "Cuando llegué al canal estaban tira- taba rec~én casado. · .• ' ~ · · 
la manana. 

1 
dos. Encontré vi\'O a Anemia y Jo recar- · Roge)•~ Sánchez, viuda de .'Celedonio '. 

lnocencio He111tl11dez Alon;o, ·1esrigo ', gué ~n un árbol Y alcancé a oír que Mar-.:. i\lonsq tlernández, relata que este -25 , 
pre<encial del a raque ocurrido el 25 de dottUano me griló 'mamá'. Le habían da- · ' años-:. JUnto con José Francisco ·-25 ' 
abril pa;ado en San Gregorio, narra que ; ·. do un bal~o en I~ espalda y 01ro en la ca· ... : anos- Y Pe?ro Miguel Hernándcz ·0-35 i 

' él )' su hijo se edraran a correr. "Nos ;· · beza. Le d1Je que tba a buscar a Jos demás '·anos- murie~o!' en la _molienda,· que ·, 
! . · topamos con \'ic<nle Tapia que traía una :· . para que fueran a recoger a los que esta- • '.1,11eda a media hora de Sa1_1 :Qregorio. 
¡· ~: c~copet~: ~li chamaco 1e echó a llorar .. ¡ , ban vi~'?'· El me dijo q~e no I? dejara pe- D~I cañal los pistoleros se fueron a Ja·, 
'··;~o le drJc que no "º' ma1ara, que nos :· ro I~ d1Je qu.c tenía que ir a avisar, apenas. n~ohenda. L.a rod":iron. Y empezaron a l 
1 : :>: 1bamo• a pre<entar con el age111e munici· · hab1a: canunado un. poco. cuando se drsparar. A José Francisco lo· fueron a '. 
! .~: pal y no~ .. <!.<:jq ir". 1 _:_g¡urió. ·f 1 a ¡ · · --~~º.".':...'1 •. su casa IJO!'!UC ya 'hablª-.salido" 
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. ;s;RelátaÜ el asesinato de':nueYe indígenas · ; '! 

; ·de 1~·mó1i.-;;dá:-No.1ohallaron porque ya l Frente Democrático Oriental de Mé.~co 
1 iba de regreso y cuan~o iba llegandoª la ; Emiliano Zapata (FDOMEZl. 
• molienda lo mataron"· ¡ El testimonio de la masacre se »uel\"e 

Rogelia informa, también " 1 na~uatl: : .colectivo. En Embocadero se habian da-
que "los pistckros son del PRI. ) 0 fui ~ do cita el S de junio las ~6 familias -de , 
con el agente municipal ~ir<mL' Hernan- ¡ las io que vi\'ian en el pueblo- que des- ¡ 
dez a de.:irle que k-antaranw< los _cuer- ·: pués de la matanza sali~ron d~ San G!e- .- j 
pos, pero dijo que ~o"· Entonces i_ue ~I 1. gorio por temor a los pistoleros. Te."!~n .. "'. 01 
templo de la "religión ,~tala) 3 ) mis .1 la esperanza de que llegara la conus1on •. ".i. 
\.-ompai\cros fueron ~onmigo ª le\a,~tar inve.r.¡tigadora que el gobierno de Ye-~.-~ 1 .. r 

los cuerpos como a la; 4 de la ta~de · racruz se babia comprometido a enviar '·: 
Ese dia tnml:>ien fueron asrnnados, ese día a San Gregario para regresar a. ~l! ; . 

cerca de Embocadero, ~ue est:i .:om~ ª pueblo, pero la comisión no liegó. · ·' "A' 
una hora de San Gregono, Juan Hernan- Con losrefugiados y losrepresentantes _:. 
drz 1· Fermin Ramirez. Ellos "eran de otros pueblos de las Huastccas de Ve- : 

1 neutrales". es decir• ~o pcrtc~t1:ian ª la racruz e Hidalgo que también esperaban, ... 
organ.ización C.amp.esmos Umdos de la •poder denunciar ante las autoridades los .. '·t 

::. Sierra !>ladre Oriental (CUSO>: de la qu~ •problemas que padecen, estábamos las~,!; 
· eran in1egrantes los otro> asesinados,"' !enviadas de Lá Jornada, dos reporteros : 1 

~ al P.Rl,.CUSO es.miembro ·ª_:U_,y~z_d:! __:franceses, uno norteamericano y un .en·;:: . 
. viado de Proceso. Todos esperando para ~'! 
tir a San Gregario. Pero ese' di.a, a la.'.,~ 
.. entrada del pueblo, cruzando. el arroyo, .. ·.;1 
: hablamos encontrado a· una cincuenteill!;)~ 
: de hombres ahí nada más, o:sperando,-.:jri 
f "Son pistoleros" sei\alar~n Jos gu(a~ •. def¿f.'·J 
;mudados y sentenciaron:-''.No hay .saran'.';.:~ 
! tias, no oodcmos arriesgarnos a que nQ~~;}:1 
\maten, ño podemos ir a .San· üregorio~ :;t.~J 
;'\'amos a mandar por las viudas,¡ellas si;_;·~ 
; oueden 1·enir porque a las 111u1eres no les,~:,<: 
1 hacen nada". · .· · .-~ -·- t-:~> ._'(::i_; 
\:. ÁI füó de las 6 de la tarde llegaron·las '.·G 
tviudas, las madres doliem.S,. iós testigos!.' . .''.~ 
¡rn relato >•. lle•·ó a cabo en. I~ galera que}.>,; 
•lo mismo mve para los bailes gue como•;:¡ 
;salón· de la escuela .. 'A la luz d,c velilas d~:;;·~ 
;sebo, scntada.S la5 .viudas_.e_n Ul\a ,banca,;.-.\~ 
·los· huérfanos acostados en· el. suelo, .. , .. _, 
1: fueron desgranando los ; relatos, at~~:·:.j~ 
,.nuadas las voces por un_a lormenta trop1~::··~~ 
; cal que golpeaba las láminas de 7jnc del,· ·¡ 
.·techo, mientras al otro extremo de la ¡¡a- .... ; 
:._lera los re}i1giados, que hablan vivido los ·~ 

hechos, cantaban acompailándo.se .con .¡ 
~.un \'iolin y una jarana. · · · 

· "Los compalleros cayeron el sábado 
F 25 de abril. El domingo ~ hicimos las fo • 
. ;as y los sepultamos. El lun~ llegó una 
i comisión como de 10 judidale.\ y sacaron 
' a los muertos para ver si era cierto que . 
¡·hablan muerto por bala, porque lueguito. 
"que llegaron los pri!stas les dijeron a los 
1: judiciales que no era cieno que los ha, . 
' bian matado a balazos. Sacaron lo; cuer-
; pos, los rc\·isaron y los \'oh·icron n en· , . 
~ terrar. La comisión Jevantó un acta y • ! 
; obligó a las viudas )" a las madres de los 
i. muertos a formarla pero no sabemos que 
:·decía porque ellas no entienden <!Spañol )'· · : , 
• no dejaron ni una copia". A l\ls dos días · 
·la Procuraduria de Ju<iicia de Veracruz 
. informó que habia habido un enfrenta
~miento entre campcsi~os, cori un rc~ulta· 

- 1 ú6 • do de nueve muertos. , . 
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;.~ .'En cambio, el mac:Stro bilingüe Sósimo . 
• Herniodez esti preso hace casi 2 allos, 
·:sentenciado a 18 de prisión, acusado del 

asesinato de· Eloy Centeno, "el cacique 
; del pueblo". Hay otros 18 acusados del 
homicidio .,...todos del FDOMEZ-. En 

;tas audiencias se ha comprobado que Só
:.simo es inocente''. 
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• Ninguno es de la banda paramilitar 

Hay tres detenidos por la· 
matanza lle los 9 campesinos 

colla)' fue liberado luego de una semana. 
Gente dd FDO~IEZ lo llevó a la ciudad 
de México para curarlo. Fernando regre
só a San Gregorio para dar testimonio 
ante la comisión enviada por el gobierno 
de V era cruz, la cual no llegó sino hasta el 
martes 9 de Junio, con 24 horas de 
retraso. 

Laura Solanos, de la liga Mc.,icana 
por la Defensa de los Derechos Humanos 
(Ll\IEDDH), informó posteriormente 
que dicha comisión, en la que ella partici
pó, estuvo inte¡rada además de dos cam
pesinos del FDOMEZ, por Josefina lllar
tfnez, del Cornil~ Nacional Independien
te pro Defensa de Presos, Perseguidos y 
Exiliados Pol!tlcos; Jo~ Solls, de la Uni
dad Obrero Campesino Popular 
(UOCP); el coordinador del gobierno es
tatal para la z.ona norte de V eracruz, Ani
ceto Ca!.tillo, y el director de Averi
guaciones Pre\'ias del estado. 

"En San Gregario nos informaron que 
el dla a111erior -8 de junio- más de 40 
personas -gente del FDOlllEZ- habían 
estado espera"do a la comisión para pres
tar testimonh.1, pero no permanecieron 
por temor a !'er agredidas", indicó. Agre
gó que ante la comisión sólo presentaron 
testimonio integrantes del PRI. "No se le 
ha dado voz a la otra pane". 

"Todo resultó sumamente confuso. 
Aparentemente los primeros dos muertos 
eran del FDOMEZ y los otros siete 
fueron 3.S<!Sinados en venganza por las 
primeras dos muertes, pero resulta que 
todos los muertos son del FDOMEZ. Yo 

El pasado 18 de enero, el propio 
Moisés y su hijo fueron tiroteados. 
"Fueron Catarino Alonso Tapia y Raúl 
Hernándcz Ramlrcz. A mi me entró un ti
ro en el pulmón y a mi hijo le tocó en la 
oreja". La denuncia está en Xalapa y 
Huayncocotla. 

me quedé hecha bolas y asl sé lo dije al 
secretario de Gobierno, Dante Delgado, 
quien nos recibió después. La Liga solici
ta que no se d~ por terminada la investi
gación en tanto no se escuche a la otra 
parte", agregó Bolal\os, quien manifestó 
1u preocupación cuando Aniceto Cas
tillo, al término de la estancia de la comi
sión en San Gregario, que "ya se hab!a 
terminado la im·cstigación". 

Bolallos sei\aló que los propios campe
sinos del FDOMEZ que fueron con la co
misión le indicaron que quienes estaban 
prestando testimonio "eran los pistole
ros", por lo que se vdan sumamente 
asustados. Agregó que Castillo, al tmni
nar rl acto, dijo: "lo que pasó no 'se 
puede remediar. De aqul en adelante pór-

.. tense como hermanos''. 
Entre las viudas que dieron testimonio 

aqul, Maria Francisca Hcmández, con 
un hijo de un afio y otro de 7, informó 
que el 12 de octubre de 1986 fue asesina
do su esposo Saturnino AloDJO, tambitu 
en San Gregorlo, "por los mismos que 

, mataron a los compal\eros el 25 de 
abril". Con ellos iban adcmú Fcrmln 
Cordero y Juan Ramfrcz, afirmó. Asrwó 
que los pistolcro1 rodearon la parcela de 
Saturnino y dispararon, matándolo a él e 
hiriendo a otro campesino. "Yo ful a lla
matlán a informar quién habla matado a 

. ----~ -----.,_ 
Saturnino, pero nadie me atendió. En la 
presidencia municipal estaban 101 
paramilitares". . · 

Moisés Hcrnándcz Pércz, \sc¡_Emboca
dero, informó que el primero' áci abril de 
1986 fue secuestrado Hermclíndo Hcr
nández Reyes. "Juan Ramirez y Javier 
Cordero por todos lados han dicho que 
ellos lo secuestraron y lo tuvieron IS dlas 
torturándolo antes de matarlo", pero el 
cuerpo nunca ha sido encontrado, por lo 
que se le considera desaparecido. "Por su 
própia boca los pistoleros dicen tambi~n 
que ellos mataron a Ponciano Hernindcz 
-emboscado el 18dcjuniode 1986-ya 
Vicente Hcrnándcz Tapia -emboscado 
el .29 de ag2s~~_!!el mi~m~ ano"; __ · .... 

El 24 de enero mataron a Santiago 
Sánchez -yerno de Moisés- en otra em
boscada. En marzo 14, asaltaron Y golpe
aron, tratando de violarla, a Magdalena 
Hernández, y luego interceptaron al hijo 

, de Pedro Hernández y lo amenazaron de 
muerte. "Lo1 pistoleros mismos hablan . 
de sus cr!mencs porque saben que no hay 

'i11stici,a conlra ellos". indicó. · 

- 157 -
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• Bandas paramilitares 

Abandonan pueblos por te1nor 
· en la Huasteca de V eracruz 
1 Rosa Rojas, em'iada/ JI/ y último, quemaron dos casas a Ceferino Hernán
,_ Embocadero, Ver .. 14 de junio O En la dez. Desde entonces "los paramilitares 

H t•r •i.ca el miedo es parte de la \'ida coti- hicieron un jacal en el montt, cerca de 
;.: di en" Decenas de familias dejan los Xoxolpa para vigilar los caminos; en Ax

poblaúos en que viven por temor a ser canela no nos dejan trabajar. La gente ha 
asesinados, porque son hostilizados por . buscado la forma de trabajar en otros 
las "bandas paramilitares que no nos de- pueblos y mandarle· dinero a sus 
jan trabajar", decenas de hombres ar- familias". 

:- mados que operan lo mismo en Veracruz Esas paramilitares, indicaron, las "co
:, que en Hidalgo, ora vestidos de civil, m~nda .Albino Sánchez, de.~kcatlán; 
~·- ora ºuniformados como soldad~s", )te~---- ______ '_ ___ ------------~.! __ _ 
·, cuadro se complementa con una gran ; 
l auseoci:i: la de la jUstici'\ para los Vi<ne de fa 32 

C~r:s::i~:~s coinciden, lo ~ismo en es- Juan Herrera, de Pepeyocatitla -preso 
t~ pailol que en nahuall, y en las denuncias en la cárcel de Pacho Viejo, acusado de 
f: ·son muchos los nombres que se van repi- secuestro- Cornclio Herndndez v Carne
!'.' tiendo al hablar de aquellos a quienes los rino Hernández Martinez, JU\·encio, Por
' denunciantes responsabilizán de los firio Y Eusebio llernánde1, en Xoxolpa; 
'·problemas y muertes, convergiendo en lo Humberto Ramfrez Avilés y J\lnrcos Tn
l~·que denomina Frente Armado de Ajusti- pla -éste presidente municipal de lla
}' ciamiento para la Liberación Campesina nt3tlán, Verncruz -Adolfo Centeno, de 
:• (FAALC) cuyo primer volante circuló en Zncualtipan. Ellos son los que fundaron 
r agosto de 1986 llamando a combatir a las. el FAALC", señalaron. 
·."banda.• asesinas", integrante del Frentc

1 
"Xoxolpa está \'igilada día y noche. 

t.:Dcinocrático Oriental de Mfxico Emi· No dejan entrar a los compañeros. Las 
¡ Jíano Zapata (FDOMEZ) .. ;: · . · bandas po .. n emboscadas en los cami
• En. náhuatl, lo> reprcseniantes de Xo-: nos. De 240 familios había 190 que mili
l: xolpa, municipio de Yahualica, Hidalgo,. taban ~n el CUSO (Campesinos Unidos 
' que tienen problemas con los óc la comu- de Ja Sierra Oriental) del FDOMEZ pero 
: nidad de Ahuacatitla por lo qu~ deman- por los secues1ros y la represión quedan 
'. ciaron una depuración censal para dividir· muy pocas en la organización )'hay ame
;. el ejido, indicaron que.éstos secuestra- 'nnzas de que van a quemar más casas de 
. ron el 26 de no\'iembre de 198S a Venan- la gente de CUSO". 
i do Hemández Fuentes, Frándsco Her- La gente de Huistipan, municipio de 
:¡ nández Fuentes y Juan António Hernán- lla~atlán, Veracruz, verbalmente y por 

f
' dez._ Aún se desconoce su paradero. · esenio expuso que el 27 de mayo de 1982 
·•· El° pasado 15 de octubre las "b:indas el 27 de mayo de 1982 "fuimos desaloja
. paramilitares" entraron al pueblo y le dos con arma de fuego donde estábamos 
L.- __ ._ - . .. '.--......--sembrando nuestra milpa colectiva por 

mandos de los caciques de la cabecera 
municipal. Jefes de los asesinos y parami
litarse son Jos siguientes señ\lres como 
Hoberto Ramfrez Avilés como ex presi
dente, el presidente actual, Marcos Tapia 
Garcfa, Julio Elfego Tapia, Grecerio Ta
pia Piiin )' Elpidio Excelente Castclán.". 

A continuación dan siete nombres de 
integrantes de la banda paramilitar de 
Tultepec, que dicen encabeza Scferino 
Herndndez Hernández, nue1·e de la San 
Gregario, con Raúl Hernández Ramirez 
a la cabeza; cuatro de Huistipan con Si
móu Bautista como jefe; citan a Roberto 
Cabrera y"Justo Cabrera en la de Chicon
tepec. Señalan que el 2 de no\'iembre de 
1982 fue asesinado el diputado del PST, 
Rufino del Angel Luna; por las bandas 

L-~~~~~~~~~ 
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de San Gregorio, Tultepcc y Huistipan. 
lnfom1an también que los salarios ml

nimos en la región san de SOO pesos 
diarios por una jornada de 6 a 6 y que 
"toda In tierra es acaparada por los ricos 
y el campesino se encuentra sin tierra. Si 
quiere hacer un pedazo de milpa tiene 
que pagar renta sembrado de un cuartillo 
S mil pesos". 

Por su parte, los de Toltepcc, munici
pio de llamatlán, senalaron que por 
luchar por la tierra, 30 de sus compafte
ros tienen problemas con Fidencio, Euse
bio y Crescencio Hernándcz, a quienes 
responsabilizan del asesinato de Serapio 
Ramfrez, el 30 de diciembre de 1986. 

Indicaron que desde hnce más de un 
mes, 12 de sus compafteros tuvieron que 
salirse del pueblo por temor a que los 
maten. 

"Sus casas fueron apedreadas y han si
do saqueadas. Les robaron los elotes de 
las milpas y el presidente municipal de 
llama1lón ordena y solapa a los 
ganaderos". 

En Sama Teresa informaron que ah( el 
problema es con los ganaderos de El Are
nal, que se hablan posesionado de las 
tierras de la comunidad, sobre las que 
tienen titulo primordial por lo que las re
cuperaron en 1978. 

Ahí "los pistoleros son de Manuel Oli
vares, Chico Hernández, Delo y Cándido 
Espinoza". El 26 de mayo de 185 "lba
mos a hacer tnilpa colectiva y los del Are
nal nos estaban tirando los postes de 
alambrado. Les reclamamos y nos dispa
raron, hirieron n tres y asl nomás 
quedó". 

Hay tres asesinatos pendientes que da
tan de 1947, 1957 y 1963 "y el Ministerio 
Público de Huejutla nos dice que nos ol
videmos que no tenemos que recordar los 
tiempos pasados". · 
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--• Ocurrió en el predio La Pitaya, en Veracruz 

Desalojo y negativa para dar 
,empleo a campesinos ''invasores'' 
• Cuatro detenidos por despo
jo y <laños 

hechos (La PilayaJ porque toJa,ia rnab; · hombres del elido.- ~~-:-:~,:ron las · 
el dcst?camenio de policías que los había : chozas._ los ~estos del campamento, don-::, 
desalo¡ado, "y cuando fueron las muje- de ~ab1a aun dos machetes tirados. Se 

Rusa Hojas, em iada, Ejido Bm:abé res, después del desalojo, a recoger las que¡aron del robo de sus posesiones de 
Sdnche;:, Pti11uco, Ver., 16 de junio o El C05.'IS que . habíamos dejado (sarapes, que su unico delito era "rccl~ar 
pasado primero de junio. los 79 jefes de machetes, ltnicrnas, ropa) les dijeron que nuesiros derechos". 
familia de es1e eii<!o decidieron recuperar no rcgres:lrnmos porque no rc.<pondlan \'ol\'i1.nos al poblado y ahi nos entr~a-

por lo que ¡lasara 11
• las cosas no se las d ·o las mil 600 hec1a1ea.s del predio La Pi1aya de"ol\'icron. ron copia e un telegrama dirigido algo-

que ellos dicen que son pane de las mil bcrnador, Fernando Gu1iérrez Barrios, 
800 con que fueron dotados en 1983 No obtanie, insiiiimos en ir al predio e.n el que le exponen el problema, cues-
-después de una lucha de 20 años~ y dcs~lo¡atl'? para hablar con los policías. uo1~a~ cuál. e.s el papel del ejército y la 
que nunca les fueron enuegadas. En rápi- De .mmedinlo los campesinos formaron ' Poltc1a Jud1c1a! en el campo, y le dicen 
da acción justiciera el dia 3 llegaron los una comisión de mujeres Y niíloi para : que "si se si~ue dando mayor presupues
judiciales, en helicóptero, y los desaloja- . acompañarnos. La maesira de la escuda ! lo p~ra este upo de genle, lo único que se 
ron. Desde enlonces es1án detenidos , • 6 l consigue con esto es Ue,·arnos a una 
cuairo campesinos en la cárcel de P:lnu- · Vitne de la 32 guerra cMI enlre mismos hermanos". 
i:o, acusados de despojo y daños. ·preguntaba qué pasaba, "no se los lle- "¿Acaso piensan que desalojando 

Para colmo, "<kspués de la recupera- · \'en" pedía. Por más que insistimos en campesinos solucionarán el hambre de 
ción los ricos se han puesto de acuerdo que no había por qué formar una comi- nuestro pueblo? ... a los campesinos nos 
para ya no Jarnos trabajo" y por falla de sión, lo unico que lograrnos fue que' obligan a amontonarnos con 3 hectáreas 
1icrra, de agua y de ase1oría el ejido e1 ga- regresaran a lo's nii\os a la escuela, Final-¡' de tierra._ Y. co~10 cierra de temporal, no 
nade-ro y "no tenemos <lande sembrnr mente, una veintena de mujeres con sus alcania m s1qu1era para medio comer ... " 
maíz": nií\os menores se íue con nosotros. Lle-, Solici1an que se abra un jÚicio o ºini-

Raul Robles Ramirez, ccmúsariado eji- vaban sus bidones de 5 lilros "para lle-' ciación de expediente y dar con los cui
da!, informó que de la resolución presi-: narlos con agua de la presa" -la "pre-: pables de esta sucia maniobra de reparto 
dencia! de doiación les dieron posesión'. sa" rcsull · 1er un bordo donde se reco-: o do1ación de tierras, ya que en el estudio 
provisional de sólo :!00 hectáreas el 20 de· lecta agua de llu\'ia para que beba el ga-¡ q~e se real!zó sí resultaron afec:ables 
agosto de 1979 y posesión definitiva en nado del actual poseedor de La Pitaya, 1 dichos predios pero cuando ma1aron a 
-1983. Falta entregar las mil 6()() hectáreas Timotcú Bárcenas, quien también es pro-, nucslro llder Bernabé &inchez Fuentes 
de los anexos de La Pitaya, Ln Espuela y 1 pictario asociado de los Almace¡¡es · no se. nos do1ó legalmente con los anexos 
La Trinidad, "que nos renenecen por re-, !barra, unn cadena de tiendas establéci- '-:1 P11aya, La Espuela y La Trinidad", y 
surrección (sic) presidencial y que nos· das en Pánuco, segun relataron las piden que se ordene la inmediata libertad 
tienen in\'adidos los ricos". · muiere~. de ~us companctos presos. El telcsrama 

Oficialmente el ejido se denomina En el camino, rumbo a la parte del esta. fechado el 10 de junio, pero 110 lo J 
Elin. A parlir de 197.5, cuando el dirigen-: cerro que hablan recuperado los campesi-. pudieron enviar ese din porque cntk to-! 
te de los campesinos, llernabé Sánchez,' nos y que de inmedia10 empezaron a des- do d pueblo no se alcanzó ajuntar lfü 161 
fue asesinado, se le puso su nombre. A. montar para sembrarlo, las mujeres con-: nnl peso' que les cobraban en la oficina · 
este lugar, carente de agua po1able,. taran que el dla del desalojo el helicópte- de Telégrafos por enviarlo. 
electricidad y drenaje, se llega por un ca-· ro de los judiciales bajó en uno de los cla- · ==:::1 · - · 
mino de 1erraceria que parte del enlron-. ros que ya hablan abieno los campesinos. 
que con la carreiera Tempoal-Tampico. "Llegaron y se los llevaron a todos. Les 

tomaron fotos -también a las mujeres-
Hay sin embargo tres amenas de tclC'·i
sión, y los apaiatos funcionan con bate
rías para nutomó\'il cuya carga dura un 
mes, usando la tele todos los días de 7 a · 
10 de la noche, y la recarga de las baterias, 
se hace por 500 pesos en un pueblo cerca- · 
no. 

Al llegar las cm'iadas de La Jamado y . 
un reportero cstadunidensc a este lugar, 
los campesinos -integrantes de los Co
mités Agrarios del None de Veracruz 
(Canvcz), que forma parte a su vez del 
Frente Democrático Oriental de México 

:-- Emiliano Zapata {FDUMEZ)- nos indi
.caron que no podríamos ir al lugar de los 

Y luego los soltaron". Detuvieron a Juan 
Aguilar, José Hernández, Rcné To\'ar y 
Maclo,·io Rodríguez. "Le fuimos a decir 
al (agente del) Ministerio Público que los 
soleara, le llevamos copia de la resolución 
presidencial pero dice que esas no. son 
nuestras tierras, dice que sólo los"''ª a sol· 
lar cuando el gobernador se lo ordene". · 

Llegamos al lugar del desalojo. Afor-
1,.adamenle ya no habla po!idas ah! 
porque atrás de nosotros llegaron los 
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• Los libres carecen de tierras para trabajar 

Fueron desalojados los hijos de 
ejidatarios que tomaron parcelas 
Rosa Rojas, en,iudn, Ejido Guaya/iros, Tempvala. Ver., 17 y no a los del FDOMEZ y que no se juntaran con nosotros, y 
de junio O /\qui, como en todo el país, los libres (hijos de eji- ellos se regresaron a Tempoal", informó Cesáreo Jerónimo 
datarios sin acceso n la tierra cjidal) se multiplican; los 42 jól'c- Bautista. · 
nes sobrvntes Je e>te ejido, sin contar a las mujeres, se pose- Barroso Jácome instó a los de Guayalitos a "que desalojá
sionarnn Je un ejido "vacnmc" el pasado 10 de febrero. El 19 ramos o iba a mandar a la Judicial, que si nosotros éramos cien 
1\· m:iyo llegó la Policía Judicial) los desalojó. "Estos seílores él iba a mandar 500 judiciales, al fin que el gobierno tiene el 
j,'1· • ..:;h"• no ~on asesinos": ¿que'"ª a hacer entonces el gobierno poder". · · 
para que puedan trabajar?, preguntaron sus mayores y senten-
ciaron: u No les \·a a gustar que se metan a robar11. El 9 de marzo, Esteban Ochoa, regidor de Tcmpoal, y Anto-

no~,1 [:'J1~~~i;t J~1~~:~,~~ :~~~s":~áp~~ f~;~~':n1~~~~.~.f~~~s~ ~~sPaef~~~~:;~~~a~~rª~~~~~~/~:'r~~ ~~~ 1~~~fo~~ ~:~:: 
"era quién pesca y atemorizar a toda la gente. Que "ean la vigi- ria, pero no fuimos. El IO de marzo llegó Barroso Jácome y nos 
lancia en los pueblos y 110 pcr<igau a los jóvenes". dijo que mandáramos una comisión a Xalapa, pero le dijimos 

El predio El Cuy, de 740 h<'Ct:\reas, afectado por resolución que no tenlamos dinero para ir. Dijo que fuéramos con el presi-
. ¡ 1 dente municipal de Tempoal por dinero para el viaje, pero nos 

' · presidencia de 19 de diciembre de l936, Y que por rnzoncs que dio miedo que fueran a detener a alguien. Les dijimos que iba a 
se desconocen aqui nunca fue entregado a los beneficiarios, ir una comisión de mujeres, y ellos se rieron". 
ejerce un poderoso im:in sobre los grupos de jó\'enes campesi-
nos sin tierra de los ejidos de los alrededores. Varios son los que El 10 de mayo agentes de la Policía Judicial veracruzana de
han hecho solicitud para que les sea adjudicado, y después de tuvieron en el camino a Ludan o del Angel. "Querían que les di
que entraron a la tierra los libres de Guayalitos, agrupados en et jera quién nos encabeza, quién nos llevó al nuevo ce0tro de 
Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata población. Me golpearon, me taparon con una lona y me lleva
(FDOMEZ). llegó el~ de marzo una treinteua de campesinos de ron a Tempoal. De ahí me llevaron a /\lamo, con Antonio Pe
la Coordinadora Nacional de Pueblos lndlgenas (CNl'l) "y se gueros; me estu,·ieron torturando con toques eléctricos, tralnn 
acomodaron ahi, a un ladito". el nombre de Pedro, de Andrés Jerónimo, de ln~s Quczada. A . 

Los del fDOMEZ lwbian construido ya 23 chozas; lo~ de la las 12 me llevaron a Xalapa, con el director de la Judicial. Me 
CNPI empezaron a levantar a su vez las suyn.<. J\ principios de preguntó si Tolentino nos había llevado; le contesté que si. 
abril llegó Antonio Uarroso Jácome, "que dice que es coman- "El director de la Judicial me dijo que les dijera a los compa
dante de la Judicial estatal, y les dijo a los de la CNPI que se neros que se salieran. Me ficharon y me dijeron que por esta vez 
fueran. Les prometió que para ellos les iban a arregl« el tcrre.no me perdonaban porque no sabia que era una invasión. • 6 . . ·-.:.. ____ -----~~-- ·--------· - ~ ----------

Viene de la 32 
"Me preguntaron que si no hnbla ar

mas en el campamento y les dije que no. 
Me dijeron: '¿Entonces no se van a opo· 
ner si los desalojamos?' " Lo soltaron el 
11 de mayo como a las 11 de la mañana. 

El 18 de mayo un helicóptero anduvo 
sobrevolando el campamento y tomando 
fotos. El 19 llegó un destacamento de la 
Policía Judicial, unos 200 agentes en to
tal: como SO de n caballo, 16 patrullas, 
un autobús, tres carros de ganaderos )' el 
helicóptero; los juntaron a todos en una 
galera, les quitaron lm machetes con los 
que hablan alcam.ado a desmontar 1 S 
hectáreas que sembraron de malz, tiraron 
las 23 casas, se llevaron todo lo que ha
bía. A las mujeres las dejaron en Guaya
litos, y a los 23 hombres que habla en ese 
momento los llevaron a Tantoyuca. 

Allá "nos obligaron a firmar declara
ciones de que ya no iba mos a entrar al 
terreno otra vez, y si voh·emo~ nos \'an a 
meter a la cárcel en Xalapa". Luciano le 
dijo al agente del Ministerio Público de 
Tantoyuca que hay una resolución presi-
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dencial. "El me contestó que en Xalapa 
no hay copia de esa resolución". Les sa
caron fotos y los soltaron a la' 24 horas. 
La Policía Judicial sigue patrullando el 
ejido y los caminos, señalaron. 

Guayalitos, donde \'ivcn 300 familias 
sin agua potable, drenaje ni electricidad, 
cuenta con 794 hectáreas de temporal. El 
ejido hizo solicitud de ampliación en 
1980; la resolución, negativa, se las co
municaron en 1985. El 23 de enero pasa
do, los libres hicieron solicitud para que 
los reacomodara la SRA en el predio El 
Cuy, de la e., hacienda de Chicayán. Co
mo "el encargado de la Comi;ión Agra
ria Mixta nos dijo que estuviéramos ~n el 
terreno para que se resolviera el reacomo· 
do, nos metimos... y nos desalojaron". 
se lamentan los campesinos sin tierra. 

"Vamos a seguir mandando solicitudes 
al gobernador, a \'er cómo nos resuelven 
y l'er qué hacemos. Sí no, nos \'Olvemos a 
meter y si nos sacan, nos regresamos otra 
vez". 
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· • , 40 familias amenazadas de desalojo 
.~~~~~~~~~ 

Bajo asedio de helicóIJteros, soldados y 
judiciales, produce un ejido en Veracruz 
Rosa Rojas, emi:ula, 1\'11el'o C1'11tro de carn: se consume en las. grandes 

, Poblul'id~ 21 de Julio, Cholma, V~r., 18 ocasiones. 
de jur.i· ' Todos los días, durante trc~ El primer trdmile de ampliación del cji
meses, les helicópteros pasaban con la si- do La Lima se hizo en 1955. En total se 
rena sonando, casi al ras de las 40 chozas solicitaron ir~s~ resuchns siempre en Cor· 
que componen este poblado. "Nos asus • ma ncgall\'a, En 1970 se hizo la petición 
tamos un poco ni principio, luego nos de un nue>·o centro de población. Fue ne
adaptamos". Ahora, cuando llc~an a \'C· gada también. En 1984, desesperados, se 
nir .,ya no nos causan lcmor", Señaló el decidieron n tomar Ja tierra -explicó 
director de la escuela de este poblado Ri- Andrés Avclino Hcrnández- "porque 
cardo Bautista. ' llegaban los partidos y siempre prome-

Fundado a partir de la inl'asión de 900 tfan soluciones pe10 no cumpllan" 
hecláreas de la ex hacienda Las rlorcs el El ejército y In Policla Judicial hacían 
primero de agosto de 198~. por partc"le" 
40 familias del ejido cercano La Li111a, Ja 
constante amenaza de desalojo no ha im
pedido que se desmonlarnn 40 hectáreas 
donde se siembra, coleclivamenle, frijol, 
malz y chile; que se pugnara por oblener 

, la escuela, 11 la que asisten l IU alumnos 
. atendidos por cinco macslros federales; 
que se consiguiera que venga el médico 

. del lMSS-Coplamar de Chapopote a va-

. cunar a los niños, relatan los hombres del 
pueblo. . 

, ' El asedio constante de judiciales y sol
' dados se ha incorporado a las angustias 
cotidianas por la supervivencia: cuando 

· se da la siembra, cada familia logra entre 
"2 y 2.S toneladas de maíz. Claro que a ve: 
· ces se pierde la cosecha. De todas mane-

ras eso no es suficiente para garantizar la 
'comida de un ai\o, por lo que unos tres 
· dlas a la semana los hombres recorren los 
· ejidos y ranchos de los alrededores para 
: · emplearse como jornaleros: mil pesos por 
; jornada de 7 a 7. Se complementa con la 
:: crianza de animales de tras~atio, cuya 

patrullajcs con;tantcs, y entre febrero y 
abril de 1986 empezaron los vuelos, dos 
\'cccs ni úía, de los helicópteros (uno rojo 
con blanco y otro café con Manco). Ese 
abril se juntaron la Judicial y el ejercito 
de Chapopote, San IJicgo y Tantoyucn 
"a cwcrcr sacarnos", La gente se espan· 
tabu, "no hndamos otra cosn que estar 
juntos. Los cndqucs se juntaban en La 
Oanadcm. Lucindo Mnrtínez, dueño de 
la hacienda, hnbla ofrecido 100 millones 
'de pesos si nos desalojaban". 

El anrngt. cesó y se reanudó en no
,·k1nbrc. Pum entonces ya habían llegado · 
al puelJI., Jos macs<ros federules, junto , 
con los \'Uclos rasantes de los aparatos, 
que duraron 15 díns. Luego, en febrero' 
p~<ado, "el ejército cruzó el río y las mu
jeres salieron a su encuentro con palos. 
Los soldados les dijeron que con esos pa-, 
litas no se ibun n poder defender de la•, 
armas que ellos tenían, pero se fueron".· 

Los informantes cuestionaron quién da 
, la au1orización paro desalojar. "Sabe

mos que el gobierno del estado ya le pagó 
a Lucindo 60 millones de pesos por las 
900 hectáreas. Queremos que el gobierno 
fcJeral y el del estado se enteren de que 
nos quieren desalojar" 1 senalaron. 

Indicaron también que el maestro 
Bautista hizo unn solicitud de una aula 
para preescolar. A los pocos dlas llegó un 
ingcnierc• con un ayudante, los vecinos 
cedieron el terreno para el aula y les man
daron 3.5 toneladas de cemento, block y 
varilla. El material llegó en abril y en ese 
mismo mes se iba a entregar el aula, "pe-

• 10 

l'il'ne tlé-f¡}_ü ~--~---,-

ro los t:aciqucs se cntcrnron )' se mo
' kron con el presidente municipal de 
Tantoynca. Agustín Pinete Herber. )' 
lograron cancelar la obra. El cemento ya· 
se echü a perder". 

El mac<tw ílauti<1a, bilingüe, c.•plícó 
1uc CI pidió en Programación y Prc:su
pucslo de la delegación de Ja Secretaria 
de Ellucadün c11 X\llapa. que fe dieran un 
c:t":rilo sobre la' caus~s de la detención de 
la ohra, porque en CAPFCE les habían 
úii..:ho que el 11..·rrcno "tiene obstáculos". 
"~le iban a dar un c~~:rito rcro hablaron 
11 lo Subsecretaria de Gnbernadón del es-
tado y ya no me dkfl.Hl nada". \ 

Interrogado ~ubre la pc>\ibilidad de que . 
• In C'\cucla sea de~apJrccida ante Jos 

problemas mcndonildO\\, Hauthaa C!;limó · 
q\1C e~u no ~uc~úcrti "J'.ll'rquc ya Je dieron ~ 
la da\c, que es la JO DPB·073l-C; eso 

-·~!:'i~:!.:~dr ~1~~1:~~-~l_á ~~'~?;!da por la ' 
SEP. Es .difícil que desaparezca la es
cuela, a menos que sea desalojado el 
nuevo cenlro de población", indicó. 

Mencionó entre los principales proble
mas de salud en el pueblo los gastrointcs
thales, pues "el río está muy conlaminaw · 
do" y tampoco hay letrinas. En las actlvi· 
dades extraescolares está promoviendo 
una camra~a para la perforación de un 
pozo de agua potable y la construcción 
de letrinas. 

Condiciones similares se viven en el 
nuevo centro de población ·Francisco Ja. 
vier Mina. instnlndo tambi~n en terrenos 
de la e.~ hacienda Las Flores desde oc· 
tubre de 1984. Ahl llegaron 20 familias, 
aglutinadas también en el frente De
mocrático Oriental de México Emiliano· 
Zapata (Fi)Ql,JEZ), sólo que ellos pro· 
vienen del ejido Chalingo, municipio de 
Huautla, Hidalgo. 
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''A todas luces 
injusta", la 
sentencia contra 
'Sósimo Hernández 

i 
Hosa Rujas, en,·i::uJa, Embocadero, i 
¡·a_, /9 de junio O Pedro N. es un 

: hombre que s.abe encontrar los senderos 1 

en la sierra, que puede herrar un c;1ballo: 
1 conoce cada especie de árbol de la mon· 
· tai\a y distingue cuál es buena para consp 
; truir y cuál es mala para hacer fuego. re~ 
·ro Pedro no puede vivir nqui. en su · 

pueblo. y por ello subsi~IC Cl'" lo _que ga· \ 
na como peón de albalill t>n las crn.fadt.·~ 
porque est:i acusado, junto con oiro; 21, 
di! la muerte de treos pcrsona5. El .it:ido es 
el mismo por el cual el maestro bi!i11g1ic 
Sósimo Hernández cumplirá csrc dia 26, 
dos años en la cárcel. 

Al llegar aquí sus compañeros comen· 
taren a Pedro: "Cuidate porque los Cor· 
dfro andan did!:!nJo que donde le: cn
cuenlrcn te matan". El c!ibozó una sor1ri· 
sa 1ris1e y asintió en silencio. 

Eloy Zenreno y SL,ro C_ordero fueron 
asesinados el 26 de agosto de 1984. Con 
cJlos murió la señora Fructuo5a Ra111irc1, 
sirvienta dr Zcntcnl"'. Pedro relata: 
"Eran como las 4 de la ma ilana cuando 
empezamos a oir balazos. Es1ábaruo1 en 
nuestras casas y nos asuslnmos. Lu hala· 
cera siguió hasra como a la• S de la mana· 

- na. No sabiarnds qué esrnba. pasand<• ~· 
no salimos sino hasra dcspuc> que paso 

-un rato. Luego supimos que habian rua-

JO 
1 

«> 
1 

si 
l. 

' eo 

1 
Viene de la 18 condenó a 18 anos de prisión -irregula-
der el terreno. Aseguran que zenteno "se ridadcs que detallan en el escrito- "a fin 
había apropiado de unas 20 hectáreas del de cons1á1ar que es verdad -como lo 

bl " 1 1 leXÓ es- lo QUe hemos sei!alado, se revoque 
fundo legal del pue 0 ascua es ar · dicha sentencia, concediéndole la libertad 
a su propiedad. "Nosotros estamos ha-
ciendo solkirud de dotación llesde hace inmediata al profesor Hernández". 
I? ail<'s y nunca nos resoMeron ~ada. Entre las irregularidades que detalla el 
Cuando la i·iuda quiso vender la-tierra, escrito están, anm del procedimienro, 
como ,.a habiamos pensado tomarla, tu· que Sósimo Hernández fue aprehendido 

' · sin que le mosrraran la orden de aprehen-
vimos que tomarla"• Y se posesionaron sión, rrasladado a Jalapa al cuartel de 
enronces de unas 40 hecrilreas. San José, y rorturado duranre seis dias, 

Hasra el 10 de octubre de 1984 la viuda "hasra que el 4 de julio de J98S lo lleva-· 
de Zenreno denunció Jos hechos que ron de regreso a Huayacocolla para 'le
ocurrieron el dla de Ja muene de su espo- galizar su detención'". 
so. El 14 de noviembre de ese allo se Libró · Enuncia además otras como que el pcr
orden de aprehensión contra las 21 perso· sonal del Juzgado Mixto de Primera lns
nas acusadas en la causa penal 311?84, tancia le impidió a Sósimo que declara
enrre ellos Sósimo Hernández Ranurez, ran sus testigos; el envio de( expediente 
Aurelio Cruz llurbide-detcnido er22 de de la causan Tuxpan, "situación antiju
junio de 198S- y otros.. . rfdica que duró exacramenle siete meses" 

A Sósimo lo 3prehend1eron el 26 de JU- . y que privó al procesado "de posibilida· 
nio de 198S. El 19 de mayo de 1986.~ le, des reales de defenderse"; el que la lesti
notificó Ja sentencia de 18 aftos de pns1ón . go de cargo Aurelia Olguín y otros no 
y 20 mil pesos de mulra. De acuerdo con 1 acudieran al juzgado para ser careados 
la cronología preparada por !ª defensa¡ con el procesado, sin que d juez del lugar 
del rnacsrro bilingüe, en esa m15ma fecha 1 Jos obligara a que comparecieran a 
el agenle del Ministerio Público apclal declarar. 
porque la m11encia cond~natoria le pare-'· Tambifo que el procesado fue someti· 
ce baja; slllidta que se le imponga mayor do a una serie de traslados ordenados por 
pena. el Oeparramenro de Prc1·ención )' Re-

El 20 de mayo Hernández recurre en adaptación Social del estado y por la DI· 
opel3ción u la sentencia diclada l' el.expe· recdón de Gobernación, 1-iolándose el 
dienre se remite al Tribunal Superior de principio cons1irucional de la división de 
Justicia del estado, en Jal":Pª· El pas~do poderes; el que "al susranciarse la apela· 

· dla 20 se c .. mplió un año sm que hubiera ción con la que el procesado recurrió al 
respuesra a la apelación. . . , auto de formal prisión -el primero- la 

El 11 Je ngosto de 1986 la Comisión¡ Primera Sala de este Tribunal, concreta
pnra la LJefensa de los Derechos H~ma-¡ mente el magistrado Gutierrez Calderón, 
nos envió un escriro ni entonces presiden- quien fue ~I ponen~. oc.ulró la sentencia 
te del H. Tribunal Superior de -Justkl;'l que concedía n Sósirno Hermlndez la Ji. 
del esrado, Luis Martlnez Almendra, pi- bertad por el homicidio. E.<re ocuhamien-

. rado a Sixro y a·Eloy. Nosorros pensamos , 
diéndolc su inlervenclón para <¡uc los m~- to fue de casi un mes, ya que la sentencia 
gistrados de la Segunda Sala de ese Tn- se dio el 28 de octubre y fue dada a cono
bunnl hagan un estudio exhaustiv? ~e hu eer a la defensa -después de mucha in· 

1 
gue fueron sus rnemig?s". . 

Sus compañeros reiteraron lo dicho 
por Pedro y sei!.alan qu_e la 1·iu.~.~ de Eloy 
Zenreno, Aureha Olgum, 1·cna10 ~l ~ann· 
do y se fue. D.,,,,més, en 1986, quuo v~n;, 

\'iolacioues que durante el proced1l!'re~to sistencia- hasla el 21 de noviembre de 
eonrrn Sósimo se dieron en su per¡ulcio, 1985. Pese a las limitaciones de la resolu
para que con base en ese estudio. analicen ción ésta beneficiaba al procesado". En 
también el fondo de la_ s~nlencia que .1~-._:o~e-:uencia, el l~.de dicicrl_l~~-Sósimo 
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"A todas luces injusta", la 
.sen~encia contra Sóshno Hernández 

>·oMó a quedar trabado cop Ja formal 
prisión. 

Además, el juez Jorge Espinoza Cas
tiTio concedió a la defensa sólo cuatro 

- dlas para formular sus conclmiones, que 
deberlan ser entrcsadas el 19 de mayo. El 
18, a pesar de ser dla inhábil, el juez acor
dó dar por no presentadas tales conclu
siones acordando que el 19 se realizarla Ja 
audiencia de la •isla. 

"El 19 de mayo, despu~s de esta 
audiencia irregular y arbilrariamcnte 
adelantada, el juzgador notificó al proce
sado la sentencia que lo condenó a 18 
al\os de prisión, culmhi1mdo de este mo
do un proceso sumario de la misma ma-. 
nora en que se inició, esto es, con viola
ción a los dcrtthos del procesado a toda 
costa y contra todo dered10. La conducta 
de este juez, Jorge Espinoza Castillo, de
be dar lugar a que se le responsabilice pc

' nalmente", dice la comisión. 

Agrega que estn semcncia condennto
ria1 "es u todas Juces injusta" ya que aJ 
pronunciarla el juzgador "no estudió el 
material probatorio, omitió analizar los 
testimonios contradictorios de Jos h .1i
gos de cargo, omilió estudiar las declnra· 
ciones de Aurclio Cruz lturbid<· quien 
confesó participar en los ilicitos 11101ivo 
de este proceso, al hacerlo, en ningún 
momento mencionó a Sósimo con copar
tlclpc, en cambio el juez concedió pleno 
valor probatorio a testimonios inverosí
miles e inconsistentes de los denuncian
tes, quienes como collsta en el expedien
te, tienen motivos de odio y rencor en 
contra del procesado a causa de que el 
padre de ~sic defendla las tierras de la co-

. munidad, de las que al parecer habla sido 
~ de!pojado por los hoy occisos Eloy Zcn

teno y Sixlo Cordero". 

Al\ade que el juez des~onoció toda la 
problemática social y de injusticia "que 
estuvo subyaciendo en todo el procedi
miento" con lo que convirtió el proceso 
penal "en un sumiso instrumento de la 
venganza de los agraviados, quienes han 
presionado de muchas formas al Ejccuti

.vo del estado para que Sósimo sea manle
·rudo en prisión". Firman el escrito Rosa
rio Huerta lora y Roger Maldonado Ba-

__ c¡~eir'?.• entre otros. 

• lfi!l 

eo 

._. ________________ _, 
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k':Rosa_Rojas O Feliz de recobrar su 1!- de las tierras están en manos de los caci
f ~-berrad después de 2 anos y 4 meses de pn- ques de la región como Humberto Rami
t~ jión, el maesrro Zósimo Hcrnándcz indi- rez Avil~s de llamarlán; C'liserio Tapia, 
~;~ có que buscará su reincorporación alma- de Ilamatlán; Elpidio Excelenre,' de Xo

• Luis de la Barreda. S\l~Ó~¡i~ • . 
• .. ;~ .. ~:.i';..I 

1 

t··. gisterio: "Como la senrencia fue absoJu- ~ocapa, esre último padre de la ex diputa- L a hlstorl• del Poder Judldal me-
)::: rorh: y no comeU ningún delito, me sicnro da Elpidia F.xcelente, cuyo esposo; Jusro •lcano estd ·Infestada dr falloJ 
~ '· limpio para poder ,egr~~ar. a trabajar en Cabrera Sagahon y su hermano Roberto monsrruosos en los que!'º secas--,. 

1 ~ 
''·•· Ja-cn>eilanza". · , · · · . Cabrera Sagahon, están dcrenidos por ¡e- tia• el delito sino la disidencia, donde la · 
:'1;·;:~ Entrevistado. por vía telefónica, Zósi-· cucstro, en Pacho' Viejo" .. · ·· · · coasl1n1 sustliuye al aurlllslJ Jurfdleo ri
f;.;mo· Jicmández explicó también que en. Interrogado sobre la causa de que se le auroso de las constancias pro~. Asl, 
1<'.;-xaiapa "estamos viendo con las autori, .. ha)·a acusado del homicidio de Eloy Ccn- Drmetrio Vallej_o pasó 11 lar¡os ai!os ea . 
U'dades· del· gobierno del estado de Ve- tcuo, Zóslmo comenró: "En mi trabajo·· prisión y· numeroaos lideru.- del mo•I- .. , 
fill~~crúz Jo relati\'o a ti~a indemnización" ·· me gust~ ap?yar a la ge".te ~o.bre, a mi . , mloato estudlaatll de 1968. nluvleron .< 

~P,:por(su injusta. d~tenc1ón. "Hay mucho._ gente. ) o prenso que mr mrsrón como. _r«IJ1ldo1 un par de años. A uao deeUos, . ; 

~
. ¡¡u~,,_decir···sobr.e_· lo! ·problemns que • __ maestro_ no.es _sólo ensenarles.-a leer y··. HtbertoCastlllo,caodldato .. llqJ'!l.laPre-. i 
í¡Úe~~aún~_en.la región'!, destacó ¡iaia '.· escri~ir. sino ayudarles ·1a!D.~!~~cl! ~!&ar" :lidellria de' i. ReplilJllai J' 'no• loa .,:./ 

. lilego stj\alar, q\I~ en los penales de Perol~ ;_.·solucione.!! ~ sus p;oblemas! -:i ·· .. :·_,,': >.'· lu~ons sodala más. mpelablel ·del,"· . 5 

l
y. ~-a~pó V.leja¡ pmuobre todo~ el prl·.: ,·:. '.'_Yo.les aYildab~ a sollcltarCKuelas, fa,·, paú, _se le hadan cargos c¡ue.•~• ..... ~u-;;, :.i 
mero(Jás! i:ondicfüncs de . vida: de.· loJ •;•ampllac!ón·d~ca~nos¡ a~ormar una"°':.- bien• ocurrido a líalka.e.,_ me ,,..,_ ~:-.: 

~edus.os.· 5on .lo,¡j¡¡y dificil.es'.',.· y C'1 amba_s · .. ':; b¡}e. rath·a. con las amas de.casa d.e Hulsti-' . __ ·tos mú febriles: como habla d.cto el 1rf. · . .-) 
.éáfceleí · háy '!iiufhÓS cÍISps de· indl¡¡ci¡_a~-~ ;_¡,.¡a,.!º ~mi:qu~c(}!1 eso lo1,~q.ues <i~f· lo d_el .15 ,d• septiembre en Olida~ Ual, '._. ~? 

~):letenidos. '.'coi:no.estuve yo;•acusad[)s,d_e· ':'la· ~~ón .vferon,.pcr¡_~dl.C?dos sus, intcrc,.:.\·.Yenilarta- durante uaa klrmU#,. Y alll. · , 

~
'di:Utos quc.no.co111etleroit~';·. ·.-, ..... r: •.'.:ses porque para _ellos es •'D!WcriJente que':: ml!mo babia ~ado pareju O.o que H H-.. ·: 

,,;;/S(!bra.)'ó;que •. lá !alz.de los'problemas :. Ja g~r1~e _no _desp1_er!e _Pa!a,.~p~er_tcnerlos tlla en todas la• Aammes, aun en las de . 1 
.'de 111.! comunldadei de Ja lluasteca "es Ja· -opnnudos.. ... , · · . ·,· . · .': Jardlnu,de nfílosl, cstoba¡ictuaado como . 

~i'é~ericl~il!~:~~r~~.:'._~q~~f~1¡1ayorla, __ . · .• ~-<-_•ID · · ... · :·;'.:.· • l\I ..ó 

~w .. -~-
• Luis de In Barreda Solór.amo a 

f:;/.~ .. ~ ·-
·l'ien~ de la .oro . L · b } · • , 
fau1orldad ¡;.,.,,,ª ai a~b1eino. . ~ a SO UClOil 
tllncrelble? ' Pero cierto.· :,V#anse la1 . 
¡conclusiones del Mfnlslerio Plibllco. rn · de marzo de ei;te lfto). La libertad drl 
1{1/egatos 2, p'alnu 58 y 59. E• las ~onas acusado no H debe a un in~ullo, a unu 
1r'uraliot ti frecuente que cámpe1lao1 e ID· amnlslla ni a un desistimiento de la ac
!dlgenllB · que ludraa por sus derecho• clón penal, sino a una sentencia absolulo· 
-¡.,...bá&lcamenle sobre la llena- ao' aólo ria de 1t11und1 Instancia. Es decir, ti Po
;:sean despojados, sino que H Ita convler- der Judicial revisó el fallo de pri!Dfra ln1- · 
~la,: ea actos de prntldlaltarió• Judicial, rancla y lo rnocó. No 1e lrala, puta, de 
~·de _victimas en dellncuenles, ,. .. "'rasll- un aclo de arado o de éonvenlenrla poli- ' 
:·gue con·cárcd ¡por el delito w drjam tiro, tino de un acto' de ju11icla. No 
ijoderl ; · · · , · puede 110lfaywrse la Importancia de que 
\:- Por ello llama la a1rnchl11 '1 alegra que ·haya sido asl: el Poder Judicial ejerció la 
J Zóslmo Hcrnjndcz, el protetor blllnaüe función que le •• propia (de glgantrseo 
·.de Ja sl•rra de Huoyacocotla,·baya sido •alo~ para la dcmocrallzaclóo de la so-
1,absuelto de la acusarlóÍlt que ,,,aba en 111 . cltdad) y el l'oder Ejecull•o no la obsta

. f contra de haber participado ea el asalto a · cullzó. · flay que· con lar ·también lo 
11!5 casas de do1 caclquu, qae calmlnó bueno, Sobre todo cuaado Juegan en 

tc:on· la .muerte de_ nlos 1 la llrvlenta de. contra podrro101 lalel'ftfl crudo• (cacl-. 
1.uno ~e ellOI. En nlftnle "" 1A11l•o . ._ qnlles) como en este caso • . V si de contar 
!>"-'"•adez. no habla participado cu uc. ; 1t trata, no el posible dejar d, mencionar 
~.iiíceso· yque 1t trataba de eo11nrtlrlo en ·'. la labor de In Comisión para la Delenn 
¡' uu'thl~o 1xplatorlo. Lu COlllllldlcdoees .· .. de 101 Derechos HumH01 drl elilado de 
f,de lo1 testlgo1 de carao, las lrn1ularkla·.c'.'Veracruz. Esle grupo.lo1ró,un~ hazaila_ 
!des del proceso multabn ncaedalotu acaso sin precedentes. · .... · · 
,.(véase mi articulo ea I,o lorltlldo del. 12 . Grneralmenlt se ha logrado llam•.r la 
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atención de la opinión p1iblka sobre prl· · · 
sloneros tales como dirixentes sindicales 
o de partidos pollrlcos, Intelectuales pro-
1Ulnenle1, lideres de movimientos soclales 
de cierta eofergaduro: Ahora se trataba 
de ua profoor Jndlxcna de una de la. 20• 

nas marp,lnadas del pals • .Es usual que es
tos casos no se conozcan. Pues bien: en 
virtud del trabajo de la Comisión, Zósl
mu Hermindez encontró apoyo humano, 
delonsn Jurldica de calidad y lo que pare
lia lncrelble: que su caso fuera conocido 
oo sólo en todo Méxlro sino que se lnte
raaran en él grupos lateroaclooales de 
derechos humanos.· 

Eso tambfrn es cambiar el mundo. En . 
efecto, la realidad social no sólo cambia · 
COD las rtVol11cfones (que Se producen SÓ• 

lo de tarde en larde en lo hlslorla 1 que no 
llempre, como apunta Axullar Camla, 
Instauran lpso facto la fellcldad sobre la 
tierra), sino también, aunque en dlvrna 
mrdlda y con distinta• modalidades, rr
mo•lrndo las situaciones de fajusllcla en 
los casos concretos. No sólo debe laterr-\ 
sarnos el destino de la humanidad en 1u 
_co~Jrinto, sino lo suerte de cada hombre.'_ 



Hay muchos casos más de detenci~n ilegal 
Y'-•,.• muchu perioiias y orsanlzaciones a nh el 

. "La 1Cftle IC estaba uniendo, se estaba nacional e in1ernadonal . 

. organizando y pienso que los caciques Ter~ Jardi y Marlclaire Acosta, am-. · '! 
-. pcmuon que yo era el llder pero en nin- ba• de la Academia Mexicana de De-
' 1ún momento he ,iupdo ese papel. La rechos Humanos comentaron, a lilulo 
•necesidad es lo que los llc-;6 a unirse con- perscnaJ, que mientras un aclo de justicia 
: migo porque ·les ayudaba a hacer ¡es- amerile una celebración, quiere decir que 
!iones ante Ja¡ au1oridades por la vla le· estamos lejos de vi\'ir en un estado de de

: 1aJ", lll'CIÓ• . · · . · recho, "La voluntad polllica de Gu
' '"'Ea d caw.dc: la tierra nunca he in1er· . tlérrez Barrios es obvia, hay caciques en 
~ venido porque por mi lrabajo yo lenia la cárcel, pero Mwco es una República · ... 
: qué estar abs&enmidome de participar, ·no un caso; y las cárceles es1án Uenas de 
~ pero la gente que quiere tener un pedazo ' Zósimo5'.', alerió J111dl. · 
"de ricmi w ha unido para recuperar la _ Eslimó que la verdadera crisis del país 
.,1ierr1 ·de ws comunidades que esiá en.-. es la del Poder Judicial y la falta de divi
; manoi de k>I caciques y yo apoyaba su sión de poderei. David fernándcz, del 
, lucha porque IOY hijo de campesinos y · Cornil~ CMco, sostuvo a su vez que el 
·uno llene quc·estar a favor de la gente' aparato judicial de Veracruz "sigue into· 
: pobre, de sus necesidades", precisó.' ·cado. Sigue el defensor de· oficio en .:.:;j 
:: ' El maestro billn¡Üc agradeció a todas · Huayacocotla, Roberto Guzmán, d~de ... 
; las orpAludones y personas que duran· hace 30 allos, cuya dn1i1ución habla sido 
<.te su reclusión lo estu\'ieron apoyando .. 'demandada. Los magistrados no actúan·· 

Jlllf• ·que obtuviera su. libertad. ''Habla .~sin órdenes del Poder Ejecutivo, porque " 
. muchaa pruebas a mi favor", y reiteró _la volumad del Tribunal era la deratifi· 
~que q~ muchlsimos casos de injlistV~car la.sentencia 'contra Zósímo y eii fa 
da dentro del peiial de Pacho Viejo. · ''. ~ cárcel de Perote hay mil 200 indígenas 
· Por otra ·parte," en esta ciudad, in-:: prcsci, de ellos 20 son de CUSO, acusa-

· 1egrantas del Comité de Solidarida ·! con.'· dos de delitos por luchar por la tierra",' 
: los Grt1pos Etniros Marginados, de la ; : indicó. · ·•. : : ·• · ·' · : 

, ·Academia Me:d~na de Derechos Huma:··: · Consideró que el de Zósimo es un caso. 
¡·;, 1 nos y del Cornil~ Chico en Luc. 1 por la paradl1n1'tico que babia de fa violencia 
\ j Justld.1¡ de Hwi.yacocólla, expresaron un contra loi indláenai en Méllko; cs. bueno 

1 neonoclmlcnto 1 la voluntad polltica del que ie haya avanzadó en su defensa, pero 
. ¡obcrm1dOI' de Veratruz, femand~ Gu-. hay m6s pretol en Tamazunchafe por la 
¡ dérru Barrios, &11Ísma que permitió que misnia zona y por las mismas causas, 
• finafntentc ''se hlc:lerl justicia en un pro-. "los ¡obernadores deben ·lomar el· 
¡ -. cae 1111 amallldó"como el que 1e llC'ió · ejemplo del caso de Z6slmo como acto de 
l. contra Zóslmo Hernández, pero advlr- · justicia histórica". 
l ,.lieion que "esi> PO.le _quita a la balanza femando Ortlz Monas1erio y Yólotl 
~ otm illjustkln". -·' . Oonz.ález, del Coml1é de Solid.aridad, 
; . Manl(at1ron que la liberación del ma- declararon que el caso de Zósirno debe 
'.,,estro bllÍJllllC fue, un triunfo de fa so- . ser un prcccdenre de orsanlzación y coor
. · cicdad dYil que 1e·or1anizá en rodas sus "dinación para que se establezca un \'.•rda-
. ÍllCel~Y par1 lo1m el cual inlc""!~!.:.':°~--~·!~~~~~,J.e_c!_~ec~~-!ll_!~~ls: ______ _.. -·- ·-------- .. 

.... • J(j5 



Rosa Rojas O Debido a que la Sccrela
ria de la Reforma Agraria no ha podido 
concertar una cita con el diri¡enle de Ja 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC) Héclor Hugo Olivares no se ha 
podido aplicar Jos acuerdos a que llegó 
esa dependencia para rcsoh·er problemas 
que enfrentan campesinos integranles del 
Frente Democrá1ico Oriemal de México 
Emiliano 7.apala (FDOMEZ), "que cs
lán sieudo expulsados de sus comunida
des por caciques ccnecistas". 

A:lcmás, 100 soldados es1án acuaricla
. dos en Ja comunidad hidalgucnse de Te
ncxco 1 y palrullan conslamemente lazo
na, "enrrando a las comunidades con el 
pretex10 de la vacunación, pero enlran y 
loman posiciones como si fuera una 
guerra y ya dcspuk llegan las ambulan-

• Dificultad para entrevistarse con la CNC 

No se han cu1nplido ac~erdos 
de la SRA con el FDOMEZ 
das", denunciaron a)'er Por lirio del An
gel, vocero del FOOMEZ )' Re)·es Her
nándcz y Juan Amonio Lara, inlegrames 
de la comisión negociadora de cs1a orga

, niiación, liberados el pasado 18 de di
ciembre junto con Nicolás Diego Flores, 
luego de haber sido encarcelados el 17 de 
septiembre de 1986 si11 orden de aprehen
sión,· 1orturados y después acusados de 
intenlo de homicidio. 

- 100 -

Informaron 1ambién q~e a 01ro~ 3 de 
sus compa~eros detenidos en la cárcel de 
Pachuca los iban a sollar el 7 de enero, 
"pero como el 30 de diciembre entraron a 
Tenexco 11 las bandas paramilitares ccne
cis1as de Feliciano S:lnchez, disparando y 
expulsaron a 52 familias, y con ~I iba el 
presidente municipal de Atlapexco, Ju
venlino Olivares Flores, las au1aridades 
de Pachuca ya no los liberaron". 

Explicaron que "la segunda semana de 
diciembre, el comité regional de la CNC 
de Huejulla, Nemorio Medina; el comité 
regional de la CNC de A1lapcxco, Boni
facio Naranjo; Feliciano Sánchez, jefe de 
bandas paramilirares de A1lapexco; Igna
cio Hernández, de Cacatcco policía mu
nicipal de Hueju1la y lider de la CNC; el 
presidenle municipal de Allapexco y 
Anas1asio Vera, cacique de la comunidad 

de Xiquila, se ·reunieron para organizar el 
de~pojo de los ejidalarios de Tenexco 11 y 
Cualapa, anexos de Tene•co 1, por el de
lito de pertenecer a la Organización lnde
pendienle ·de Pueblo~. Unidos de 13.\ 

· Hua,lccn.s'· (OIPUHJ. 
Eso que acordaron los ceneéista5 lo 

cmpc1aron a hacer, y con cHó "están 
violcnlnndo el acuerdo que el FOOMEZ 
habla lomado con el subsecrc1ario de la 
Reforma Agraria, Renalo Vega, después 
de la huelga de hambre del 17 de no
'·icmbre, para dividir el ejido de Tenexco 
-uproxirnadamen1c 4 mil 15 heclárea~
entre la genle de la OIPUH y la gente de 
la CNC para independizarlos y acabar 
con los problemas, porque en Tenexco 11 
hay 98 familias y 54 son de la OIPUH; y 
en Tenexco 1 hay como 115 familias, hay 
una inconformidad, pero como hay 15 de 
la CNC armados, la gcn1e 1icne miedo y 
no puede hacer nada 11

• 

Indicaron que se habla acclrdado con el 
sub~ecrerario V~ga Alvarado hacer algo 
similar en Xiquilpa, municipio de 
Uuejulla, donde 34 familias fueron des
pojadas en 1980, y regresaron y los vol
\'ieron a sacar en 1983; y en Xoxolpa, 
donde hay problemas con orras 40 fami
lias. 



. • En manos de caciques. 
Zózimo Hernández' 
regresó a lo que 
podría ser el fin .. 
de Embocadero 

: Resa RojllS, enviada, Embocadero, 
Ver., J 7 de junio O La Primera Cara- , 
vana de Solidaridad por la Deíensa de los ' 
Indígenas Nahoas de llamatlán, que llegó 
a esta comunidad acompailando el re- . 
torno del maestro bilingüe Zózimo Her· 
nández para hacer sentir su solidaridad 
activa con esta población, que en tres 
años ha visto asesinados a nueve de sus 
integrantes a manos de los caciques re
gionales y sus pistoleros, podría atcsti· , 
guar mdriana lo que estaba tratando de 
evitar: la dcsa]larición de Emba<;adero. 
-;-zóziiífó-Herfüiñdt-i;-füaeslro ·ourngue 
oriundo de esta comunidad, e.itivo dos 
años Y cuatro meses acusado del a>esi
«ato de los caciques de Embocadero, 
Eloy Zentono y Sixto Cordero, y íue libe
rado a íines de 1987 por falta de pruebas. 

! Esta era la prim• ' ,-ez, desrués de cua· 
tro años, que vc:iMa a su pueblo. Ha reci
bido múllíples amenazas de muerte. Su 
idea al conrncar esta cara1·ana era la de 
integrar una comisión de <tpt'Yº rara Ja 
supervil'encia de su pueblo. 

Los intcgranres de la cnrn' alia, que ha
bían llegado el jueves 15, <le<rués de 1111 

viaje de tres horas desde ll11ayacocotla, 
por una mala tcrracoria, y hora y media 
caminando desde San Grcgorio. mnnifcs-
1aron a los habitantes de Embocadero su 
solidaridad. 

El director de Deíensoria Indígena del 
Instituto Nacional Indigenista (!NI), 
Guillermo Espínoza, les explicó que ha
bía acudido a inl'itación de Zó?.imo Her· 
nández para conocer Ja problemática del 
pueblo y determinar la forriia en que el 
Instituto podría apoyarlos. En términos 
similares se expresó a nombre de la Di
rección General de Derechos Humanos 
de la Secretarla de Gobernación, EMra 
·Aracen, subdlrcctora de Análisis y Diag
jnóstico sobre Violación de Derechos Hu
manos de~• dependencia. 

la carauna estU\'O integrada por 
miembros de tá Aca<lemia Mexicana de 
Derechos Humanos, los centros <le Dere
chos Humanos Francisco de Vitoria y 
Miguel Agustín Pro, del Comité Popular 
Cristiano Pueblo Nuevo, del Comité de 
Solidaridad con Oruiics Etnicos y Margi
nados, la Comisión para la Deíensa de 
los Derechos Humanos de Jalapa, el 

· frente lndepet¡diente de Pueblos lndíge-
. nas (flPI), el Comlt~ C!vico de Lucha' 

por Ja Justicia de Hua)·acocotla, y fun
cionarios de la Comisión de Justicia y 
Deíensoría Indígena del INI y de Ja Di-· 
rccción de Derechos Hu manos de la Se-

- 16'1 • 

HUERFANOS 

Hijos del asesinado Pedro Hemández • Fofos: R1úl Ortega 

----- --------
crctaría d< obcrnaci<\11. En Huayacocotla, Gall~gos Vizcarro, 

De Embocadero, una parte de Ja cara- al conocer el problema, ordenó al co
l'ana ,,. regresó hada Huayacocotla, y' mandante de la Judicial, jeíe de grupo' 
olra siguió hasta Huisiipan. El viernes Sixto Gutiérrez, que enviara un destaca
IS, al filo de las 3 de la tarde, pa<ó por mcnio uc policías a Embocadero. Luego 
Embocadero de regreso. Apenas habían de la partida de Gallegos Vizcarro, el ca· 
caminado unos IS minutos, cuando dos mandante de la Judicial argumentó que 
mujeres de la comunidad los alcanzaron , no 1cnían vehiculos para ir a Emboca
para decirles que los pistoleros habían ) dcro. et Cemro CoorJinndor del INI en 
atacado y se hablan llel'aúo a una mujer. Hua)·acocotla le ofreció facilitarle ca· 
Regresaron al pueblo )' ahí se determinó mionetas. Enionces "se nego a ir a Em-
que siete integrantes de la caravana se bocadero para proteger a la comunidad, 
quedarlan a acompañar a la comunidad ¡ nada más quieren ir a sacar a los compa
para darle apoyo moral y el resto partiría · nero< de 13 cara1·ana que se quedaron y 
a Huayacocotla para solicitarle al procu- no quedarse a proteger a la comunidad, 
radar de Justicia de Veracruz, Ricardo 1 porque dice que no tiene órdenes de su 
Gallegos \'izcarro, quien estarla el sá- j jeíe en Jalapa"· · 
bado en esa ciudad, junto con ti procura- Esta noche, en Huayacocoila, se cs
dor de Justicia de Hidalgo, que enviara : taba discutiendo la inconveniencia de 
una partida de la policía judicial para ¡ desplazar a la gente de Embocadero 
proteger al pueblo. "porque si la gente se sale i·a no vamos a 

Se acordó que si la policía judicial no, tener íuerza para presionar a las auaori
iba a proteger a la gente, se -evacuarla el ----
pueblo, de Embocadero este domingo, ·-+ 
para salvaguardar la vida de los habitan-
tes de la comunidad. En este último caso 
se haría una caminata hasta Huayaco-
cotla, para protección conjunta. Se que-
daron tres integrimtes de la Dirección de 
Derechos. Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, uno del centro Pro, uno 
del Francisco de Vitoria, uno de Fo-
mento Cultural de lluayacocotla y uno 



dades a hacer justicia y proteger a la 
gente". Se estaba integrando también 
una comisión para ir a Embocadero a 
informarle a la gente de la situación y que 
ahl la comunidad determinara qué hacer. 
ºHasta ahorita esperamos que no haya 

1 habido mayores cosas en Embocadero", 
i se informó. i La comisión ya no podrá pasar por 
1 San Gregario, ya que el viernes IS "ha-

bla genle lomada que e!llpezó a provocar 
a los integrantes de la caravana. Dijeron 
""º me estaban esperando a ml, pero 
afortunadamente no me reconocieron'', 
indicó Zózimo Hernández. 

En Embocadero, ante el evidente re-
celo de unos IS hoiabrcs que aún quedan 

¡ vivos, las mujerel, esposas o madres de 
\ los indlgenas asesinados, dieron su testl-

1 

monio pormenorizado de lns circunstan
cias en que cayeron sus campaneros. La 
historia es la misma que contaron a los 
enviados de La Jornada hace dos años, 
una historia de impunidad de los asesi· 

r.no1, caciques y sus pistoleros, de indefen
. ,.;,ó~ ante la complicidad de autoridades 
· municipales y judiciales con sus vic1i111'" 

/ ríos, de infinito abandono en su carencia 
, de los servicios más elementales )' de In 
: más minima seguridad para su vida. • 

Sólo que ahora hay n1enos gente en el 
pueblo y a1m1as hace nueve <lias había 

· caldo asesinado don Pedro Hcrn:indez, 
• ; cuya hospitalidad recibimos entonces y 
1 · quien apenas los ultimas días del pasado 
. mes de abril habia estallo en Chiapas 

como observador en el Foro Regional de 
Organizaciones lndigenus del Sureste, 
do.nde denunció, junto con otros de sus 

1 

coinpaneros, el genocidio del que emln 
siendo victimas los hubhuntes de Embo· 
cadera. 
. Junto con la carn,·nna, llegó el hijo 

= mayor de don Pedro, Silviano, de 15 
anos. Su arribo reuv.lvó el dolor familiar 

l y la choza, donde todavla arden los cirios 
, en el ollar levantado para el descanso del 
, alma de don Pedro, se llenó de gritos, de 
j ayes. Silvlano suírió un desmayo. Poco 

después su madre, con el hijo menor 
· prendido al pecho, rendia el testimonio 

de cómo unas IS personas llegaron a su 
. choza, se llevaron a don Pedro y lo asesl-

"t naron a balazos. · 
--· f!I recuento de los asesinatos que se 
; han cometido en el municipio de llama
¡ llán desde 1982 -25, ahora 26 con el de 
--·-----------•~-~:-·,v···'-' 

don pedro- (La Jornada, 2 de mayo, 
89) senalaba que existe "prácticamente 
una venganza'' contra Embocadero, 
misma que 11cstá siendo cjcculada por los 
hijos y el cunado del fallecido Sixto Cor
dero, quienes despué~ del asesinato de 
éste (ocurrido en 19d4), se salieron de la 
comunidad y realizan los crímenes 
apoyados por pistoleros''. 

Entre los nombres de esos pistoleros, 
se menciona a Juan Ramfrez Andrés, cu-
1\ado de Sixto, y los dos liijos de éste, 
Roberto y Fermln Cordero Mercado, asl 
como a Jos~ Peludo Hernández, a quie-¡ 
nes junto con pistoleros de San Gregorio 

; EL PAIS m U!Jomada ! 

y Toltepec, Veracruz, se ha inv9lucrado 
en el asesinato de nueve campesinos del 
San Oregorlo, perpetrado el 25 de abril · 
de 1987; se menciona además a Raúl Her
nández, Fldencio Reyes, Catarino y 
Erasmo Alonso como presuntos respon·I 
sables de esta matanza, y también de los1 
hechos oc1111 ido< en Santa Cruz llama-¡ 
tlán, en ucrnb1 e de l 9BR, donde murieron: 
do< campesinos y quedó herido un niño' 
de 12 anos. . 

Respecto al nrto realizado en Huaya
cncotla, rnn la nsislc11da de los procura
dores de Justicia de ílidalgo y Vcracruz, 
se info1111ó que .'ic co;lahlccerian bases 
para la coordinución de acdones c1l la· 
zo11a li111iu ufe de ambas cn1idades, a· 

LA YIUDA 

efecto de combatir la delincuencia. . 
En el aclo ol icial "se formó una comi- '. .... ~ r.-:::::o;r,t 

siún de p1otccción ciudadana con los pre-i Reconlortando a Sllvlano el hijo~ .. '." . 
sit.lc111rs nnmkip<iles de Huayacocotla, ' ayer 
Tcxc .. 1epec, llamatlán y Zacunlpan, · · - --·· -··· 
siendo que los mismos presidentes comc-
w arbitrariedades, mandan detener a la 
gcnLc injustamente sin tener facultad le-
gnl para ello, y pre.sionan a los indígenas 
y cnmpc.liiinos porque esos funcionarim 
csuin al lado de los caciques. No se supe 
con qué criterios nDlnbró el procurado1 
esta comisión", se indicó. 

Prccisamcn:~ el presidente municipal 
de llanrntlán, Osear Pantalcón Tapia Ra· 
mírcz, se cruzó el jueves l S con la crira
vana, en el camino n San Gregorio. 
Detuvo los vehículos -el iba en una pick 
up con policía' de uniforme y civiles ar
mados- y rcgatló al director del Centro 
Coordinador del INI en Huayacocotla, 
f'ranci.'ico Pancardo, por no avisarle que 
iba á ir la caravana. "Yo, como dueño 
del corral, tengo que saber qué animales 

,.~ C}l!_l:ilU v_uué_nn_imalr$. ~al1•n. ~-- n rirmó. 
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• La SG "tomó nota" de la situación 

Negó la policía protección a 
los indígenas de Embocadero 
Rosa Rojas O La Secretaría de Gober
nación recibió la misma noche del sábado 
la denuncia del ataque que pistoleros rea
lizaron un día antes en contra de la co
munidad de, Embocadero, Veracruz, 
donde íntcgranles de la Primera Cara
vana de Solidaridad por la Defensa de los 
lndigenas Nahoas de llamatlán -tanto 
miembros de diferentes orgnni•mos de 
defensa de los derechos humanos como 
funcionarios de la Dirección de Dcred1os 
Humanos de la Secretaria de Goberna
ción- permanecían en ªi'OYº moral a los 
campesinos. La dependencia indicó que 
"tomaba nota del problema y que se es· 
taban ocupando del asumo", informó 
Teresa Jardl. 

La abogada indicó que rr.dbió la de
nuncia por parte del Frente Indepen
diente de Pueblos Indígenas {rll'I), uno 
de cuyos integrantes permanecía aún en 
Embocadero. 

Por otra parte, el vocero del gobierno 
veracruzano, Raúl Torres Jiméncz, al 
serle solicitada la \'ersión oficial sobre el 
problema de Emhocmlrro y la negati\'a 
del comandante de la judicial en lfoaya
cocotla, Sixto Guticrrez, a cumplir la or
den del procurador de Justicia del 
estado, Ricardo Gallegos Vizcarro, de 
que una partida de polklas acudiera al 
poblado para proleger a los habitantes 
del lugar, cornenló que "recientemente se 
acaba de poner en marcha la polilica de 
que las oficinas irabajen de lunes a 1·ier
nes, por lo que es muy difícil localizar a 
alguien durante el fin de semana''. 

Dada la incomunicación de Emb<?C~: .. 

dero, al que sólo es posible llegar cami
nando hora y media desde el pueblo más 
cercano -San Gregorio-, no se tenían 
aún nmidas de la si1uación prevaleciente. 
Originalmente se había determinado que 
en caso de <1ue el gobierno del estado de 
Vcracruz no enviara una partida de judí· 
dales a proteger a la comunidad, el pue
blo sería e\'ncuado por los 45 habitantes 
-1 S de ellos hombres- que aún quedan 
de las 100 familias que originalmente ha
bitaban d lucm. 

Entrevistado respecto al problema de 
Ernbocadcr o por la corresponsal en Ja
lapa, Rcgina f.-1artíncz, r11ttcs de que se 
supiera de fu Ultima Hgresión, el suhsccreA 
tarío de Gobierno, Rafael Herr1'ind~z Vi
llalpando1 informó que se van a iniciar 
avcríguncioncs jurídicas )' judidalcs en 
rodoc; lns catios que prcsc111aran los indiA 
[!rnas en 1:1 ;n1dirncia del sábado 17 en 
llunyacocolla, y que "se dará mas aten
ción n los problemas de tenencia de la 
Hcrrn, en 1tn cualc~ se originan todos los 
prohlcm;,~º. Rc:sp~cto n la scguridaú que 
en rcpcth ) ocasiones han solidrndo Jos 
indlgenas, dijo que "es imposible que se 
dC un:• 1>rigad<1 de policías a cada uno de 
los indígenas". 

La abogadnlTercsalJardf comentó, por 
otra parte,f¡ue¡en1tnateria policíaca la re
presión sigue y esta es muy selectiva por 
lo que se tiene que combatir. 
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El caso de Huayacocotla es un caso de 
caciquismo extremo que no se ha logrado 
conuolar; en algunos casos son grupos 
de priistas que no se ha controlado. 

Maníícstó que en el caso de Emboca
dero, donde los indlgenas tratan de com
batir el caciquismo, es evidente que "hay 
una molestia permanente contra la gente 
que está lralando, ~ dcm.~~ratízar el 

--país". 
Apuntó Jardi que "es m~y gra"e que 

cuando se hace una denuncia .Y se le d?n 
órdenes a un policía como S_i.to Guué
rrri Y ésle se niega a cumphrlas, no se 
aplique un castigo ejemplar, sobre todo 

' en un caso en que la vi~a de ta.nta genle 
corre peligro porque qutere dec\r que los 
caciques están volviendo a dommar a las 
autoridades de Veracruz". 



• La comunidad permanecerá en su tierra 

Pelearán las viudas el derecho 
a vivir en Embocadero 
Rosa llojus U La rn11111nidad de Embo
i.:aUcro, \'cranuz, s~ niega :.i morir. Sus 
45 inlcgra111cs determinaron que pcrma
nel:'cnin en ""ª tierra que trabajan hace 
mús úe 100 ailos )' !,C formara una comi
sión de viuuas que difumlird su rrobknm 
de tcncnda de la tk•rra, inseguridau c in
ju\licia, 1a1110 en Huay<1cocotla como en 
Jalul'a y en el Dí'. 

El maestro bilingüe 7.ózimo l lcnnin
dcz c'plicó que fue hasla la nrndrugada 
dd domingo cuando pullo salir lu <.:omi
shh1 que informó a la gente úc Emboca
dero y a los isllcgrantes de la l'rímcra 
Curnvana de Solidaridad por la Defensa 
de los l11digcnas Nnhoa~ de llnimuldn 
que pcrnmnt.·c:cn con ellos, dr Jns fallitlas 
{;?CSlinncs rcali?;tdns el sdbudo anlc el pru
curndor Uc Ju!'r.tida, Rkardo Gallegos 
Viuano. para que enviara una panida 
de judicíaks y pcotcgkrn a la comunidad 
de lus ataques de los pistolero< pa~ados 
por los cacique,. 

Es1n comisfbn. qui: pl•nwc11l d do· 
mingo c11 I:' noi.:ltc t'll Zonti:l'.orna1lün, ~e 
cru1ó con ou a crnnii;ión de la gc.:11tc de la 
carnv:tna que pctmilflC\:ia en Embrn:a~ 
Lkro, mi'lllW que fuc enviada porque no 
se lmbürn recibido nuciciali ''~ las gcstio· 
nl'S que se estaban rC'nlizmu.h1 1..·n Ilunva· 
cocotln. Se sabe que 111 comisl<lu que .<alió 
de Hunyacocotla toúavi:· ayer no hnbín 
llegado u Embocadero. 

La comisión que llcgcí de Embocadero, 
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integrmlu por miembros del Frente lndc· 
pendiente úe Pueblos Indígenas (FIPI), 
de Fo111c11to Cultural de Huayacocotla y 
las íuncionarias de la Sccrernria de Go
hL·nrnción, informó que los miembros de 
la comunidad decidieron quedarse. En su 
ca10, saldría una comhión de viudas pata 
hacer plontnnes y acciones de diíusión. 

Se pemó en una comisión de viudas 
parn cdlar m¡is represión contra los 
hombres que ciucdan ,.i\,os. Trataremos 
<le agotar lni;; instancias loculcs y \'Cr 
ha<tu dónde llegamos, indicó Zózímo. 

fa1>licó que el problema agrario de 
Embocadero surgió 11orque unas 250 hec
Hireas de las a¡iroximadamente 470 que 
tenia la comunidad cscuban en manos del 
radque Elo)' Zenteno. Se sabe que tres 
a11os después de su muerte -ocurrida en 
1984-, su viuda legalizó 149 hcctareas y 
1c l;is vendió a tn!s personas. "Como los 
(.'Ompañl'ros rccupcrm ou una parle de 
(.'~ai; tierras, los pistoleros los atacan para 
ohlig.arloc; a que se salgann, 

Agregó que In comunidad tenía aproxi-· 
rnadamcnte 470 hectáreas, pero no han 
encontrndo ningún escrito que permita 
conslntar eso. La mayor parle las tenia 
ac.1parndas Eloy Zenteno. Ahora una 
parte fue recuperada por los campesinos 
-no deben ser ni JO hectáreas- '/ sc111-
brnron milpa. La otra fracción está aban
donada, parte es potrero. 

R<'pecl o ni ataque de los pistoleros 

ocurrido el vicrnc.s pasado, la comisión 
q!1e llegó d~ E111bocadero informó que 
11111.guna lllUJcr dcl poblado había desapa
recido, pero como los pbtolcros andaban 
rondando el pueblo y hubo griios, In 
gente se asustó. 

Hicieron un pliego petitorio detallando 
los problemas de seguridad y de tenencia 
de la tierr~. a~i como via•-~~·"'lu~ión. El 

pliego lo sacará de Embocadero el comi1é 
de .-iuda> }'los integrante< de la caravana 
que permanecen ahi. Todavía est:in en ía 
sierra tres miembros de Fomento Cultu
ral Huayacoco1Ja, del Centro de Dere
chos Humanos Fray l'ranci.•co de Vitoria· 
Y el Comíté Popular Crisiiano de Dere
chos Humanos Pueblo Nuern de San Pe
cho Manir . 
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• Demandan solución al problema de la tierra 

Seguridad, piden habitantes 
de Embocadero a Salinas 
Rosa Rojas C En carla Uiri~iUa al prcsi- l.l.1~ li:íllifanl~~ ll\: E1nbv.:adcw k<i ex-.. Asimismo, re1iro inmediato de policía 
dente Salinas de Gbrtari, a lüo:;. gnh:rna- tcrnaron lamh!Cn su ne-ccsidad de que la judicial y ejército me.dcano )'respeto a la 
dores de Vcracruz e lfidolgo, a los carretera llegue h>Sta su ¡>uebl~ Y que. se libertad de organización politica, rrspclO 
procuradores de justicia de dkhas cntida- les oto"rguc!1 crédi:os Y as1ste.ncia tecmca . y legalización de la tenencia de la tierra, 
des y a lo< delegados de la Secretaria de la para traba¡ar la l!crra >: '"!" ~el ab3 n· · cumplimiento de los acuordos firma~os 
Reforma Agrnria (SRA), los habitantes dono en que los llenen mstituctones gu- \ el 16 de noviembre de 1988 e lndemmza
de IJ comunidad de Ernbocadero; Vera- brrnamentales. especialmente e~ !0 s; ción a las. íamilias de los campesinos ase-
cruz, piden seguridad "porque no pode- últin!os años, en que por la d_esapa~~~~ ' sinados. _ · 
mos 1rabajar ni andar por ternor a que de Coplamar se les suspendieron d.¡ • Rcs_Eecto a la solicitud d_e '1!!,C_U_!l gryP.Q. 
no~ se:uestrcn. No podemos <alir a tra· los programas de a)uda por parte e es • de judiciales acuda-¡;-Embocadero para 
ba¡ar hbrcmente en nuestras milpas por- tado. . U 'd proteger a la población, el vóecro de 
que nos matan". Por oira parte, los \antpe<moUsSOrn .os; CUSO Celso Ruiz senaló que "no po-
. La · · · fi d ¡ · de la Sierra Madre Oriental (C ), in· • . • . numa, irma a por e agente mum- d 1 F D • ático Orien • demos solicitar que se queden allá sino 
cipal Aquilino Hernández v el juez auxi- tc¡trantes e . rente_ e.m.ocr • ¡ . . . . 
liar José Melcclo, calzada ádemás por las ta 1 de ~I é '1 c o E m 1l1 ~no Za P a t n: que ul\csttgucn los asesinatos para que se 
huellas digitales de todos los habitantes (FDOMEZ), que se mantienen en plan·, castigue a los culpables. No queremos. 
adultos del pueblo, enumera la 1¡,13 de 11 tón en tate~ral _d~sde el 26 de m~)·o en 1 que el ejército vaya a agarrar a los co~
cam~inos asesinados a partir de 1906" demanda de ¡11<11cta, eniregaron a~er una paneros y golpearlos porque son pobr01:1-

. .,.. · ' ' 1 S.. t !a de Gobernación de- . . pide que se les env1e urgentemente "un carta_ª J ecre ar 1 . 1 el pa- tos. Muchas veces el e¡ére1to entra, la 
dC$tacamento ?e seguridJd que cuide ali. nun~'"~ ºu~i~u d~e~e~lr~s~s:~r~á~dez. judicial ent~a: y nunca _agarran a los pis· 
pueblo y castigue a los culpables ha· sado 6 e J • • 'd" f cometido r toleres. E"g1mos casttgo a las bandas.• 
ciendo justicia: a \ecos 'icncn y nos p1- Señalan que el homici .;? ue 

5 11 
paramilitares y pedimos diálogo con el· 

den de comer y no tenemos ma!z ni para "por l~s dgrupos ~""~ 1;~1c~\~l~i~eiu~an~i-: gobernador de Veracruz", indicó. La '· 
· nosotros, por eso que Hngan con co- coman ª ~ P0~1 au Tapih F!d~eloí lista de les campesinos de Embocadero, 

mida", scnalan. rez, Ca~111 ';'; fn¡:z~ Cefdrlno Her-' ascsinado1 desde 1986, incluye a Heune-. 
"Por lo mientras pedimos esta scguri- 11:~ n cm n ' ' .. -- · -· ·-----., lindo Hémández y Ponciano Hcrná~dez 

dad pero el problema nuestro no se re- n:índei l lernánde1, dirigidos por el caci- Hernández, caídos el primero de abrtl de 
suelve viniendo la polkia, esto noai;is es que regional Humberto Ramircz A'ilés,. 1986; Jaime Herndndez Ramírez, el 22de·. 
por lo mientras; queremos que 'se re- · todo< de In comunidad de San Gregoric noviembre; Miguel Olvera Lara, el 6 de 
suelva nuestro problema de la tierra para ' del municipio Je llamatlán, Veracruz, sin septiembre de 1987; Eli?doro Cordero, el 
siempre, que se no< deVl!ch ;in lo< planos que la• tttoridadc< gubernamentales se 22 de noviembre; Emilio Herntindez An· 
p.ira deslindar nuestras t icrr.15 y que cada ; preocuprn por dnr una solución a lo~· tonio, des.aparecido el 3 de agosto de. 
pueblo tenga claros sus limites. No que- ' problemas de genocidio que ocurren en la 1988; Ramón ~crnández ~ernández, 
remos problemas con otros", seftalan. sierra Norte de Veracruz, que a pesar de Boniíacio Hernandez Ranurez: Guada-

Esta petición es fundamental porque estor en negociaciones con nuestro FDO· . lupe Ramircz Hernández,. ascsmados e~ 
hasta ahora han sido negadas todas las MEZ, solnmente hemos recibido puras ; 18 de marzo de 1989, )' P~ro !"'e_r~ández. 
demandas agrarias iniciadas por indige- promesas, y ante la incapacidad del go- ; H_ernández, el.~sa_do_6_d~J~10·.-
nas en el municipio de llamatlán. bierno interino del estado de Vcracruz·, - · 

El documento fue entregado ¡\ la úl--1 los problcmasse ngudi7.an cada dla". 
tima parte de los integrantes de la Pri- "Nosotros los campesinos hemos de
mora Caravana de Solidaridad por la mostrado nuestra disposición al diálogo, 
Defensa de los lndigeuas Nahoas de !la· · creyendo que las autoridades podrían dar 
matlán, que permanedan en Emboca- ' solución a los problemas del campcsi
dero desde el jueves IS en apoyo 111oral a' nado, pero ante la prepotencia a que nos 
In comunidad. Ellos salieron ayer y llega- · enfrentamos y el. contubernio que existe 
ron por la noche a Huayacocotla.· entre Ejército mexicano, polida judicial, 

Los inlegrantes de la caravana sei\ala-

1 

grupos paramilitares, autoridades y caci
ron que la comunidad de Embocadero se ques; nos da la impresión que la matanza 
mantu,-o reunida durante dos días en se seguirá practicando en contra de los 
asamblea. permanente y posteriormente. i campesinos indlgenas", sei\ala el CUSO,· 
redactaron dicha misiva. • i y e:tige el cese de la 1ortura, asesinatos y 
.. Apuntaron que la petición más urgente sccuesiros contra campesinos indlgenas 

es la de la cap1ura de caciques y pisto le- i. huastccos, castigo a los responsables de 
(,OS \antas veces denunciados y sc1lalados •' los asesinatos de campesinos. · 
Ctlf110 causantes de una serie de asesina-'---------------
los:".. 1 

¡ "El"lr!ror a nuevos asesinatos es el que' 
mantiene a e.ta comunidad como en es·: - 111 • 
uido de sitio'~. s.!!Yrawon_.___ ! 
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\J IJLf O ")..} 1 1 'fil"/ 
• Aoles agolará el diálogo co~·JitfftOMEZ, dice 

.Se compromete el go~.ierno de 
.Veracruz a no. hacer

1 
desalojos 

Rosa Rojas O Et gobierne- dd est~do de t".f'-:r;n~ ~n Cl mu;1kipia dt' ll;un;ul~n. :5i 
\'cr.acruz'~ rororrorntli-0 con ::l frcmi: c1.11i1t'-_ H\141i~u~~ u:: "'\U!'.• i11!q:rantc!, i:! 

lkmOc-rátko Oriental de Mé,ico. Emi- deClll cfF. .'Jll~. cir.a inforrn:;l"itin se inh::.~re 
liariij Z3p.f;b· 1FDO!\.IFZJ a "n0 t("aJjr3r ;¡l.!' i1.\l~j!i,!;·l,iU:'.:..,,~~"' b PrO\.·u:ad.tría 

·~ '-~}ojos c1n~lai 1HC'iro:s ~upJdas por nqe- di: ,!1üji.Wi.Hl-~;lti;s1..1Ug, :r•f.a.. J.)irc-~.::c:i Ge· 
· '·• blf.ii pef'rtñc(ic1H~';l'!J'órg:sniz:?ción !iiQ r.crnl.~:,.~~?&!;'íi<la<l Ptj!¡fica \kQen re<:li· 

anlcs ':l'iívlar 13 'iii•lancia dol dijlogo )' la . 'ando en q1a zona". . ... ·. 
•funcen~Ciórt" >' antin~ió que la Se<r<la· El gobierno c.s1a1al informó al FDO· 

• ! '• Tb de 1a1kcrorma lJ\~rnriti'rmp!cmcntord ':i.IEZ que se Ucva· a ca~p ucn d área de 
~ :. 1 :r: -~. lrabajos t~nkos iníormalhos en un.1 SIJ· : los cc;>nflictos un dispositho csp:cial de 

1'•" '" .. pcff"Kle m~r°' de vcinle nlll htctárc:u en ; s:cundad pública y pro.;urn::ión de jusi!-
.·, ., 1 t:11tiotra nOr\'e'dc ta entidad. 1endicn1es a ' c13. por parre dt clcmemos de dcpcndcn.i 

' '· ' · tal:11hclareccr la propiedad pososión y uso . cias pcliciale1 del esrado, quienes actú.ul 
• ·• 't ·• \ a~ tas 1Jenas' 1

• 

1 

CebidJmcnre ~n!iíi~dos y con acth·j ... 
: , < · · Durnn1e una nudicncla celebrada Jos dades es¡\tt'fh •·· 1

• 

di» 18 y 19 de julip'en el Polacio de Go- Se info!u¡a'hüe111ás que' a l:u ae!iiitla! 
bierno.deJ1lapa, enlte reprcsen1anles del des'de la SR,\¡°\\ fa rc~ión &: sum•n lliS 

, F[)OMEZ y el p~xlllár de la Scm1aria _cir~e~~'.1/l! .. ~[,.yJd[~~·flf.\ FJecuth:o ~ra-, . 
''" ,,. ! 9encraJ de ~b.".\º.~· Andrés Sanlos 1.a· 'tal 3 d'):\"R"~•oden<illll dtl es:a~o ea. . 

, 1 1
• l1~l~ el.goh(cr.n\).~ruyuzano se compro- . ! ~I scillli:Jo tie,'Plf Pri:a(;;la,;¡ten.:ión • de··', ~ · · .• ·, . 

"'" ,~é11ó l~/1Jb1c~ u.9\!f • a~ás ra~dar en un .!.ll)anda5d maiorla.dt.:comunicaddn, \'I· ""- ~. 
. plazo.~ 1f/f~ Sf~\'° rciolma .la procc; ~·~ { \~nda 1 • .<.llud ·pribli<U.. tlce1riíte11ción y ""- """-~ . ..., 

. de~eta Juntl'ja'f>Jta o1orgar la hbcnad •~ dtras que se cs1án Gí~wnl;ldo c:-11 esa drca. "-.. ·· 
! 'C.' Canu10 · Fl?"'' que .. ¡e encue"tra rr!- " . . • . · ~·· 

'. 111 o ~~t.~ó·_c·~ 'tlJ ~~rü4~ pe Tn~_toyucn., .\'era- . . En el acta s .. u.st~nlo fa .confinnad.~~· \. · . 
Mld ";." ''"º\!i'lri';'pr()(i'H:Jó· por el supucsl9 d ·hio de por parle del gob1u!'° dr~<>lado, de . u . 
rin <11 el r•ló1Yllig!li11l: b!tjo'f:i' ta usa :penal 8SJ9S9 de ·I poslu~a·d~ r.:l,¡lM ~mlmhl a lod¡u 13' . " 
w111 ,,r:. ,,, ... -. 1e.sc·o¡~rifb :JUdi'Clal"~- .¡ ;,_. organ11~c1ots 1p0l:tu;as l'.• 7n cspec1.al al 

Asill/l>.#f18'k'liüc 5<Jó:lnccderá al FDO· F'?~MEZ Y'º SUl !''~musm~s fihales: 
MEZ ~~~ /i'QilTcli!:lalcl!n'cl delegado Jgra· asm~is1110 '". ~lora~r.n 10Jo lipo ~~ ga- "'-.... 

.río (j, ''J''e,füd0;1p¡e~~a enlreg3 de UllJ r<!nl~3S _)' Ía~1Jld~dt:Sf!lilf;\~Ut St~S ffiJÜlaU· ""'' 

••\, 

.'" .1 • .¡ 

minu13·9e rrd~jo1 • lérido c:isos priorita· te~)·. dlh.'t'~os_.puedJn·¡i.Umphr co~ sus 
rioS 3 IÍ"atar los áC'iO~ poblado>·''[)oro- , a1.:t1v1dld1.~ Siempre~· ruaudo se den estas 
tt;o Arnngo" y ºRicardo Flores: ~n:LlfMllttr.cotlclcgahda.Qyorden". 
M~ón".'.dd<t\1iirikipio Je íleni10 Juár- :" 1 Allrc:-gln¡bC<c•lcd?<=umfnlo se 1.e~·an1a 

.~t;i ~· lo~~de.~'J:r01nci~co·Ja\icr Mit~a.".Y ~·~ como.r~flll~Ia uf:p~1tgo,~ 13.pct1~1on:s 
·~f.iriird dc'·Tf:tcoh.ila", del munrl'tp10 '"'JUt' rl fol)t.)MEZ:yrc:icnlo1.1 la cons1dcrn· 
úélC1ial1:b. 1"'" :-. '" · clón dcl·aol>trilador'.dd•.,lado de Vera· 

Eil"la"(lallsúl:i '1~.Cl:Thldcl ac1a de b" cruz,. lJ.trilé·IJcl~adb•R:rnnauro, el 
reun,i~rl.1.'qüó' cst11blcfe cfcmnpro111.irn d1:1' fl:!.(Jdo 18 ide julio, ::111aniícs1~ndo .t?s 

.~;1 gobierno eS1t1b.1 de no realizar dc~alojm a\1<1cnt<'.lli n ~In reunión su sal1sfacc1on 
ca 1a:S 1icrráS'ócUjiádas por pu~blm: pCJlc· rn rr:con~cer c.; lle la fltl51ura del gobierno 
necil!iJI~ •f1ri1orE!ani1ai:ión, el l'OO~IF.Z H1acr~11!1.1p t'.i,posiriva a las demanda~ 
:a su ''<'Z sec6p1promc1c •1 no rcali1.1r nuc- que plan1cf~n 'J <fo concertación. lo cual 
\llS roma·s de licrr<li mic111r:.1s "C man- har:in pUh.ilco )'en cslo.s téuninos se les 
:cngl el di61o!o y Ja L·om·i.•rtndUn: , h1íormar.á;J.t~~;n)icm~~P~.dc la orgnniza-

t' · . . . El :sigul~'ffle punro i11Jka que ~e pre- : dlln lJllUt!!ll'1Jic11cn ~.n plantón en ti C'cn
,... 'sen1arti añ\(I la diada ;c-c1e1aria la rna111i- rro de la>t11ll;ijll.le.~k~1>0 alinde buscar 

. 11 '- c: 11 ·1;Jfi.~i!dóq,:~,~ f.ll pO:HJid.:i; lXd~iunad.1<; :.1 UllJ c;l\,~i:iÁl't tl~le pl~tH·~~mienlo'". 
;: 

1
, "'': >1 11 ~1•·'i'liP¡'eS1[i~} ~d FDO~!EZquc fueron de- El.dtpdo i;ilantón cum¡Ae hoy 56 días. 

,' . '.:''. ·>. ~il,dt'~ el'. JI de mayo de 198~ de pre· , ~os 1rt1etuu:ies de~ FDOMEZ q~ pa"i· 
"·' '' "tl'i ·¡:jiloiil\'líad de dl\ersos partrculares, ctpan cr>.:fl .e m•n1r.,.u1ron a la e•pecla· 

ub¡·~· ~sen la roi;ion de "Cuachumo-Ce· 1iva ddQa~· •e cumplan !~ acuerdo• 
1 ~ • "ill:J'mull!Kipio de nenilo Judrez, cilodoo .;;r.fotmaron por-01ra'pa"e que 

· -'"' 'la 'l'cl:td de 1rami1nr el P•EO corres·, hoy soS1Jndrdn.:en lo1Secrelaria de Go· 
11 4"~ HU? J te'Sjustificara su pro;::tlen· ! bemación, una nUdicnci~on•fUnciona· 

1 ·TEfáh'!" :·1 _\1 ... •· :'.·· ·, • . ríos del estado de HidalglP¡JaJU tralar d.e 
· ;•";i¡fF{)'d).fEZ ·c'mibirá adem:is "'11 lrl:: abrir caminos de solución n di\'crsos pro• . 

. . ·-¡i~~ima~ audiencia la relación de viudas: blemas de lencncia de lo lierro y repre- i 
· "dt'§ii1P.esinos miembros de la organiza'. , sión en esa entidod. 

: .: ' 1ti\lif quHan rerdido la ·vida en distin,los , 
·: ·. ~f~ltos Ocurrido~ en la-región dese.JI! el' -..1 • 172 ~ ~· ._:. 
¡,~ . nie• de abril d. e 1988 a la fecha l' propor- · 1 f · rl~ .. datos precisos acerca de fa c.~is· 
t' lenci3 \-' h. •. \-·fd:"ldcs de 1 banrh--

• pJt.:w1ill!:H\!S
1 

QUC' !i.LUh manifi 

' 
¡,h~: 

:.íff} 
" ;, ¡ 1 

.. 
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Rosa Rojas O Un grupo 1ecnko de la 
Se.:reiari:l de la Ref<>rma Agraria (SR.-\) 
lk~ó al poblado de Emb..>,;admi, munid· 
pio d~ llamatlán. Vcraaul. para rt'\:Jbar 
la información n«rsaria :i dC\:to de i111t> 
grar el e~¡x-dien1e de dmadón ejidal de 
este nUdro indigcna. 

Por oua parte. los ComilCs Lle Solida
ridad 1.·011 Grupos Etnko.; ~farginado .... 
de [}_·~\.'\.·ht" ll!·mJno~ :\~uqin Pro. <l1.: 
Dc-rt:d1l1~ Hu111:inoc; di: Sa~1 Pt.'\.iro ~13r-
1ir. d Cllluih.~ Ch ko c-n Ludia pt..l1 k1 Jus
ti,:ía J,: liua\a1.·ocot1a v el C1.·n1ro de 
Dere~ho~ Hu~nallO\ rr3v Fran-:-i~o de 
Vitoria. subrayarni1 qui: Para ~oludonar 
La violcnda C'I\ la llma ... , urc.i:nt~ <lrtcncr 
:i los pi<.tokros 4111..- ~;1 1ic1;i:n 01J~11 di: 
aprehci1sión en su 1.·t1n1ra ~ llt:HllH·r •I tJ>. 
comuniJad1.·<. lac; 1i1.·rr;1-.. L1t1C" k" han d1.·,. 
pojado los 1.·adqui: .... 

Ademác; de doc; 1ó.:ni1.:<'' de l.! ~R,\, et 
_grupo que llcgú_a Emhr .. ·Jdcru l~qá n1m
pu~to por un lci:ni~o lh:I h1,111u10 Na~ 
don.al lm.lit?-C1ti,1a y un tq'''-'t"1!1:11•1c de 
lo\ _srupo' <le tl.:1'-'l·h~1' h11111;i11\h de la 
región. ~omo h:,tigo ... S"• i11f'-H1nó que c1 
objclo de la t:omi .. i0n "' rl.";-ili1ar la in~
pcl.:'dón o~.:ular lk la.; ;in; .1 ... qul· r'-l3n en 
litigio. para \er ~¡'e l"llClll'llllan abandt-· 
nadas o no, y \criíü:ar ,¡ cu tt.·a.!iJad t.'! 

.:. núcleo indígena la' ~· ... 1;\ .. 1lli1.:i1;111dl~-
I(' • L;H oreanizJ.citll1~" ~h.· dcrl·~ !Jn, huma

no' adar;ron -l·n rcb. iún i:nn hl' plan
tca111ic1110' ruhlh.·;\J~"· 1..11 un uc ... pk·~ado 
el pasad.o 5 de juli(l p1Jr l'I hi:nii.:- lh·mo
.._,atko Oricmal e.le ,\JC,ko l:miliano Za
pa 1 a ¡FIJOlllEZ), rcspcc10 a su 
partkipación en la deíensa de lós dere-

_d1os humano~ de los campe-sinos indige
has en llama1lán-. que .. en ningún 
momcm o hemos propUC"\.IO la mili1ariza
ción de la zona, ni llenar de soldado• o 

: judidalcs la sierra. Como es sabido, es1os 
t."UC'rpos JX.'lidaco~ han sido \·arias \·eces 

"' el instrumcn1a de control y represión de 
las comunidades campesinas. Nosotros 
apoyarnos la demanda formulada por la. 

_ c-omunidad de Embocallero exMcndo la· -------.. ------------------ -· 

• Estudian el caso- técnicos de la SRA 

Integrarán el expediente de 
dotación ejidal en Embocadero · 
seguridad a la que 10do ciudadano y el 
pui:blo 1ienen Jece~ho. contra lo.; pbtolc
H.'S de los cadques que SJgucn asesinando 
impunemente ..... 

quez, Raül Hernández y 01ros", ya que 
mieniras no sean de1enidos "no hal>rá 
seguridad para la geslión elicaz de los 
1r:imi1cs agrarios por las mismas comuni
dades", e insislieron en que dernl~er las 
1ierras a los indigenas es una soludón ne' 
cesa ria para resoh er la v.iolenda en lla
mailán, . y en ouos municipios de la 
Huas1cca. 

Añadieron que un paso necesario y ur
gen!e, es la dc1~nción de los pis1olcros de 
la zona que tienen orden de aprehensión 
en su contra, '"'como son Catarino 
,\lon•o. Marciano Alonso, Lucio \'el:iz· 
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De5tacaron que la posición de estas or
ganizaciones .. siempre ha sido la de 
apoyar la consolidación de las organiza· 
cioncs campesinas populares. No quere
mos en1rar en competencia con ninguna 
or~anización ropular". 

~'3n;festaron su preocupación de que 
''ante hechos tan reprobables como son 
los crimcncs y desalojos contra nuestros 
hermano" indígenas, cuando más se nece
silan conjuOlar las fuerzas democráticas 
comra los caciques y enemigos del pue
blo, se hagan declaraciones como el des
plegado cirndo, queen1relazan denuncias 
jusla< con redamos a los grupos de dere
chos humanos, basados en malcn1cndi· 
dos y sin pod<r aclarar pre>·iamen1e 
nucstra'i posiciones,.. · 
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· • Se comprometió a resolver problemas· de tierras 
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Acabar con la violencia en ~ 
CD 

la sierra, ofreció Delgado ~ 
• Hizo una gira por la zona norle de Veracruz • Promelió ~ 
C()mballr el caciquismo y revisar expedienles judiciales ~ 

Rosa Rojas, enviada, H11oyacoro1/a, 
· Ver., 27 de junio O El gobernador del 
es1ndo, Dante Delgado Rannauro: se 
compromeiió a combalir el caciquismo, a 
revisar los cxpedien1es judiciales para 
que "'1º haya ningún inocenlc en las cár
.cel~ <\CI e11a¡lo~', y a la resolución de los . 
pr11ple111~s .<lo. la leqeni:ia de la 1ierra que 

· af~l!\11111.111 ~omu~.~e.s de .la región de 
. lla¡qallán ·a ef~ct9'\!UP.t11ba1ir de raíz el 
· 'ó'rl8~11 de lii vlolenéla"' lii sierr~ \·erncru· 

zana. · . 
.. Lµe¡o !le escuchar las denunci~s y re· 

. clRmo~ de tas viudas de Embocadero, que 
·, lo,g~ilr1>n ~~b!ar pese 11 que los organiza· 
·:.dor~ oflaales del acto se ne¡aban a dar-· 
I~ 111 p&Jábrq, el ¡obern~dor verácruzano 
seftq!Ó que no se puede gobernar con 
acclonei' policiacas en las comunidades 
.donde hay problema&, por lo que se pro-

1: cederá.~ fevi5l1r caso por caso, se comba-
1ini cualquier hege111onla de grupo, y "le 

· vamos a dar toda la inform11clón a la Co· 
. misión de Derechos Humanos". 
. Plan1eó además que 101 inlegr~ntcs del 
. Frente Democrático de México Emilianb 
, Zapata han diferido como cinco veces la 
: entrevls1a a que los ha convocado rara 

. ;'resolver los problemas denunciados por 
• esa organización, "creo larnbién que son 

.,! algunas banderas que se loman para que 

.. haya álguna ·efervescencia ••• senaló y 
, afirmó que háce dos ailos convocó al 

'. FDOMEZ para que acudieran a su go-
:, ,. bierno a efecto de que esle indemnizara a 

Jos pcquenos propietarios de San Tepe, 
municipio de Benilo Juárez, donde carn- ' 

' pesinos de esa organización eslán en po- / : 
· dcr de tierras que eran de paniculares. 

·"No los vamos a desalojar, vamos a In· 1 
. demnizar a los propie1arios"' senaló. 

Zózlmo Hernández, quien tradujo del 
náhuatl las denuncias de Saluslia Her~ ' 
nández y Maria Hernández, dos de las · 
nueve viudas que la violencia caciquil ha 
dejado en Embocadero, informó a su vez ' 
que el direclor del INI, Arturo Warman, : 
-quien estaba en la gira- les ofreció · 
que será alendida su solicitud de ayuda : 
parn las familias que quedaron desarnpa-, 
radas. 1 

Duranle su gira por la zona norte de la¡ 
cnlidad, Delgado Rannauro escuchó la' 
demanda de los campesinos de Arnaxac, ! 
municipio de Texcatepec, en el senlido de i 
que la senlencia del cacique Luis Men-: 
doza y sus pistoleros Ermilo lkrnández y 
Diego López encarcelados desde 1986, ; 
tome en cuenla los deli1os cometidos' 
como son nueve homicidios, danos en ~ 

- .! • .J-.J -=--- ----=--="- .1-•=-···---

robo y abigealo, iodos hecho~ debidñ- · 
menle comprobados. Pidieron lambién 
la dclención de los pis1oleros de Men
doza: Ignacio Solano, Luis Valenlfn, 
Forlunanto Fernández, Luis Mendoza 
Marlinez, y El iberia Martlnez, que llenen 
orden de aprehensión desde hace lres 
anos, y devolución de la lierra de la co- , 
rnunidad que acaparó Mendoza. 

Zózirno Hernández, a nombre de los 
campesinos de llarnallán, soliciló a su 
\'CZ indulto a cinco campesinos presos in- 1 

jus1amc111e en Huayacocolla y condena
dos a cinco anos de pri5ión, acusados de· 
la malanza ocurrida en San Gregario lla- , ' 
mallán en abril de 1987; aprehensión de : 
16 pis1oleros de la región, e investigación 
de Humbeno Ramfrez Avilés, ex presi
dcnle municip:il de llanrntlán y del aclual 
prcsidenle municipal por acaparnmienlo 
de lierras, l'fnculos con el caciquismo y 

encubrimienlo de delilos. 
Asimismo, pidieron que se promueva 

la dotación de licrrns a los poblados de 
Embocadero lluislipan, San Gregario ~ 
Sant:i Cruz llar·· •1h111. 

Duran le su g11 a, y acompanado por el 
subsccrclar;,. le Desarrollo Social y Re
gional de la -t'P, Carlos Rojas, el gobcr, 
nador de la en1idad conoció los 
problemas de la Unión de Ejidos Caoll
neros y la Unidad de Producción Fore51al 
Adalbeno TeJeaa, cuyos l111egn1n1es le 
planlearon que tanlo en el caso del caolln 
corno el de la madera hay una sobreex
ploiación que es1d afectando los proyec
los producllvos de 13 ejidos, ya que la 
compc1enci11 Ilegal ha desplomado los 
precios. 

Los caolineros solicilaron que la SRA 
eslablezca la norma1il·idad para la explo
tación de ese recurso no renovable y que 
la Policfa de Caminos y 01ras dependen
cias delenaan a los camiones que ex1raen 
de la región cerca de 700 loneladas dia
rias de caolín sin documcnlación. 

Le solicilnron además que inlervenga 
para solucionar el problema de empalme 
de las resoluciones presidenciales del 
ejido Polrcro de ~lonroy, Vcracruz, 
donde cm! In mayor reserva de caolin: de 
la Unión con el ejido Palisar municipio 
de Agua Blanca, Hidalgo, que es1á vi
ciada de origen porque se le concedieron 
tierras en 1erritorio de ~~~~~rnz~. -·-·--· - -- ._. 

: Tamo en ·el caso de los caolirieros 
¡ como el de la Unidad de Producción Fo
. reslal, Delgado elogió la organización 
: producliva de los campesinos senalando 

que su desernpeno es ejemplar, y se corn
prome1ió a inlervenir para solucionar los 
coníliclos agrarios que enfrentan asf 
como apoyarlos en la ob1ención de cr~di· 
los Y en la renegociación de los que ya 
llenen. Ofreció que manana firmará un · 
convenio en Jalapa con la Unidad de 
Pro~ucción Fore,1al, medlanle el cual su 
gobrcrno olorgará un fondo de 250 millo· 
nes de pesos para la modernización del 
aserradero de la Adalberlo Tejeda 
mismo que será pagado por los campesi'. 
nos mediame la entrega de muebles po· 
P.ul.ares y puerlas para programas 'de 
vavrenda. 

El gobernador ofreció apoyo para los 
proyeclos produc1ivos de la organización 
de mujeres de Huayacocolla y Sacualpan 
que les solicilaron molinos de rnixlamal 
lonillerfas, panaderfas, proyeclos de hor'. 
laliza~, lalieres de corle y confección y 
dqlac1ón de leche en polvo y harina de 
malz. 

Duranle la gira, la Unión Campesina 
Zapalisla soliciló inlroducción de servi· 
cios en 16 comunidades así como 750 vi
viendas. Campesinos de Amaxac 
demandaron alención urgenle a Ja salud 
ya que hay mucha desnulrición y tuber· 
c~lo.sis y muchos ninos indfgenas mueren 
d!arramenle: sólo en el Pericon, munici
pio de Tcxcalepec, en diciembre se mu
rieron diez ninos. La Organización 
Campesina Popular de la sierra de · 
Huayacocotla reclamó que sólo 1 S por 
clenlo de las comunidades del municipio 
licnen servicios y exigió audilorla a la ad
mi ~ist ración municipal anterior. La 
Uruón Campesina Zapalisla reclamó Ja 
liberlad de dos de sus inlegrantes y Ja 
deslilución de los síndicos de Texcalepec 
Y Zacualpan que hacen conlubernio con 
!os caciques para despojar la lierra a los 
rndlgenas. 
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• Plantón frente a la Cámara de Senadores 

Piden indígenas respeto a 
sus garantías constitucionales 
Matllde Pérez U. O Terminar con los 
actos de "iolencia y asesinatos en las re
giones indígenas; castigo a los responsa
bles de Jos asesinatos perpecrados en Jos 
úlcimos cuatro anos contra Jos habitantes 
de Embocadero, municipio de Jlamaclán, 
Veracruz, y Ja regularización inmediaca 
de Ja tenencia de Ja tierra, asl como res
pcco a las garanclas conscicucionales de 
libre organización y asociación política, 
exigieron el Frente Independiente de Pue
blos Indios (FIPI), el Consejo Indepen
diente de Pueblos Tojolabalcs y una 
comisión de JO viudas de Embocadero. 

En un plantón que realirnron In tarde 
de ayer frente a la Cdnfara de Senadore., 
y en el que también participaron el Co-
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mi té Popular de Derechos Humanos 
•Pueblo Nuevo•, el Movimiento Popu
lar de Pueblos y Colonias del Sur, el Co· 
mité de Solidaridad Triqui, la Unión de 
Mujeres Benica Galeana, de Ja revisca Et
nias y milicantes del Partido de la Revo
lución Democrática (PRO), encregaron 
un amplio documenco en el que presen-. 
can los hechos violentos en varios estados 
del país de diciembre del ano pasado a 
junio de 1989. 

El grupo de indígenas, encabezados 
por Zózimo Hernández, originario de 
Embocadero, entregó el documento de 
16 páginas o la Comisión Permanente de 
la Cámara de Senadores, en el cual desca
can la íalta de autoridad y justicia en mu
chos estados y regiones del país para 
e\'ilar· que a los indios se les reprima. en
carcele, desaparezca y asesine por luchar 
por mejores condiciones de vida. 

En Chiapas y Veracruz, subrayan en el 
escrilo, gobiernan los caciques, quienes 
bajo la procección de las aucoridades y la 
impunidad que ello les da, no dudan en 
pisotear las normas conscitucionales ni 
demoscrar que son hijos predileclos de/' 
sislema. 

También están las protestas por los ac
tos etnogenocidas y marginación en que 
viven los nahuas del municipio de Jlamat· 
Ján, donde.en los últimos cuatro anos los 
pistoleros han asesinado a 26 indígenas; 
así como la denuncia en contra de Martln 
y Mariano Sánehez Perez, agence y juez 
municipal, respec1ivamente, de Nachis 
Zlnancantán, Chiapa;, quienes dirigie
ron una agresión contra el dipulado y 
coordinador general del FIPI, Margarito 
Ruiz Hernández; Sebastián Luna, asl 
como de otros campaneros. 

Los legisladores se compromelieron a 
lncervenir para conseguirles entrevistas 
con el secretario de la Reforma Agraria, 
V!ccor Cervera, y con el secretario de Go
bernación, Fernando Gutiérrez Barrios; 
en Canto que el senador Emilio M. Gon
zález les dijo que se comunicarla con el 
gobernador de Chiapas, Patrocinio Gon
zález, para solicitarle cascigue a Jos agre
sores del di pu cado Margarita Ruiz. 
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• Reconoce el Ministerio Públic.o de Huayacocotla 

Incorrecta-procuración de 
:justicia al norte de Veracruz 
~ e En Ilamatlán, una familia en el poder desde hace 25 años, asegura 
¡-.Ros.a Rujas, enviada, lluayacocotla, Ver., 7 dt julio O Que 
::.en la zona norte de \'eracruz °'iste una incorrecta procuración 
;,de justicia lo reconoce hasta el agente del Ministerio Público de 
· .Huayacocotla, Luis Torrei Cerecedo, quien atribuye este ¡no· 
- blema a la incomunicación; falta de elementos técnicos y hu
• manos para integrar y desarrollar la in"estigación de los deli
: los; ignorancia de los síndicos municipales que hacen las veces 
·-._del Ministerio Público)' que por su' bajos ingresos "sobornan, 
¡';desgraciadamente"; y al continuismo de algunas familias en el 
! poder municipal. 
; :' Sobre esto último, señaló, en entre"ísta con la Jornada, 
1 • que, por ejemplo, "en el caso de llamatlán, qué se puede hacer. ! .- Una familia tiene el pi>der hace 25 años, los Ramirez, también 

1 
en Texcatepcc, pero si el sistema así lo quiere ... los presidentes 

.- municipales_ tienen mucho tiempo. Salen de presidentes y se 

quedan de tesoreros, es el mismo grupito. Yo justifico la incon
formidad de la gente, es cierto, eso ya no es de esle mundo. 
También eso influye en que haya cierto tipo de delito a \"eces, la 
geme se apasiona. salen los asuntos políticos". Explicó que en 
la sierra, e.<iste el problema de tenencia de la tierra, "el pez 
grande se come al chico. Tratándose de despojo es un delito 
muy dificil. .. hay que hacer una im·estigación exhaustiva. Hay 
despojos en Ami<ac, por ejemplo. Estarnos a 18 horas acaba
llo. Yo no 'ºY a ir a hacer una inspccción ocular hasta allá. ' 
Tengo que delegar funciones al sindico de Texcalepte, a que 
vaya a hacer la inspección ocular y son 8 horas a caballo. De 
hecho pierde tres días y no hace las cosas bien porque no es un 
técnico en topografia. Es una serie de cosas que necesitarnos 
actualizar pero eso cuesta mucho dinero", se~aló el funciona-

. . .. 
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Viene dt la,40 -. , 
rio. Precisamente un 11 asunto potilico•• 
también ligado ni problema de tenencia 
de la tierra es el que tiene en la cárcel 
desde abril de 1987 a Ju\'entino Hern:in
dez Hcrnández, Zenón Ramirez Agustín, 
Miguel Alonso 1 lernández, Alfonso Her
nández Hern:indez )' Benito Hernández 
Hernández, sentenciados a 18 años de . 
prisión por los hechos del 25 de abril de 
1987. 

En esa fecha. luego de enírentamientos 
entre priistas y militantes del PST, nue\·e 
personas murieron: dos priistas y siete . 
pesetistas; quedó un herido y cua1ro \·k· 
timas de homicidio en grado de tentativa. 
Por no haber evidencia en contra de los 
indígenas senlenciados, el Comité de So
lidaridad con los Grupos Etnicos Margi- · 



Incorrecta procuración de 
justicia en el norte de. Veracruz 
nades )' la Promotoría de Asesoría Social 

: AC han solicitado para ellos la amnistía 
oel indulto. 

Tanto testigos presrnd:iks «'bre,·i
,,.ientes de los hechos como las viuda-; o 
madres de Jos \·ictimados "no lo' recono
cieron cn110 culpables y "t.'fialarnn a 
otros corno autores de los crimcnc11 ante 
el Ministerio Público", señalaron 13' <k
fensoras de los indígena•. Concepción 
Hernández Méndez y Rosario Huerta 
Lara, así como los propios indigcnas, eO-

?, !revistados por La Jornada en la cárcel 
' de Huayacocotla. 

De los indígenas presos, sólo Juwn-

- 111 -

tino habla cspa11ol y Zenón Ramirez se 
medio expresa en este idioma. Los otros ' 
sólo hablan nahuatl. En la entrevista ex
plicaron que ellos acudieron al Ministerio 
1'1iblico de Hua)'acoco1la a 1es1iricar: Ju
,·cntino porque c~e <lia había sido ase.'\i
nado su padre )' Zenón Ramirez porque 
él iba en e\ camino con las victimas de 
uno de los ataques cuando fueron embos
cados. Zenón a1eguró: "El que mató es 
Zenón llcrnándcz Hernández )' su barrio 
e.e; Arracomcno, yo mi nombre es Zcnón 
Ramírez Agu11in y mi barrio es TelZintla. 
Nosotros estamos aqul injustamente. Es
tán sufriendo mis familias, tengo nueve, 
}'quién \'a a mantenerlos'', se lamentó. 

"De todos los testimonios )' pruebas 
circunstanciales y documentales que 
constan en el °'pedicntc penal de que se 
traia. ""ge la eviclcncin de que los homi
cidas de los scnalados co100 pesctistas 
son: Gcnaro llernándcz Sánchcz, Vi
cente Hcrnándcl Tapia, Raúl l lcrn:lndez 
Et Ttalixco, l'utricio Alonso, Catarino 
Ah''•'·º· Era!.mo Alonso Hcrnándcz, 
M;1Tciano o Chnno Alonso, Jmclilo Hcr
nandel Tapia, Cesar Alonso, Josclito 
Uomíngucz. Zc11ón 1-lcrnández. de Arra· 
conteno, Mar garito, de Cuaxilotitla, Ma
rio Miguel, ·, Tiopancahuatl, Elidio o 
llcladio A'"'''º Hcrnándel, Lucio Ve
lázquez. ..bcrtino Hernandez, Loreto · 
Hernándcz, Moisés Martlnez, Cristino o 
Mateo Martin, Fidencio Reyes Hernán
dez, de Tépetzintla, Carlos Alambre
zintla y Eloy Tlalcuapa'', señala el 
escrito que solicita la amnistía de los 
cinco indígenas presos. 

Torres Cereceda aseguró por otra 
parte que 11 ofícial111cntc no lcngo conocí· 
miento" de que e.xi<tan bandas de pisto
leros ni servido do los caciques de la 
región, y que han sido reileradamcnle de
nunciados como responsables de múlti
ples asesinatos en la zona, "el Ministerio 
Público no tiene denuncia de esas ban
das", dijo y luego agregó que "sí hay 
rumore!\ de su ~xistcncia". 

-¿Y sf hay gen le armada en la sierra? 
-No me conSLn. Se dice que hay gente 

armada en Hidalgo. 
-¿Y que vienen y matan gente en Hi

dalgo y la tiran en Vcracruz o la matan en 
Verncruz y la tirau en Hidalgo? 

-Tampoco nos consta. Ese es el ru
mor que se corre, que gente de Hidalgo 

'hace fecharlas en Vcracruz y se va y \'ÍCe· 
versa, pero necesitamos acreditar eso y 
no podemos, no tenemos medios para 

hacerlo. 

ELPAISID~ ! 
Reconoció que en los municipios de la ·~ 

sierra -Huayacocotla, Texcatepcc, lla- O 
matlán- los síndicos municipales que :; 
hacen las ''eces de Ministerio Público :; 
11son ignorantes, no SOQ técnicos en derc- ~ 
cho ... por lo cual practican una mala ca 
3\'eriguación pre\'ia... para nosotros es o

0 iloble trabajo, ojalá que en cada munici- e 
pio hubiera un pasante de derecho,. téc- m 
nico de la ley que hiciera bien las cosas, ~ 
pero eso cuesta mucho dinero". 

Y subrayó: "¿Quién va a ir por 360 mil 
pesos'?, ¿qué hacen?, pues 'Sobornar, des--
graciadamente, no estamos fuera de eso 
precisamente por lo que están ganando. 
Yo gano 388 mil pesos mensuales", dijo 
al mostrar su recibo de pago. 

Otro delito que ocurre mucho en la 
zona es la \·iolación, "por ignorancia", , 
dijo. El ai\o pasado se denunciaron cua- __ 
tro violaciones, en lo que va de este ai\o 
se han denunciado tres. "Efgobierno del 
estado reformó la ley. Antes la violación 
alcanzaba fianza, ahora ya no, porque 
habla muchos hijos sin padre, productos 
de violación o de incesto. Había mucho 
incesto por descuido", apuntó Torres 
Cerecedo. 

Interrogado respecto a las quejas de 
que el abigeato prolifera en la zona, ase
\'eró que ese delito "nunca se va a acabar 
porque mientras haya quien compre tiene 
que haber quien robe. Aqul hay que dete
ner al que compra", y al ser cuestionado 
respecto a cómo sabe él quifo compra;: 
contestó: "Razones obvias. No voy a 
comprometerme, yo t~ngo a mi familia" 
afirmó. . .. e i : - ; . ·-· 
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Es. necesario se reconozcan 
los derechos de los indígenas 
Rosa Rojas [] La necesidad de que se tomando acción". 
reconozcan los derechos políticos y terri- 1 lubo coincidencia dl· los ponentes en 
toriales de los pueblos indios de Mé,ico y el sentido de que se requiere una amplia 
no sólo los derechos cullurale< se plantcli consulta a \as ,·omunidatle< indigenas so-
durante la primera consulta sobre el reco- brc cuestione:' que le.-. afi.."\:l.in. 
nodmiento de Jos pueblos indios a ni-.el El prc;idc111c de la A~IDH, Rodolfo · 
constitucional que se realizó ayer con1,·o- Sta\'enhagcn. ~11brayó que histórica-
cada·por 23 organizaciones indig.cnas con mente muchas íucr1as se han opuesto al 
el apoyo de la 1\c-Jdemia Mexicana de rcconod111ic1110 de los pueblos indios por 
Dercd1m !lumanm (1\MDllJ. lo que la batalla será avanzar en el con· 

Al término del Jeto Jos panicipan1~s \'Cnci_micnto de l_a s?cicdad ch·il y de los 
· manifcs'"run su solidaridad con el plJn· propios pueblos 111d1os para lograrlo. 

Ión de indicenas nahuas del Frente De· Por su parte el diputado tojolabal 
mocrático Óriental de México Emiliano .. \Marga rito Ruiz. denunció que los in<.ligc-
Zapata (FDOMEZ), que realizan en Ca- nas no han sido consultado.1 re.<p<:t~ "lo 
tedral desde el 26 de mayo en demanda que se debe c~tender. ro! reconoc11111ento 
de la aparición de·tres desaparecidos, la de las comu~tdadcs 11nh¡'.c1~as, de I? que 
liberación de 10 presm y solución a pro- l~a hablado 111clu10 el pre1tden1~ Carlos 
blemas de tenencia de In tierra: a la Sahnas y se genera una mayor m~eg.un-
huelga de hambre iniciada anteayer por da.d .porque no :e ha llamad,, a consulta a 
la Coordinadora Nacional de Pueblo .. 1n- lo., 111d1gcnas ), "º~ org.1111zac1oncs .. ln· 

\ dígenas (CNPI) esi icndo la lihci a-:ión d11<0 han qucua:lo ~I .margen los m:e-
d.. . · · g . ·. • ·• ~rantcs de la C 01111!!1011 de Asuntos 
r t.: pr~sos ) solucion ª conílu.:tos dl: tu.:- tndil!c1w" de 1'1 C;imara de Diputados, de 
ras. la qt~c l•I forma r:irtc. 

Asimismo se planteó una protc5tJ por ['\plicó que la propucsrn di.:I Ftcnlc In- · 
la 

11
con,·alidación'' que hizo la C;1mara dcpcndiL'ntc <le Pul'hln' lt11..lir..:nJc; (FIPI) 

de Diputados de 1a agrc..:;il}n •ulrida ror ~l lt"•1'1'(!n plantea TlH'tlificar la Cc.u1stitll· 
el diputado Mnrgarito Ruiz y lllt~F. irn..li· ci~·,11 ¡•.11a que la 11~1don mi::o.i..:a11:1!:.L'1e...:o· 

. gena' en Chiapas, al no hah::-1 i.:u11dL'11.i<lo nn:1.:a cnmo p1u1 íCtnica, plurilinglit.: y 
ptiblicamcntc l:i agresión· plut icultural; rl•1.:01101,,:a explícitamente 

En el cur<to del C\Cllto. t"'ll i..:i que pa1 ti- <.k•rcclmí a loi;, pucblo<t indios y su auto-
ciparon 14 ponentes, se ..:1iliL:ü l.t inasi'· tktcrminaci1in. lo que im¡1\k¡1 su facuhatl 
tencia de los funcion:uin., Ucl ilhtituto para autOlk min:H"it' ~ ;tUtogobcmarsc. 
Nacional Indigenista, el Progwm:i Na· Esto 1, .• ,upouc de ninguna manera 
cional de Solidaridad, la SAIU 1, el De- "autollt' ,;1110s utt\1'ico1 o frngmema-
partamento del Distrito Federal, la ción de la unidad nnd0nal", alümó. 
Secretaria de Gobernación y el prcsidcme En ,imilar icntido .,e n1'niles1aron el 
de la Comisión de Asuntos Indígenas de diputado !lJnid Lópa Ndio, dirigcme 

. la Cámara de Diputados, Andrés Henes- de la Coalidlin Ob1ero Campe,h10 Estu· 
lrosa. dian1il del Istmo (COCEIJ, Zózimu Her-

. Al respecto Gilbcrlo López Y Rivas, nándcz, de los indi~ena< nahuas de 
a.:adémico de In ENAH, planteó que esto llam;ul:\11, \'c1acruz; Jo,clino Marl{nez, 
se debe a "una trndición autoritaria y del Coinitc de Solitla1idad lrk¡ui. repre· 
venicalista del gobierno qoe no permite sentanles de los Chon1alcs de Nacajuca, 

.que se le planteen puntos de vista sobre Taba>c·u, Jcl FDO~IEZ, y de los indi~e-
proycctos y leyes sobre los que ya se esta nasnahuas de la l fua;1c,-a. 

• Miembros de la CNPI ~·la CNC, en Veracruz ' 
··---------

.Se comprometen autoridades a dar 
solución a problemas de ca1upesinos 
El gobernador de Veracruz, Dame Del· ; 
gado, y autoridades de la Sccreiaria de la 
Refórmn Agrnria (SRA) se compromclic· ; 
ron con Ja Coordinadora Nacional de 
Pueblos Indios lCNPI) a \'lllver a medir 
las tierras que colindan con el ejido El 
Garro; revisar los procesos rara dejar en 
libertad a los 17 campesinos presos en 

·. San Andrés Tuxtla y concluir la carretera 
del Pescador para terminar con los en
f rcntamientos entre los campesinos de la 

Gcnaro Duminguez, asesor jurídicÓ de 
la CNPI, dijo que para terminar con la 
dispula entre loi;; micmbro1t de ésta con 
los de la Confederación Nacional Cam
¡1c;ina (CNC) de las 557 hectáreas que se 
le dotaron al poblado en agosto de 1987, 
~ n .. oquicrc un reparto equitativo de la 
tierra entre ambos grupos. 

Asimismo, la libenad de iodos los pre
sos y voluntad política, sensibilidad y res
peto del gobernador hacia los 
o•!l1nnf'<oinnc 1lo• f:'I r;,,rr,, 

Por su parte, las 12 mujeres de dicho 
municipio que mantienen desde el pasado 
día 6 una huelga de hambre en el Zócalo 
de la ciudad de México, mencionaron 
que no levantarán su movimiento hasta 

(¡ü"'e firri1cn acitciJcis')~seiibCrc ñfos i7 
integrantes M la CNPI presos c11 San An· 
d1 ,:, Tu\tla, y 'e obligue a los •-Cnedslas a 
no propiciar 1mi¡¡, cnfrcntnmicnlo~. 

En el mismo sitio, integrante< del 
Frente Democrá1ico Oricnial de Mhico 
Emiliano Zapata (FDOMEZ) mantienen 
de"<lc hace 43 días un plantón en de-

. manda de que las autoddades de los go· 
: biernos de Hidalgo y Vcracruz detengan 

a los miembros de las bandas paramilita· 
res, se respeten los derechos de los indios 
de las hua.tecas, castiguen a lor,,ascsinos 
de lt" campesinos y dejen en libertad a 
los luchadore' sociales. 



; • Cacique.§ dé Veracru~ los despojan de sus tierras 

Desplazados, otomíes y nahuas 
, desmontan bosques para sembrar 

8 En Amaxac exigen restitución y en Embocadero dotación ejidul 
Rosa Rojas O Los indigenas otomies de Los indígenas de Ama.,ac demandan la 
Ama.,ac, municipiodeTe.~catepcc, Vera· restitución de más de mil hectáreas de su 
cruz, como los nahuas de Embocadero, comunidad, acaparadas por la familia de 
municipio de llamatlán, han sido despla· Luis Mendoza, cacique preso en la cárcel 
zados de las tierras más fácilmente apro· de Pacho Viejo, a la espera de sentencia, 
vedtables hacia las zonas más abruptas, acusado de nueve homicidios comproba-

I por el caciquismo que ha ido acaparando dos, asociación delictuosa, robo y allana· 
, las tierras de sus comunidades. miento de morada, entre otros cargos. 

1 
Las laderas de las montanas se ven po· Con él están presos sus pistoleros Diego 

bladas de milpas que deslavan rápida· Lópcz Cruz y Hcrmilo Hernández Ri· 
. mente las llu,ias y \·an dejando al descu- vera. 
• bierto el tepetatc blanquecino, que Los Indígenas de Embocadero deman· 
' permite prever que, en unos allos, la ero- dan a su vez dotación ejidal, luego de que · 

sión repetirá aquí el paisaje lunar de la les fue negada la restitución comunal. La 
: mixteca oaxaqucna tic tierras improduc- solicitud cnticgada al gobernador de la 
tivas. • 33 

Viene de la 48 La ma)'or parte de la> tierras de buena 
calidad de las 2 mil 400 hectáreas dotadas 

entidad, Dante Delgado, el 19 de junio, por resoludón presidencial de 19~4. fue 
pasado, sel\ala que los 38 jefes de familia . acaparada por personas que las adquirie· 
del poblado están en posesión de 30 he.:·. ron "mcdia'lte compras ilegales que 
tárcas y exis1c11 500 hectáreas más aban· : siempre consiutieron las autoridades in
donadas. Esa tierrn había sidc> "'"l'araJn · t ternas, mismas que otorgaban 'recibos' 
por el cacique Eloy Zcuteno, usc<inado · que no eran otra cosa que permisos par.a 
en 1984 y sus familiares l' pi>tlileros han ocupar tierras ... los cuales eran convah· 
sido dcnur, i:ido; como rc;¡>-•l!sables de ¡ dados por secretarios del Comité Regio· 
los ascsinatm d<· indigcnas de ese lugar, ' nal Campesino de la CNC". 

La promotoria de la Reforma Agraria 
en 11 uayacocot la no convocó a una 
asamblea para depurar el censo de comu· 
neros sino hasta 1986, 52 anos después de 

En esta 1 ~gión de la zona norte de \ 
racruz, ubicada en las estribaciones de la · 
Sierra Madre Oriental, prevalece a•i11 la 
comunidad \'egetal de selva alta perenifo
lia secundaria -dominada por árboles 
mayores de 30 metros- y en las regkmes 
más altas de la sierra, bosques de pinos y ' 
encinos. 

1 
la ejecución de la resolución presidencial. 

Es com\\n ver a uno y otro lado de la 
terraccría de Huayacocotla a San Orego
rio, o del camino de herradura que va de • 
San Oregorio a Embocadero, los gigan
t,cscos troncos calcinados de desmontes 
hechos por los indígenas que, al no tener 
oportunidad de aprovechar los recursos 
silvlcolas, los destruyen para sembrar 
ma!z. 

El mecanismo de despojo se ilustra en 
el escrito del 23 de diciembre de 1987 en· . 
viado por los comuneros de Amn.xac, El 
Pericón, El Papatlar y Benito Juárez al 
gobernador veracruzano: "Desde h:\Ce 
muchos anos en nuestros poblados he
mos enfrentado problemas muy gra,·es: , 
acaparamiento de tierras por parte de un 
pequeño grupo; control caciquil a través 
de autoridades internas; desplauimiento ; 
de campesinos que han huido por amena· · 
za! y despojos; asesinatos de campaneros : 
que han defendido sus derechos y sus tic· : 

· rras y además, folla de atención y de l 
cumplimiento por parte de las autorida
des aa.rarias,.. 

"l!I proceso de despojo de tierras se 
intensificó hace unos IS anos, cuando ' 
Luis Mcndoza Ri\'era y sus hermanos ·, 
Jo<é Mcndoza, Hermilo Hcrnández RI· .' 
,·era)' otros allegados, acapararon tierras · 
obligando a comuneros muy pobres a ' 
venderles sus parcelas, obligándolos a 
huir después y quemándoles sus tierras 
con cultivos y sus casas para que no vol· 
vieran. Los comuneros preferían vender 
las tierras que perder la vida". : 

• 1 
"El grupo de Luis Mendoza nunca fue 

de comuneros, fue un grupo de ganade
ros ricos. Se sabe que Luis Mendoza y 
algunos seguidores se dedicaron ni abi· 
gcato. En la región cercana a Amaxac 
fueron robados alrededor de 250 novillos 
entre 1983 y 1984", Senalados como res· 
pon.<ables de cometer homicidios y otros 
delitos, Luis Mendoza y su hermano Her· ¡ 
milo Hernández están siendo procesados 
actualmente en el juzgado 3o. de Primera · 
Instancia de Pacho Viejo.se les instruye , 
la causa 21/987 y otras más. Asimismo 
Ignacio Solano, yerno de Luis Mcndoza. 

119 . . .. 
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::.-Desplazados, otomíes y nahuas 

--~~~~montan·bosques para sembrar 
y Edilberta Martínez, esposa de éste ul
timo, son perseguidos por la justicia acu
sados de ser responsables de la comisión 
de diversos homicidios. 

Mientras que Luis Mcndoza y su fami
lia acaparan más de mil hectáreas y gente 
de su grupo poseen a título de pleno do
minio superficies marores a 100 hectá
reas cada uno "El Pericón y Benito 
Juárez casi no cuentan con tierras para 
trabajar, las superficies de labor son de 
entre una y tres hectáreas por familia. En 
Papatlar hay campesinos sin tierras y •in 
derechos lo mismo que en Ama'3c, pero 
tienen miedo de hablar, a pesar de que 
hacen faenas y pagan fiQcas". 

En septiembre de i 986, el promotor de 
la Rerorma Agraria en Huayacocotla, 
Pedro Solana, realizó asamblea de depu
ración censal, pero incluyó al grupo de 
Mendoza. "La asamblea fue ilegal por 

· mal convocada y finalm<·n le la supuesta 
; depuración fue anulada, sin embargo la 
- actual depuración censal ordenada por el 
- C. Delegado Agrario no se ha vcrifi- -

cado". El 8 de diciembre del 87, olio 
promotor de Ja SRA, Berlín Herndndcz, 
realizó asamblea extraordinaria parn 
cambiar autoridades inlc11H1>, violando 
In ley en !;U realización. 
· "Por los hechos cxpuc:;tos, esperamos 

Todavía "los familiares de Luis y José 
Mendoza Rivera siguen usufructuando 
las licrras acaparadas y un grupo de mes
tizos del anexo de Ama."<ac continúa con
trolando el comisariado cjidal" y la 
familia de Luis Mendoza ha comcnt.'.ldo 
a poner en venta 350 hectáreas de los pre
dios Los Caracoles, El Jabalín, El Pes
mol, El Zacatal Viejo, La Vega y El 
Quelite, señalan estos organismos. 

Por su parle en su pliego de conclusio
nes de la cou~ penal 21/987 y acumula- -
das que se le siguen a Luis Mendoza 
Rivera y coacusados, entregado a la Pro
curaduría Genero! de Justicia en Jalapa 
el 10 de junio pasado, el Minislerio Pu
blico señala· que es importante que la 

¡·condena "no sea menor a 30 ai\os de pri- . 
~ sión" -!o que de ninguna manera rctri

bu)'e ni aun en mínima parte la pérdida 
de ·nueve vidas humanas, dice- porque 

, lcnd1!a un carácter preventivo general y 
especial. · ~ 

"li nr que decirlo con toda claridad -
1 scnala el documento-si bien una con-¡ dcna enérgica a Luis Mendoza Rivera no 

lcrmina con el caciquismo de Ja zona, el 
carácter ejemplar de la misma podría ser
vir de dique de contención a la desenfre
nada violencia de -los dueños de vidas 

1 que usted C. Gobernador, tenga la con- .. 
vicción de que n pcsnr de qnc Luis M~n- 1 

• 

doza esté preso, no ha mejorn•' , la r 

situación de injusticia en que vivimos y ¡ 
·que esta situación persistirá en ·1anlo In! l 
. autoridades agrarias sigan per.11itlendo 
que manejen nuestros bienes comunales 
personas aliadas al caciquismo de Jos , 
Mendoza y seguidores". ' 

honras y capitales de Ja Sierra de Huaya'. 
cocolia. Cualquier otra resolución seria 
una b)-lrla a los deudos y una invitación 
!licita a los poderosos de la zona a conti-
nuar con sus crímenes''. 

En mayo de 1989, los Comités de Soli
daridad con Grupos Etnicos Margina-

. dos, de Defensa Campesina de 
Texcatcpec Veracruz y el de Derechos ¡ 
Humanos Miguel Agustfn Pro Juárez, re- ·. 
cogieron la historia del ·cacicazgo de 
Mcndoza en un documento: "Durante 
los ollos de 1982 a 1986 más de 20 perso
nas murieron asesinadas y familias ente
ras se vieron obligadas a emigrar a otras 
regiones del Estado de Veracruz y del 
pals. Se configuró una situación de ver-

~~d.~_o_ge~~idi~'-' ~~-~~~~n. 
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• El INI no recibió apoyo a--su-programa de 1986 

Tarahumaras: índices de vida tres 
veces m~nores a la media nacional 
Rosa Rojas, em"lada 1, Chihuahua, 
Chih .• 15 de julio O Los casi 70 mil indí
genas que sobrel'i\'en en Ja sii;rra Tarahu
mara protagonizan rn este momento un 
debate al cual son ajenos: qué hacer por 
los indio; y cómo hacerlo, todo ello en un 
contc.\to de resistencia al cemralhmo y 
de un discurso de "respeto a Ja cultura" 
india. Entretanto Jos tarahumaras, pi
mas, guaro ji os y tepehuanes que aún sub
sisten continúan siendo \'ictirnas c!cl 
hambre, la desnutrición, las enfermeda
des, el aislamiento, Ja insalubridad, con 
Indices de bienestar que son dos y tres \"C

ces inferiores a Ja media nacional. 
El lnstituco Nacional lndigrnista (IN!) 

presentó -en diciembre de 1986- un 
Programa de Desarrollo ln1crrnl ó< 11 
Sierra Tarahumara respecto'aJ Cual !:O ha 
recibido respuesta oficial del gobie11w cs
iatal. Sin embargo, el \'Ocal cjl'Cuth o de 

-- la Coordir.ación Est..ial de Ja Sicrr.i Ta
rahumara (CEST), Ramón NJ1·a110 
-qukn estimó que esta misma ~emana d 
Congreso local podrfa aprob,, Ja inic;11i
va del EjC'C'utivo para cre:tr 1:1 dependen. 
cia a su cargo- apuntó. en ci:i1c\ ista con 
La Jornada, que "no hay r . .1~,;Jn•· para 

_ qu_::_di~ho_ ~3gr~a no sea ap1 d•ado. 

'¡ 

~~~·-~-... 
; .. ···,'1·-~if.l:f,~(, . 

1 ·1.~·)';:,~:.;;~l.:.1~1;¡:_,;_..~! . •. 

En ni r ·1'' Tu~eros. municipio de Guachochl • Falos: Arturo Guerra 

1 1 proSram:i del INI, dijo, "tiene ba· 
c..•"·· r~quicre recursos, esos los tendrá que 
ob!ene1 el IN 1 )'algunos programas even· 
rualmcn!e los puede apoyar el gobierno 
df'I estado. c;,;e tr:t:i de sumar esfuerzos, 
c1it:u dupli· ;ades, Una de las activida
des princ'r ·les del organismo es coordi
nnr Josº' uerzos de las dependencias. Se 

- "an a analizar codos los proyectos, los 
que más podríamos apoyar son los rela
cionados con la autosuficiencia 
alimentaria 11

• 

El Vicariato Aposcólico de la Tarahu
mara -cuya misión sede en Sisoguichi 
fue fundada por Jos jesuitas en 1676-
elaboró un comentario del programa del 
INI, del cual obtuvo copla La Jornada, 
en el que critica su enfoq~;~ "economicis-
1e111 Hetnocéntrko", y scna1a que el mis
mo no respeta la cultura indígena, si bien 
reconoce que algunos de los programas 
propuestos pueden ser posith·os, men
cionando enrre ellos el dotnr a las comu
nidades de instrumenros y animales de 
trabajo, el fomento a la producción y 
consumo de productos que ya son fami· 
liares ..,ra Jos indígenas, la creación de 
"cierro cipo de talleres" y el de abasco, 
que dice "es bueno )' tiende a resolver 
problemas reales". De los programas de 
salud apunta que "parecen demasiado 
ambiciosos o poco realistas". 

Por su parte, el presidente del Consejo 
Supremo Tilrahumnra, Silverio García 
~us~llos -q~1_ien es ~ambi~n s~b~irec_tor 

IR~ 

de hócürnc1oiiy- Uéstorta de la des
centraliz.ada Productos Forestales de la 
Tarahumara- manifestó que hay 
quienes no reconocen al Consejo -aun
que eludió precisar al respecto-. Al pre
guntársele específicamente e:o:presó que 
"el gobierno del escado siempre está 
a rento cuando voy", y respecto aJ 
programa del IN! indicó que eUos partici
paron en su elaboración "diciendo lo que 
necesitan las comunidades". 

Comentó que "ojalá y algún d!a de 
tamos organismos que se están cre¡utdo 
-ahora la coordinación de arresan!as del 
señor Ramón Navarro- ojalá con la 
ayuda de él y nosotros se pueda sacar al
go adelame. Yo le dije a Navarro que si 
no no< coordinamos todos va a ser puro 
jaloncv, tenemos que tomar acuerdos pa~ 
ra tener un mismo frente porque si no, 
nada se va a lo'.2'.rar". 

Precisó que el Consejo va a parricipar 
con la coordinación de Na•·arro, aunque 
afirmó: "Cuando lo nombraron ya no 

supo nada ni nos invitaron cuando le 
dieron posesión. Tiene muchas ganas de 
crabajar y me dijo a mí 'uscedes van a de
cidir'. Nosotros pedimos que se cumpla, 
pedimos que se lleve a cabo aunque sabe· 
mosque no se va a poder hacer en un allo 
lodo". 

Antonio Morales, secretario general 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Chihuahua, y José Luis Aguayo, in
tegrante de la C~misión Agraria del Par-

--+ 



Tarahumaras: índices de vida tres 
veces menores a la media nacional 

tido Socialista Unilkado de Mhico 
(PSUM) en la entidad, rrono.iicaron en 
entrC\istas por separado, que el goberna
dor Fernando Bacza Mdémlcz, con la 
creación de la CESTno '"ªa enfrentar los 
principales problemas de la sierra Ta
rahumara que son fundamentalmente los 
intereses de las grande.< emprcsas madere
ras que sobrec:xplotan el bosque sin nin
gún beneficio para los indigenas, y los ca
ciC37gos. La coordinación fracasará, ase
\"Cró Morales, en tanto que Aguayo augu- . 
ró que tendrá "un hito coyuntural". 

Respecto al IN!, Morales senaló que se 
sabe que propuso un programa "que no 
se aplica. Su director ha sena lado que no 
es mucho lo que pueden hacer porque ca
rece de presupuesto y sin embargo man
tiene la planta burocrátic:i. que no resulta 
producti,·a ni de beneficios para los desti
natarios de estos programas". 

Aguayo declaró que el INI "ha estado 
muy reducido en su función" )' que se le 

. ha rcscrndo "una función que le corres
ponde a la Secretari~ de Educación 
Pública: poner albergues escolares y 
atender a parte del magis1erio bilingüe. 
Se pasan llevando provisiones a albergues 
y gcstior.and0 pl'1L'.ls y rnros". Apun1ó 
que incluso en el pasado, el !NI "era uno 
de los pilares pollticos desde donde salían 
diputados, ahora ni siquiera eso", dijo 
que "no se conoce un estudio de la sierra 
Tarahumara firmad· por el IN!")' esti
mó que esta instituch..lt "tiende a desapa· 

Viene de la 32 
rccer de las zonas indígenas", tanto as! 
que "esta coordinación que se está crean
do viene a ser paralela al !NI y el IN! no 
reclama eso". 

Humberto Ramos Molina. dirigente 
del Movimiento Democrático Campesino 
(MDC), ex presidente municipal de 
Ciudad Cuauhtérnoc, estimó con respec
to al !NI que se requiere "un organismo 
menos centralizado y menos burocráti
co" cuyas decisiones no se tomen a mil 
200 kilómetros de distanch. Indicó que 
esa dependencia "no tiene presupuesto 
suficiente pero el que tiene no considera
m~ q~e _esté bi;~ _\l_a~tado" -
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Prl."l:ISO que et MlJC propu;o en un lo
ro la creación de un Instituto Indigenista 
Chihuahuense y de inni.'rliato el oobierno 
estatal dijo que )'a lenia un proyce¡q simi
lar: "Tenemos noticias de que ya e'!t'á tra-
ba¡ando un organismo que coincide casi 
en todo con nuestra propuesta", agregó. 

El coordinador del IN 1 en Chihuahua, 
E\'erardo Hemández, interrogado res
pecto a las criticas vertidas hacia la insti
tución, c~puso que "c~iste un desconoci
miento de la¡ acti\'idades que realiza el 
!NI en las comunidades indígenas, por lo 
que se 'ierten opiniones negativas al tra-

bajo realizado, que ha logrado result~dos 
fa\'orabl~ e~ comunidades indígenas, lo 
que nos md1ca que se debe continuar 
avanzando en esta dirteción". 

"No puede negarse el esfuerzo del !NI 
encaminado al apoyo de las comunidades 
indígenas)' no obstante los resullados ob
t~nidos hasta ahora, siguen siendo insuft
c1cmes ame la magni1ud y complejidad 
del problema de la Tarahumara, por lo 
que se realizan acthidades de coordina
ción interinstitucional ya que el problema 
de la Tarahumara no compete a una sola 
dependencia sino a todos los sectores del 
estado'\ ai\adió. 

Citó ~orno ejemp!o de los proyectos 
producttvos ·que realiza el !NI -además 
d~ la. atención a los albergues cscolarcs
sc15 m\·ernaderos horticolas )'a termina
dos y otros cuatro lO construcción· dos 
estanques piscicolas finalizados y ~inco 
en proe.eso; un sistema de agua potable 
e.n función y tres en construcción; cuatro 
ltendas rurales concluidas una en edifi
cación )' dos más prograrn'adas para este 
año:. un taller escuela de carpinterfa ya 
funcionando en Naeachí; un tianguis ar
tesanal en const1ucción en Divisadero, y 
las obras del c,;nino rural de Mesa de la 
Yerbabuena en natopilas. . 
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a _Tres cuartas partes carecen de agua potable 

~in ingresos, 660Jo de la población 
de los municipios tarahumaras. 

¡, »'P.,.Ol,llil"'=c-.:1 

.. 1. ... "'.!~Jt·:¡.;;..,,~ 

1\4u.leres tarahumaras • Foto: Arturo Ou•rr• •. ,· 
~. . 
•;R11sa Rf'jas, enviada /11, Chihuahua, 
t Chih., 16 de julio O.En siete de los 19 
hnunlcipios de la sierra Tarahumara, que 
¡;albergan 111·52.8 por ciento de la pobla
! ción indlgena -considerados por el lnstl
r .tuto Nacional lndigenl.!ta (IN!) como de· 
• atcm;ión prioritaria~ la tasa bruta de 
1 mortalidad supera a la estatal e incluso 
\llega a duplicarla; 66 por ciento de la 
r población eco11ómicamente activa no 
! percibe ln~resos; 21 por ciento recibe me
nos del salarlo n1lnimo; 74.32 por ciento 

,carece _de agua '!ºtable cmubada; 40.58 

por ciento no tiene energía eléctrica. 
Esta situación empeora en el caso de la 

economía indlgena. Para los casi 70 mil 
-fundamentalment•- tarnhumaras que 
haliitan en la sierra, el cultivo de malz y 
frijol, el pastoreo y la elaboración de ar
tesanlas "resultan insuficientes, aun en 
términos de autoconsurno, para asegurar 
su supervivencia", senala el INI en su 
propuesta de Programa de Desarrollo In
tegral de la Sierra Tarahumara. 

Por su parte, -el vicario parroquial de 
Sisoguichi, David Brambila (i:on más de 

- IR~ -

40 aílos en la misión, autor del Dicciona
rio Rarámim) afirma que de cada diez ni
l\os tarahumaras, seis mueren· antes de 
los 2 años y, aunque el gobierno asevera · 
que la tuberculosis ha sido controlada en 
el estado, "eso para la Tarahumara es : 
falso". · · 

El doctor José Gilberto González, en- : 
cargado del módulo de salud del INI en 
Cusárare, indicó que de 123 nillos estu
diados en un mes, aproximadamente el 
SO p_or ciento de los menores de 5 anos 

• 14 
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F Sin ingresos, 660Jo de la població~ 
de los municipios tarahumaras 
Viene de la 32 

: presentan desnutrición "de segundo a 
1 tercer grado", lo que se manifiesla en fal· 

En el plano económico, a parle de la cs
cao;cz relativa de rcL·nrsos, existen íncfi· 
deudas derivada:; de o:;uburilizacíón Y 
sohre todo, rc1ucítmes cmrc los agentes 
que desembocan, por lo gencrnl. en efcc~ 
tos de ~'plotnción y no en beneficio 

: ta de crecimiento, peso por aba;o de lo 
~normal, escaso pelo quebradizo, uñas 
f quebradizas, aunque aún no. lkga a no· 
! tarse disminución de la capacidad men1al 
f porque aqul los niños "desde chiqui1os r son muy vivi1os. A las au1oridades como 
f.el goberna,lor de la comunidad (sirla~e) 
p el Comborindo Ejidal, que me dccia!' 

. mutuo:··· 
> -"Además, la ·organización económica 
1·:. no ha estimulado la pctividad productiva 

; que tienen un presupuesto para med1c1· 
f na, les dije que en lugar de medicina lo 
~:que· ncéesitan son alimentos, P?rque ese 
tes el principal problema", exphc~. . 
h.·: El vocal ejeculivo de la Com dma~1~n 
¡'.'.Estatal de la Sierra Tarahumaia l CE.Sl ! , 
~.:llamón Navarro, expuso que las pr111c1· 
~:pales· necesidades de los indígenas so!' 
{?;"satisfacer dos tipos de ha1!'br;: .l~~le ah-

~
·;;mentos suficientes y la de 1us11c1a . 
é i:· Explicó que hay entre 60 mil y 70 mil 
;.í..hidlgenas en la Tarahumara, en una su· 
F~; perficie de 70 mil kil~metros cu~drado5, 
h'localiz.idos en comunidades que 1111cgrn11 
t.i~entrc siete y 50 familias; "son más de.\ mil 
r·•comunídades dispersas y esta forma de 
f.:¡ vida es pa!le de su cultura mismn·Y de las 
f-;«condiciones orográficas del terreno. 
r~·::. "Trabajar ahl es una tarea, ni fácil, ni de 
;S ...... corto..o mediano plazo''. apuntó. 
:,:'/El JNI apunta en su programn que el 
<:"atrasado nivel de vida de la zona eslá aso
~:_:ciado a un reducido crcrimicnto de
hj mográfico. Entre 1970 y 1980 el co!ti11nto 
t~"¡~. de la población pasó de 14.8 por ciento a 
;t:t3.4 ·por ciento del total estatal. La. tasa 
~,de crecimiento, demognlfico en el citado 
·0·grupo de municipios (Balleza, Batopllas, 

·' ~; Boc:oyn.a, Carichi, Ounchochi, Ouadalu· Fpe y Calvo y Urique). fue positiva "n~n
í-·que sólo alcanzó la mnad de la .respec11va 
¡;,tasa. estatal". Esta tendencia no se 
~.cumplió en un par de munici~ios que ere: 
):,'cieron por encima de la medin ~stat~I, ~1 
~ én otros cuatro donde la población d1sm1· 
i• nuyó en términos absolutos. · 
;. . Menciona el INI que existe un "no· 
{table dualismo económico social" en el 
F ~tado de Chihuahua que se expresa en el ; 

Í
¡jcccfo. de los servicios requeridos para el . 
bifiíésiar (cuyo Indice toma en cuenta los · 
·~lvéles alcanzados en educación, vivicn- ~ 
~dá:,e111pleo, ingresos y salud) y que tan 
·bá}o nivel de vida y tan notable dualismo ·: 

i'~~,~~p¡¡~:. "porque. la ~ona estudia_da . 

t
! p{~ii;'·una orgamzac1ón económica · 
~ltili~éá!éihcnte desigual y llgada de ma- ' 
i íteri(Ji!,lí.r~nch1~l con u~a organl~ad~~ , 

0
• soda_l .111!e_.ta.rnbtén pr?p1cia lnequ.'d~d ·. 

-sea de consumo, scn· 9riel)tada al mer
cado- en el. nil'el. dé la co111uni.dad y a 
partir de las formas orgániza1ivas exis
tenles c0mo los ejidos (casi JOO en la zo· 
11a),es1a .estructurl\ tiende JI no propiciar 

la mejor utilización de los re~ursos. 'fam· 
bién resta acceso al empleo produc11vo Y 
a otras alternativas económicas, observa 
el !NI. · . .• 

Por un lado, anota, el 33 por c1cn:o de 
la superlicie eji<!al es árida y el 30 por. 
ciento es de monte, mientras que se con· 
sidcra laborable el 5 por cien10. Por el 
otro, puesto que el monte suministr~ la 

. materia prima de la iudustria forestal d• 

. das las formas dominantes de cxplola· 
ción la superficie cjidnl que corresponde 

. al nt~ntc se convierte en "e!\pacio par~ el 
de< pliegue del poder. fore.~at:•. ~O~ SJCIC 
municipios de ntcnc1ón pnoruana mclu .. 
yen 68 por ci~!llº de monte ~on 51 por 
dento de los e¡1dos y 59 por ciento de los 
cjidalllrios. 

La parte • ias;1da d~I duali~mo cu la 
sierra coexiste con la industria forestal 
moderna. iutensiva en capital y a~ticula
da con el resto de la economla nacional Y 
estatal. Es una actividad que depende de 
los bosques, ~xtrae de ah! sus i~1pr~scin
dibles materias primas, sin contnbmr con 
ello a mejorar sustancialmente l.as ~ondi
cione~ de vida serranas. Los md1genas 

:·"tradicionalmente han trabajado los bos-
. ques de los que son formalmente 
propietarios". 

La forestal es una indus1rín que en 
-1983 producia en Chihuahua el 21 poi 
ciento del total .nacional. En d caso .del 

·pino era del 26 por- ciento, aunque a mvel 
·estatal representaba el 96 por ciento, del 
cual el 95 por ciento prov~nía de l~s, n!u· 

. nicipios de la sierra. Los siete mumc1p1os 
de atención priorit¡¡ria aportaban el. 49 
'por ciento de la producción estatal. 

El !NI destaca que "pqr an.adidura, la 
· materia prima de esta industria es un re· 
: curso natural que, por haber sido tratado 
como recurso no renovable, ticn~e a CS• 

cascar en virtud de una explotación que 
no está del iodo controlada". 
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Subraya que si bien los ejidatarios son 
dueños del bosque, otros' agentes dispo· 
nen el uso y las can1idades de la materia 
prima y poseen los fac1ores ncc•.;arios 
para extraerla y procesarla. "Corno con· 
secuencia, el valor agregado se dis1ribuyc 
inequitativamenzc''. · · ' 

Ante esta realidad, "e! esfuerzo insti· 
1 ucional ha sido claramente ineficiente y 
se ha concentrado en atemperar· algunos 
de los efectos más lacerantes de la desi· 
·gualqad, a través de accione~ de 1alud y 
otras de bienestar social". En la rama fo
restal, Productos Forestales de la Ta· 
rahumara cfect1ia labores de apoyo en ca· . 
pacitación, producción y comercializa· ·~ 
ción. "Sin embargo, no ha sido posible , 

.·todavía dar un paso c.ualilativo én cuanlo · 
.a la incorporación real y organizada de la 
. población indígena .en la exP.lo.tación y e~ 
·ios beneficios del. recurso maderable 
·sostiene el INI; destacándo. qúé la cxpe- .. ! 
·rienda del aserradero de la Unión' de Eji- , 
dos de Urique constituye, uná ex¡icriencia ¡ 
.modelo de lo que esta.institución· puede .. 
ha,cer de positivo en favor de lo~ ejidata- ;; 
rios indígenas y mestizos po.b~:.s. de la • 
sierra. 
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tEn. la Tarahumara se ha trabajado por 
!~,más de 300 años. "sin lograr nada''" .. -
~ ROill Roja.!, cn•iada/ 111, Chihuahua, li:-::.Ii:.i~es ¡- 3~ mil SOO !xnefi.:iarios en - Navarro apuntó que la CEST há in¡: 
; Chih., 17 dt julio O En la Tarahumara un pl:lZO que"ª de 1987 a 1992. ciado· por lo pronto un programa de apo
;. "se hJ trabjado mis de 300 ai1os sin que Los programas espedficos son: agro- yo alimentario directo <:on envio de bá.;
~ en forma real se haya logrado na6", re- p:cuario; agroindusrrial; desarrollo fo- ros como maíz y frijol a las comunidades 
Í ronoció d •·ocal ejccutirn de la Coordi- resta!; desarrollo 1urls1ico; comunica- que ¡0 requieren, contando para ello ron 
•nación Esta~l de la Sierra Tarahurnara clones y transpones; abasto; ,;,;enda; un presupuesto de mil millones de pesos, 
~ (CEST), Ramón Navarro. En la sierra educación; salud: justicia y cuhura. Para aparte de costos administratil'os y de f "ha habido un larao periodo de abando· 1987 proponfa una im·enión aproximada operación. __ . -
¡no por parte de la.t instituciones y~ ha de 2 mil 119.3 millones de pesos y en 19SS _ 
rcreado un polvorín que puede estallar por de mil 641.4 millones -a prt'Cios de este Se fe planteó a Na,·arro que, mientras 
~cualquier lado", advirtió José Luis año. La im·ersión por cC1munidad seria de estábamos en la antesala, los eMiados de 
¡ A¡úayo, de ~ Comisión Agraria del alrededor de J 4. 7 millones, y por beoefi-. ~a lomada habíamos escuchado c.'pre-
!'.'PSUM en la entidad. ciario de 63 mil ~se;. · s1ones. sobre una "política indigenista 
··_7'. Aguayo coincidió coa el dirigente esta- El rrc;tr Jma. dke, deb~rá apoyarse en. emanada del escritorio", y "desde mil 
t·t~_dcl f'.~N, Anto~i~ Morale;, y con el la infraemu,tura que ya e-óste enlazo- 200kilómetros/quierenhacerlascosas"; 
[ dingente del Momruento Democrático na. El IN! cuenta ccn 4 centros coordina- Y se le indicó que tarnbUn entre los entr.,.. 
{campesino· (MDC), "Humbeno RJmos dores )" IJ radicdifu;ora de Guachochi, \'istados habiamos cnconlrado una resis· 
~Melina -en cntre,istas por s~¡:orado- aJcmás de Jos I09 ulberrncs escolares. El tencia al centralismo. Contestó: "no, de 
~.en que sólo podrá e)e\"arsc el ni\-el de \ida IMSS or.<ra 46 uoidades medicas rurales ninguna manera hay resistencia al centra-' 
r de Jos indígenas de la sierra cuando ellos (UMR), y Profortarah ":i~ne unJ amplia lismo. LQs programas pueden ser bien di' 
l· sean Jos \'crdaderos u!ufrnctuario• de <us pcnetrncilin en la sier'.ª· A esto hay que' señados a mil 6 16 mil kilómetros de dis-. 
~ .te<;ursos forestales y se combara el caci· ·. tancia, siempre que quien los haga los r.,.. 

1 ·cazgo y Ja corrupción prohijada por las i agregar la presencia de los maestros-. alice con pleno conocimiento de Ja cultu-· 
¡..~palilas madereras. . bilingües"· . . ra Y de la idio.;ncrasia de los beneficiados 
¡:),· El presidente del Con<ejo Supremo Ta- lnterror.ndo sobre el ª'anee en la ins- con los programas. Los problemas no 
"; rahumara, Sil\-erio García Bus1illos, se- 1r_umentac1ón de este programa, el coor-! son iguales en la alta que en la baja Ta-
• naló a su 1·ez: "El bosque no es negocio: d111adt ~taral del INI. E\'crardo Her-! rahumara; hay que particularizar Jos 
{·para el wabumara porqu~ el bosque se; nándr¿, mformó que '.'no se tiene res-; programas por regiones 0 por 
("acabayalratonotenemosmásqucpuros ¡ ,puc•'1 ~oda1fa en :elaaón con el apo~?\ microrrcgiones".:_-
t.1.ronc:ones, pero Ja forestal no permite, de ,,,o~mos espe,lficos con. r;cursos .. - · ··· --· · ·· 
'que se tumben 4rboles parasembrar mal¡.~: El programa se ~resentó en d1c1emhre de La CEST tiene esbozados programas. 
ly frijol. EJ pino nace wlo y crece, dijo; ·,; l?E6 en una reunión con,.ocada por.el go- generales para pasar más. adelanle, ya 
tpero ¿<:UÁDtOI anos se necesitan para que 'c. b1emo .del estado. Hubo otra reunión ~I con un diagnóstico preciso, a programM 
ld~ produáo, ·para que pueda comer el ; ._; f6 de febrero_. e~ el que cada de~ndencta esp<-cificos. "El propósito del senor go-

¡'humano7 en cambio si sembrarnos ano '1nl'Oluuada 1nd1tó que está haciendo en bernador es sentar las bases instiluclona
coa anó"produciioos 

0
papa, frijol, malz, ·¡;.·Ja zona l~?fgena Y cómo \'eÍ~ el prog;ama I<"'· .¡ue permitan en el ful uro continuidad 

'chlcharo; si bay seca o mucha a¡ua o he·. del IN!. La ma)orla mane¡ó que llenen y, 1esperando la cultura indígena, ele,·an 

t
lada no ae. da• pero si pe¡a, alza uno que . programas en la zona Y que de.~na u otra su< llidad de vida, ~ro entendida no co
comer". , f - ., : • , •• ••• , manera }a están actuando nh1 · · me· nosotros la entendemos con nuestra 
'.·En sú Proaráma de Desárrollo Jntegral l Alladió q~e I~ SARH di.o instruccion~s ' cultura occidental, sino conforme ellos Jo bÍk la Sierra Tarahwoara, el Instituto Na· 1 de que los dutmos de la !terra se coord1- . vayan sei\alando. No podemos medirla 
~clolial·l~la (lNI) propone,.para··. nar~~~)· Profo~tE_a)!e_a_r_~'. con los minimos de bienestar que no-
,J~ar un ~"mejoramiento-medible del . car acuerdos espe~fílcos.-"'Se han tenido rntros tenemos y meterlos cab:tlmente en 

f
blenésw social", 10 pro¡rarn:u cspcdfi- · unas 6 reuniones con los distritos de de- nuestro sistema de l'ida Y cultura", dijo. 
~~ )' 49. ~royeclos tipo, diri¡idos a 166 · ~rrollo, se .h~n analizado l<;>s i;royectos At1adió que a lo an1.er_ior "los antropó-

. . \'tables y lo ulumo es que el d1stnlo de de· Jogos lo llaman etnoad10 porque se aca-
sarrollo rural de Sao Juanito indicó que ba con las culturas étnicas, por tanto lo 
,.a ·a h~cer 81 expedientes en 30 comuni- que se haga en la región tendrá que ser 
dades de 9 prorectos es~dficos que pro- respetando la cultura 'J su sistema de vi. 
pone el INI y en forma coordinada con da. Eso requerirá de la participación de 
otras dependencias, en 11 proyectos con especialistas para poder encontrar los ca-
31 comunidades. "Es el compromiso más mma< que junto con los lideres naturales 
concreto al que h~mos llegado", .indicó. í autoridades naturales de las etnias, 

habrá que recorrer". 
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• "Patemalistas y demagógicasn las dependencias indígenas: Morales 

Despojos, fraudes, corrupción e 
:ineficiencia padecen tarahumaras 
.• Ni el INI ni la CFST han hecho planteamientos para atacar los problemas de fondo en la sierra 
DeslBcan la ineficiencia con que ha operado la descentndizada Productos Forestales 
; ----·-· 
:Rorn Rojas, ea.·lada/IV, Chihuahua, ; ·oarcla' áusilllos aíinnó que desde q~ --jos de vigilancia; se combata la corrup-
)Chih., 19 de julio O Ni el lnstitulo Na· él particl¡)a en el Consejo Supremo (1977) ción de funcionarios de SRA y SARH; 
~clona! Indigenista (INl) rú la Coordina- .,.-primero ·como ·,uplente y ahora enea.: que se les pcnnita a los indígenas el 
•dón Estatal de la Sierra Tarahumara bezándol<>- ~han hecho más de 50 solí;, usufructo real de sus recursos madereros. 
\(CES"Ij, han hCcho planleamientos para ·citudn a Ja 'Seaetaria de· la Reforma; "Eso no lo va a poder hacer el ¡ober-
'.atacar· Jos problemas de fondo en la ASrarla·para que se bagan auditorias a, nador (Femando Baeza Mclmdez), por-
:sicrra: la falta de un precio de garantía comisariados cjidalcs, pero los funciona-; que no le puede dc>Cir al cacique de Uri· 
fpara la madera, que ha p..-rmitido que las rios de la depcndencin "nottús van a npa:.: que -de los Frias Foritcs, uno que fue 
icompallias madereras, en conruix,rnio pachnr al cacique y luego todo sale bien,' diputado y aprobó la 'le¡alidad' de lar 
:con los comisariados ejidales, se apode· y no e~ correcto, porque el ejido está· eieccioocs del al!o pasado- que permita 
lrcn a precios Irrisorios de la riquem que amolado y el comirnriado luego luego se' que los cjidatarios elijan a sua auiorida· . 
jpcrtenece 1 los ind[genl!!; la falt.1 de de· hace de camioneta. Uno piensa que hay des. Hay cacicazgos en Guadalupe y Cal· 
¡mocracia para que lostarahumaras elijan corrupción", apur.16. · · ' rn dondc'es fuerte el control de los Dar·. 
¡á sus propias autoridades ejidales; Ja ine· Señaló ademis que "todos los ojidos cotraficantes que obligan a loe t&rahuma· 
1ficiencia con la que ha operado la des- de la >krra tienen problnnas de despojos: ras a sembrar estupefacientes. Baez.a era 
i=rralizada Productós Forestales de la e invasiones de timas, por¡;ue los que se· subprocurador de Justicia de la.Rcpúbli· · 
!Tarahumara (Proforlarah); el despojo de diwt pequel\os propietarios que no; . ca y nunca detectó el sembrad.lo de Bufa-. 
la! tierras de Jos indlscnas por parte de tienen titulo~ le~ 1Ics, lm consiguen sola·~ . lo -<le Caro Quintero- donde habla ' 

;Jos mestiros (chabod1i), ro.los por tas autorid>des, ¡·luego resulta · miles de trabajadores Y que se v~ desde el 
/'.";Coincidieron en sc11alar lo amerior que ya hay p:quenas propiedades ' aire en la ruta comercial a~a'.', seftaló el" 
lc...cn entrevistas por sep:uado- Antonio adenlro de los ejidos, aunque ten¡;3 n re- · dirigente panista. ' ·.: ,. ·· : 
Mo~ales, secretario general del PAN rn la solución presidencial. En cambio, los eji- · 'I ·r ó 1 CEST' ·. ' 
entidad; José Luis A;uayo, de la Comi· ·: " aru cst que a • en este ron·". 
siónAgraria del PSUM, y Humterto P.a- datarios -;nea :01,,i~u:n su' i'üP•les ni,. te.l!O, ~·\'a !1 convertir en "una fa.ch~~ª, 
mos ·Molina,· dirigente del Mo,imicato se les rc;utJven sus problemas". • i d~. supuesta tnlerts en un grupo ttnico Y 
Demoaállco Campesino (MOC). Tanro t.fo•cles aseveró que todas las dcpcn· di¡o que de.marzo a mayo .~.cesr. st 

1
1 el PAN como el MDC demandaron que dencias hablan de los indígrnas, de apo- gast? 1,1,2 mtl.lones de pesos SID dcstt~o 
Profortarah deje de ser una descentrali· yarlos, de que son nuestras raíces, en un P_rec:so •.Y sm que se vea algún cambio._ 
zada bajo el control del gobierno federal m,arco "paternalisra y demagógico. srgnificattvo para los lar~· _ J 

!para que: jiáSC ál <:on.1.rol del gobierno . Vienen los candidatos a la Presidencia de Aguayo, por su parle. indicó· que: la, 
estatal. ·. · · · · · . · la República y les dan su bastón de man- · · · ' 

¡;;·s1 presidente del Consejo Supremo Ta- · do'.pero a ellos !os siguen empujando a Ja ~ 
¡rahumata, Silverio Oarcfa BtLSrillos ' región scrrnna, aislados, sin comunica-
;~uicn es tambim subdirector de Procu- ción tcrresrre -como en el municipio 
traclón Y. Ges!orla de Profor1arah- r<:co· · Morelos- 'in brigadas de salud". 

)
' noció a su vez que la función de esta des· Esa zona se les ha dado casi en su tola· 
etntralizads romo rc¡uladora de los pre- lidad a los lndlgenas y tiene un riquísimo 

tcios de la madera "ha dccafdo mucho; se potencial maderero. Los 1arahumaras de-

~
,. tá haciendo a través del clasificado, 1'erfan tener un nivel ckrado de vida y li
ahorila ya· no· opera y va a caer mucho teralmcnte se están muriendo de hambre 
~más porque no se ha acabado tanto caci- en Urique, en Batopilas, Tcmaris por· 
¡.caz¡o como báy en el mismo ejido". · · que "Profortarnh y algunas mad~reras 

r
·; ·"Ningiln programa del gobierno puede . particulares tomo la de M:irio Gonzála 
funciooar Ji las compalllas madereras lle· Múzquiz -priista- La Ponderosa, son 
gan y le dicén 11.Cl?lllisariado ejidal 'hac;:.' los verdaderos usufructuarios del bos· 

:.1U05 un trato y me dejas sacar la madera que"· Aclaró que "no todas las empresas 
¡.maula. o6:balelablu de 111'5 al camión son corruptas''. · 
¡y VIJll05 a tÍlediü'~ y se hace el ae¡oclo y El PAN propone que Proror1arah sea 
jd ejido ja'íió te-vende a-Profortarah y una empresa estatal autofinanciada "pa- · 
~plolah _el" bosque pero;·no le reparten ra que aquf se. vea cuáles programas de 
~~-tj~lulós";~ -· ' - · apoyo se necesiran; que se permita que 

los ejídararios elijan democráticamente a 
: sus autoridades; que funcionen los canse- · 

. 1S1 • 



CEST "le da mucha presentación al go
bierno de Baeza y le sirve para re<:onci-

· t;arse con la sociedad, que desde hace dos 
ai\os ha venido haciendo acciones espon
táneas en forma solidarla para la · 
Tarahumara". 

Apuntó que aunque el consejo consul
th·o de la CEST es "vertical, no le da 
función a los mismos indlgenas y el go
bierno es el que ,.a decidir las cosas"; el 
PSUM, ya como Partido Mexicano So
cialista (PMS) ,·a a participar en ese orga
nismo "para hablar de los problemas re
ales de la sierra a los que Baeza no se ha 
referido: el de un precio de garantía para 
la madera y sus derivados; aumento al 
pago de los derechos de monte; la necesi-

. dad de democracia ejidal y de justicia; de 
abre,iar los trtllnites agrarios; de frenar . 
la scbrcxplolación del bosque que hacen . 
Ponderosa, Rlo Verde, Maderas de Siso
guichi, Pro\·eedora Industrial y otras". 

El PSUM propone acabar con la limi
tación que tiene Profortarah para contra- · 
lar madera en la mayor parte de los 3 , 

, millones de hectdreru forestales de la ¡ 
sierra, porque la descentralizada no , 
puede entrar en el área de las compaflías, ·. 
pero éstas si entran en su zona; que se le 
den a Profortarah ventajas para exportar 
la madera, limitando a los particulares; la 

¡. descentralizada debe tener más fluidez en 
r &u comercialización en. el mercado : 

interno. · . , 
· Se propone también la constitución de ¡ 
un Consejo Forestal integrado por las de- · 
pendencias federales, estatales, IN!, y las .i 
empre.ias madereras, para obligar a·és1a.s; 
y a Profortarah a cultivar el bosque. Las' 
empresas deben pagar también el r.i.to · 

, de los caminos y la seguridad rocial en las 
•. zonas donde operan. "Y la que no le 
," entre, no ·se . le permite contrntat 
; madera". · · · · ·j 
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• En lugar de bienestar, genera problemas 

Encuentra la Contraloría desvío 
de recursos de la Prof ortarah 
Rósa Roj.s, ~nvlada /\.',Chihuahua, Clrih., W de ju/iu O 
Debido a deficiencias en el cumplimiento de su función como 
promotora del des.arrollo forestal de la sierra Tarahumara, la 
existencia de la empresa descentralizada Productos Forestales 
de la Tarahumara (Profortarah) como tal, está en entredicho. 
En la última sesión de su Con .. jo de Administración, el repre
sentante de la Secretarla de la Contraloría Genera de la Federa
ción recomendó "evaluar la conveniencia de la permanencia de 
la entidad como organismo público descentraljzado, ya qu~ s!l , 

octuación en lugar de proporcionar bieneslar á sus habitanles, 
está creando inquietudes y problemas politices al gobierno del 
estadoº. 

Vime de la 1 
que el informe de evaluación no presenta 
ningún resultado, asl como tampoco pre
senta estados financieros ni balance gene
ral, ni Jos quebrantos a la institución de
rivados de los desvlos de recursos detec
tados''. 

Entre sus recomendacione~ propuso 
también "rerulari7"r a la brevedad, to
dos aquellos \cílalamicntos que m~ti~a
ron al auditor c.xterno a negar opmtón 
respecto al ejercicio de 1985, tod" ':cz que 
las deficiencias si:ñ:.tladas s011 m11y impor
tantes ... 

En esa sesión del Consejo, que tuvo lu
gar el 29 de mayo p3'ado, el director ge
neral de Profortarah, Gustavo Granad . 
Uranp, presentó un programa de rchnbt· 
litación de la empresa, que reconoce ,¡ue 
ésta se convirtió en "un instrumento c~n 
propósitos lucrativos y no en un medio 

· para promover el desarrollo forestal". 
Seftala que "la pugna de gr!1pos por In

tereses locales en la explotación del bos
que, hace que el organismo se .repliegue 
en sus actividades de promoción de la 
sierra y le imprima consec~cntemente 
mayor jerarqula a la atención de. l~s 
centros industriales hasta convertirlos .~ 
prácticamente en el objetivo prioritario". 

• Profortarah, al desvincularse de los 
posesionarios y propietarios de los bos- '> 
ques en su zona de influencia, "se obliga 
a participar y competir sin ma)'Ores ven
tajas, en la adqui~ición de las maderas", _ · 
anota. . 

"La baja productividad, las ventains 
insuficientes y desequilibradas, las exage-
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En su calidad de comisario, Rodrigo Quevedo Daher presen
tó su opinión sobre el informe de lo ejercido en 1986 por lapa
raeslatal, en el que senala tambien Ja necesidad de que la Direc
ción General de Profortarah rinda ante el Consejo de Admi
nistración Ja información financiera del citado ejercicio, "ya 

radas concesiones coyunturalmente obte
nidas por el sindicalo, as( como un ciclo 
prolongado en su flujo financiero y la 
falta de procesos industriales eficientes; 
conformaron un circulo vicioso que se 
pretendió romper al adoplar como solu
ción la demanda en montos cada ,·ez más 
crecientes de recursos fiscales, para alen
dcr y cubrir la posición deficitaria del or
ganismo11. 

Los servicios lécnicos forestales que 
dieron soporte al carácter promoior del 
desarrollo forestal de Profartarah, "han 
perdido oportunidad y calidad, en virtud 
de la carencia de recursos financieros, as! 
como por limi1acioncs en cuanto a la dis
posición de instalaciones, campamentos 
y viáticos, para el desempefto de sus fun· 
cienes; lo 'que ha propiciado un desfasa
miento de Jos servicios que puede provo
car situaciones problemáticas y de 
conflicto con los posesionurios Y pro
pietarios del bosque que los d~manda~", 
agrega Granados Uranga, quien sustitu
yó al anterior director, Raymundo Ro
mero Maldonado, el 11 de diciembre de 
1986 luego de que éste renunfr'., el día 8. 

Mds adelante apunta que a i'roforta
rah le fue asignada en el decreto r,csiden
cial que la creó, el IO de. agosto Je 1972, 
un territorio de operac1ón cLi:¡formado 
pvr 20 munkipios, que po.\itcriormcnt.c 
fue reducido a diez, agrupados en las uru
dades de desarrollo forestal S, 7 y 9, que 
comprenden los municipios de Guerrero, 
Bocoyna, Ocampo, Guachochi, Ba.1opi
las, Balleza, Guadalupe y Cah·o, Unque, 
Maguarichi. y Carichi. 

· .. ., 



Encuentra la Contraloría desvío 
En los 20 municipios hay 5.1 rnilloncs 

de hectáreas de bosque ternplado. En 
1986 se autorizó un volurnen de extrac
ción de 3.6 millones de rnctros cúbi~os de 
madera en rollo, del que se obtuvo una 
producción maderable de 1.9 millones lo 
que dejó sin aprovechar l. 7 millones' de 
metros cúbicos "por falta de recursos 
económicos oportunos para destinarlos a 
caminos, a pago de gulas, trabajos de 
corte, troceo, arrn~:tre, limpia, carga y 
flete". 

Subraya que la industria maderera más 
sofisticada, que requiere de tecnología y 

alta inversión por empico generado, al· 
·. canza índices de acumulación del valor 

mayores al mil 500 por ciento, en tanto 
que los índices menores se le reservan a 
las fases de la explotación forestal actual· 
mente realizadas por los campesinos en el 
árcJ rural. 

La industria forestal campesina se ha 
desarrollado hasta la fase de 31errlo, pero 
su capacidad instalada (de 2.5 millones 
de metros cúbicos en rollo) t•stá subutili· 
zada en más del 50 por ciento. Además la 
falta de camilll''i tilimcntndn: t.::. t:n la re· 
gión 1jimpJrla Uramóticamrnte" el \'alar 
de la materia prima, ya que entre el costo 
del camino y el flete representan aproxi~ 
madamentc el 70 por ciento de su valor. 

Subrnya mkmás que el bosque vi' "11 
es cada vez más escaso y en la actualiuad 
está localizadu en los paraje~ nul, aisla· 
dos. En la región ya comunicada ,,,edo
mina el artiolado de bajas dimensiones 
que requiere de "sistemas avanzados de 
cultivo cuya adopción se está iniciando, y 
de un abastecimiento de productos cuya 
extracción y transformación requieren de 
una inminente reconversión industrial", 
El suelo forestal, agrega, muestra dil'er· · 
sos grados de deterioro, atribuibles a los 
aprovechamientos irregulares, protección 
deficiente o cambio de uso. 

Respecto al ejercicio de 1986, informó 
que sólo se cumplió el 74 por ciento de la 
meta de obtención de productos foresta· 
les de ejidos y comunidades; el 79 por 
ciento de lo esperado en cuanto a la pro· 

· ducción de maderas aserradas; sólo el 74 
•por ciento de la meta del programa de ca· 
minos "en razón del pésimo estado de los 
equipos; en el ·marque.o ,de pino se llegó ni 
99 por ciento de la meta; al 85 por ciento 
en el marqueo de material muerto, y sólo 
8 por ciento de la meta de encino. 

Se efectuó el cultivo intensivo de 2 mil 
. 4SS hectáreas, se programó la reforesta· 

• JU() 

Generaciones tarahuamaras • Foto: Arturo 
Guerra 

ción de 500 hectárc .. )' se reforestaron 
80. • 

La concentración de !rocería de pino 
en los centros industriales alcanzó 64 por 
ciento de la meta anual, mientras que en 
aserrio se alcanzó 50. 72 por ciento de lo 
programado; la producción terminada de 
muebles en fábricas alcanzó 25.SO por 
ciento. En ventas se llegó al 91.71 de la 
meta reprogramada, con 189 millones de 
pesos. 

En el cuadro de pasivos, Profortarah 
presentó adeudos por 858.4 millones de 
pesos relativos a 1985 y 1986, con el ISS· 
STE, Foviste y diversas compaf\las de se· 
guros, y con la Secretarla de Hacienda y 
Crédito Público por concepto de IVA no 
enterado. 
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• ''Fírmenle aquí", les dijo el entonces director 

De pronto, .un ejido ·tarahumara supo 
:que debía 5 millones a Prof ortarah 
1 • 

·Rosa Rojas, emlada /\'I, ll'achochi, Chih., 20 de julio O 
Sin que supieran quó pasó, los indígenas tarahumaras de la 
Unión de Ejidos Tepóraea se enteraron a principios de este año 
que le deben a Produclos Forestales de la Tarahumara (Profor· 
tarah) 5 millones de pesos por eonceplo de renla del aserradero 
de Wachochi. "Nos dijeron que la Unión iba a manejar el 
aserradero como si fuera nuestro, pero no tU\ imos opon unidad 
de meter ni una !roza, ni un palillo. porque Profonarah rnaba 
trabajando su madera: sin embJ1ro. a noso1ros nos q:Jicr~n 
cobrar la renia, la elecirkidad, ga<.101 de papelería y el vela

¡ dar''. 
Creada por imposición del anterior director (le la emprc~a 

desceniralizada, Raymundo Romero, quien un día los llamó a 
_una asamblea y les dijo "fírmenle aquí, los 1amos a ayudar a 
que trabajen su madera", la Unié•n de Ejidos (cons1i1uida por 
los cjidatarios de Agua Zarca. Tuccro~. Cicnrguitai;, 
Otóhuachi) lleva el nomt•re de Gahid Ter'''"'ª -el Cu:¡:;/11c'
moc de la Sierra, cuenta el corrido- que f uc li.Jcr de la t cbclión 
tarahumara en 1650 con u a el dominio de los blancos. Tcpóraca 
es "la más grande figura rrbcldc de su rn1a'', relatn don Filibt.·r~ 
to Gómez Gonz.álcz t'n rn libro Rarámur1, que recoge l~ '·istoda 
de los tarahurnaras, 11Jos de pies ligeros". 

La idea de esta Unión de Ejidos pcqw:ilos -' 1y1 c·isi n0 al· 
canzamos 1icrra11

, apuntó don Federico Holguin, r' goberna· 
dor de la comunidad de Agua Zarca- era que enlre lodos utili· 
rnran el aserradero para que ellos mismos (los indígenas) cxplo· 

; taran su bosque, industrializaran su madera y se beneíiciaran 
con el valor agregado. Pero Juego "nos dieron copia de un con· 
vcnio, que según Proforlarah nosoiros hablamos íirmado, en el 
que nos cobraba 500 mil pesos mensuales de renta por el aserra· 
dero, y además nos dijeron que a partir de enero In renta iba a 
aumemar un 45 por denlo. Enlonces no quedaba nada para los 
ejidos y decidimos mire, a la gente que eslaba lrabajando ahí y 
nos inconformamos con el convenio", explicó Gildardo Hol· 
guín, tesorero de la Unión. 

1 Proíortarah les había pueslo, por cuerna de la Unión, a un 
ladministrador9 a un contador y a otras perso11as. ' 1 Mctimos un 
:cscrilo a Gobernación de Chihuahua y otro a Ja Secrelarla de lo 
1 Reforma Agraria diciendo que no estamos dispuesro< a pagar 
'esa deuda porque nosoiros no metimos In mano para nada por· 
! que nosolros no adminislramos nada. No hemos recibido res
puesta. Proíortarah acepló cancelar el com·enio y nomás 

l quedaron en darnos el balance del finiquito para decirnos cuán· 
10 ~s la deuda y si nos condonan algo", añadió Gildardo. • 10 
---------··--·-- --·---· -----·- -;· 
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Nlflo del ejido Tuceros en la sierra Tarahumara • Foto: Arluro 
Guerra 



.. De: pronto,.· un ejido· tarahumara 
supo ·que debía· cinco millones 
Viene de la 32 

La Unión solicitó ayuda del lns1itu10 menración de orros rantos infantes. El 
Nacional lndigenisra (INI) para lograr la problema, indicó a pregunra expresa el 
condonación del adeudo. Y en esos mi· direclor del ccrnro, Arluro Dá\'alos, es 
miles andan. que los direclorcs de albergues (conlrola· 

Entre los cuatro ejidos apenas ajustan dos dirccrnrnenlc por la Secretaría de 
a sacar unos 3 mil metros cúbicos de ma· Educación Publica) reporran que llegan 
dera al afto. A finales de 1986 el ejido Tu- entre 60 y 75 niños, y ¿cómo los regresa· 
ceros (con apenas 380 hectáreas de bos- rnos? As!, donde dcbfan comer 50, con 
que y al cual la SRA le debe 15 hectáreas 300 pesos diarios para cada uno para de· 
desM hace JO ailos) le esraba vendiendo sayuno, comida y cena, comen muchos 
su madera a Jgusa SA, una maderera más. "Tendrfamos que aumenrar por lo 
privada, a 100 mil pesos por mlllar de · menos en 50 por cienro el número de bé· 
pies cúbicos. Todavla no saben si este cas'',"apunró. · 
afto le van a vender a la misma compa"1a . Al plnnteársele que 300 pesos no son · 
!l. a Profo_rtarah, Indicó el presidente del . nada y menos en la sierra, donde lodo es· 
Conúsariadii · Ejldal, Mariano Madero, ·· lá más caro que en cualquier ciudad, Dá
en entrevista por separado. valos expuso que de hecho el monto de la 

Don Mariano, quien fue interrumpido beca ya se ha incrementado al doble, pues 
por Jos enviados de La Jornada mientras en marzo cada beca era de 160 pesos 
jugaba con sus compníleros ejidatarios diarios. "Hemos pedido más pero no hay 
un partido de bolibol en una cancha prcsupueslo", seilaló. 
construida en lo alto de una loma, en me- Wachochi queda a tres horas y media 
dio de iin paisaje monraJ\oso en el que las por brecha, de Crecl, la ciudad más im· 
gotas de agua de lluvia centelleaban al sol portan re de la sierra Tarahumara, que a 
en Jos pinos, es también el responsable su \'eZ esrr! ubicada a !res horas de la 
del grupo que se encarga de trabajar el in· ciudad de Chihuahua, por la carrelera 
vernadero del ejido, uno de los seis cons· Gran Visión, cuyos lrabajos continúan 
truldos por el JNI en la zona, con una in· poco más adelanrc de Creel. . 
versión de 9 millones de pesos. · En Wachochi se efecluó, en abril de 

Francisco Fierro, responsable del gru· 1939, un congreso rarahunrara en el que 
pode 16 ejidararios que esrá con<lru)'en- Josccito Aguirre, "gobernadorcillo" de 
do en Tuceros un eslanquc acuict•la con la región, planreó al entonces gobernador 
inversión.por parte del !NI de 1.1 millo- del esrado, Talamantes, que los blancos 
nes de pesos -In comunidad pone la rna- (chabochis) despojaban· n los indios de 
no de obra y recibe algunas raciones ali·· sus tierras o les cambiaban sus ganados 
mentic;:ias a cambio-, explicó a ~su vez 1 :r una vara de man la. Los chabochis, 
que se eslán consrruycndo cuatro oslan· <leda, "han construido grandes potreros 
ques para criar tru'cha, de los cuales se es· de· siembra y de agostadero, reduciéndo· 
pera sacar de· 250 a 300 kilogramos en nos a los pedazos de tierra más malos, 
ocho meses. Sé espera acabar el primer más alejados del agua .•. ocupan a los ta· 

, eslanque en unos 20·d1as. Con ello la co· rahumaras de peones y les págan el precio 
munidad podrá obtener pescado fresco. que quieren •.• carecemos de muchas co
Aqul sólo se consumen sardinas. enlara- sas lndispcnsat-Jes. Nuestra alimentación 
das que; como todo cnla sierra, cuestan se reduce a pinole, 1onillas y frijoles sin 
entre 15 y 30 por denlo más que en el guisar ••• nucslras casas son malas, hechas 
Distrito Federal. de !rozos de madera y tableta, que con 

• ·. En .Agua Zarca -a media hora de penalidades construimos ... Qulsi~mmos 
· brecha, en jeep, de Wachochi, hay un al- lcner mejores casas, poro no podemos, 

bergue del JNJ, uno de los 34 que ariende porque casi siempre tenemos que andar 
la instiiución en esta zona que compren- en busca de comicia'', lamemaba Joseci· 
de además Jos municipios de Baropilas, 10. , 
Balleza y Marcios, con 30 mil habi1an1es, Pedla entonces que una comisión de 
de los cuales la mitad son indfgenas. De ingenieros se encargara de fijar los linde· 
~stos 6 mil son atendidos por el INI en rol de los pueblos indfgenas; que se paga· 
sus diversos programas. rn un sueldo mJnimo a los tarnhurnaras; 

El Centro Coordinador lndlgcnisla de que cada uno de los indígenas pudiera te· 
Wachochl cueDlll con un presupuesto de ner su pedazo de lierra. Precisaba enlon· 
300 millones de pesos al ailo, de los que ces Josecllo que "nuesrro problema lien· 
poco más de 100 se destinan a la arención de a agravarse a medida que el tiempo 
de los albergues, en donde estudinn In transcurre", y que "quizá se haga más 
primaria los nlftos indígenas. Unos 15. dificil aracarlo si se le deja avanzar, ya 
millones se orientan a programás de sa- que los despojos de qu., estamos siendo 
lud y H miUones para proyectos produc- vkrimas diariamenre no han encon1rado 
tivos. hnsra hoy barrera que los contenga". Jo. 

Cada albergue otorga 50 becas, es de- secito tenla razón y las cosas poco han 
cir, 300 pesos diarios por nifto para ali- cambiado. 
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• Afront;i la falta de créditos y de combustible 

Aserradero tarahumara gana terreno 
.en su competencia con La Ponderosa 
Rosa Rojas, enviada /VII, Bahuichi
vo, C.hilr., 21 de julio O Con una capaci
dad 111s1alada para aserrar diariamente 
unos 16 mil pies cúbicos de madera, el 
aserradero de la Unión de Ejidos Foresta-

. les de Urique va ¡¡anando terreno traba
' josamenle en su competéncia con una 

;.~: empresa maderera privada tan fuerte co-

mo e~ L~ Ponderosa. Sin embargo, In in
. sulic1cncaa y íalta de oportunidad de los 
créditos, usl como problemas en el abas
tecimienlo de combustible, han puesto en 
dificultades a la unión. 

cen las tiendas campesinas gestionadas 
por la unión.' Obtuvo también un cn~dito 
con la Secretarla de Desarrollo Urbano y 
Ecología por 50 millones de pesos para 
realizar SO acciones de mejoramiento de 
vivienda coordinadas por Fon hapo. 
"Aunque indios, aqu{ en la sierra tene
mos un esplritu de tener un adelanto en 
nuestra vida", señaló Inocente Salme-

" ' 

t 
La insÍalación del aserradero pasó por 

muchos contratiempos. La maquinaria 
. adquirida con un crédito refaccionario de ¡ av!o por parte de Banrutal de 107 millo

nes de pesos, resultó usada. Luego 
1 Banrural no aceptaba a los gerentes que 
\ proponla la unión. Ahora el principal 
· problema es la falta de recursos económi

cos para el pago de la madera qu~ contra
tó la organización a cinco ejidos -re
quiere de 200 millones de pesos- y el cr~
dito autoriwdo por Banrural para este 
n~o fue de sólo 42 millones, que además 
se les empezaron a entregar con retraso, 
ya que la unión contrató en :ncro, y los 
primeros 20 millones se los cntrcgnron 
hasta muyo. "Con eso perdemos 
credibilidad". 

. También los afecta In falta de gasolina, 

.; que es vital pnra la unión, porque los po
cos íleteros que pueden trabajar con 

. ellos -los demás lo hacen con La Ponde-
rosa y les prohibe fletearle a la unión

' necesitan abastecerse de combustible. La 
: Ponderosa tiene su - propia fuente de 
• abastecimiento y los ejidatarios,. con la 
' asesorla del Instituto Nacional lndigcnls
,· ui, · solicitaron a Pemex que les con ce-
.. Siom!ra una aasolinera. · •. 
· Desde 1986 se hizo la solicitud, e lnclu

, ·so el INI habla autorizado un presupues
. to de 7.1 millones de pesos·al proyecto. 

Como no hubo respuesta de Pemex, ese 
dinero pasó al fondo comunitario de la 
unión para apoyar otras acciones. Para 
este a~o el INI autorizó un presupuesto 
de 12 millones de pesos. Pero Moreno 

. Salmerón dio a conocer que le llegó una 
·comunicación de Pemeir en el sentido de 
que se otorgó la concesión a un particu-

( 
... lar. El oficio trala fecha de septiembre de" 

1986, pero a ~1 le fue entrepdo en enero. 
1 Moreno Salmerón manifestó además 

que este mes el aserradero ha perdido 18 
millones de pesos porque el generador se 

Esta organización campesina constru· 
yó además un almacén, que le tiene renta
do a Connsupo y desde el cual se abaste-

descompuso. Ellos contrataron un técni· 
co clectridstn que •e llevó el generador y 
el regulador de vohnje para repárarlo y 
no ha regresado, lo que ha ocasionado 
también que se haya parado la produc
ción de cajas de madera -ya tienen un 
pedido de GO mil rejas para uva a 450 pe
sos cada una- y hay la posibilidad de 
vender unas 30 mil rejas para manzanas a 
600 pesos cada una. También está deteni· 
da la palilkrn. 

En el ascumkro trabajan 29 ejidata· 
rios. Una vez que se pague el crédito les 
dejará utilidade.s a las 3 mil familias que 
integran los ejidos de la unión, pero tam
bién se va11 a beneficiar con la madera 
que podrt\11 .sar para la cons1rucción de 
sus casa<. Los favorece también porque 
ejerce ui. 1 fondón reguladora del precio 
de la madera, "donde no está la unión, 
La Ponderosa paga menos". 

Subrayaron que la competencia con 
esn empresa es muy fuerte, "u ellos no les 
conviene que los ejidatarios les dejen de 
vender la madera y nos la vendan a no
sotros porque dejan de ganar. dinero". 
La Ponderosa "sabe cómo manej~r a los 
ejidos e inclusive a los funcionarios. 

Indicó que con el crédito para vivienda 
·-un millón 38 mil pesos para cada bene
ficiado- se pondrá piso de cemento a las 
casas, techo de lámina, y· se construl,rán 

. también· letrinas y huertos familiares. 
Además de la ascsoria del INI y de la Se
due, reciben el apoyo en la gestarla de 
SRA, SARH, Profortarah -que tiene un 
técnico trabajando eu el aserradero, ade
más de un técnico del INI y un conta· 
dor- Inca-Rural, Fira y Fifonafe. 

"Creemos que podemos salir adelante 
-afirmó- como lo hiclmo1 cuando Di
consa nos dijo que no tenla presupuesto 
para por.er un ~lmacén aqul. Nos junta
mos 15 ejidos y con 6.4 millones cons
truimos el nlmacen y se lo rentamos ". 
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rón, secretario de Crédito de la unión. 
~ El presidente di! la organización, Luis 
"' Moreno Salmerón y don Inocente, expli
"' caron qu,e los 19 ejidos miembros esttln 
.en contratando su madera en su mayor parte 
~ con La Ponderosa y sólo entre el 20 y 50 
O por ciento con la propia unión porque le 
1:i deben a esa compañia, sea porque les fió 
w camiones o por otros conceptos "y no 
~ pueden retirarse del todo". Entre todos 

los ejidos tienen una capacidad made
rable de casi 2 millones de pies cúbicos de 
madera al ano. 

La Ponderosa, que se Instaló hace más 
de 30 años en la zona, "nos explotaba, 
nos daba cualquier cosa por la madera", 
pero desde que empezó a operar el aserra· 
dero de la unión y se inició la contrata
ción de madera, ha tenido que igualar los 
precios que paga la unión. En 1986 pagó 
a 100 mil pesos el millar de pies rollo "pe
ro antes nos dnbá 20 o 30 mil pesos". De 

. hecho el precio de la madera se incremen
tó en 100 por ciento en relación con 1985, 
al empezar la actividad de aserrlo de los 

. ejidatarlos. 



• La Iglesia levantó el pri1ner campamento turístico 

I"'as m11jeres tarahumaras abandonan 
t1·adiciones para atender a visitantes 
Rosa Rojas, enviada /VIII, Divisade
ro, Chi/1., 22 de julio O Aqul las mujeres 
tarahumaras han logrado dominar el ges· 
to ancestral de cubrirse el rostro ante Jos 
extraftos y a soportar impasibles el chico
tazo de una cámara fotográfica en la cara 
en aras de la mercadotecnia: nccositan 
vender sus coUares de semillas, sus íigu
ras labradas en Ja corteza de pino, sus 
belllsimos ceslillos tejidos, su cerámica, n 

i, · los ávidos turistas que durante los 15 mi
nutos que se detienen en es.ta parada del 
tren Chihuahua-Pacifico, nos llevamos 
de paso algunas fotos de Ja magnificencia 

• del paisaje de la barranca del Cobre y la 
, imagenfolklórica de la• indias, arrodillu

. das con sus hijos a un lado, frente a sus 
puesios. 

· La cultura indlgena como espectáculo 
complementario del paisaje serrano, en 
cuyas cuevas remotas viven lllÍil muchos 

. tarahumaras, refugiándose de una cMli· 
zación que los ha despojado, buscando 
mantenerse alejados de Jos chabochi 
(bliincos y mestizos), luchando por seguir 
siendo ellos y mantener su cultura de 
aislamiento y dispersión. 

En Divisadero encontramos más muje
res indlgenas que en una semana de 
ajetreo por la sierra, excepto quizá en Ja 
misa del do.mingo en S.isoquichi. Si los 
hombres son desconfiados y parcos de 
palabra con los visitantes ocasionales, las 
mujeres sencillan1ente son Invisibles. Se 
sabe que están ahl porque de las casas sa
le el humo dtl fogón, porque aquí y allá 
se ve Ja ropa tendida a.1 sol y de cuando ell' 

i 
~.... . '~ 
Tejedor.,. de cesllllos en Cree!, Chll1uahua • Foto: Arturo Guerre 

cuando a alguna mujer clavada ante un 
rústico lavadero. · 

El turismo en Ja sierra Tarahumara es 
este ajetreo de 15 minutos de parada en 
Divisadero, o el alojamiento en alguno de 
Jos dos hoteles cercanos, o en el de Cero
cahui, a 15 minutos de Bahuichivo, don
de cobran 50 dólares la noche en cuarto 
doble más unos 30 dólares por lns comi· 
das de dos personas; en Cree! 37 mil 500 
pesos cuarto doble, o el alojamiento en 
algún inmundo hotelito de a 4 mil el cuar
to y bano común, vomitivo. Y las esta
ciones del Chihuahua-Pacífico con sus 
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largas esperas y sus sanitarios siempre 
cerrados con un letrerito que avisa: "No 
hay agua". 

La otra opción turlstlca apenas está 
despuntando: en San Ignacio de Ararcco, 
a unos 20 minutos de Cree!, hacia donde 
avanU1 Ja carretera Gran Visión, se loca
liza el Campo Arareco, con •u hermoso 
lago en el "paraje de Jos arrieros", sus 
cabañas de madera, donde se puede 
acampar tambl~n. y cuyas actividades 
empieza a desarrollar el ejido. Cobran 10 
mil pesos Ja noche, con las tres comidas, 
por persona. • '" 



JULIO 2 ?i1 \tj3t 
Las tarahumaras abandonan 
tradiciones para atender a turistas 
Viene de fa Jl 

Las actividades turístkas s.~: inkiaron 
allá en 1976, cuando el Vi,-.11iato Apostó
lico de la Tarahumara emp-ezó a organi
zar campamentos ecucativos atrás dd la· 
go. con el nombre de '"campamentC'S Ta· 
rahumaras"". El presidente de la orpni· 
ración era el presbítero Carlos Reynal y 
d administrador Jan Milburn Smith, 
estadunidense. 

En 1979 una compañía cinematográfi· 
ca noneamericana filmó ah! una pdicula, 
construyendo tres cabañas al efo:to. Al· 
concluir la película, la compa11ía s. retiró 
)' dejó las cabaftas a Octa\'io García AJ. 

- meida, quien .-stableció un contrato de 
arrendamiento para la c:\plo1ad6:1 turís
tica de la~ construccior:':'~ )'de unJ. ~urer
ficie boscosa de 17 hect ir ea• Cl'n d di do 
de San Ignacio. Gurda Almeida trató de 
hipotecar las 17 hC\:táre.is a fcm>fur, pa
ra obtener un credito <l:.: mil millP~1:..·~ de 
pesos, apoyado por el arquitec1<1 fona· 
bab Velasco Ch;h·ez (quien tra~c.: 1b.1 en 
la Reforma ,\graria) y en coordina:ión 

.con Jan Milbcm. 

A fines de 19So, cuiit1.k1 el ':..:::!.1 ¡ '.l' 

Apo.slólko se retiró de loi;; Catnp.Jmcn!oS 
Tarahumaras. G:ird3 Almr:hfa lo rn
barrendó a Milburn y a 13 Orpni1ach\n 
Acción al Aire Libre. El campo.mento pl· 

. só a llamarse Campo Ararcco. Flcrece el 
negocio de los campamentos de >eran0 
los que llegan estadunidenses . 
canadienses. 

Milburn hizo proselitismo entre los in· 
digenas y nombrándose asesor turistkú 
logró el apoyo de los represenlantos cji· 
dales,'que vieron que Garcia Almeida no 
cumpüa el COQ\"enio. Fueron encarcela· 

· dos el. comisariado ejidal, el presidente 
del Consejo de Vigilancia y el mismo Mil· 
burn. Contrataron al abogado Carlos 
López y lograron salir de prisión. 

El 23 dejÚnio de 1985, en asamuka cj¡. 
dal en la que intervinieron repre<rntantes 
de la Secretarla de la Reforma Agraria y 
del Instituto Nacional Indigenista, el eji
do le rescinde el contrato a Garcia Al· 
mcida, quien además es acusado penal
mente de haber baleado, en estado lle 
ebriedad, a un nillo tarahumara de 9 ao1o< 
de edad. Posteriormente, Milburn, acu
sado de participación política, es c.'pulsa
do del pals. 

El Z9 <le septiembre de 19S5. en 
as:lmbkJ. cjidJl, los ejídatarios sotici1an 
ai l~l. mi:JiJme un -.:-on\enio. capadta
ción y re-.;urs0s económicos para e.'\plotar 
ellos mismos el campamento. Milburn 
regr.sa, a principios de oc1ubre de 1985. 
como lurista y .. uel..-c a hacer proselitis
mo enlre las autoridades ejidales. 

El 23 de oclubre de 1985, en asamblea 
ejidal, los indígenas nombran a un comi
té para que administre el campo turistko 
ejidal. A fines de ese mes el INI aporta al 
pro)ecto 1urislico de Arareco 11 millones 
de pesos para la consirueción de dos ca· 
banas con 50 Hieras y para la adquisición 
de un camión de 3 toneladas para uso del 
camp.lmento. 

D~ a:uerdo con información del INI, 
el ejido ha lo¡:rado ingresos por 10 millo
nes de p~sos con la operación del campa
mc-n!.J. Sin embargo, continúa la ac
luación de Milburn entre las auloridadcs 
tjiJah:~. El dia q:ic Jos,rn\'iados de La 
.lorní1d:J \isitamos el campamcmo. Mil
l··11: 11 .,,_. habí:t llt:\·ado ••a rasear" po~ Es-: 
¡;¡,!~-·~ i :¡;J:.i1 a una \ eintena de tarahu
mara<. Los •iajcros se habían lkvado las 
1icnda1 de campaña que dan senicio al 
cnmro•ncnto )' parle del menage de 
·ocrna . 

Ni l.H Cllatru mujeres que estaban en
carga<lai;,; de 1-: cocina del campamenlo ni 
Jose Ayala, presidente del Consejo de \'i
gilancia, quisieron entrar en detalles acer· 
ca del viaje de sus compaflcros. 

Garda 1\lmeida puso una demanda 
conlra el ejido por incumplimiento de 
contralo. El cam se fue ha11a la Suprema 
Corte de Juslicia, que falló en fa\'or del 
ejido. E<tá pendiente que regrese el cvmi· 
sariado ejidal -se fue de \'iaje con Mil· 
burn- para que la SRA y el INI le hapn 
formal entrega al ejido del campamrnlo 
en litigio. 

José A)'ala mencionó que toda>"ia le 
ll"gó un cita1orio para que se presente al 
juzgado de Ciudad Cuauhtemoc. el 3 de 
agosto. en relación con ese litigio. 

Indicó tambiCn que en el campamcnlo 
de 'erano se están atendiendo a 70 niños 
de Sinaloa y Guodalajara, y que se recibi
rán 5 millones de pesos. Desconlados los 
ga<lo<, quedarán 2 millones para el ejido 
en 1 S dias de esiancia de los nillos. 
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t • Transmite denuncias, saludos e información 
~ . 

Í· - . ' . . . '\ 

f':Pila .estación de radio, voz de los "-~ 
tJ~dígcmas en la sierra TarahumaÍ-a .. ' '. 
~:Rosa Rojas, eavlad1 /IX, Guachochi, avisos de servicio. o información para las una represión", acotó, explicando que ; 
l'c Chih.; 23 dej11/io O Hay un espacio en la familias .. Y unas 40-. felicitaciones y· por lo general se trata de averiguar pri· : 
~:sierra Tarahumára donde los lndígen85 saludos. mero qut! hay de cierto en cada caso y .; 
,;.¡llenen voz: Radio XETAR, cufa progra· Además, cada semana se aceptan et\ luego se da o conocer. En ocasiones lle¡¡a : 

~
i .. '.nu;;:ión .se difunde 30 por ciento en ta- promedio de cuatro a seis denuncias de la reclamación y cm onces se invita 11 la , 
~iahumara, IS por ciento en guarojío, 20 despojos de tierras, de venta clandestina contraparte a que responda. "La mayo- , 
~Por c:iento en tepehuano y 3S por ciento. de alcohol, acusaciones contra autoridn· rfa no lo hace y eso es una aceptación tá-. 

f.:;.C!l'castellano. Su director, José Ramos, des cjidales por molos manejos o contra _cita de la denuncia", apuntó. · 

!
··,_comentó. que los indígenas -pese a ~us pequtilos propietarios que Invaden 'eji- Radio Tarohumaro transmite desde el; 
.¿;fi;servas- se han Ido apropiando de la dos. "Ha habido rcclnmaciones pero nin- Centro Coordinador. Indigenista de¡ 
::.estación; de mam:ra•que diariamente se gun problema grave por transmitir esas Wachoehi con una potencia de 10 mil va·, ..• 
·.cre<:i~ para su transmisión de 80 a 100 denuncias. No nos ha llegado todavla tios y una cobertura aproximada de 31 :1 
--·--- · -·--·· · • -- · --· · ·mil 416 kilómetros cuadrados. Coti·' 

r:Ylelle ae 10 3¿ · · · 

mestizos, o son indígenas que intcr¡m·ton 
. musica popular mexicana. 

¡-,;,. Informó que a fines de 1986 se hizo 
~~una primera encuesta emre el auditorio, 
'\· con SOO entrevistas, en. la que se encontró 
j que en general hay aceptación de lo que 
: se hace, pero quieren que haya m;\s ron
.. sejos. "Pero si en todos los programas 

1
, damos consejos"; apuntó. ' 
, .,. Agregó que en la misma forma en que 
:cJ indlgena no da su confianza si no es a 

: través d.el trato continuo, aqu! no se 
puede saber si hay aceptación de un 

· programa o no hasta despu~s de un ano, 

r cuando en lo mayor parte de Jos lugares 
} ese lapso es de dos meses. . 

i."-' Ese es el caso del programa El reporte
tro serrano, concebido e iniciado en 198S 
I! iiiira promover la participación de las co· 
lf ''munidades. "Se habló con la gente en fas 
·,comunidades, con las autoridades y los 
l'ina.Stros blllngi!cs,' pero' no habla ·rcs-

1' puesta, y tcnlamos que buscar nosotros 

!
! mismos la Información en las comunida
. des. Ya nos estábamos desalentando, 

¡· porque después de un ano sólo recl
~ ~!amos dos erutas al mes. Ahora, después 

díanamente difunde cuatro horas de mú-·I 
1 •• sica y nueve de programas que produce la '1 

dr du> nílos, la mism~ gente le ha cmpe- emisora con orientación legal, de salud, · • 
zado a dar In tónícu al programa. En pro- . costumbres y tradiciones de. la región, 
medio tenemos uua panicipación diaria, historia regional y nacional. · 
20 al mes, y ningún otro programa logra Ramos, un joven egresado de la Unl-

.cso". . versldad Autónoma. Metropolitana-
Mcncio1 que el programa de avisos • Xochimiko, que dirige radio desde 1984, 

-que ,. :runsmitc tres veces al dla con sostuvo que en otras cstaclonC$ que opera 
durack Je media hora a 45 minutos- : el Instituto Nacional Indigenista las C:O· 
'es el más escuchado porque resulta fun- · : munidades panícipan más en la elabora
damencal en In sierra, donde se hace tan ; ción de los programas musicalet, "quizá 
dificil la comunicación. Le sigue en po- ! porque \icnen más satisfechas 1u1 necesl
pularidnd el noticiero regional, los ~ dades básicas"; aqul el.40 por denlo de 
programas de salud y el de complacencias la música que se transmite es de la reglón, 
Alegre atardecer, y un prográmn domini· · 30 por ciento indlgenn y el resto me~e11na ~ 
cal de aficionados, Los cantores de mi , con lrMrprctcs de la reglón. "Los mestl· ; 
tierra, con música en vivo. . ros Ji:en que tocamos pura música de In··¡ 

"Sentimos -dijo- que hay entre los •.. dios", sei\aló. · : ·· · 
lndlgenas una mitificación de lo que es la ' Ya la gente invita a Radio tarahumara: 
radio l' tal vei. por eso guardan una cierta a sus fiestas para que vayan a arabar, pe·, 
distancia, cierto respeto con los campa- . ro todavía los que van a la estación, o son ., 
i\cros locutores. Sentimos que ese respeto · - ~ 
es similar al que sienten por su goberna-
dor o sirfame. Ellos en sus reuniones al fi. 
nnl dan un discurso. o consejos y todo el 
mundo escucha. Es muy significativo que 
ese respeto se le de a la radio'', resaltó 
Ramos. 
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:•'Sos¡)echiufque.1a·biStóplasmosis acabá'co~ la-vida-de los indígenas-:-~-, 

r.La~?ios:;cróllica ·de 1os'-tarahumaras·::\. 
·no es por tuberculosis, dice el INI 
.•Entre los principales problemas que afeclan a esta etnia se encuentran las diarreas por amiblasis, 
idesoutridóa y, úJtimameole, afecciones de la piel 

~~-: Jliiji.s, en~i:lda IX, Cl<Stlron, hongos qu~ se encÚentran en el guano de 
:ChllL, U de julio O No es tuberculosis. Jos murciélagos que ,;,.en en las cue·.-as 

. . . ' '·\ 
res, predsó el facultativa.'·~.-

Durante mucho tiempo se ha éonside-J 
rado que la tuberculosis c. uno de Jos< 
principales problemas de salud pública en 
la sierrn. El Hospital de Santa Tercsita · 

. -Instalado en Sisoguichl por lol jcsui1as · 
hace más de 40 aJlos- luvo mucho ticm- _ 
po un pabellón especial para tuberc:ulo-; 
sos, que ahora est.t en deswo, desde que 1 
se emptZó el tratamiento ambulatorio. 

·La madre llene Femándcz, directora del ' 
hospital, confirmó que lle ha detectado el: 
mismo fenómeno que en CuJárare: de: 
120 andlisls que se hicieron en un allo, só-j 
lo dos resultaron positivos de tuberculo- l 
, '· T:I resto fueron ~egatl_vos. • 6j 

:1...as 254 muestras tomadas en 23 pobla- donde suelen habitar los tarahumaras. El 
;cioo::s de la al~ Tarabumnra dieron un . cuadro cllnko es similar al de la tubercu
'r~ultado negativo en el an!lisis bacilos- losis: tos crónica, ataque al estado gene; 
¡ropico. Sirí embargo algo, aparte de la ral, tos producth·a -a veces hasta con 
. desnutricióa c:rónlca y de las enf~- "sanare porque se destruyen los ahc-

f. des asociadu é:on la miseria. es1' acaban' ..• olas-, febrlcula -fiebre no muy alta, 
.do con lll5_ defms&! y la vida de los tose- por momentos-:- adelgazamiento y even
ldorcs crónicos muestreados. El respou- tualmeate pu<!de causar la muerte. 
i sable del laboratorio del Instituto Na- Con la histoplasmosis, igual que con la 
p¡ional Indl¡enlsla (IN!) en esta pobla- tubercu!o1is, el curso clínico es de cinco 
¡ ~ón, docto_r Antonio Pachcco Camacho, nl\os. La esperanza de vida al nacer en la 
¡se!\aló que se sospecha que es Tarahumara es de entre 40 a 45 años, en 
: histopla.smosis. cJillbio, a nivel nadonal es de 70 años pa-
f• Esa es una enfenn.,da~ ocasionada por ra los h"mbres y 74 ni\os para las rnuje-
_________ · Vient dt• la 28 

La mJd1c Irene lnformj ndcm.ís que 
las prindpal~s enfermedades que afretan 
a la pobl.ici6n indí>ena son la; diarreas 
por nmib~:l•;i~. ;·wt:h.·nrns c.k las \Í&s rcs-

1 1~irnturi:i~. 1.k~::at: idón y Ultünamcnte 
afecciones de la piel. "Llegan los niños 
llenos <le granos". También se ha dctcc~ 
tado rrcsión arterial aha. el alcoholismo 
hace est1ar,os entre 1o pobl,1ci6n. 

Relat(! que ha b;i; .Jo el número de pa
cientes que llcgn1 ,¡ hospital -que hace 
40 años crn el ' co en la sierra-. Ella 
llegó a Sisoguiehi en 1958, luego fue ins
talado el Centro de la SSA en Cree[ y des
pués en San Juanito. Hace cuatro años se 
estableció el IMSS-Coplar" y cerró el 
centro de San Juanito de la~... . Apuntó 
que tas campanas de vacunación del 
llllSS-Coplnmar han dado rrsuhados, de 
forma que aunque hace do• o tres anos 
"tenlamos lleno el hospital de enfermos 
con sarampión, uhora )'a 110". Respecto 
a la desnutrición Indicó que el mn)'or nu
mero de casos llega úc Uahuinocachi, Ri
tucld, Cu:tachl, J'nnalachi, Tehuerichi. 
"En 1986 no levanta1on co•echa, ahora 
apenas está llo\'iendo. Dicen que el frijol . 
ya está muy reseco ... ". Comentó que 
una de las quejas de lo• pacientes es que a 
'<ces los médicos de los centros IMSS
Coplamar "no lkpnn". Citó como 
cjem11lo el caso de Soiahuachi. 

El doctor Pad1eco Camacho, quien 
con lns pasantes Je qulmica Oeno\'eva 
Reyes\' Bertha Pérez atiende el Labora-

1 torio d~ Cus.í1are, dio a conocer que éste 
se instaló a mediados de 1986, para auxi
liar a los medicos de los Centros Coordi
nadores Indigenistas a corroborar las 
muestras de esputo. Se pidió apoyo al 

- l!l/ -

IMSS para que se tomen también ra
diogrnfias y se van a hacer cuhi\'os de !ns 
muestras para obtener la diferenciación 
dd diagnóstico. Se \'erá si es histoplas
mosis o alguna otra enfermedad. 

Las muestras, tomadas a tosedores 
crónicos, rep1esentan el 1.98 por ciento 
del total de la población de las 23 comu
nidades -12 mil 800 habitantes- aun
que en el caso de C:usárare el porcentaje 
de toscdorcs_crónicos alcanza el 13 por 
ciento. 

Pachcco Camacho, interrogado acerca 
de por quk hasta ahora se está buscando 
confirmar el diagnóstico radiológico de 
tuberculosis y si no <e habla detectado 
antes la efectividaLi o no del tratamiento 
antituberculoso. apuntó que por sus cos
tumbres nóm~1-1:-.~. es mu)' difícil volver a 
captar a Jos t. ~ahumaras. "Se da se· 
guimiento en la medida que se puede, pe
ro como a la> :res meses ya se sienten 
bien. dejan de \'cnir", afirmó. 

Puntualizó que actualmente el trata-; 
miento antituberculoso es gratuito • 
-tiene un costo aproximado de 180 mil 
pesos para las instiiuciones- en ,tanto· 
que el tratamiento amimicótico qu<fharla 
falta en caso de que se confirme el diag
nó~tko de histoplasmosis tendría que ser 
pagado por los pacientes -el costo pro-: 
medio es de 250 mil a 300 mil pesos-.· 
Ante esa situación ~erá necesario que en 
caso de que se confirme la existencia de 
histoplasmosis en la Tarahumara, se le 
declare como problema de salud pública, 
y determinar que el tratamiento sea gra- · 
tuito para los ·pacientes, con el consl- ' 
guicntc incremento de presupuesto para 
las instituciones de salud. 
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1 --· --------AGRICULTORES BLOQUEAN LA CARRETERA INTERNACIONAL 

~g llochil, Chiapas, 7 campesinos 
· íñ\uertos -Y .5.Lh.~ridos en un des~lojo . 
l!.-~i"~obierno ~~lalaJ ~nformó qu~tn!egrantes de Ja CIOAC y CNC emboscaron a.las !uenas de se-
¡gury_dad, las que .. repeberon "la agresión" · ·. :~;;;,.. '.•' · ! . 
t RÓSá ,:Rojas, enviada' y :.candelaria . g~ac!ón previa 1? i86 .ante el ministe~io Los productores maice~~ provenientes 

~
odrf¡:uez, cormpoosal, Tuxrla Gu' pubhco de Bochd. ·. de 41 ejidos. están aglutinados· en la 
ém:, Chis .• 12 .de mJyo • En tantó El comunicado indica asimismo que .Unión de Productores ·del Máiz ·del 
ue si.e.te eampesinos de la Central lnde- aparte del predio Las Canoas de 80 hectá- Centro de Chiapas, que desde el 8 de 

pcpdienle de Obrero' Agrícolas y Cam- reas, fueron desalojados Ojo de Agua de enero mantiene en su poder 106 bodegas 
,pésinos (CIOAC) resultaron muertos, y 110 hectáreas, Santo Domingo de 179, deConasupo en las que están almacena- ·' 
¡i:ineo: policlas fueron heridos durante un Monterrey de 42 y La Lagunita de 18 das ·unas 310 mil toneladas de ese. 
¡.d~\)jO,efcctuado eri,Bochil por la poli- hectáreas, producto. . . · ·.. · , 

f
cta•de _Seguridad.Púbhca del estado, esta La. CJOAC por su parte, alirmó que Los campesinos pertenecen a los munl- :,} 
l:apihil'.tquedó 'incomunicada por vía las tierras en conflicto l'Cnlan siendo ne- cipios de Xiquitilas, Ciotalapa; Villaflo- :·,.¡ 
,léii:Cs_ife ~o~ l'! ciud~d de México, a causa gocia~as ante la Secretaria de Ja Reforma res, Villa Corzo, Chiapas de~Corzo; Ve- ,.,, 

1
~19<1_. u.ei> qu_e:_r~n productc.'res de Agrarrn, qüe de,de 1980 les ha!'.la _entre- nustiano Carranza, Ocozoeuautla,·,:, 
~J\~ le fr'!11~ca; en cinco puntos de la . ¡;ado los predios -unas mil 500 hectáre- Suchiapn, San· Lucas, ··Totolapa,:·· .. ~ 
éter;Unternaciónal. ·. ,..'.: · ·as- y que hoy iban a tener una reunión Chinpilla y Acala, y cerraron la carretera 

... lñie¡jráti~ ·del comité .ejecutivo de la · para concretur los detalles de su a la altura del Rancho Bonito, en el cru-" 
CIQA,C .en la éntidad, informaron que a regularización. · cero a Airiaga en Cintalapa, en Zai>ote y 
~as'.7."de la manana de hoy; los elementos L" organiwdón campesina seflaló que en Cárdenas. · · · · ' " ' 
poµcla_Cl?.$-.Uega_ron a Las Can~as dispa· los rlementos de segur!d.a~ e~tatal están El bloqueo empezó a partfr de las 11 de . 
(l!ndo1 y_dwi!oiaron cinco predios que es· acuartelados en el mumc1p10 El Bosque y In mañana y hasta la tarde no se hablan 

i
líalÍ'\:lCUpados. tanio por militantes de· se teme que esta misma noche o mañana iniciado negociaciones ni con el gobierno 
ii.'.CtiÍitral·com_ ~.de la CNC. Indicaron ·desalojen lo.1 predios El Vergel, Pal'Ochil estatal ni con ninguna' dependencia 

ue los_policfa.i_guemaron RO casas de la . y Lílzaro Cá• nas y responsabilizó al federal. · 
~IOAC y otro tanto de la CNC. gobierno del c;tado de la matanza. Los campesinos relenian en su poder 
Vifor:,Su partei }a pirccción de C.imuni- . ~lañana 'o.rán una conferencia de 14 camiones Torton cargádos de mafz, a: 
t'Jción del gobierno estatal dio a conocer prensa la '- .OAC, la Coordinadora del los cuales les poncharon las llantas y 
eii-fr.ávés d_e un bóletfit qué los campesinos Lucha de Chiapas, la Organización Cam- amenazaban con incendiarlos en caso de 
~- ciriliosi:aron" a la ¡101icla cuando ésla peslna Emiliano Za pala y otras agrupa- que fueran desalojados violentamen1e. 
~bá·íi efectuar el desalojo del predio Las ciones populares que han sido golpeadas Por su parte, la Dirección de C(\muni-' 
Canoas en Bochil, y que ésln "repelió la en los úllimos liempos. cación Social del estado se concre1ó a co-
¡ii&;ésióri". Según declaró el subprocura-: Por su parte, unos 8 mil campe.ino' de mentar que el problema de los maiceros 
fi:jor_d~Justicia;'Javlei León, la embosca- 12 municipios del cenlro de Chiapas blo- es "de orden federal" porque queda con
(cla fÚe iendida pÓr aproximadamente !.SO quearon la carretera internacional como figurado d delito de ataque a las vfas de 
lmieinbros de la. CIOAC quienes dispara- un elemento más de presión en demanda comunica,:ón y por lo tanto "en ese caso 
!roa con escopetas y además habla genle de incremento al preci.i de garantía del debe ac1u:;r el ejércilo y no la policla del 
artnáda con machelc, Se abrió la averi- malz. estado". '.::_e·_··- ______ .:. ____ ,_ . ----,, 
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- SE ABRIERON OCHO FOSAS EN BOCHIL 

Muerte y saqueo, el resultado del 
enfrentamiento en Chiapas 
Rosa Rojas, enviada Bochi/, Chis, 14 

i de mayo • El 10 de mayo, Ramiro el \'e
~ lerinario de Jitotol, pasó al ejido "El ám
._ bar" y citó a los campesinos para que el 
~, dla 12 llevaran a todos los animales que 
: . . tuvieran que vacunar al des\'(O que va a 
t,' "Las canoas". Allá se fueron ese día los 
¡ hombres con 49 bestias y a eso del me
: diodla, mientras esperaban al ''elerina
('rio, llegó la seguridad pública y empezó a 
¡ disparar. 
t · "Yo o! el tronidazo de la bomba (lacri

!, mógena) y al r:Uilo la balacera. Yo mira
~·: ba por dónde iban a salir mi esposo y mi f hiio. Mi hijo ya no salió. Mi esposo está 

j
.,preso. Ninguno llevaba.ni machflc ni na
. da", explicó Emisenda del Carpio Cruz, 
~'quien junto con sus familiares y amir.os 
• interrumpió el velorio de Candelaria 
¡. Sánchez del Carpio para realizar lo 
: : ocurrido el pasado día 12. 
(f: . Afuera de la casa de la SCfü)!<l Vd car. 
: pio, los lcstigos se arrtbawban las pa
;; labras. Hoy fue un día de duelo en la re
•, gión. Este dla ocho fosas se abrieron para 
;: -r.ecibir los cuerpos de las ,·íctimas 
1 .. : "Los policías llegaron disparandc ·'n 
; ; decir nada. Luego juntaron los ct1rr pos 
~ de los muertos en un camipn de 3 ~la· 

1,, das y a los que vivlait tantilo los at.oaron 
i' a palos coino a perros" "primero jimbó 
' la bomba y todos se cayeron, los tiros lle
f,,· garon hasta el salón de clases"; "ellos 

(los policlas) están conversando que los 

r-, campcsionos tiraban: calumnian ásr para 
su defensa": e . 

•.• De el ejido "El Ambar", además de 
[: los ocho.muertos, hay cuatro campesinos 
\': pr.Sós ::.:.codos eran de la CNC- ahora, 
·;·ante el .abandono en· que los tiene su -

¡t. ,cel)t_ral, se están acercando~ la C_IOAC~ 
·· para ver qué se va a hacer. '. ·. 

- 200 -

.. · 
Todos, en el \'elorio se quejaron de que 

los presos, muchos de ellos muy golpe
ados, están incomunicados "en .Jitotol,, 
en el Centro de Salud hay dos hendos pe-, 
ro el presidente municipal solicitó ca-· 
mionetas para lle,·arlos a Tu.xtla". ·, 

El día 12 los desalojos empezaron:] 
temprano en la zona de Bochil. Unos 150' 
polidas de seguridad pública llegaron a; 
las 7 de la mañana al predio Francisco'. 
Villa, cuando ellos iban, la propietaria; 
del predio, Lubia Palacios, y otros proc¡ 
pietarios como Roberto Zenteno Rojas,; 
Leonilo y Orencio Zenteno Paniagua, j 
Luis Pamana. Llegaron disparando,! 

· quemaron 16 casas, golpearon a la gente,) 
saquearon lo que encontraron de valor.:; 

· En el predio Santo Domigo quemaron¡ 
25 casas, mataron a los patos y las galli- ~ 
nas, lo golpearon )' lo dejaron "vi\'o y; 
muerto" a Lorenzo Hcrnández Díaz. ;~ 

En Unión Tierra Tzotzil, que está lega-¡ 
!izado, golpearon a 35 familias, saque-: 
aron todo y se llevaron a 8 detenidos. En 'i 
esta comunidad, hace cuatro añós que losj 
campesinos venían trabajando cuatro j 
predios, propiedad de Leonilo Zenteno; 
"el mismo propietario nos dijo que le so-! 
licit:irnmos al gobernador que los metieral 
al programa de rehabilitación. Nos pedía'. 
40 millones por 396 hectáreas. Leonilo. 
tiene tierras por Jitotol, Bochil, Soyaló, 1 

Palenque y Malpaso, pero el día 12 llegó) 
con la seguridad pública y nos dijo que si; 
\'colamos otra vez nos iba a matar a lo-: 
dos como a los pescados". j 

-Los detenidos de todas estas e 1muni-1 
dades estaban en la cárcel de Bod:il. Ahl ¡ 
el ministerio público, Roberto Jesús Zoar; 
Velázquez negó que estuvieran iucomuní-\ 
cados pero negó también el permiso para; 
ver a los presos; -



--

INESTABILIDAD POLITICA, AFIRMAN 

:Exige la CIOAC la dimisión 
:d~ Castellanos Domínguez 
. Ricardo Alemán y Rosa Rojas • 
; Mien1ras que la Cen1ral lndcpendicnle de 
'.Obreros y Campesinos (CIOAC), deman
'dó que el gobernador de Chiapas, Absa
.lón Cas1ellanos abandone el cargo ame In 
; "inaceplable ines1abilidad polilica que 
. impera en el eslado, y la ílagranle viola

.' ción a las garantías cons1i1ucionales", las 
· fracdoncs parlamcnlarias de los par1idos 
'PSU!ll, PMT y PRT exigieron el casli~o 
: a los au1ores materiales e intelectuales 
;"de las agresiones ¡· asesina1os perpclra
:do s en contra de campesinos 
·chiapanecos''. 
; A su vez, el Comité Ccnlral del PSUM 
denunció a~ l'r que íuncioaarios di!I go· 

. bícrno de Absalón Castellanos 1 e5ponsa· 
:bilizaron y nmrnazaron al dirl!1~1Ju lu.:al 
~.de ese partido, S.;baslian l\1t:z Nui':lez, 
: de ser autor de los at.:o:llecimicntos 
! ocurridos en Oochil y Simojovcl, duranre 
: una audiencia realizada la noche del pa
: sado mar1es. 
. A nombre de la CIOAC, José Lcis 
i Hernández, quL:n allcmás e!' H"'. ·q.i de 

dicha organi1.ación se11aló que 1: jimi-
; sión del gobernador de Chiapas se hace 

indispensable para que se realice una mi· 
nudosa in•·esligación de la violencia y 
represión ejercida contra los campesinos 
en esa emidnd, como en el caso de la 

/'ma1n11za pcrpc1rada en Bochil el pasado 
: 12 de mayo". 

En tanto, en un comunicado conjunto, 
'signado por los coordinadores de las 
fracciones parlameniarias de los rar1idos 

·Mexicano de los Trabajadores, Socialista 
'Unificado de México y Revolucionario de 
los Trabajadores; HeberlQ Castillo, Ar

,noldo Martlnez Verdugo y Pedro Peflalo
za, respectivamente. se adricrte que "el 

· pals conoce perfectamenle In constante 
ilegalidad que caracteriza la vida polilica 
de Chiapas y b lls1a de las agresiones po
llciacas, y de todas las fuerzas represh·as 

' es escandalosa". · -
¡-, Lo1 le¡isladores exigieron asimismo, 
\que el gobierno de Chiapas garan1ice el 
'.ejercicio democrático de las marchas 
'. campcsln11 que se anuncian para el 
•jueves 22 de mayo: denunciaron la ''inca
. pacidad e ineficiencia del gobierno de esa --- ------- -- ------- -

entidad para encon1rar •·ias de solución a 
los problemas que agobian a la en1idad" 
y des1acaron la urgencia de que sean re
suellos los problemas agrarios. Además,
acusaron al gobernador Absalón Cas
lcllanos de incumplimiento de los acuer
dos contraidos "para el cese a la repre
sión con1ra campesinos y lrabajadores 
del campo'', el 15 de oc1ubre de 1985 y 
que fue signado por la Cámara de Dipu-
1ados en pleno. 

Por 01ra parte se informó que ayer par
lieron rumbo a In capilal chiapaneca sen
das marchas desde Bochil, El Bosque, Si· 
mojo,el, Huilihuapán, La lndcpenden- ' 
ci.1 1 Las f\t1r¡;~ni1as, Comitdn, Villa de 
bs Rosas y Vcnustiano Carranza, mis- · 
mas que maiiana llegarán a Tuxlla Gu· . 
tiCrrez, Chiapas. para demandar además 
de la liberación de 40 presos en diversas 
c:lrcclcs de la entidad, 1an10 dirigcnlcs de 
la CIOAC, c\lmo de la CNC y de la sec
ción 7 del Sindicara Nacional de Trabaja· 
dores de la Educación SNTE, asi como 
de la Organización Campesina Emiliano 
Zapata lOCEZ). 

Por su parte, dirigcn1es de la CIOAC )' 
la OCEZ en la zona de Simojo•«I, indica
ron que continúa el pa1r11llaje de elemen
los de seguridad pública del Cs1ado en esa 
rroión y donde cs1án amenazados de dc
;aiojo los campesinos poscsic•1,"dos de 
fincas en Lázaro Cárdenas, Carmen Isi
doro, El Vergel, )' Pauchil. 

En el área de Simojo\'cl, icC1icaron, 
hay unos 600 solicitantes de tie1 rus, en su 
mayoria peones acasillados de las fincas 
que ahora es1án en su poder, y el 70 por 
cienlo no tienen la posesión le~al. 

Los propielarios de dichos predios, 
quienes además cuentan con gente arma
da, son los que encabezan los movimien
tos de los elementos de seguridad públi· 
ca. Enlre los propielarios fueron men
cionados a Enrique Culebro; Ja,·ier Ro
dolfo y !lligtiel Trejo; Humberto Hidalgo 
Ballinas; Andrés Mijangos, Armando 
Bonifaz; Esleban Zúi\iga; Alberlo Pena- · 
gos: Sellm Morales; Gabino Valdés y al· 
presidenie municipal de Simojovcl, Artu
ro Bonifaz . 
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las fincas )' al salir la resolución en fa\·or 
de los trabajaJorcs se echan abajo las 
acusaciones de los patrones". Protege Conciliación a 

finqueros, acusa CIOAC 
Por su parte, Enrique lópez, dirigente 

de la CIOAC en Chiapa.<, informó que 
aunque ya fueron liberados 28 campesi

' nos que habian sido detenidos, acusados 
de homicidio, lesiones luego de que ele
mentos de seguridad pública del estado 
mas.icraran a ocho campesinos en 

Rosa Rojas • De los 23 juicios labora
les que en 1981 int<rpusieron los peones 
acasillados de Simojovel, Chiapas, para 
dejar de ser semiesclarns y lograr que se 
reconocieran sus derechos como trabaja· 
dore.s del campo, sólo IO obtuvieron sen
tencias ra,·orables y el resto salió absolu
torio para los fiilqueros, pese a que todos 
los peones acasillados tenían la misma si
tuación jurfdica. 

En estas demandas, presentadas ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA), los peones acasillados reclama-

~--..----·----------

-

ban de los ducílos de las fincas pago del 
salario mlnimo, séptimo dfa, dias de des
canso obligatorio, gastos de médico y. 
medicinas, aguinaldo y tiempo extra, así 
como la jornada de ocho horas, explicó 
Guadalupe ~larfn, de la Central Indepen
diente de Obreros Agricolas y Campesi
nos (CIOACJ. 

Indicó asimismo que hasta la fecha 
ocho juicios están parados por [alta de 
nl~unas diligcndas y apuntó que la JLCA 
ºlos i:stá deteniendo y con ello protege a 
los finqucros, ya que muchos de ellos han 
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llochil, cerca de la zona de Simojol'el, el 
pasado 12 de mayo, el gobierno estatal 
no h<t indemnizado a siete viudas ni ha 
iniciado la inl'esligación exigida para cas
tigar a los culpables materiales e intelec· 
tuales de la matanza. 

Explicó que después de la marcha que 
el ~ de junio realizó la CIOAC para pro· 
testar por la masacre, el gobierno estatnl 
compró, mediante el Programa de Reha· 
bilitación, 69 predios en la zona de Simo
jol'el, Bochil, Comitán )'Villa de las Ro
sas para entresarlos a los posesionarios 
de la tierra, pero aún no les ha entregado 
los papeles que legalizan su posesión_. 

Faltan aún de adquirir unos 80 pre· 
dios, l'arios de los cuales son reclamados 
por los propios acasillados que desde 
1981 iniciaron juicios laborales contra los 
finqueros y que permanecieron en las fin
cas luego de que los propietarios las 
abandonaron, porque ahí nacieron . 

. Marín explicó, por aira parte, que en el 
caso de los juicios fallados contra los pe
ones acasillados, las selllencias fueron 
notificadas el 20 de septiembre de 1985 al 
licenciado Andulio Gáll·ez, dirigente de 
la CIOAC, y se tenfan 15 dfas para inter
poner el recurso de amparo. Pero Gálvez 
fue asesinado cobardemelllc el 4 de oc
tubre, y posteriormente su domicilio sa
queado y lo< ladrones se llevaron toda la 
documen!ación. 

Ante c''J siluación, se solicitó a la Jun· 
ta F.specí¡ti una nue\:a notificación. "pe· 
ro el presidente de la junta se negó seña· 
lando que ese planteamiento debla ha· . 
cerio la CIOAC directamente ante el go· 
bernador del estado, lo que es una si· 
tmu:ión indebida'', añadió. 



• Niega cargos 

A. Castellanos: 
no temo al 

·~juicio político 

• !8 

; Rosa Rojas, emiada, )" Candelarb 
Rodríguez, comsponsal, Tu.tilo Gu

' tiérre::. Chis .• 2 de man.o O "Yo no le 
tengo miedo al juicio po!itico", a<eguró 

;: el gobernador de Chiapas, general Abs•· 
• Ión Cru1ellanos Dominguez, en cnlrcvisin. 
1 con Lo Jornada. 
, El funcionario negó que haya habido 
. tres mucnos en el municipio de Simojo· 
~el cuando la policia desalojó el palado 

. municipal (la Jornada, 9 de didcmbre, 
1987) -"salieron dos personas heridas y 

· dos policias municipales'', ac1aró- aun. 
que entonces un boledn oficial recormció 
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.Absalón Castellanos: no temo al jt 
J ·ffne ch· la 1 
que hubo un mucr!Ct y ü.:ho ht.·ridos. Nt:-
gó que en el º""''1l,1j ... 1 d:..'f p<llado muni.:i
p.al dt.• fndt"pcndt'Jh·ia. lhmU:c hul;lo cinco 
muerros y cuatro t.ksap..tr~.:idos (la Jor
nada;, 8 r t~ de diciembre. 19S7) haya 
habido dcsapart:\:iJos y menos aun que 
estén mueno~. si bien reconoció que su 
gobierno es1a ofreciendo 2.5 millones de 
pe5oos de indt·mni1adón a cada una de las 

. 1 iuda< de lo< Jrsap"reddos. 
Enrre1isiado en su dcspad10, ti man

da1ario chiapancco desestimó d plalllc· 
amiento de que los mo\'imientos popula .. 
res eo11tra presidentes municipales -que 
han o~asionado la caída de 11 ediles- se 
deb:ln a fa imposición an1idcmoerática de 
íum:iona1 io~. <.:t .. mo hJ 1ici1alara el ohispo 
de Sa11 Cri,tvbal, Samucl Ruiz {La Jor
nada, 10 Je diciembre, 1987); y refutó 
que el de~contcruo úmlra los ayunta· 
miemos sea tan amplio - 11 no es tanto 
como u'1ed m{"nciona ... sostU\O-- atriA 
huyendo esos mo-.imil-'ntos a "grupos de 

- dcscontcn!Ds" que bmc<m "h:tcl'I"c sen .. 
tir'' y '"~.;1car pro·<l'd10" de lo~ mhmos. 

EJ ~cuera! Cuqcil~rno~ Domíng.ut:z ob· 
\·iO l:l rde1 cnda a que en la solídtutl de 
juido polí1ico instaurada ante el Congre~ 
so dr la Unió11 por el Partido Mexicano 
Socialista y la Ce111ral Independiente de 
Obreros Agrirnlas )' Campesinos (ClO· 
AC), se r: ·ndooan 138 homicidios 
conua camr--~ino~, qne han ocurrido du
rante su t:-· 1 'icrno y ~l·naló en reladón a la 
rosibiJid.¡ .. de ser enjuicíado! ºLa con
testación e~ muy sendlla, yo no le 1cngo 
miedo al juicio polilico. Mi deseo e> con
tinuar trabajando y mi interés es que la 
opinión de mi pueblo sea tan posiliva rn· 
mo has1a ahorita la he senlido. Collli· 
nuaré 1rabajando con el mismo eniusias
mo y con la mism:i dedicación para ser
virle como corresponde". 

En la en1revista -grabada- el gober
nador rechazó que sea propidario de cer
ca de 20 mil hectáreas en 1a entidad, ase
gurando que únkamente poset! el rancho 
San Joaquín, donde nació, con 270 hec-
1áreas ")' tiene inafectabilidad sacada 
desde hace tiempo, no ahorirn como go
bernador''. así como una casa con terre
no de 15 a 16 hn:1áreas. de1rás del aero· 
pucrlo de Tu"la, y aüadió que él regaló 
tierras a los campesinos -unas 200 hec
tareas- de un rancho que heredó en el 
municipio de Margaritas. 

Rehusó que se hayan regimado irregu
laridades en d Programa de Rehabilila
ción Agraria (PRA), y al señalárselc que 
ha habido denuncias en el sentido de que 
dentro del mismo se adquirieron pro· 
piedades que ya habian sido afectadas 
por resoluciones pr<sidcncialcs )' no le· 
nian por qué comprarse a los propiela· 
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rios. como eJ i:ru:o de Los Pinos, tn Pa· 
lenquc; Emiliano Zapala. en Chiapas de 
CNrn: El Carmen y Trinidad Chactt 
-és1as úhimas eran propiedad de Her· 
nán Pedrero- afirmó: "Nunca se hi· 
cieron compras de esa na1uralcza, hay 
una mala información también". 

"El PRA -agregó- lo manejó la 
Secre1aria de la Reforma Agraria a traves 
de la Delegación. Vinieron "aluadores de 
la ciudad de Me.\ico con amplia e.~perien· 
da para hacer los a1·aluos de cada una de 
las propiedades. Exislian diS1in1os nudos 
que habia que rcsoher y principalmenle 
en Bodti1, en Simojove1, en Costa, en la 
región centro de Venustiano C'.arranza, 
en Villa de las Rosas. pero el gobierno del 
..:stado absoluramcntc no tocó ni ienia 
porqué tocar un centa\ o de Rehabilita
ción Agraria". 

Se k planteó que el diputado del PST, 
Artemio Rojas Mandujano, en una se· 
sión del Congreso estatal demandó que 
su gobierno llame a cuentas al ex secreta· 
río pJrlkular del gobernador, Manuel 
Salinas Solis, )"al ex asesor financiero del 
gobierno, Jorge Manincz Rosillo, asegu· 
rando que el primero se había llel'ado 5. 
mil millones de pesos )' el segundo 400 
millones de erario publico (La Jornada 
12 de diciembre, 1987) y contestó que 
ambos º" colaboradores suyos trabaja· 
ron con absolu1a hones1idad y enlrega. 
"Eso es precisamen1e lo que afec1a, el 
que se dig:i y no se compruebe", lamentó 
el gobernador chiapaneco. 

Agrcgú re< pecto a Salinas Solis y Mar-
1inel Rosillo que "no hay nada en contra 
de ellos más que lo que se escucha, pero 
que haya alguna acusaáón, de ninguna 
especie. Si hubiera alguna acusación se 
proccJc·c:a para deslindar responsabilida· 
des, rer~, nunca cargariamos nosotros 
con unJ acusación y guardarla. Ambas 
personas se han relirado de ser mis cola· 
boraJcr<s con la cabeza levantada y yo 
les sigo apreciando". 

Respecto a denuncias que la prensa 
chiapaneca ha hecho en el semido de que 
hay audi1orías pcndienies en empresas es· 
1a1ales como Corporación de fomento, 
A"íación de Chiapas, la Comisión Coor· 
dinadora del Cafe, entre otras, Castella· 
nos Domioguez aseguró que las empresas 
cstalales 1rabajan con números negros y 
son soh·entcs. 

"Nosotros organizamos a nuestros 
campesinos en cooperaú .. as de café, de 
maíl, SO)'a, cacahuate, barbasco, gana
dcrla ejidal. Están organizados y eso es 
impor1an1c, porque anteriormente esta· 
ban en manos de cualquier acaparador. 
Tienen sus propias estructuras y ellos 
luchan pur salir adelan1e, y hay la aseso-
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uicio político 
;ria por parte del gobif:n10 del t-st:u.Jo i;;in 
que tenga que me-ter mano en el dinero"'. 
explicó. 

Acerca Je los su::cso5 c.k Simojt.'\ el e 
Independencia. afirmó que se han abi~rlo 
las ime.i;;tigaciones para fincar respon,a
bilida.des por loco muertos, ~ ofrcdó que 
hJbrá JCl:eso a Jos expedientes. 

Asc\C·ró que en ambos municipios la 
policiJ de Seguridad PúblirJ del estado 

• trató de dialogar primero. En Sim<>jo,·el, 
precisó, "hubo insistenciJ de algún inci
tador y como consecuencia Ja policia 1u
vo que utilizar las armas anti gases que te
nia, y posteriormente se escucharon algu
nos disparos de ambas parles, en donde 
se lU\'O que lamentar que salieran dos 
personas heridas ) rambién dos policias 
municipales golpeados". El presidente 
municipal fue de.1i1uido ror el Congreso. 

Sobre Independencia e~plicó que ahi 
hubo un conflicto onire dos grup0~ de 

- campesinos. uno de los cuales prc:tcnJia 
obligar al presidenle 111w1icipal a cobrar 
cier1as cuo1as. para Jo cual no 1ienc fa.:ul
tad kgal. El <Jil pidió auxilio de 13 poli· 
cfa "para C\.itar enfrentamientos entre 
hermanos". Se enrió a ésta 11 ::ico111p;1~~1.1-
da de un subprocurador y <le un no1ario 
público". 

Al llegar Ja policía le empczarC1n a 1irar 
pjedras "y 1ambit.:·n huho la 1H."ccsitl:1d de 
emplear gases li1.:Iintt.\;e11os; se les L·xhor
IÓ (a Jos inconformes) a plaricar y a dh1!0-
gar. Entre Jos dos grupos, por una parle 
unos que \'enían y 01ros que ya eslaban 
en forma enardecida, 1uvo que inierpo· 
nerse Ja policía y lambién se lamenta que 
hayan habido disparos en donde se Ja
mentaron· Ja•muer1e de 1res persona• y de 
un polic!a. Po1teriormente, se hJbló con 
ambos ·grupos y se logró la 
tranquilidad". 

Respecto a los desaparecidos, e.~puso 
que "no tenemos información de que ha
yañ desaparecido. Se ha escuchado pero 
no hemos comprobado que físicame111e 

·. haran sido desaparecidos. Se esla in•">li
: gando también sobre·el particular y t .. nn
. bién !C prdttdeii'l~áliMtlte':':;~naló .. 

Se Je dijo que el ¡lObiemo del es1ado ha 
ofrecido a las ·viudas de Jos desaparecidos 
-cuatro cadáveres aparecieron en los 
alrededores de Motozinlla, adonde fue 
trasladado el cuerpo del policía que esta
ba en Independencia, y Ja CIOAC señaló 
que son los res1os de Jos desaparecidos
primero un millón de pesos y Juego 2.S 

·millones como indemnización. Se Je plan
teó al general que ello implica un rccono· 
cimienlo no sólo de que hubo desapareci
dos, sino de que és1os están muertos. El 
general comesló: 

"Si, han manifcs1ado es10 y hemos 

k-=--

t.·on~ide1.d~ que ti~nta y sohra con que k' 
c.\r1c-c,n (',~u!: cstan \iud:.Hi) para que no
smro" b" ~ym.lcmoc;,, pero e~o no quiere 
dei.:1r 4u~ ::stCn nHICrtos. Que si están so
la:; es una ubligadón moral el hacerlo 
(ayudulasJ ) Jo hacemos con mucho 
f:ll5tLl". 

Se le informó al gobernador lJUe resii
moni\_'~ re.:vgidos por 13.s Ctl\ iatlas de La 
Jorncda (14 de diciembre, 1987) en Jnde
pendicncia señJlan qt1e no hubo dialogo 
pm io, que la ro licia llegó disparando. y 
que en el hospital de Comitán se nos re\'e
ló que el policia que murió fue lle•·ado 
hasta el dia siguiente de los sucesos. con 
un disparo en el e'1ómago. Caslellanos 
Dominguc; indicó: "Debe haber un error 
ahí, y no le dieron a usted una e:\plka
o:it111 amplia ~obre t:I particular, porque 
C".-IO es auténtico. de surgió este 
rrobkma ... 

Se le pl;mleó que la policia de Seguri
dad Pública si¡;uc n,,.::uuonada en lndc
pcudcncia, que se u.•cogicron testimonios 
de que i111 imiJa y JlrOp<!lla a Ja pobla
ción. Rcsp0ndió que la p.1Jicia cs1á en el 
p~lacic.i municipal 11 n petición de ambos 
~rur..is". Negó que se inlimidc a la 
población, "no, eso p.isil>Jemellle lo 
C.\prcscn pero al contrario, tenemos la 
ccrtc13 de que la policia es consciente de 
su rcspomabilid.J.d y lo que busca es ser
,¡, ··J puculo man1enicndo y pre"iniendo 
ac'.•s que puedan afec1ar IJ lranquilidad 
•1: la comunidad ... 

Por otra parte, interrogado sobre si 
e.~istc un gucuilkro comuni~ta en la zona 
de Ja sierra de Tila -se ha acusado de 
serlo n Maleo lfrrnfodez Yázquez
Ca~1ellanos Dominguez manifesló que en 
esa región "hJ.y delincuentes. hay male· 
antes como t.n todas partes, pero 
gue11 ilkro .... no''. 

Se Je inJicó que en El Crucero se reco
gieron denuncias en el scn1ido de que Ja 
policiu de Seguridad Pública acan1onada 
ahí a1ropclla, junto con la ge!llc de 
\\'ulfr~í~o !~tartíncz, qu~ andan armados, 
a las comunidades. Indicó 4ut: uahi talll· 
bién hay c~agcradón. Hay o habia un 
grupo de maleanles que tenia asolada a 
esa región del Crw.:cro, inclusive habían 
producido algunas mucr1cs, )' a pc1ición 
de lodo el pueblo se envió una :-·~:¡~, 
para dar seguridad a El Crucero". 

Planlcó que el probloma <le ese pobla
do es añejo, <le hace 12 arios, )' que Ja 
única solt1ción podria ser Ja reubicación 
de Jos dos grupos. Indicó que ha en\'iado 
genle a hablar con ambos. La úllima in
formación que se 1iene, apu!lló, es que ni 
uno ni otro quieren la reubicadon. Hlos 
dos qt1ieren cslar en El Crucero y eslo es 
imposible pero seguiremos insistiendo'', 
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• Dictamen contra el juicio político a Castellanos 

Impugnan parlamentarios del 
PMS fallo de improcedencia 

: Azucena Valdcrribuo O El grupo 
(' parlamentario del Partido Mexicano So
¡ cialista (PMSJ presentará ante la Comí
: sión Permanente del Congreso de la 
·t Unión, un amparo contra la resolución 
Y, de las comisiones unidas de Goberna
r. ción, Puntos Constiiucionalcs y Justicia 
~· de la Cámara de Diputados, por su consi
'. deradón de improcedencia de la deman
¡.: da pemesista de juicio polltico al gober
~., nador de Chiapas, Absalóo Castellanos. Con la determinación prilsta, los parla
\': El ·dictamen. de improcedencia dd mentarlos ptmesistas creen que se aviva
h juicio, avalado sólo por los priístas, está rá "el repudio de los ciudadanos chiapa-: 
,.:plegado de falsedades, ter¡ivcrsaciones y necos y de las fuerzas democráticas del 
¡,,.vioia>i.ca~e~ !' la Constitución y a la ley país en contra del autoritarismo y la anti
: reglarnenlana aplicable, sostuvo ayer el 'democracia que se condensan en la figura 
'-. legislador pemesistá, Gcrardo Unzueta, del general Absalón Castellanos Domin
::,: al .dar a conocer la posición del grupo guez y en las fuerzas que lo sostienen y lo 
: · parlamentario del PMS frente a la deci- encubren en un estado de la Reptiblica 
é_s~~-de lás mencionadas co~ision~s: __ _!_"~d~~~ Constitución General de la Re, 

publica sigue siendo subversiva", 
La postura pemesista, presentada ayer • 

·a la prensa además por los también le-. 
gisladores Alejandro Encina• ~ Manuel 
Terrauu, subraya que la declaración de 
improcedencia del juicio polltico; en los . 
hechos. anula la posibilidad de que los · 
ciudadanos, en uso de sus derechos cons- · 
titucionales, puedan denunciar y someter 
a juicio político a funcionarios que han 
cometido faltas gra\'CS a la Constitución 

EL PAIS m t..1Jornacta 

eX' profeso. "El proyecto de dicrnmen ~. 
tampoco fue asumido como propio por o 
los presidenles de las comisione!:, (omo ~ 
lo podlan haber hecho en uso de "" fa- < 
cultades reglamentarias. De ta! 111ancra ::¡ 
que en esta sesión se prescnlaba un pro- ~ 
yeclo de dictamen cuyo único aval era ser 
firmado por un ¡\rupo de diputados 
priístas". 

Ante dicha situación, los legisladores 
de oposición pertenecientes a las comi
siones de Gobernación, Puntos Constitu
cionales y Jus1icia, pidieron. se diera 
entrada al proyecto presentado, y se fija
ra nueva fecha de reunión para conocer y 
analizar tal proyecto, pero "en una decl

. sión que da cuenta de la falta de ·sericcjad 
y de la arbitrariedad con la que se proce
dió, se decidió por mayorla de \'Otos de la 
diputación prilsta dar lectura al proyecto 
existente y proceder de inmcdialo a su 
discusión y aprobación". 

Los pcmesistas presentaron su denun
cia para enjuiciar políticamente a Absa
lón Castellanos, el pasado 27 de enero. Se, 
turnó a las mencionadas comisiones, mis
mas que en se•lón del 15 de febrero 
nombraron un grupo de trabajo a efecto 
de que elaborara un anteproyecto que se
rla presentado para su análisis a las comi
siones unidas. Dicho grupo se reunió en 
dos ocasiones. Luego ya no hubo 
reuniones hasta el pasado jueves 25 de 
marzo, para la cual se citó un dla antes 
''.':!n_rrec~~se ~r~:n ~e! dla,''.~ 

y a las leyes federales. 
Ha quedado en evidencia con este dic

tamen la decisión arbitraria de los legisla
dores del partido oficial, de encubrir a to
da costa 11\s violaciones sistemáticas a las 
garantías individuales y a los derechos 
humanos, que han tenido lugar en 
Chiapas durante la gestión del goberna
dor Absalón Castellanos, se a nade en la 
declaración. 

Una de las anomalfas más fuertes que 
em·uelven al dic1amcn de las citadas co
misiones, dado a conocer el p3Sado 
jueves en una reunión, es que no fue ela
borado por el grupo de trabajo formado .... 

Las commones de Gobernación, Pun· 
tos Constitucionales y de Juslicia, scrtín 
el articulo 12 de la Ley Federal de Rc~
ponsabilidades de esas comisiones, ;e 
restringen "a verificar que 13 denunoa 
retina los requisitos que la propia Consli
tución y la ley sei\alan. El dictamen se 
apresuró a absolver al ser\'idor público 
denunciado, seflalando que éste no es res
ponsatile de los hechos que se le imputan. 
Esto implica que las comisiones, extrali
mitándose en sus funciones, ya juzgaron 
y absolvieron, cuando jus1amente esa de
be ser la función del procedimiemo del 
juicio politice", afirmaron lo~ 
pemesistas. . 

Ante estos hechos, el PlllS continuará 
y renovará su lucha en Chiapas, en el 
pals, en todos los foros y las instanci~s 
donde haya que luchar por la democracia. 
y la defensa de las garamias individuales'. 
y sociales, advirtieron. ! 
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• Chiapas violenta . • -1 · • Ahrmo' que per~iste la t~nsión e~ Si-· 

Continúan desaparecidos 
cinco niños en Simojovel 
• Versiones encontradas sobre los hechos del 7 
y 8 de mayo en los que murieron 3 peones 

Rosa Roja5,,D\'iada y Candelaria Rodriguu, cornspon
sal/l, Simojo•·e/,Chis.,28 de mayo O Cinco nii\os del poblado 
Campo La Granja de este municipio continúan desaparecidos 
luego de 105 sucesos del 7 y 8 de mayo en que tres campe-sinos, 
trabajadores de la pequei\a propiedad rancho La Paz, murieron 
en un aparente enfrentamiento con los campesinos de Campo 
La Granja, además de que dos polidas resultaron heridos. 

La Procuraduría General de Justicia de Chiapas negó tener 
conocimiento de la desaparición de los infantes P<-<c a que la de
nuncia, b~ha por la Central Independiente de Obreros Agríco
las y Campesinos (CIOAC), fue publicada en lns !li.:: íos dd 11 
de mayo. 

06 

Como cons~.:ucncb t!:: c~t.:- rrc1 ~1lcma, 
la campaña ror ~sta regióa del candidato 
ptiista a Ja gul .. crnatura, P;:Hrn·_·inio Gon
láfcz Garrido, que dc?;:>ta cft:-:.:t:i:u~e el d~J 
11, fue diferida a pedido dd emoncC'S 
\'rocurador ¡;cncral de Justicio, Roberto 
Mu!'\oz Lié\"ano, ''ccn e! p¡0¡'ó5il0 de fa
cilitar el a\anc~ d~ las ili\t!Stigaciones y 
evitar cualquier pretexto de conflicto", 
según un comunicado del PRI estat3l 
hecho público del 10 de 111ayo. A causa 
de esta solicitud el fu 1 - inn~rio fue "ful
minantcmente ccsad0 por el goberna
dor. gener3l Absal,~ 1 t~astdlJnos Domin
guez, y sustituidc· or Mar.:o Antonio 
Bezares, quien funge como procurador 
interino. 

El propio Gonz..11ez Garrido informó a 
La Jornada que cancebrá dc~na de las 
etapas de su campana para \'tnir cuanto 
antes a Simojo"el, ya que las imcstiga· 
clones sobre lo ocurrido el 7 y S "prácti· 
camente ya han concluid<' su etapa inten
siva; creemos que ya na hay r.ece<idid de 
seguir accediendo a la sulicitnd ae no al
terar las cosas", dijo, agregando que du
rante su visita con".'otará a una reunión 
con la gente do la CIOAC para "'tener un 
diálogo y analizar los probkn:as pollticos 
y de falta de resolución ugralia i.1UC c<;t:i.n 
incidiendo en la tranquiiidad de esa zo
naº. 

Por su parte Enrique Vázquez, de la 
dirección estatal de la CIOAC, informo 
que el martes 31 por la noche se cntrcvis· 
tarán con el candidato priísta o la gub<r- · 
natura ºpara ver qué nos dice. La gente· 
de Patrocinio nos anduvo bu;can<lo para 
que nos reuniéramos con él a hablar de 
los problemas de Simojovcl )' de Bochil. 
Ellos dicen que tienen pruebas je que la 
gente de CIOAC agredió primero el 7 de 

---~~~' p~ro eso ~o es cicrto't. 

- ~OG • 

mojo,el "por la agresión de p<queños 
propietarios y rolicias contra la gente de· 
Campo La GrJ.nja .. e informó que el lu
nes 23 a las S J~ b mai\.:rna. pcquei\os 
propietarios "que están reuniéndose 
.:onst:mteincntc en rancho La Paz, dispa· 
raron contra Campo !J GranjJ.. El mar· 
tes. a 1a:> 3 de b tarde- ., üh i"ron a dispa· 
rar contra la rotilación al r.:i.sar por el 
camino•·. 

Voceros del PRl estatal indicaron que 
la gira de GonLálcz Garrido a este muni
cipio podría efectuarS< para el primero de 
julio. La CIOAC por su parte tiene 
programada una marcha ha;:ia la cabece
ra municipal el 29 de mayo, a la que se es
pera asistan unos 10 mil indigenas de la 
zona, según estimaciones de la propia or
ganización. 

Las version<S sobre lo ocurrido el 7 y 8 
de mayo son enc1.1ntradas. Por una parte, 
integrantes de la familia Mayagoitia Pe· 
nagos, p10rieio1ia de la finca; el hijo de 

Impactos de balas en la fachad3 Ce la es· 
cuela de Campo La G1anja -------uno de los camr :..'si:tOs muertos; Ja presi~ 

denta municipal .. :..:. Slm .. 1jovd, Don:Ha 
Grajales de Marri:1cz; el dirigente de la 
Federación Esiat3i de la Pequei\a Pro
piedad (FEPP), Fidcl Culebro. y la Pro
curaduria General de Justicia de 
Chiapas, coinciden, en entre\ istas reali
zadas por s.cparado, en que los campe~i
nos de I• CIOAC fucrnn en todo momen
to los. agresores y por lo tanto respon
sables de los tres muertos y los dos le
sionados que hubo en esas fechas. 

Aseguran también que los campesinos , .• 
cioaquisias fueron tos que emboscaron "· 
en las afueras de Campo Ln Granja a 
unos 40 judiciales y otros tantos elemen
tos de la Policía de Seguridad Pública 
-hecho en el que los dos agentes resulta
ron heridos-. En ese poblado viven unas 
38 familias. Los entrevistados coinci
dieron también en señalar que la policía; 
no disparó contra los doaquistas.Ji!Lli'.~ 

- --- • .:J_ • ·-- . 
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Continúan desaparecidos 
cinco niños en Shnojovel 

1 . . . 
a\·enguac1u11 previa 09488 del 7 de mayo, 
Ja Procuraduría General de Juslicia del 
estado en ningún momento consignó 
(hasrn el 21 de mayo, cuando el procura-
dor afirmó que Ja im·es1igación•1enfa un 
11 a\·ancc importante)" la \·ersión hecha 
por Jos habitantes de Campo la Granja. 

Esta omisión, por otra parte, no es inu
sual en esta región tzotzil-chol·tzcflal, 
dPnde el 59 por ciento de Ja población es 
indígena. Desde 1974, en que empezó Ja 
efervescencia de Ja lucha por la tierra, 
suelen darse aquí desalojos y enfrenta
mientos entre indlgcnas y terratenientes, 
estos últimos generalmenle apoyados por 
las fuerzas de seguridad püblica, en los 
que ha habido muerlos de uno y 01ro la· 
do, mayoritariamente de la parre campe
sina, desembocando Jas investigaciones 
-cuando Jas hay- con el cncarcelamkn
IO de indlgenas. 

Asf, cn1re 1974 y 1987 esta znna que 
abarca J J municipios de la región norte, 
ha 'isto una sucesión de 27 desalojo.< de 
poblados y 19 intentos de desalojo. la 
lucha por Ja tierra entre indígenas y fi11-
queros, que en este municipio ha JJe,aJo 
prácticamente a Ja "dcsap~ric'it>n de b 
pequeña propiedad" segun Ja FEPP, ha 
dejado una secuela de 47 campesinos ase-
sinados, 160 heridos, 205 presos, 92 se-
cuestrados): torturados, ocho violaciones 
a mujeres, 323 dcsaparecidrn, de arurrdo 
con un recuento de Ja Comisión contra Ja 
Represión del PSUM sobre ese tipo de 
hechos en Chiapas. 

Dicho recuento sirvió de base para que 
el 9 de octubre de 1987 la citada comisión 
solicitara infruclu'>samente a Ja Secreta
rla de la Defensa Nacional una invesliga
ción sobre Ja responsabilidad del general 

Absalón Castellanos en las "violaciones 
permanentes a Jos derechos humanos" 
que se han sucedido en esta entidad du
rante su gestión gubernamental. 

Por su lado, en su \"crsión de Jos 
heclws, los campesinos cioe.quistas asé
guran que el día 7, al ir una comisión de 
J 5 pcrscnas a avisarles a nueve trabaja
dores de Rancho La Paz, con Jos cuales 
estaba el propietario Gaspar ~fayagoitin 1 
que Jos trabajes de roza que estaban rc
alizanu~ en el monte hlCian traspasado 
los Iimit<> de Ja pequeña propiedad y cs
tab;:in ya en tierrns de Campo Ln Granja, 
fueron aracados. 

"Llr~:?m•"'i; a ~5 mc!ros y no alcanza-

EL PAIS fDJj ¡_;!Jornada ~ 
mos a decir nada, Juego echaron manos a w 
las armas; 1Jc1·ab:rn ristolas 38 y riíle 22, e 
dos carabinas 30 y retrocarga 16 de perdi- <g 
sones. SaJimos corriendo a nuestro 
poblado)' Jleganws como a las 12, y co- :l: 
mo a las dos y media pasó el propietario g:¡ 
Gaspar Mayagoitia con ocho piSloleros ro 
en una camioneta pickup. la gente esta- 0 ba aquf escondiJa. Al pasar por el pobla- CJ 
do Jos pistoleros que iban en Ja parte de Z 
atrá~ de Ja camioneta a\'entaron dos i 
bombas caseras de clorato)' azufre. Eslá- 8 
bamos escondidos los hombres en el 
monte)' la mujl'rada en dos o ires casas". 

Al cucstiontlrsclcs que Jos tres muertos 
fueron de los trabajadores de Rancho La 
Paz, Hipólito Pérez Gómez y Jerónimo 
lópeT. Sánchcz a.1t'gurnron que ellos 
piensan que lo.1 de Rancho La Paz "se 
equivocaron al dispararnos cuando sali
rnos corriendo y se mJtaron entre ellos':. 
De acuerdo con Ja versión de la PGJCh 
que dio a La Jornada el titula de esa de
pendencia, Bezares, uno de los muertos, 
Gervasio Diaz Rodas, tenia J2 balazos 
por Ja espalda; Jos otros fallecidos fueron 
Juán Guillermo Gómez y Ramón Gómez. 

Andrea Monte/o Dloz, madre de uno de los nlnos desaparecldoo de campo La Granja Slmo· 
)ove!, Chiapas B Fotos: Roso Rojas ' 
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il Chiapas Yiolenta 

7 Ert Simojovel, de 
la colaboración 
al enfrentamiento 
Rosa Roja.s, en•·iada, l Can~e)arfa 
Rodríguez, cornsponsal /11 y ultimo, 
S1mojo•·el, Chis., 19 de mJyo O Roman · 
Gumez. hijo de Ramón Gómez. quien es- · 
1u>o 1ambién en el lugar de los he;:ho5, 
indicó al ser entrC'\istado en el Rancho La 
Pa~ ... que d día'?, luego de que I05 traba· 
jode·'« que estaban chaporreando o'
morw :on, lle¡;ó al lugar de los h"'h-.'S 
don Ga.lpar, se estu»o media hora con 
ellos )' se fue. "En ese rato llegaron más 
de 30 de Campo La Granja. no<olrO' era
mos nue,·e; nos quitaron los mach:1es. 
nm dijeron que dejáramos el trabajo y 
que nos fueramos. Cuando nos ibamcs 

· saliendo tmpezaron a tir...-". • 6 

. ~'ient dl la 1 

"Iba adelante de mi Macedonio (Gon-
' zález), íbamos corriendo y le dieron un 

1'ala10 a mi papá en el brazo y luego en la 
· ·- espalda; ~¡ cuando éayó. Luego pasamos 

por donde ya estaba botado GerYasio 
(Dlaz Rodas). José (Pércz) me <li_io vámo· 
nos, ya murió tu papá. Uno de ellos ': 
dio cuenia de que no estáb~mos mucr:o; 
)' llamó a otro para que 00~ fueran a ti
rar. Ciundo iba adentro del monte me ti· 
ta.ron otra \'CZ". indicó Rcm:í.n. 

AS<guró que IS de los de Camro La 
Granja iban armados con pi; tola, rifle 22 
y escopetas de cartuchos. 

A. ~u >·ez la seilora Laura Penagos de 
Mayagoitia, a cuyo nombre está el certifi· 
c:.éo de inafectabilidad 243414 del 23 de 
enero de 1986, que ampara a la Granja 
La Paz de 81 hectáreas de temporal, y sus 
hijos Laura y Arturo, mani!M:taron no 
emender el porqué de la agresión, ya que 

· unl semana antes los campe<inos de 
: Campo La Granja hablan colaborado 

con ellos para apagar un inc~ndio que se 
habla presentado en una parte del 
rancho. le pagaron S mil pesos a cada 
uno de los que ayudaron a combatir el si-
niestro. · 

Indicaron que ese día Gaspar se habla 
. ido a Simojo•·el, distante unos S kiló

metros de terraceria desde el rancho, a 
buscar dinero para pagarle a los trabaja
dom. Allá se enteró de que habla habido 
mueztos en el rancho y de regreso, u,•enía 
con· \-arios trabajador .. y al pasar por. 

·Campo La Granja le detonaron dos t>om-
bas caseras y lo balacearon". Gas par ha
tü ido al pueblo en un Safari y regresó 
~ci:_u_~a f!'.-c_~_~P.:__ __ - -

' t 
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La realidad de SlmoJo·<et • Fotos: Roso Ro)•• 

-\ndrea ,'.lo:l!ejo Dioz. de Campo La pietario )' policia judicial, Rodolfo, Pilo 
G:Jnja, m.iJ.i>! d:: Jvsé Lép~z ~lanteja, Y Luis An1ures. Armando Bonifaz, Est~ 
d~ 14 a11os. uno de les ni~es desapared· ban. Gonzalo)' Facundo Zúlliga, Alfon-

so Penago>, Gaspar Mayagoitia; de pis--
dos.- e.xplkó: "Nosotros es1ábamos ven- toleres \"enían Roseado Gómcz, José Pl-
d'.::ndo pl.it2nos en el centro cuando rez, Au"'usto Pérez". 
üimv!l }J. molute¡ a de !.):; pr~"'t:"ie:tarios que 0 

le e-:haban la culra a los hombres de ha- Un her~ estu•ieron'poLidasy propieta-
berlos matado (a lo; de Gronja la Paz). ríos en Campo la Granja, agregó, y des-
N•"01ros no tenemos 3Cmos. 7Con qué·; pués se fueron a Granja la Paz. De allá 
\'.'llltH a comprar armas si apenas en- regre-saron como a las 6 de la tarde, .no 
c~mtrarnos paga de n'Jestra milpita'? No encontraron a nadie y se llevaron tres 
tenemos producto de café". Informó la grabadoras de 300 mil pésós. un radio, y 
grnte de Carnf.'O la Grwj1 que el domin- en ta babcera mataron una bestia de a 
~o 8, como a I» S .00 de la ma:iana, agen- 800 mil pesos. 
te; de ser. ·dad publica y judiciales (co- Pese 3 que la PGJCh, ta presidenta 
mo ci<n) ,,,¡ como 45 propietarios que municipal de Sírnojovcl y la familia Ma-
il>an < -- .n auiobus, cinco patrullas )' yagoitia Penagos aseguran que la policla 
cuatro ,_mionetas de 3 toneladas, fueron no disparó sino que fueron tos campcsi· 
a levantar los c:!d<h eres que s: quedaron nos de Campo La Granja, el sacerdote de 
tirados en el monte; se lc·s lle»aron como la parroquiJ de Simojo\'el, Joel González 
a la. 10:00 de la ma1i1ma Y luego, como a Padrón, informó que el domingo 8, CO· 
ils 2:00 de la ta: de, lle~aron por el cami- moa las 3:00 de la tarde, se olan desde el 
ne 11 camiones de b Policía Judicial Y de pueblo r:\fagas de metralleta. "No eran 
S:t;uridld P:i~'!!,::. E:-:m c0m0 80 r0li- dL~r:-..~,; Je ~!fr.:! de CJlil_,rc ~uei\o: se 
cla~ ; :o ll~\:1t-an c:i;~=o _.:rntimotin:~·, infü:r(· ,¡u-: di5paraba la policía. El tiroteo 
"\'tní.:rn cnrr:JScJraJvs , 1..!tcen. Al mis-· era mu~ fuerte. Aunque fuera al aire, era 
mo tiempo bajaron direclamente desde imprciionante", afirmó. 
S_im_ojo~·el cer,·a d~ 50 propictari_os. _ E! religiorn recibió el mismo día men-

" Llegaron a ·c1i1parar a C1mpo la sajes anónimos que le daban 72 horas pa-
C: ~nja. rc.d::aron el pueblo, registraron ra sJlir de Simojovel. "Ese curita es un 
tr~s cas:is, c¡ucm3ron -:1 caf~[ai, tiraron revoltoso, que se lo chin@:uen de una 
tres bomb~< de gas. Ahí nomás CO)'Ó pri- »ez". habrla de cementar uno de los ayu-
vada una mi'ja, todos corrimos)' el otro danles de la presidonla municipal de Si-
mijo de 14 ail.is no lo encuentro. Ya es- mojo»el. Al preguntirsele si él profesa la 
toy dei;espe1ada, ya buscamos por todos religión católica, contestó 11 s{, ~ro que 
los campos, ya lo quiero ver", afirmó se lo chinguen igual. El protege a esos in-
Andrea. dios criminales que no entienden". , 

Hipólito explica que los otros ninos de- Anadió que ese domingo el dirigente 
saparecidos son Juan Gómez Diaz, de 5 de ta FEPP, Fidd Culcbro, llegó a Simo-
años; Miguel Ruiz López, de 15 ailo'; jovel con la Seguridad Pública y los judi-
l>hría Gómez lóp<i de 16 años)' Martha ciales. Aunque po;teriormente se supo 
Rojas López, de l3 años. "Con la seguri· que había cinco niños desaparecidos en 
dad pública Hnían Fidel Culebro, que Campo La Granja. no se tuvo informa-
""¡ª una pi<tola y una metralleta; mane- ción de que ta policía llevara detenidos. 
jando la•combi del ayuntamiento ,-enia 

_ _!:~d!r!co Flore<, Fidel Rom:ln,_ ex pro-· 
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Chiapas violenta: en Simojovel, de 
Jª~olab~ra.ción al enfrentamiento 
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t\· ~-.;La genie de aqul dice que los camrc· ocurrió porque rodearon el pueblo y se 
·sinos están acercándose tanto al pueblo di1pan1011 entre si. 
(con la toma de fincas), que sólo le< falla El di;igente de la FEPP; Fidel Cu
saquearlo. Pero ese no es el proyccio !ebro, entrevistado en Tuxt[a, negó que 

[ campesino; ha habido problemas poi la hubie1a estado el domingo con la policía 
¡ falta de respuesta de la Reforma Agra- en Simojorel como lo denunciara inicial-

1
r ria'\ ai\adió el párroco. mente I" CIOAC. 1o señalara despues el 
. . · . párroco. ''Les rv:1.Jo comprobar con re-
.. Las en,iadas de La Jornad;i recm~!· loj en mano diJ Je estuve y hasla qué ho· 

'mos parle de C~po La ,Grn11Ja Y pu 1• ; ra, pero para 4"' yo haga esa declaración 
;- mo1 apreciar agu¡eros de impactos deba:: e.,ijo el castigo a esa bola de criminales 

, <" la en la escuela, que esul a un lado del ca · tan cobardes que hay en Campo La 
" ~- .!11Ínq_de terra~da, as( com'! en un P!lr de Granja.'.', afirmó. 
• ·~·.~ del otro lado d~I ca~mo, hacia Sl· : Tanto la familia Ma)'agoiria Penagos 
, t· ,mojovd, donde también vimos el cafetal como el procurador negaron que pe
. ;;;,qUem!!do;_ Los campesino~ nos mostra· •queilos propietarios haran acompañado 

":-:ron casquillos de gas lacnmógeno. Y de ·a la policla el domingo 8. Arturo Marn
~,· balas que.nos informaron. son cahb.r~ 9 · goitia dijo que ese día, como a las 2 de la 
~.',riíllimetros. ''U.ltimamente ~os pohcias tarde, "!os judiciales •·estidos de civil y 
;; recogen ellos nusmos !os cariuchos PI!!ª los policlas veotidos de azul hicieron una 
hqu~ .. no podamos demost.ra!...llue ellos dis- acción para abrir el camino que va de Si-

t. 'páraron''.• afirmaron., . · mojo•·el al Ocotal, que hablan bloqueado 
· <: .. Al indi.cársrles que los hondos fueron los de Campo La Granja. En esa acción 

f· dos~~.polidai, manlí6taron que eso los de CIOAC hirieron a dos policías". 
{ .:' En ningun momenro mencionó que en la 

: finca La Paz hubiera pequeftos pro pie1a-
f~.">· . ... 'rios. · 

El procurador por su parle indi:ó que 
la mo,·i!ización de ese dfa, después de ha-

------------ ber sido recogidos los cadá\eres por la 
mallana, se llevó a cabo para rescarar a la 
familia Mayagoitia Penagos ")'sus ami· 
sos". que ·11ablan sido aislados por la 
gente de Cnmpo La Granja. Interrogado 
respecto al •. umero de personas que habla 
en la finca, dijo que eso "no interesa por· 
que posteriormente a que •on trasladados 
y conducidos a Sirnojovel, pasó la si-
tuación critica" · · 
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. EL PAIS u 1.ajornada ~ 
A ese respecto, la presidenta municipal l!l 

de Simoio•·el aseguró que con Gaspar o 
Ma)'agoiria estaban en su rancho unos 60 ::C: 
pequeftos propietarios de las rancherias ~ 
Rivera de Santa Rila, Domingucz, San w 
Rafael y otras que pidieron ayuda a Segu- O 
rielad Pubüca, "pero los de oposición ¡;¡ 
tienen armas, equipo de comunicación, U) 

están bien organizados ... ames del desvió ~ 
les empezaron a disparar a los policlas 3 
desde Campo La Granja, les echaron 
bombas de clorato con estopa, la Seguri
dad Publica ª''entó gases. Hubo dos poli· 
das heridos. no hubo detenidos. Hay que 
poner un hasta aqul", planteó. 

Comentó que "desgraciadamente los 
policías de Seguridad Pública no tienen 
permiso de disparar ni de hacer rondas 
para que no agredan, pero sl los de la 
oposición tienen derecho a agredir", y al 
indicársele que aunque los polidas no te· 
nen autorización para disparar de cual· 
quier forma lo hacen, como quedó de
mostrado con la muene de dos cencclstas' 
balaceados durante la toma en diciembre 
del palacio municipal, indicó que entón·" 
ces fue e! alcalde Arturo Bonifa:: el que 
dio la aurorización. 

Aclaró que para los familiares de 
aquellos dos campesinos cenecistas, el 
PRI geslionó y la Secretarla de Gobiernó 

·-autorizó "el pago de una peque!\a ayuda, 
bueno, no tan pequei\a porque fueron 2 
millones de pesos por cada uno" y 5e la
mentó de que la im·estigación de aquellos 
hechos se haya quedado paralizada por
que "el secretario del Ministerio Público, 
Alejandro Esrrada Villatoro, es amigo In
timo de Bonifaz, y no le ha dado curso a 
la im·esrigación 11

• 

Respcc10 al porqué se recogieron los 
cadá,·eres hasta 24 horas después del ata
que, el procurador dijo que el agente del 
Ministerio Publico lo primero que hizo el 
dla 7 fue intentar trasladarse al lugar de 
los hechos; "sin embargo, no le fue per- · 
mitido por los agresores que se encontra- · 
ban en Cam~0 La Granja, ya que hi
cieron disparos con armas para evitar que 
se acercara. El :11P, con actitud pruden
te, dejó pasar 1a noche y al otro die por la 
mal\ana recitió comunicación del j>obla
do Campo La Granja de que ya podla ir a 
recoger los cadáveres", aseguró. 

A su \'ez, la presidenra municipal expli- . 
có que cuando el agente del Ministerio 
Público, el pmidenre del PRI municipal 
y los doliente.< iban a levantar los cadáve
res el día 7, 'e fue la luz como a las 9 de la 
noche porque en Soyaló se quemó un 
poste y )'a no fueron. Eso favoreció por
que si hubieran, ido los de la oposición 
1 o s h' a b r 1 a n a t a c a d o • ' 

Los campesinos de Campo La Granja 
aseguraron que no han podido salir del 
poblado desde los sucesos del 7 y 8 a de
nunciar ante las autoridades la desapari
ción de los ninos por miedo a ser deteni
dos. "Estamos trisres ... que nos entre
guen a nuestros hijos", demandaron, y 
exigieron castigo para los agresores. 



ta jornada HOY MARTES 31 
DE MAYO DE 1988 

• 323 desaparecidos y 82 presos 

24 campesino§ h.an sido asesinados 
en Simojovel de 1983 a la fecha 
_li Todavía no se resuelven 34 de 52 conflictos agrarios 
Rosa Rojas, enviada/ J, Simojoid, Chis., .~O de m:::o '.: 
Cuando en 1983 hizo crisis el proMema de la tenrncia de la 
tfrrra en esta región, los ind!rcna~ t;ot:z.i!c~ se rnbJ::-,;u.:-n 
contra la explotación feudal que radoci-1:1 como r-w'''' o. e-¡ siUados en tas fincas y caminaron más de mil blh:.01ir1 :'-"'' 

j 
llevar su reclamo de justicia al Distrito Federo!. L\ÍfiJn, en1<e 
otras cosas, la solución de 52 conHirto5 agr . .uios, de !os .:\;di:~ 
toda.-ia subsisten aquí 34 demandas. 

De entonces a la fecha, en la zona, y en l!~:h:>. rur J,1 {ierra. 
han caído asesinados 24 c:irnrc-~.inC's lbs Ultin~as mt..>n!t:c. 

j 
ocurrieron el pasado 7 de mJyo); 109 han sídu heridos; L Jpc
sados; 22 secue-strados y tortur.1dos: :23 se cncu~ntran d'.:"s.~p3.-
recidos, y ha habido 22 uesoJ.ij'" Jo rc•hi:.d<'i. 

Aquella marcha, que sJ:cudió b tonci-:n,:iJ r:~t.:i0n;.i.i ~:.-5-:re
gándolc en el corazón centralista Ja el'idenc;a de que por¡,, fin-

ca< d~ Sin;,,jN<I, Huitiupan, Ji101e>I, Bocntl, de 1000 Chiapas, 
no habi3 rasado la rc"olucicn, que subsistían las tiendas de ra
YJ. y tl tDhJ)t' s.emies.da\O tn ella~, lle\·ó rnmbién la e..'-1'.gcncia 
l~-:.· sc!:1r¡0n :l ::!6 dem3ndas bt-orales presentadas por 372 p.:. 
.._,:i"5 J.:3silI::i.d0s. c0ntra oHas lantJ.s. finC'as. Las demandas se di· 
luYcrt."'n en 10s bbcrint0s burocrá.li~cs de la Junta. Local de Con· 
ciÚad0n y ArCitrJje. Nin~una llegó :i final positi\·o para Jos in
Gi¡;cn:is, que: desde J9SO esperan ju.stii..·ia. 

L-a JLCA hiibia negado tres,.<'<<-<, entre 1981 y 1982, el re
¿:i:-tro d~ ! Sindicato de Obreros Agrícolas -impulsado por la 
C<ntui Ir.dependiente de Obreros Ai;ricola.s y Campesinos 
(C!OACi. L~s finqucr<'S, que inicialmente hablan accedido a 
dia!opr, se retiraron de !:l.< pl:iticas ccm los p«>nes acasillados 
~, :;.EJ.:L~s c0n e! Estzdo, recurrieron a. la represión, los desal0w 
jos, los asesinatos. ¡-los encarcdamientos. a 1 

Tzotzlle• de Campa la Granja 11 Feto: Ro .. F.ojas 
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: l.C!Jornada 

24 campesinos de Simojovel h~~----\ ~ 
¡ ::E 

sido asesinados de 83 a la fecha ~ 
Viene de la 32 

Los peones acasillados -que en aquel 
momento la Comisión Federal de Electri
cidad calculó que ernn unos mil en lazo
na del embalse, de lo que habría de ser la 
Presa de ltzanttin- recibfan un pago de 
entre 30 y 60 pesos diarios, cuando el sa
lario mlnimll era de 600 pesos diarios, se
gún cita el investigador José Oómez 
Quiles en un trabajo sobre el movimiento 
campesino en esta zona; mujeres y niftos 
eran obligados a prestar trabajo grntuito 
en la casa del "patrón" y se cumplfa el 
feudal "derecho de pernada"); pcdlan 
salario mlnimo, jornada de ocho horas, 
seguro social, vacaciones, pago del sépti
mo dla, aguinaldo ... 

En marzo de 1982, los indígenas 
marcharon a Tuxtla; el gobernador, Juan 
Sabincs, dialogó con ellos y les ofreció 
que se darla registro al sindicato -no se 
ha cumplido tal promesa- y reforzó el 
programa de compra de tierras a fin
queros (para vendérselas en abonos a Jos 
campesinos como 11 copropiedadcs' 1

), lni· 
ciado en 1980 parn mc<lializar la lucha de 
los indígenas. 

Se combinó entonces la lucha sindical 
con la agraria. Se solicitaron las tierras de 
las fincas (36) que ya estaban en paro des
de un ano antes; si bien 1 , indlgenas 
priorizaron la demanda de la tierra, y an
te la represión como únic1 respuesta, or
ganizaron la marcha que, programada 
para llegar sólo a Tuxtla, se decidió pro
longar hasta el Distrito Federal ante la 
cerrazón del ya entonces nuevo goberna
dor, Absalón Castellanos. 

Para 1983 se calculaba que habla, sólo 
en los municipios de Simojovel y 
Hultiupan, más de 200 predios 'invadi
dos', situación que encuentra su origen, 
explica Gómez Quiles, "en la desigual 
distribución de la riqueza, en el desplaza
miento de mano de obra con los cambios 
de orientación productiva de las ílncas 
(se va extendiendo la ganaderización); y 
en la lentitud de la tramitación agraria, 
donde la ejecución de resoluciones agra
rias llega a tardar más de 30 al\os". lndi· 
ca que de 1972 a 1983 sólo se habla ejccu· 
tado una acción por al\o; entre 1943 y 
1950 hubo dos dotaciones, y el 24.4 por 
ciento de las dotaciones no fueron ejerci
das cabalmente. 

De aquella marcha surgió, en el gobier
no federal el Programa de Rehabilitación · 
Agraria (PRA), destinado a solucionar 

. 2.ll 

los coníliclos agrarios mediante la 
compra de fincas a sus propietarios por 
parte del gobierno para entregárselas a 
los indfgenas. 

El reclamo de que la Comisión Federal 
de Electricidad no indemnizan! a los pro
pietarios de las fincas que iban a ser afec
tadas por la construcción de la presa lt
zantun y que enfrentaban demandas la
borales mientras los patrones no_ liquida
ran las 'deudas históricas' conlrafdas con 
sus trabajadores, fue llevado también al 
Distrito Federal. No prosperó, y hasta 
marzo de 1986 sólo se hablan adquirido · 
tres mil hectáreas totalmente pagadas y 
otras tantas se habían negociado, otor
gando un anticipo del 50 por ciento de su 
valor a los propietarios. 

El PRA, que según cifras oficiales ha· 
bla repartido hasta finales de 1986, 20 mil 
575 hectáreas en siete municipios de la 
zona norte (entre 2 mil 426 campesinos), 
"fue desvirtuado totalmente; creó 
nuevos ricos en lugar de beneficiar a la 
gente del campo, y las peticiones origina
les de los campesinos quedaron pendien
tes'', declaró a La Jornada el ex dirigente 
de la Confederación Nacional Campesina 
en Ja entidad, Germán Jiménez Gómez. 

Recientemente liberado del penal de 
Cerro Hueco, donde estuvo preso más de 
año y medio con otros seis dirigentes 
campesinos y magisteriales por haber en
cabezado la lucha de los maiceros por 
mejores precios de garantfa en 1986, Jl
ménez Gómez asegura que en Simojovcl . 
"está rolo el orden constitucional" por
que se respondió con la represión y la 
violencia a los reclamos úe justicia labo
ral y de tierra de los campesinos. 

Indicó que el PRA fue >Uspcndido por 
el gobierno federal porque degeneró en 
corrupción (del gobierno de Chiapas). 
"La rehabilitación agraria es lo más · 
corrupto que se haya hecho en Chiapas. 
El gobierno federal tuvo la mejor inten
ción de resolver los problemas, pero el 
poco interés local hizo que se degenerara 
un programa tan Importante", subrayó 
Jiménez Gómez. 

La aplicación de ese programa "dege
neró en mayores conflictos agrados, por
que enfrentaron a los campesinos entre si 
con el pretexto de que no eran de la orga' 
nización oficial para tenerlos en constan
te zozobra o para justificar el terrorismo 
en el campo chiapaneco" • 
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para dividir a Simojovel 
• Compra de predios nunca entregados, de 
otros afectables y de algunos que eran de la CFE 

Ros.a Rojas, en•·iada / 11, Simojol'e/, Chis., 31 de mayo O 
Creado para resoh·er los problemas de la tenencia de la tierra 
originados en la ocupación de más de 200 fincas, sólo en esta re
pón, el Programa de Rehabilitación Agraria (PRA), en el que 1 
se invirtieron entre 7 )' 8 mil millones de pesos en tres anos, fue 
utilizado en esta región para dividir a los campesinos afiliados a 
la Central Independiente de Obreros Agrlcolas y Campesinos 
(CIOAC); su aplicación creó conflictos entre cioaquistas y afi
liados a la CNC, por lo menos en siete poblados. El PRA (es de-

\ cir, el gobierne:) compró predios que no entregó, otros que eran 1 
. afcctables y algunos más que ya h~bíaf\ sido ¡¡dquiridos por la .: 
··Comisión Federal de Elcctrkidad,.completos·o ~n part~.J.• 1 ; 

Información obtenida por la Jornada 
del Informe Oficial del PRA difundido 
en enero de 1987 por el gobierno do! ge
neral Absalón Castellanos; una lista de 
predios adquiridos por CFE hasta marzo 
de 1986 pa1a integrar el embalse de la 
P1esa lt1antün, y un oficio en,.iado por la Viene dr la 34 
CIOAC a la Secretaria de la Reforma adquirido de César Camacho, a campesi
Agraria el 25 de junio de 1987, en el que nos de la CNC. La CIOAC por su parte 
relaciona los predio< que quedaron pen- indica que La Concepción fue comprado · 
dientes de adquisición por parte del por el PRA para 55 peones que estaban 
PRA, revela irregulariuade<, duplicida- posesionados de la finca desde 1980. "la 
des y 'operaciones ,¡uo requieren aclara- CNC a través de Javier Ramos Infante se 
ción', en el caso Je 17 predios. niega a e111regárnosla legalmente", dice 

Asi, en el caso ~el predio Las Limas, la CIOAC . 
fracción 1 del poblado del mismo nombre El predio El Triunfo, poblado Cacaos, 
en e.<te municipio, el PRA Informa que lo compró el PRA -85-09-72 hectáre
a~quirió 43 hectáreas de Ar ·or Zenteno as- a Del mar Bonifaz García y lo entre
Castcllanos; Las limas, f,.,,ción 11 -45 gó. segün el informe, al "Partido polltico 
hectáreas· fue comprada " Salvador Zen- PSUl\I- central campesina CNC". La 
teno Castellanos. El PR" indica que am- CFE compró 105-17-04 hectáreas del ci
bos predios fueron entregados a CIOAC. tado predio a Esperanza Flores de F. 
Esta organización por su parte informa a El predio Natividad Pechuag, poblado · 
la SRA que Las Limas habia sido vendida del mismo nombre, el PRA lo compró 
en copropiedad a los campesinos desde el -222·35-hcctáreas- a Delicia Deyanira 
3 de noviembre de 1980, y desde 1983 és- V. de C. y Ami! Martlnez Anzures e in-. 
tos hablan demandado la condonación forma que lo enlregó, junto con el predio 
de la deuda pendiente para pasar al régi- San l\lartln, de 100 ho,;1areas, adquirido 
men ejidal. A su vez la CFE adquirió de Diosalvina l\landuja1 .. :>, a la CIOAC. 
47·31-14 hectáreas del predio (las Limas) La CFE por su parte compró 76-7().00 
de Agenor Castellanos. hectáreas del predio Natividad Pechuag a 

Los predios San Felipe 1 y 11, poblado Dellanina Vda. de Bonifaz, as! como 
Las Limas, de este municipio, los compró l-6~-00 hwáreas del predio San Martina 
el PRA a Próspero Penagos -23-67-02 Paciano Penagos. La CIOAC señala que 
hectáreas- y a Próspero Bonifaz la CFE "compró las tierras para dárselas 
-Sl-11-72 hectáreas- respecti•·amente. como bienes comunales a Chalchihuitán 
El informe del PRA indica que dicha su- para reponerle las tierras que quedarán 
perficie fue entregada, aunque no especi· afectadas por el embalse de la presa 
fica a que grupo u organización. Pero la ltzaniun. · 
CIOAC indica que 94 peones están pose- Respecto del predio San l\lartin indica 
sionados de estos terrenos desde 1961, y la CIOAC que "ya está adquirido por el 
exige que se les entregue acta de posesión PRA, pero la CNC quiere entregarlo a un 
precaria, ya que la CFE los adquirió. A grupo de campesinos cenecislas del 
su vez, la CFE compró siete hectáreas de poblado Horizonte. Nosotros no estamos· 
la fracción 1 a Próspero Bonifaz. dispues1os a salirnos de nuestra tierra", 

En el predio La Concepción, del añade y demanda se les legalicen inme· 1 
,poblado Benito Juárez, el PRA compró 1 diatamente las tierras que tienen en.pose.·. 
¡ 162-89-92 hectáreas a Manuel Penagos. sión los cioaquistas. · :.: · ·' 
Informa que fue entregado, junto con el 1 Sobre 51 predio Q~ec,llijla..11llqlado1da· • 
, pr~!l-!'J _C~ir_? · :" ! 6't~·l_4. h~l~eas- San, Isidro, ~l..!' ~A ipf ~ll}a¡ qvc1 lo. ad-b. 
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quirió -39-40-12 hectáreas- a Elena 
Trejo viuda de Culebro y lo entregó a la 
ClOAC, lo mismo que el predio Las 
Margaritas de 24-18-82 hectáreas que le 
compró a Fidel Culebro Trcjo (dirigente 
<le la Federación de la Pequeña Pro
piedad en la entidad). La CFE compró 
97-40 hectáreas de Quechula )' 82-60 hec
táreas de Las Margaritas a los propieta
rios. La CIOAC no se da por enterada de 
que le fueron entregadas las tierras )' exi
ge que se le expida a Jos campesinos de 
San Isidro acta de posesión precaria. 

El PRA informa también que le entre
gó a la CIOAC 21 hectáreas del predio 
San Francisco, poblado Jardin, que 
compró a Porfirio Gómez Cortés. La 
CIOAC dice que el predio fue adquirido 
por la CFE y exige se les entregue a los 
campesinos acta de posesión precaria. 

En el predio Jesús Maria, poblado Las 
Pimientas, el PRA compró 157-70-22 
hectáreas a Francisco f\lorales )' lo entre
gó a la CNC. La CFE compró a su \'ez 
11-80-20 hectáreas de ese predio. La 
CIOAC por su parle exige que se les lega
lice la posesión de la tierra a 15 de los 40 
solicitantes origin:1les que aún militan en 
la C!OAC. El re.-1 .. se fue a la CNC. 

El predio S'" Felipe, fracción 111, 
poblado San 1tonio El Naranjal, lo 
compró el PRA -66-45-07 hectáreas- a 
Humberto Torres, y lo enrregó a la CN
PA. La CFE compró 5-85-88 hectáreas. 

En El Santuario, poblado Benito 
Juárez, municipio de Huitiupan, el PRA 
adquirió las 212-03 hectóreas y dice que 
las entregó a la CIOAC. Esta a su vez exi-

'· ge .. qye,.cstas tierras sean compradas y 
c.at1egadas a 20 peones que las están tra-
bajando desde 1979. . 

; ~1EI. ¡'lrodio.•Santa Marla, .. pobladcJ'del; 
: misnio nomllre,!.municipid de.Jito1ot. fo• 

compró el PRA -61-06-09 hectáreas-y 
dice que lo entregó a la UNTA-PST. 
CIOAC dice que ese predio lo ocupan 21 
peones desde 1982 y exige que se agilicen 
los trámites de compra. 

En el mismo poblado )' municipio, el 
PRA adquirió el predio San Sebastián 
-11-22-77 hectáreas- e iníorma que lo 
entregó también a la UNTA-PST. la 
CIOAC señala que este predio lo ocupan 
solicitantes cioaquistas del poblado El 
Amate y exige se ai:elere su compra, ya 
que el PRA se había comprometido a 
entregárselos a ellos. ' 

El PRA informa que compró el predio 
El Manga!, poblado Campo La Granja, 
en Simojovel, y lo entrego, aunque no es
pecifica a qué central. Manuel Pérez 
Sánchez, de ese poblado, informó que los 
predios La Paz, San Lorenzo, Campo 
Alegre y La Fortuna están comprados 
por el PRA pero sólo les han entregado 
acta de posesión precaria y falta el man
damiento del gobierno, porque en el 
PRA les dijeron que falta que se compre 
el predio El Manga!. 'Nos dijeron quepa
ra 1988 lo compran'. · 

El predio El Encanto, también del 
poblado Campo La Granja, fue adquiri-. 
do -89-96-81 hectáreas- por el PRA a_ 
Consuelo Maninez viuda de C. y senala 
que lo entregó a C!OAC. La CFE ad
quirió 85-84-76 hectáreas de ese predio.· 
La CIOAC exige que se le entregue acta 
de posesión precaria del mismo al pobla
do de Las Mercedes, cuyos integrantes es-·· 
1ün en posesión de él. 

En el predio Arroyones fracción Mon
terrey, de 158-81-S4 hectáreas, poblado 
de Francisco Villa, fue adquirido por el 
PRA a Aurora del Carpio, y el predio 
Monterrey -37-54-23 hectáreas- a Jor
ge del Carpio. Indica el PRA que los 
entregó a la UNTA-PST. La ClOAC 
reclama qlje'se',•ivldan estos predio~ aHIP 
por•ci~nlo-~ntr<~ los 'poblados Fran\:iscó'-' 
Villa y San Antonio Nuevo León,.ya'que.' 
el· poblado or\giirnl fue dlviditliil pOr mil-'1 
niobras cenecistas.1; ·: 1 •1.' 1,. ·1 1·;.1 1 • 1"1". ·V 
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• Simojovel 

Parvifundistas 
exigen pago 

¡ · de adeudos 
o desalojos 

1 . • Los campesinos posesiona
l dos de las tierras, dispuestos "a 
1 , morirse en ellas" 

1. Rosa Rojas, eD\·iad1 / lli, Lá;:aro Cár
denas, Simojo1·e/, Chis., I de junio O En 

j esta zona el desaparecido Programa de 
Rehabilitación Agraria (PRA) le quedó a 
deber 60 lineas a sus propietarios; la Co
misión Federal de Electricidad (CFE) les 
adeuda unos 2 mil 500 millones de pem< 

•. a los dueños de 13 predios. Los pcqucilM 
propietarios exigen que se les pague de in
mediato, o que las íincas que están inva
didas sean d=lojadas. El secretario ge
neral de Gobierno del estado, Daniel Sar
miento, planteó que en algunos casos se 
procederá al desalojo. Por su parte, los 

' • r campesinos que se posesionaron de las 
,. tierras están dispuestos a morirse alli. 

El ya complicado panorama se agrarn, 
porque con mayor frecuencia se Je,·an1an 
las voces que hablan de hacerse justicia 
por propia mano. Desde la ponencia de la 
Asociación de la Pequeña Prnpicdad de 
Bochil, Jitotal y Pueblo Nuevo, presc111a
da en enero de 1987 en una reunión re
gional de la CNPP que solicitaba "su in
tervención para el desalojo de esias pro
piedades, pues de otra forma habrá 

·! • derramamiento de sangre porque esta
. ~. · mos dispuestos a hacerlo personalmen
·. ! · te", hasta la oferta de 68 millones de pe

.• sos por la.cabeza de los dirigentes estala~ 
-.- les y regionales de la Central lndepcn

: diente de Obreros Agricotas y C:arnpcsi-

.. 

. nos (CIOAC). 
, "Los dlas 9, 10 y 11 de mayo se junta-

ron los pcquellos propieiarios de Simojo
. • 10 

HI con Fidcl Culebra -dirigente de la 
Fcdcra.·iOn E!!tatal de la. Pcyueña Pro
pidad (l·EEPJ- y otros de Teopisca. 
Cin:alapa, Ocosoi.:l!ílutla y \'enustiano 
Carr:mlJ.. Llt.',·aron 6S millones para pa
gar ..i millones de rc~os mcn~ualcs a pislo
leros par:i. matnr a Luis Lórcz. Enrique 
\"üzq11ci, Enrique Lópcz Ruiz y a mi", i 
informó a f_a Jornada el dirigente re· 
fÍOnol de b CIOAC en Simcjovcl, Anto- ! 
nio Góma Gva1ákz. 

"Ellos creen que si nos matan se acaba 1 
la lucha v les 'ueh en a reconocer sus 1 
r~nchos. ro la Jud1J no se ac:iba", afir- ; 
mó :\,..., ~11:.l, in:.!'.;cna tZ(ltzil que aún se , 
c~prt 1.tbnj(l~~W 1 ('ntc en cspa1loi, y que 
cxplko con claricfad meridiana cómo 
funciona lo que al,;unos han dado en lla
mar "polo de poder autónomo de los in
dígenas en Chiapas": u5¡ a nivel na· 
donal la CIOAC dice que si, y a ni•el es
tatal la Clü:\C dice que si, y a nivel re
gional las ba~es dicen que no, 
rcba~amo'". 

Comentó que a mediados de diciembre 
cerca de iO peque1"\os propicta111...1!> de la 
ref.iün se junlaron en el predio Pacarai: 
"Todos llc¡zaron armados v acordaron 
"csalojar a· los de Santa ciara, Lázaro 
Cárdenas, San Francisco, f\lorelos, Río , 
Blanco. Nos quieren desalojar porque di
cen que el gobierno ya no ac1úa". 

E~a reunión, ai\adió Antonio, "la en· 
cabezó Alfonso Penagos Román, y esta
ban Eduardo Vazquez Flores, Juan Do
minguez Meneses, Mario Dominguez 
f\leneses, Félix Martinez, E;1eban Zúñiga 
Ramirez, Armando Bonifaz · Flores, 
P~ncho de la Cruz, Banolo Encino, Sós
teues Encino, Enrique Pérez Marrin_cz y 

:_.O_o11!i~so Sánchez ~spi~oza '.' . 
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El dirig,nte rcp0nal de la CIOAC, 
qtiil'n r::conociü qu~ los campciinos han 
im.1JiJo Jl~unJs pl.'quc11as propicda<le.li 
"porque no h1.1y donde más. nuestros hi
jos pi.ir C!-O '"ªº a cs1udiar a ver dónde 
con1;i¡::uen trabajo rara que \'en cómo se. 
m,antkn.:n, ya no hJy otra salida" con. 
te.~1ó, al indi..:arsck que cualquiera que se 
'ca dc1;rojaüo del p<itrin10nio de toda su 
'ióa reacciona con violencia, que 11 aqui . 
(."J.d,1 propietario 1icne fincas en otro mu •. 
11iciril1, h¡1~1a ~o o JO. . 

¡ .. Pequdla propi:.:dJd es tener un solo 
predio. El dueño <ir La Granja, Adalbcr-
10_ DominµUl'Z, tit:nc 267 hectáreas en 
Carmiln Bu~na Vista: en Sólo Dios posee 
150 hectárea'; tkne otra finca en Tabas
co, El Paraíso, con mil hectáreas. y en· 
Malpa'o 5 mil hcci.ire:.s. Todos aqui en 
Sinwj,l\d. tienen r~cpicdades en El Dos· 
q~c. Huítiuran, Uo.:h1I y en airas partes. 
Y 1od1.JS. csor, prnpicLarios son duenos de. 
tienda~'·, ast.·gmó Amonio, rodeado de 
compañcrr..)5 .,uyc1:-., e'.\ peones acasillados, 
que a_o;;emian con la ... -.1bcza y complemen·, 

l_?han 13 información sobre las mUlliples 
Jm .·. dt: alsuno; propietarios. 

L .. i:er de I~ fTEP, Fidcl Culebro, 
~mrc- .'.!ttado en Tu.\ tia, aseguró que no es 
JU'll .· qiie se lt's aJ\!uJe a los pequenoS 
propit:L:uios el pa;o de fincas "que están 
c:n manos de i:Jmp~sinos que ni las traba .. 
jan" )' que "jamás. \'an a ser buenos 
adminimadorcs". 

Seitaló adem:is que el pago debe ser re
\aluado, porque no seria justo que se les 
paguen cantidade< fijadas desde hace 
cuairo ar)os. "A los propie1arios deben 
pagarles porque muchos les deben a los 
bancos", o en su defec10 el gobierno de
be desalojar las finca• y devoh·érsclas pa. 
ra que ellos. "que si saben producir ri
queza .. , las trabajen. · 

--··--· -· .. --- ··-- .-
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·Casa campesina en Lázaro Cárdenas,"Simojovel O FQJos: Roso Rojas · · • ' 
• •l ••• · ~ •• . • ' . 

Exigen parvifundistas pago 
.; de adeudos o desalojos 

' · Luego de asegurar que en Simojo,·el y 
~ ·árcas-akdanas ºestán ociosas apro\ima· 
! darnente 20 mll ·hecláreas de las casi 300 ' 

.fincas invadidas", asrguró que el PRA 
•;"trajo un beneficio a los campesinos; el" 

desorden es que debían haberlo hecho 
por municipios y no que se extendieran. 
Hubo retraso, pero no fue prnblcma del 
PRA, sino !a capitalización que hicieron 

.los partidos de oposición de que una pro
piedad in•·adida de inmediato debía 
comprárselas el gobierno". 
. Sarmiento Rojas, cntrerislado también 
en Tuxtla, manifestó a su vez que "las 
fincas que ilegalmente estén en posc<ión 
de grupos, van a ser desalojadas". . 

Cuestionado respecto a los desaloJos 
que se han venido dando én varias panes 
del.Estado.-excepto Simojo,·el, donde 
observadores locaks es1iman que estaria 
preparándose un desalojo mash·o- in
formó que algunos predios que habian si
do invadidos el 10 de abril, que son pe
queñas propiedades con inafccrnbi!idad · 
agrícola o ganadera, y que se encontra-

.·_..harr én posesión de grupos como la CIO
AC y otros, han sido desalojados "paci
licamente, a tral'éS del dhílogo, del con
vencimiento. Se les ha pedido a los cam
pesinos que reflexionen, porque la mayor 
parte de l.i.s veces son engallados por fal· • 
ws lideres.· · . ! 

para entregárselos.. o que fueron compra
do<: pero sólo pardalmenle p.1gados por 
la CFE, Sarmiento Rojas apumó que con 
la Comisión Federal de Electricidad se es
tá haciendo un estudio de los predios con 
ese probknP. porque no es correcto que 
no se les pa;, .. e a los propietarios. 

Indicó. ,;n embargo, que en los casos 
en que l. . FE adquirió los predios para 
un grupo y estén ocupados por otro.~ift
rente, "es procedemc la dcsocupac1on y 

. dárselos a quienes realmente les pertene
cen, y en los otros casos, en donde no se 
llegó a concertar la operación a tra,és del 
pago del predio, lógico es que esas tierras 
deben ser devueltas a los propietarios 
porque quedó sin efecto la operación, o 
bien que la CFE las pague". 

Respecto a los predios que inicialmente 
' iban a ser comprados por el PRA para 

entregarlos a los camprsinos, apuntó que 
eso~ "no debían ser ocupados sino hasta 

' Aseguró el funcionario que los desalo·~ 
Jos han sido testificados por notarios'. · 
públicos para que se de fe que son practl· • 
cados pacificamente, y que el mecanismo . 

.,de diálogo se realiza1.í en todas las fincas 
1 ~·que ilegalmente se encuentren en mano~ 

. ·, ,de grupos o personas paniculares". · 
• . Al subrayárscle que hay predios que es

.- 1án ocupados desde hace mucho tiempo· 
- :POr los campesinos, y que incluso había 
. -4"'1 r-nmnrnmim ñf'l PRA ,1.-; C"nntnrnrlo' 
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que a traies del PRA se hubieran adquirí; 
do, emregado a la Secretaria de la Refor' 
ma Agraria, r por el procedimiento de 
mandamiento gubernamental dotarlo a 
los grupos". . 

Se Je indicó que justamente ese progra• 
ma trnia como objeth o resolver el 
problema de tierras que hablan sido ocu· 
padas con anterioridad por los peones 
acasillados. Ante rsto, manifestó que 
"hubieron grupos de campesinos que in· 
vadieron para que el PRA se los pagara. 
Muchos predios fueron ocupados en esa 
forma". 

Al insistlrsele en si habrán de ser desa· 
lojados los predios que están <><:upados 
desde hace muchos ai\os respondió: "los 
muy antiguos, hablemos de 10 o mas 
años, que estén en posesión de los campe, 
sinos, ;·a deben tener el procedimiento 
agrario muy encausado para lograr no en 
la 1ía del PRA sino en la vía normal de 
procedimiento agrario, obtener que les 
doten " amplíen los ejidos en su caso". 

Informó que de los terrenos invadidos 
en abril ya fueron desalojados 24 en la 
zona cafetalera de Vcnustiano Carranza, 
que colinda con el ejido Amatenango del 
Valle; cinco en la costa y uno en 
Ócosingo. 
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-• Enriquecimiento inexplicable de funcionarios, afirma 

Investigación de la Contraloría en 
Simojovel, pide ex líder cenecista 
Rosa Rojll!, en•·illdl 11\' y último, Lótaro Cárdenas, Simo
jo,·e/, Chis., 2 de junin O La Contraloria de la federación "de
l><: investigar no sólo qué pasó con el Programa de Rehabiü1a
dón Agraria (PRA), sino el enriquecimiento ine•plicable d: 
muchos runclonllrio• del gobierno estatal", e•presó el e• diri
gente de la Confederación Nacional Campesina {CNC) en la en
tidad, Germán Jiménez Gómez. 

En entre•·bta con la Jornada, mbra)·ó que el PRA, creado 
\ para r.SOher los complejos problemas de tenencia de la tierra 
; en la entidad "fue desvirtuado totalmenie. Creó nue,·os ricos y 
' se quedaron p<ndientes las demandas orisinalc.< de los campesi-

nos", e indicó que hubo muchas irregularidades, como que "los 
subdelegados del PRA, dirigentes de la CNC y dirigentes de los 

;lt'trl"tU'ld .. ll 

~ Sin embar~c" "las autoridades federa
Jci ven con temor el meter en cinlUra a 1a 
'actual administración estatal, respon
'sable de ,·ioladones a los derechos huma
nos, de a11opellos a iodos los principios 
de txistcnda human3 en el cnmro. 
Prueba de ello es la ;oli.:itud de juido po
lflico contra el gobernador Absalón Cas-
1el!ano" que desgraciadamente la presen
tó la oposición y no prosperó 1'orque el 
Congreso defendió la instilucim·,lidad". 
ailadió. 

Aseguró el dirigente carnr· <ino que 
"ha)' cerrazón de las au1ork' es del go
bierno local para buscarle solución al 
problema de tenencia de la tierra. Pien
san que con decirle a la gente que no hay, 
esta solucionado, y la gente toma sus pro
pias determinaciones para hacerse 
notarº. 

"Los funcionarios de todas las depen
dencias andan en campaña politica y no 
hay nadie que pueda atender a los campe
sinos, precisamente en estos meses que se 
agudiza el problema agrario porque es la 
época de la siembra. Los dirigentes agra
rios andan perdidos en la campana )' es
tán dejando que los problemas se sigan 
agrava~d_oH, agreg?. 
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pequeños propietarios como Fidcl Culebra, se pusieron de 
acuerdo para que sus predios fuer:ui invadidos y luego \·endér· 
sel os al P RA". 

Hubo otros casos, "como el del predio S<"Stcapa de Reyes 
G.uda, que habla entregado la tkrra en ti<mpos de c.:he-·crría 
a cambio de que le respetaran predios que tenla en otras panes. 
El gobierno le pagó, hace cuatro· ailos, 650 millones por esa 
tierra, cuando ya habla poblados constituidos ahf". 

Re5pcc10 al problema de Simojm·el, afirmó que "la ma¡·orfa 
de los propietarios están costchando lo que sembraron. Ellos 
sombraron miseria en los campesinos y estos se sublc,·aron 
contra sus explotadores". y senaló que una ver más es necesario 
que el gobierno "tome cartas en el asu1~Ch_i_a_!l"".': • t6 

Estimó que ,;Íos problemas han reba
sado al gobierno del estado y es necesario 
que entre la SC'Crelarla de Gobernación a 
abrir los espacios de diálogo que son ne
cesarios, porque en la medida en que el 
gobierno cs1a1al piense que con no es
cuchar y ;er tajante es suficiente, el go
bierno que \'iene heredará problemas 
irresolubles porque hay agresiones flsi
cas, hechos de sangre, Los candidatos Sa
linas de Goriari y González Garrido 
hablan de diálogo, de concertación, de 
tolerancia. lla~· que atender esa petición, 
pero los responsables de esta situación es
tán en el actual gobierno", afirmó. 

En otro orden, fue imposible obtener 
lo; puntos de \'isla del actual dirigente de 
la CNC en la entidad, Alberto Cruz Chi
rínos, debido a que, aunque aceptó ser 
entre•is1ado para Lo Jornada, no acudió 
a la cita. Lo mismo ocurrió con la candi-
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Investigación de la Contraloría 
en Simojovel, pide un ex líder 
data del PRI a la diputación por Simojo
>el, Arely Madrid, encargada de la 
Audiencia Camp.esina en el comite cjeru
tivo nacional de la CKC. 

Por su parte. Antonio Gómez, dirigen
te regional de la CIOAC en Simojo-.el, 
manifestó que si se trata de desalojar las 
fincas de las que están pose.ionados los 
ex peones acasillados, habr:i grave. 
problemas en Ja región. 

Enrre-.istado por separado, el cura de 
la parroquia de Simojo,-cl, Joel Gonzá
lez, explicó que al no tenerse una solu
ción definitiva al pro~lema agrario en la 
región, ha ido creciendo Ja r cnsión en I~ 
zona, por lo que siguen muriendo 
campesinos. 

Sobre la posibilidad de que se desaloja
ran las fincas tn posesión de los C:\ pe

, ones acasillados, dijo que "sería un error 
enorme. El indlgena no"ª a salir de aqui, 
esta es su casa, su \ida, su rumb,_ Ellos 

En SlmoJove!, Chlepas, ii comunidad Lázaro 
Cárdenas • Foto: Frlda Hartz -----,--- --- - --· --

son los árb-oles que han nJ.ddo aquí'', 
EJ sacerdote, radicado desde hace seis 

añes cn SiT.cjcwel. i:1dk6 que ante la fal
ta de dcflnii.~ión sobre lo que va a o.:urrir 
con la cvns.trucdón de la presa ltzantt.in, 
Ja remión ror e-1 problema de la tenendJ 
de la tierra ha ido creciendo "y e. algo 
que ~e siente q,uc puede esral!Jr en cu3J. 
qui:-r memento. Eso no es algo que em
piece el 7 de ma~ o -en que murieron tres 
campesinos en un cnfrent3.micnto- sino 
de ~nds, al no haber una re-spuesra clara 
y definili\3 de quien tkne que darla". 

Orinó que el problema agrario ºdel"e 
re~1.."h·erse enuegándole la ticn3 al cam· 
rrsino. Hay nn:.:ha pobb~ión indigena 
a.qui y el problema ~agudizó ccn lo de la 
presa.. Si se trata ahora de dcn:iherJe la 
ricrri?. a sus dueños legales aumentará 13 
lucha por la tierra". Advirtió que el indí
gena siente sólo que está re..:upcrando la 
tierra que fue de sus ancestros. 

Cc':isideró que no habrá más salida pa
ra el crecimiento de la población campe
sina que repartir más tierra o re-alizar 
programas para hacerla más producti\'a, 
pero para eso se ne~esitan apoyos. 

Mencic-: ' otros problemas como el de 
Pedrnag ) Horizonte, ya que a ambos 
pobladw les entregó 13 Secrelaria de la 
Refom .. , Agraria bs mismas 103 hectáre
as, lo que enfrentó a las dos comunida
des, y "es algo que no se ha querido o no 
se ha podido definir"_ 

An1onio Gómez, a su \'CZ, comentó 
que los ex peones acasillados aglutinados 
en la CIOAC están en posesión de 100 
predios en la zona de Simojo,el, y los de 
la CNC tienen 20 predios. Respecto a la 
afirmación del dirigente de la Pequefla 
Propiedad en Chiapas, Fidel Culebro, de 
que los indigenas no trabajan la tierra, 
comentó que cada nílo, por la época de 
siembras, se viene la amenaza de que va a 
haber de.;alojo, se agudiza la represión, y 
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entonces ••sólo p1.."ldemos sembrar una 
p.artc-citJ··. 

Ademis, expli.:ó. "en Banrural, en 
B:incrisa, en la S.-\RH. no podemos con
~fuir crédito, toJ,,s piden rlano proyec
to, acta de po!;esión rrecari~. ai:ta de re
solución presidencial y deslinde definiti
vo, y nadie 1iene pa~!c.; más que Las Li· 
mas. San Antonio Nue\V L~ón, Por,·cnir 
y Paredón". 

Acta de ~sesión pre-caria tienen Cam
po la Granja, Na~i,idad Pechuag, San 
Isidro, El Vergel)' Santa Maria, todos es
tos están pJgados parciJlmenre. y los que 
están posesionados dc:sde el SO, sin acta, 
son Lizaro C:irdenas, Concepción El 
Amparo, Porhompag, Carmen Grande, 
las Mercedes, Merced Isidoro. Esta es 
copropiedad, los campesinos pagaron 11 
millones 19S mil pesos por 261 hectáreas, 
"pero no tenemos ni un papel". 

En Arto Santa Anita los de lázaro 
Cárdena; papron 7m mil !SI pesos por 
51 hcrtáreJs, rambien desde el gobierno 
de Sabincs r tampoco tienen papeles. 
Desde 1983 están pidiendo a la SRA que 
los pasen al r1gimen ejidal y no hay res
puesta. El predio El Rosario "ya está pa· 
gado por el PRA pero no nos quiere 
entresnr la tierra la SRA, porque dice que 
es ampliación del ejido luis Espinoza pe
ro nosotros tenemos la tierra desde 
1984". El predio San Marrin, que la 
CIOAC tiene desde 1980, lo compró Ja 
CFE "pero rambien se los quiere entregar 
a los de luis Espinoza, que son de la 
CNC". 

Interrogado sobre la afirmación de Cu
lebro, en el srntido de que los indfgenas 
"estaban mejor en las fincas con sus 
patrones que ahora", contestó : 11 En 
Concepdón El Amparo había 40 peonH. 
En l 97·j les pagaban dos pesos diarios, a 
las m.jc.es, que renian que trabajar con 
Jos niño< en In casa del parrón, no les pa
gaban. Pero además los dos pesos no se 
los dab3n, se los descontaban en la rienda 
de raya. Pusieron demanda laboral en 
Conciliación por 450 pesos de salario. No 
se resoh·ió y se quedaron en la finca. ¿Tú 
crees que estaban mC'jor?". · 

-· ·----1---'----
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• Campesinos en el atrio de la Catedral 

Juntos pero no revueltos 
cumplen sus días de ayuno 
• Aun cuando luchan por los mismos objetirns, el sectarismo di

. vide a las or¡anizaciones del campo 

Ross Roja O En d atrio de la Catedral 
metropolitana~ instaló a)·cr una huelga 

. de hambre ck 13 indigenu de la Coordi
nadora Nacional de Pueblos Indígenas 

' (CNPI). En d mismo lugar, a unos cuan
tos mdros, ocho integrantes de la Orga
nización Campesina Emili:mo ZaNta 
(OCEZ) de Chiapas, cumplen ya su cuar-

·. to día de ayuno. "Juntos pero no re,·uel-
tos" podría ser la frase que defir.e la ine

' xisteocia de una acción conjunta, cuando 
' ambos crupos luchan por el ce!-e a la 
' represión en el campo, solución a los 
: problemas de tenencia de la tierra)' liber-

tad de campesinos presos políticos. 
. "La bronca es el sectarismo, con los 
: campesinos no existe ese problema sino 
· con los asesores. Unos s: crC"C"n más puros 
; que otros y que ellos son la rcrnlución ", 
'. sellaló Genaro Domíngucz, coordinador 
: de la CNPI, Interrogado sobr< las causas 
; de la dhislón en d mo'imiento campesi-
i no independiente. . 

1
. lmpuanador él mismo de la actuación 
de militantes del PRT dentro de la Coor

i dinadora Nacional Pllll de A)' ala ( CN • 
¡ PA), Domln¡uez, con la CNPI, y Efrtn 
, Capiz, coordinador de la Unión de Co
r muneros Emiliano Zapata (UCEZJ, de 
:: Mkhoaán, dejaron de participar en las 
'.· atciones de 11 CNPA desde 1984, actuan
: do conjuntamente CNPl-UCEZ con la 
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autodenominación de "CNPA 
independiente". 

Por su parte Ramón López. de la co
misión de organización de la huelga de 
hambre de la OCEZ, interrogado respe.:
to a la división con la CNPI, c.'plicó que 
"hubo una resquebrajadura entre CNPI 
y CNPA por cuestiones políticas, porque 
hubo falla de coordinación en la direc
ción. Genaro decía que él habia fundado 
la CNPA. no se respetaba la autonomia · 
de la CNPA y se pelearon en la direc· 
ción". Comentó que en el congreso de la 
CNPA, que se inicia hoy, "se di¡.¡:utirá la 
polilica de alianzas". 

Otra =isión de la CNPA se dio des· 
pues de la marcha campesina del 10 de 
abril de 1986. cuando se desprendió un 
frupo de militantes del PRT y campe-si· 
nos integrantes de algunas de las organi· 
zaciones de la CNPA, que después, con 
miembn del PMT )' de organizaciones 
camp~inas, crearon la Coordinadora 
Protn··tora de la Unificación Campesina 
(CPL .:¡ que posteriormente, con parte 
de los integrantes de la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México·Roja 
{UGOCM·Roja), crearon la Unión Gene· 
ral Obrero Campesino Popular 
(UGOCPJ. 

El sei\alamiento que hicieron algunos 
militantes del PRT réspcct_o a su ~ida de 

la CNPA:, fue que asesores de alguna~ de 
las organizaciones mantenían una actuud 
antipartido, acusando al PRT ~e querer< 
se "agandal!ar" a la CNPA. sin que esa 
posición fuera la de las bases de las org~· 
nizacionti, con lo que s.e adoptaban posi· 
clones copulares sectonalcs. . . " 

Domlnguez, por su parte, tndtcó: La 
CNPI no se salió de la CNPA porque 
quiso, se salió por no po~er. Antes de la 
marcha campesina de abnl de 1984. ase· 
sores de OCEZ y de organizaciones cam· 
pcsinas vinculadas con el P R T se opu- 1 
sieron a que la CNPI se integrara. a la¡ 
marcha. Dicen que la CNPI no es mde· ¡ 
pendiente, pero la CNPI lucha por lo que 
quieren las comunidades en.la. forma que 
ellos quieren. Dicen que rec1b1mos ªY?da 
del gobierno, pero todas las organiza· 
dones campesinas, después. de una 
marcha, reciben ayuda del gobtern~. para 
que la gente se regrese a sus casas .• 

Para la jornad:i de rnO\ilizacioncs del 
pró:úmo IO de abril en el Distrito Fedc· 
ral, la UGOCP hizo un llamado a In CN
PA y a la Central lndepenedicnte de 
Obreros Agricolas y Campesinos {CIO
AC) pira que reali~n una mo,ilización 
conjunta. Interrogado Jo~ Luis Diaz 
Moll, de la UCiOCP, reipecto a si se ha
bía in\itado a participar a la CNPI y 
UCEZ, respondió: "No tengo esa infor
mación". la marcha de la UGOCP el 10 
de abril será a las 16:00 horas, del Monu
mento a la Re\'Olución ni zócalo. 

CNPI y UCEZ marcharán en esa mis· 
. ~~-'-".~·_pero a .•as 10 de la mallana._!_ 

del zócalo seguirán a la Sec,;taria de la 
Reforma Agraria. 

La CNPA, por su parte, conjuntamen
te con la Coordinadora Nacional del Mo-
1·irniento Urbano Popular (CONAMUP) 
y la parte de la UGOCM-Roja que no se 
incorporó a la UGOCP, ralizará aquí este 
fin de semana su tercer congreso, cuya 

· clausura será el dia 6 en el auditorio del 
SME. Para el dia 10 anuncia una marcha 
que partirá de tres ejes: al sur desde el 
monumento a Zapata; al norte desde In
dios Verdes, y al oriente de la colonia San 
!\ligue! Teotongo, para confluir en el 
Monumento a la Re,·olución a las -4 de la 
tarde y marchar de ahi al zócalo. 

En su comunicado al respecto, la CN· 
PA señala que en el congreso las organi
zaciones participantes analizarán ºcon· 
juntamente los aspectos que nos permi
tan ir creando las bases para una firme 
unidad fincada desde sus bases y no co~ 
mo producto de un acuerdo de cupulas 
de :J!gunas 11organizacioncs y panítlos 
políticos de izquierda" que se han "ftt· 
sionaJo" para ser una disidencia 
semiolicializada". 

Agroga que es "en el trabajo concreto 
desde y donde se construye la unidad", y 
que ésta "no puede estar sujo1a al 
capricho o limitarla a la necesidad objetl· 
va y material, que tiene sus mitodos, sus 
objetivos y sus tiempos. Este procno 
tiene sus periodos de flujo y reflujo que 
depende de las codiciones materiales del 
rnovimit"nto, y tambi~n en ese: camino, 
sumas y depuracionei naturales. 



_?~icrr~~ .ºª~-~queña 

Fue creada la . 
Confederación de 
pueblos zapotccos 
llosa l!ojasn Ante "la< represalias del 
¡?obicrno conlrn las poblaciones que \.'O

t:n C'IH por C:ínJc11ao;; .. cu l.1 .o;;irrrn o:n.a· 
quc-ila. se crct\ rl pao;;ado tifa 2J en 
Ya11.:1chi el Uajt1 1 la (\111frdcr:-ich'111 ln<k· 
pcmlicntr de Oq~a11i1;"1cio1u:s tic Pueblos 
z.,potcco( )' ChinanlCl'l1!1i de la Sierra 
Norte de Oaxaca. E<ta or~anirnción 
n~lutina a 125 pul'h1os t1c la 1011a. 

Enl1c loo;; pri11dp~1ko;; plantra111icnlo.c; 
e.Ir la nndcntc <,rr.a11i1:icit"111 C'-\t;\11 el res. 
pero a la anlmklcrmi11;1d1'111 i:omunitaria 
tic ~~1s p11chloo;; i11dí¡;cn:ic; cu ~Clll'l:tl y so
hll'IOll a la~ dc1t1and;p; ele lo." pud>IO," que 
nunca han si1lo alt'IH.lidac;. 

. l.:t idcn <le la co11frdcradú11 s1111;h'1 dc
h1dn n qur la Cnmisiü11 de lko;a11t1llo ele 
7.1H1:1c¡¡ lmlír.rn:i~ p:ir;i la clah01;1l'h\n tld 
pror.ra111=i de J'Pliic1 IHl dr Sali11:p;. lk < i111. 
l:ui. ron\•ocb ;1 1t·u11it'l1CS c11 0:1\;ll'a In'\ 
tlias 1 )' 2 de rn.:tul'IC "l'cio c;1.;i 110 (UC'· 
ron autoridadc'> tic In '>il-r1:1; "la gente 
t1ijo. _e;,¡ quieren 'iiabl'I lo qur Jll'll''iamos 
\':lllJO.'i n reali1a1 011.i ;1~;11nhka 1:n la ~ic· 
rr a y vcnuis qué f('!-Jllll'"l:t l ... v; por C\O se 
hi7'l In confcdciadl111. 11111:s ya no se 
qui~rc m:i'i m:inipulaci1· ·ie p;trtitlo\'º, 

l'.tllrc las dc111:111das que st· pla111ra1011 
cJmantc Ja 1cu11it'm rc:11i1;ula d d(a 23 
rst;\ el 1cslabkdmic1110 lle la co111m1h:a: 
cM!' de los c:uninos que a1i11 cq:i11 ohs. 
ln11<.los a r01fz de In 1iltin1a temporada de 
llu\'i:t~; ler111i11m:hlil <l~ lnt; que cstab01n 
siendo cc.mstruiclos y c¡uc han sitio sus
pon<li<lu<, como el que va de Dial. 01da1. 
a Carnotl:ln, y la apert 111 a J,. camino< 
donde JU' los lrny, como en la 1.ou:t chi· 
1m111n·a, )" donLf(' ni '\Íq11ir1 a se- hau ini· 
ciado c'\ttll.lios p:u a lial·c1 lo'\, am1quc los 
pueblos llevanª"''' pidi~ndnlm. 
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A<lcm;i~. la coni¡¡trvccit)n de otro~ t¡ue · 
y3 ec:;li\n proyeclndo.t; :l'\i como algunos 
r:i.m;ilcs de pueblos 1.apolct:os, como lo~ 
que c<i:\n <le Villa 1\ha a Canwtl:ln, 
dnnde no hay hrecha adecuada para .:1-
car ~u produccii)n que eo; fuml:1111en101I· 
mente <lo café y eso hace que lo.< 
cnmcrcimHcs compren n1 precio que c11os 
ptlnr.~m 

La.'\ comunitfadcc:; agl111i11ad:it; en Ct;la 
rnnfcúeracitln ~on los Pueblos Unit.los 
del Rincün Unión Trahajo y Progreso: 
Uniün de Pueblos <lcl Rincón 11'1jo; . 
1\.ir;;arnhlca de Autoridades Z:ipotcc:i~ y · 
Chinanlcca'\ de.! la Sicr ra: algmrn.~ comu· 1 

nidadés del <li~UÍlo de lxtl;in como sn11 
(;uclalao, Lachatno, Calrulalran, La 
Trinidad, Nue\'ll Xoquiaran. l.a pró
xima reunión de los integrantes de la eon-
f edrrnción se llevará a cnbo los día< 10 y 
11 <le dkienrbre en Zogocho . 

"La gente lo que diju os que solos no 
hacemos nada; tenemos la e:q1cricncia de 
cc:;tar ge'\lionando y no se no.e:; toma en 
cucn1a: nhorn tencmo~ que hacer que ~e 
rcspele a la. nutoridades do lo• pueblo., y 
por c~o !'e creó la confederación" 

Rcc-¡peclo a las repre~alia.'\ en contra de 
alguna~ comuniúodc'\ donde f!.3116 el 
Frente Drmocrátkn Nacional, la organi· 
zaciún señalli que se les rcliraron apoyos 
dr alp.uno'i proycclos que ya ¡¡¡e cC"ilahan 
trnhajanrlo en In< cornunidndrs, por 
ejemplo, la cn11c;lruccitl11 de una pcqui:11a 
prclia en Yat1.achl el Bajo; la~ p;1r1icip:t· 
cionc.~ .~e las h:111 retirado a alguna~ co· 
munitladcs o se les rctra~a la cnllcga de 
la~ 111ic:;ma'i. Como hl'ii cmnunidatle~ C'\lán 
en su mayorfa p1ftctica111ente incomuni· ; 
Cml:l'\, se cst;\ rcalirnndo una cncucsla 
para Jlreci•ar c11:\11lo' pucblllS han sido 

11 
afectado~ en cc;a forma. 

l.a co11fcdcrnci(,11 pide u)':I no ~ca lltili· 
1ada In ~rnte do In Siena, el indígena, 
para el c1111trol de los rar1idos político<. 



• Acusan a ex edil 

Fue. asesinado 
otro perredista 
en Oaxaca 
Miguel Angel Schullz, corresponsal, 
Oaxaca, Oax., 7 de febrero O En menos 
de ~8 horas fue asesinado otro integrante 
de la Organización 28 Tatamandones, de 
San Pedro Jicayán, Tulián García Lópcz. 

El crimen ocurrió por la tarde de hoy 
en la población de Jicallepec, en Jamille
pcc. 

Los asesinos sup~estamentc fueron las 
mismas personas que el día de ayer acri
billaron a otro perredista a las puertas de 
su Casa, Gregario García Antonio . . 

De ambos crímenes responsabilizan a 
Hugo Santiago Galindo, ex presidente 
municipal de San Pedro Jicayán, libe
rado hace quince dfas y quien a lo largo 
de su cautiverio, que duró alrededor de 

, un ano, lanZ<I amenazas de muerte en 
contra de los i111egrantes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el lu
¡¡ar, segtín informó José Luis Cortés, vo
cero ~ t organismo. 

El informante comentó que en los co
m'· óos del pasado 6 de agosto, el agrupa
miento 28 Taiiiiilañdones paruc1po con el 
emblema del l'lill,_ con el que gano liil 
ctci:rtnli~1EiJlnk:;.~!~J!!.'mm 
<lt'np:tro11c1Palacio municipal desde sep
tiembre y atin no los dejan lrabajar en la 
sede del cnbildo, por lo que han 1cnido 
que refugiarse en un domicilio particular. 
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Rou RojP O El Instituto Nacional In
digenista (!NI) ejercerá Cite año 60 mil 
millones de pesos de fondos del Pro
r:· ma Nacional de Solidañdad (Prona
sul), adicionales a los 83 mil de su 
presupuesto normal, informó el director 
de Desarrollo de esa dependencia, Jcsüs 
Rubiel!. 

• Son fondos del Pronasol: J~sús Rubiell 

Ejercerá el INI este año 60 
mil millones de pesos más 

Al ser interrogado por la Jornada so-
bre la aplicación de los programas de de- dades han cambiado". 
sarrollo inttJTlll de la zona Chinanteca, · Señaló que no hay acuerdo entre las 
en Oaxaca, la Selva Lacandona, en Chia- dependencias federales y el gobierno es
pas, y la Sierra Tafihumara. en Cfunua- tata! para el programa de desarrollo de 
ñua mdidonados en el Plan Nacional La Tarahumara. 

Ceneros Coordinadores Indigenistas 
{CCI) -90 en todo el país. A cada uno se 
les asignaran 500 millones de pesos. En 
promedio cada CCI atiende a siete muni
cipios. Estos fondos serán apoyados con 
recursos fiscales federales y se destinarán 
al financiamiento de proyectos producti
,·os recuperables y autosostenibles, _que 
serán propuestos y administrados por las 
propias comunidades . 

de Desarrollo-, el lu!Rlonáño admltt6 El rcuaso de más de un año en la apli
que hay retraso en su aplicación en La- cac1on. ~el p~grama par .. La Lacandona 
Chinanteca, por problemas de la SRA y se dcb10 -diJC:- ª.que ''.se c0··;mo que 
la Comisión Nacional del Agua, "pero el p~n se realizan~ con¡umamente,. ~n 
tambien porque los lideres de las comuni- cspcc!al, en lo relauvo a la explotac1on 

del recurso fores1al". .Otros 20 mil millones de pesos han 
sido solicitados al Pronasol para apoyar 
01ras áreas del IN!, como el Programa de 
Procuración de Justicia, para el que se 
pre,·én cerca de 5 mil millones de pesos: 
los programas de Brigadas Pronasol-INI: 
el cuhural, que incluye la in~talación de 
dos nuevas radiodifusoras; el de capaci
tación y organización; el de alimentación 

.directa, y el de reparación de albergues 
escolares. 

Redbirá d INI 
60 mil millones de 
pesos ele fondos 
del Pronasol 
O· La cantidad se súmará a los 
83 mil millones de su presu
puesto O Se destinará al finan
ciamiento de proyectos produc
ti vqs . recuperables O Hay 
retraso en los programas para la· 
zona Chinanteca, la Lacandonia 
y la ·Sierra Tarahumara, reco
·noce la_ Dirección de Desarrollo 

El programa "quedó establecido desde 
diciembre y se va :i empezar muy 
pronto", indicó.-Sostuvo que a fines de 
1989 se pidió al Banco !\1undfal financia
miento, aunque se desconoce el mon10 de 
recursos solicitado. 

El Pronasol ya aprobó 45 mil millone5 
de pesos para la constitución de Fondo• 
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge
nas, que ser.in manejados a través de los 

· ·Los fondos son además "punta de 
lanza para transferir funciones y recursos 
del Estado a las comunidades, para que 
cada peso que se destine a éstas les llegue 
completo y no se quede en salarios y en 
costo de la propia burocracia", agregó. 

Mencionó las cuatro entidades que ten
drán recursos del BM: Oaxaca, Chiapas, 
Hidalgo y Guerrero. Es posible incre
mentar esos montos en el curso de este 
año, con una segunda bolsa igual a la 
inicial. · 

EL PllS m uJomada ~ 
~ Durante 1989, el !NI ejerció un presu-

puesto normal de SS mil millones de pe- ~ 
sos -60 por ciento se aplica al ui 
mantenimiento de Jos mil 237 albergues i 
escolares, donde se aliende a 60 mil nillos ~ 
indígenas- y Pronasol canalizó recursos ui 
por 60 mil millones de pesos. Al cuestio- o 
nársele que en términos reales la apona- "" 
ción de Pronasol al INI seria inferior este ffi 
año a la de 1989, RubieU manifestó que a ¡¡¡ 
.las cantidad<> mencionadas aqui se su- :::> 
·marán "las que solicitan las delegaciones ""' 
estatales del !NI a través del Coplade, 
dependiendo de las negociaciones que ha-

. gan los estados". 
Mencionó que, por ejemplo, durante 

1989 en Durango se pa>ó de una apona
ción de 2S millones en 1988 a 2 mil millo- · 
nes de pesos, aplicados en la zona 

· tepehuana; en Oaxaca, entre el conjunto 
de proyectos se manejaron aprollimada
mente 5 mil millones de pesos, y una cifra 
similar en Chiapas. En tanto, en Campe
che se invinieron mil millones en la zona 
de Xpujil. 

"El ejercicio de programación todavía 
no prevé cuánto dispondrá el IN! y 
cuánto el resto de las dependencias. Por 
ejemplo, en Chiapas, el conjunto de 
planteamientos de Solidaridad prevé ca
nalizar 35 mil millones de pesos al área 
rural indígena, que seguramente serán 
ejercidos por la Secretaria de Comunica
ciones y Transportes en caminos rurales, 
pero también hay proyectos de la Secre
taria· de Agricultura y Recursos Hidráuli
cos y otras dependencias", comen1ó. 

Agregó que 45 mil millones "suena a 
poco, pero es muy importante también el 
autodiagnóstico. Los fondos para el de
sarrollo permitirán fonalecer la or1ani
za ció n social y económica de las 
comunidades indigenas para que ellas 
tengan capacidad de proponer proyectos 
propios. Que ellas sepan qué quieren ser 
y cómo quieren ser, que ellas decidan y 
prioricen''. 



CONCLUSIONES GENERALES 

Que en los diarios nacionales los indios no son noticia, queda en evidencia por 

los rl'Sulta<los obknitlos de la tabulación <.!e la información contenida en la muestra 

proc<.'Sada, con un promedio ele 0.25 por ciento <lcl total de informaciones publicadas 

en un día en los 10 diarios nmcstrC'ados, cifra que se reduciría si se contabilizaran las 

cont.cnidas en los diarios comprendidos en el rubro otros. La abrumadora diferencia 

numérica C'n N<te sentido haría inncccsarin el rigorismo de hacer un conteo de todo lo 

publici!do en los diarios durante los 16 días mneslrea<los. 

Se confirmó lo que la C'XpC'ricncia proícsional nos seiialaba respecto al predomi

nio de la infor111aciá11 cult.nrnl en lo qne respecta a los asuntos indígena.~, con 29.8 por 

ciento promedio en la muC'stra; la relegación que se hace de los problemas de tenencia de 

la tierra, represión y cncirnzgos, con sólo 1 T por ciento y encontramos una explicación 

a esto en que no son las voces de lcis imlíg<'nas (27. 7 por ciento) las que predominan 

como foente de la información sin1> que básicamente se habla de ellos: autoridades (33.9 

por ciento), iglesia, acadC:micos, Organizaciones no gubernamentales (Ong's) y otras 

íuenles (38.4 por ciento) son los que emiten, en conjunto, el 72.3 por ciento del lota! 

de las declaraciones q11e se publican sol.re asuntos indígenas. Y esto no quiere decir 

que a los indígenas no les inlcrese !tal.lar <le su cultura, ya que para ellos es parle de 

su vida, pero dicen también, un iudio si11 tierra es un indio muerto, y eso parece que 

se nos olvida a los otros. 

Un elemento más que arroja luz a csle respecto es el señalamiento coincidente 

que hicieron Verónica Orlíz y fü11íl Villt•ga.~, ex jefa y jefo de Prensa del INI sobre 

los motivos de c¡ue la polílica de comunicación social <lcl inslilulo se centre en los 

aspectos culturales: es algo que no produce conflicto, c¡ue no compromete mud10, y 

esto conlrast.a íuerlemcnlc rnn hL~ observaciones que hacía en 1967. Denitcz sobre el 

accionar del INI bajo la dir<'crión de Alíonso Caso: 
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,"Los gobernadores Je los t:•l<l•lw dou<le hay fuerlc proporción de indígenas, no 
siempre h:u1 vislo con simpatía d lrabi\jo drl !NI. El juego Je la polílica prO\·in
~iaua, las 11reo;io11f"' 1¡111• rjcrrr11 la.• 111duj¡iolis como San Crislobal o Tlaxiaco, los 
intcfl"Sl"S d~ los lnt ifumlista.q o 1lr ln.<1 cnmp<t.iiia.R lllild~rcras vinculttdos a los inlew 
mies pcrsonnles d1• lo.< jurt1'$, 1k los ingenieros Jd lkparlameulo Agrario (ahora 
Secretaria Je la llrfomia Agraria) y aún Je los agcnles del llaneo t:jitlal {ahora 

,( Banrural). repr<'S<"11Ln11 fuen.~co podnosa.~ emp<'iiadas en ntiuilcner el Ít!udalismo"'. 

"Cu3ndo el 11<1 iukrvirnc pRra que en un poblado se nombre a un indio honesto, 
los gobicrnOll local<"' y los explolmlorrs, acoslumbr3Jos a ejercer una llÓrdida ti

··rnuiA, se 11rcguntan: '¿PorquP 11inh)os tirnc que rnetcne en CU8liont.9 poULicas? 
,.Este es un &•unto íucrn de su co111pctcucia'. Pero este asunto al es de au compe
tencia .. ." .( 1 ). 

, , ,Yislas h\S cosas ilc-silc aÍlll'ra, al ¡mrcccr "las fuerzas empeñadas en mantener 

el feudalismo~ ganaron la batalla de que el INI no se metiera en política, al menos 

~11. rel~ión con lo que podría signilkar la ruptura del orden C!Slablccido, en el q.ue 

tpersis~ In sul.ordinad1in económica, política y étnica, reproducida por hegemonías 

que h•f:lr.n uso ilcl inl<'l'cambio económico inequitativo, la desorganización comunitaria, 

,la;. sup,11ntacilin de los intc-rloculores y la débil capacidad de gestión política de la 

mayorí~ il<' li:s indígenasn como s<'iiala en su diagnóstico sobre la., zonas indígenas la 

comisión rcspl'cliva del IEl'l·:s (lnslilJ1lo de Estudios Políticos, Económicos y Social~s) 
J•¡•I! i.i· 

del Partido fü,rn(ndonario Instilndonnl (Plll) (2) . 
. !•n . , 

·· "··!lay rosas sin emhargo qnr indican que todavía se daban batallas desde adentro: 

cuando la que cslo escribe cmpc1.ó a cubrir la fuente campesina y a viajar con mucha 

frecuencia a Chiapas para clocumenlM la sistemática represión que ejercía el régimen 

: del general Ahsahin Castellanoo, c-srndui historias que contaban que al acceder al poder 

el gobernador hnhía asegurado que sus principales enemigos eran "el INI, que eslá lleno 
'. l. 

·de ci>munistas, y la iglesia". El e<¡uipo cid IN! en Chiapas fue cambiado. El general no 

:pudo lograr lo mismo, si es cine lo intentó, con el obispo de San Cristóbal, Don Samuel 

Ruíz, y sus lmcsl.cs empecinadas 1•n la opción por /os pobres. Y aunque ha habido 

desde la cúpula clerical, y 1~0 sólo 1·11 !\léxico, algo más que fuerles críticas contra la 

parte de la iglesia iníluida por la 'fro/ogfa de la Liberación, no le ha po~ido neutralizar 

la existencia y accionar, también en IM 1.onas indígenu, de lu comunidades eclesiales 

de bue, que se refleja en una de las c~ntrcvistas del capítulo 11. 
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A propósito de la objetfridad y 1le darle la voz sistemáticamente a todos los 

involucrados en un problema, que es un;i de las acepciones más frecuentes que se I~ da a 

esta palabra en las redacciones ele los diarios, que difiere por otra parte de la acepción 

del Diccionario Enciclopédico Espasa "calidad de objeth·o" y de "objetirn (\·a) adj. 

Relali\·o al objeto en sí y no a nuestro modo de pensar o de sentir. 2. Desinteresado, 

desapasionado. 3 filos. Díc: de lo que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce" 

(3), es notable que fi-5. ·3 por ciento de las informaciones muestreadas no le dieran voz 

a organizaciones indígenas, sean independientes u oficiales, ni a autoridades indígenas 

ni a integrantes de alguna comunidad indígena, cifra que asciende a i0.9 por ciento si 

se cuentan las informaciones que no le dieron voz ni a organizaciones independientes 

ni a autorida1ks indígena;; o a alguna persona de las comunidades indias. Se publica 

poco sobre ellos y encima casi no se les roma su parecer, pero en ocasiones se busca 

descalificar a los reporteros y medios que buscan re\·ertir esta situación en la mínima 

parte que está a su alcance (4). 

Eu C"sta misma línea, cuando la información de las acciones que realizan los 

indígenas para recupC'rar su protagonismo social y político, incluso en el marco de la 

estructura política que el Estado mexicano les ha impuesto por encima de sus formas 

tradicionales (como la lucha ele los pueblos mixes contra la imposición de que los pre

sidentes municipales duren en su cargo 3 años y no sólo uno, como lo establece su 

tradición comunitaria o cuando manifiestan colectivamente su desacuerdo con el sis-

tema, como es el caso de aquellas comunidades indígenas de Oaxaca dónde la gente 

votó mayoritariamente por Cuauhtémoc Cárdenas el 6 de julio de 1988), trasciende el 

ámbito local, no se dejan esperar las represalias desde el gobierno rnntra la.o comuni-

dades. -

Esto queda claro tanto en el citado reportaje como en la nota sobre la creación 

de la Confederación de Pueblos Zapotecos (La Jornada, Oct. 27, 1988), que se incluye 

en los anexos, en la que ya se daba cuenta de esas represalias, pero cuya publicación 

además provocó nuevas medidas punitivas contra las comunidades, como señaló Joel 

Aquino, de Yalalag, Oaxaca, en la entrevista del capítulo JI. 
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Esta aclitud desde el poder público, es congruente con las limitaciones que el 

INI impone a la participación de los propios indígenas en el manejo y programación de 

las radios indígenas que opera el institnlo, mismas a las que se refieren ampliamente 

Verónica Ortíz en la entrevista ele! capítulo 1, inciso e, y Juán Domingo Pérez, del 

MULT, y José Luis Cortés, de los Tatamandones de Jamiltepec, Oaxaca, frente a las 

aspiraciones de algunos grupos indígenas de tener acceso a los medios de comunicación 

--en este caso la radio- pero con una idea propia de lo que quieren hacer desde ellos, 

como lo señalan asimismo los ya mencionados y Aquino, Margarita Ruíz, del FIPI, 

Andrés Romero, del fDOMEZ y Genaro Domínguez ele la CNPI. 

El único de los dirigentes indígenas entrevistados que estuvo conforme con la 

manera en que operan esas radios y que sólo consideró que debía aumentarse el "perso

nal técnico y mayores investigadores y elementos que puedan formular bien los progra

mas", fue Leandro Martínez Machuca, secretario de Organización de la Confederación 

de Pueblos Indígenas (CPl) del PRI. 

La Cl'I, en plena reslructuración ahora, es una de las invenciones del indige

nismo mexicano en función de "suplir la ausencia de instituciones públicas en el medio 

indígena y, de manera derivada, ele nrganizaciones reconocidas para ser sujetos de las 

acciones de promoción del desarrollo", como seiiala, en otro contexto, el actual Director 

General del INI, Arturo Warman, en el documento de Política y Tareas Indigenistas 

(l!JB!J-1994) (5), en el que más adelante anota que: 
"los cambios en la sociedad y eus orgnnizacionee y en las instituciones públicae 
y eus políticas hoy permiten y propician que las acciones de suplencia (que em
prendió el INI en mucl1o6 de sus programas de ejecución de obras para el desarrollo) 
puedan trae¡>asane, en ciert.as condiciones, a eus sujetos naturales. La creación de 
las condicionee que hagan posible el trMpaeo de funciones de suplencia constituye 
otro lineamiento general de la política institucional" (6). 

Este traspaso de funciones no incluyó, de entrada, a alguna organización indí

gena, ni siquiera de las oficiales como la CPI o la secretaría respectiva de la CNC, o al 

grupo de indígenas que elabora la revista Etnias, en el Consejo Editorial de la revista 

México 111díge11a, cuya transferencia al Centro de Investigaciones Cultural y Cientíllca 

AC, que edita también la revista Nexos, fue el primer traspaso de funciones durante 
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la actual dirección, del INI a "un grupo de la sociedad civil", como indicara el propio 

\Varman. El primer número de la nueva versión de México Indígena es el de octubre 

de 1989 (y que conste que aquí no se está poniendo en duda la calidad editorial de la 

nueva version de esa revista. Ese no es el punto). 

En este contexto ¿qué significado tiene el planteamiento que se hace en el do

"tlmento ya citado del IEPES del PHI, ele que "el diálogo y la concertación con las socie

dades indígenas seráu dos instrumentos básicos en la relación entre ellas y los órganos 

de gobierno. Lo anterior implica revisar a profundidad la calidad de la interlocución. 

Se pondrá particular cuidado en la autenticidad de los liderazgos, en la veracidad de 

sus pronunciamieutos y en la transparencia de las relaciones con sus representados"?. 

(7). 

Por otra parte, es importante lomar en cuenta el aumento que registra la infor

mación de los diarios nacio1iales muestreada, en el rubro acción y /o programa oficial, 

que del 9 por cirnlo del total de In muestra en 1986 pasó a 8 en 1988, y subió a 19.1 

·por ciento en 19S!J, por que, como ya se se1ialó en el inciso A del capítulo 1, indica 

que hay mayor actividad de las autoridades con los grupos indígenas, asi sea a nivel 

declarativo o de reuniones con ellos, 10 que, por otra parte, confirma lo que señalaban 

Ortíz y Villegas en el inciso C del mismo capítulo, respecto al activismo presidencial 

en este rubro, que se apoya en el Programa Nacional de Solidaridad {PRONASOL), y 

que al parecer ha empezado a tener repercusiones en los ámbitos gubernamentales.· 

Ello no obstante, hay que hacer notar que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994, en sus 143 páginas, sólo dos veces hace referencia a lo étnico y cuatro veces intro

duce la palabra indígenas. En la presentación, cuando indica que hay compatriotas que 

viven en "intolerable" estado de miseria, "por eso hemos llevado a cabo programas in

mediatos para resolver, con pequeiias obras, grandes angustias en muchas comunidades 

del país, particularmente las indígenas"; al hablar de la protección al medio ambiente, 

y el resto en lo que se refiere a la erradicación de la pobreza extrema y el PRONASOL 

(8). Como dice Andrés Romero, del FDOMEZ, en la entrevista del capítulo ll,: "sí le 
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dan al indígena su lugar, el Jugar de los jodidos y órale, sí mencionan a los indígenas 

pero ya por no dejar". 

La poca importancia rdaliva que se le da a los pueblos indios en el PND, 

evidente en esta cuantificación, simplenwnte reproduce el esquema general de la forma 

en que la sociedad mexicana conceptualiza a los pueblos indios, mismo que se refleja en 

los medios de comunicación masiva¡ el lugar que tienen los indios, esos 10 o 15 millones 

de mexicanos, ese 12.J o 18.3 por ciento de la población del país, a quienes en el 54.2 

por ciento de las veces los diarios analizados mencionan simplemente como indios, sin 

tomar en cuenta la heterogeneidad de sus culturas, sin reconocer su identidad, y otras 

muchas veces engloban bajo la mención de campesinos, ignorando que no todos los 

campesinos son indios. 

Si bien el Pl\D menciona al fijar los criterios generales de política de las acciones 

del PllONASOL que éste habrá de "cxlcuder a Lodas las zonas indígenas los programas 

de desarrollo integral; estos programas ya operan en la Selva Lacandona, en la sierra 

Tarahurnara y en )., región Chinanteca; es propósito de esta estrategia de desarrollo 

ampliar sus alcances a tod;is las grandes concentraciones étnicas del país, incluyendo 

las zonas urbanas" (9) Ja cir~unscri¡ :ión de esta tarea en el marco de un sólo programa 

contradice el planteamiento del propio Dir<'ctor General del INI, Arturo \Varman, en 

la entrevista del capitulo I, inciso C, cuando seliala que los problemas indígenas "no 

son problemas ni de un sector particular de la población ni muclto menos de un sector. 

Son problemas de la nación". 

De hecho el PND en el inciso 5.3.1. Modernización del campo, no se refiere 

ni una sola vez a los indígenas y la única vez que habla de las tierras comunales es 

para selialar que "las tierras de ejidos y comunidades se han visto sujetas al comercio 

y al rentismo en una proporción importante, violándose las disposiciones legales en la 

materia. Reconocer esta realidad es el inicio para encontrar nuevas soluciones de fondo 

que den garantía plena de seguridad, permanencia e incentivos en la tenencia de la 

tierra" (10). Se habla de "reconocer esta realidad", no de revertirla, que es una de las 
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batallas históricas de los pueblos indios: recuperar la tierra que les ha sido arrebatada, 

como queda claro tanto en los reporlajcs que se analizan en este trabajo como en 

algunas de las entrcvist.as con los propios indígenas. 

Y en la medida en que los medios de comunicación sigan informando acerca de 

las cuestiones indígenas desde el Distrito Federal -como seguramente lo harán ya que 

no se \'islumbran visos de cambio ni en la propiedad de éstos ni en su orientación ni 

en la formación de los periodistas- (52.8 por ciento de las informaciones tabuladas se 

emitieron aqui)¡ a partir de los otros y no ele ellos mismos, y en que las comunidades y 

organizaciones indias no tengan una política para abrirse algunos espacios en los medios 

de comunicación (ya que está visto que ni desde el gobierno ni desde los propios medios 

en general se les van a abrir esos espacios), la opinión pública nacional no se enterará 

de lo que la morlcrnización habrá de significar para los pueblos indios. 

Queda claro en la mayoría de las entre\'istas del capítulo II que esto es algo 

que en mayor o menor medida han comprendido las organizaciones y comunidades que 

representan los enlre\'istados. Varias de ellas, como el FDOMEZ, el Grupo Cultural 

Yalalteco y la CNPJ han logrado incluso combinar la información como noticia, como 

colaboraciones editoriales o artícu!,,,; (en la medida en que han logrado hacer contac

tos con algunos articulistas que ~e preocupan de asuntos relacionados con ellos) y en 

desplegados pagados por ellos. Pero esto es algo que toda.vía está muy alejado de las 

posibilidades de muchos otros grupos y organizaciones. No obstante se ha hecho una 

veredita en este andar que puede servirle a otros. 

Desde otro lado, es evidente en las entrevistas con los reporteros (inciso B del 

capítulo 1) que ha.y una disociación entre la realidad del nuestro entorno laboral y 

la imágen que tienen algunas personas respecto al desempeño de su tarea, lo que en 

muchas ocasiones se traduce en agresiones a los reporteros que \'an desde los calificath·os 

de prensa vendida con los que a veces nos reciben a. los reporteros en sus movilizaciones 

y asambleas, pasando por la negativa a proporcionar información e incluso agresiones 

físicas como expulsiones, a veces en forma violenta, de los lugares donde se concentran. 
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En ocasiones esos reclamos reclamos pudieran explicarse por lo que el reportero 

haya escrito en el cuerpo de la información, pero muchas otras se fincan en lo que dicen 

las cabezas de la nola, en la minimización de la noticia, incluso en que ésta no se haya 

publicado, y en general los reporteros sólo son responsables -suponiendo que la mesa 

de redacción no le haya metido mano a la nota- de lo que se dice en el cuerpo de la 

misma, como se les ha tratado de explicar a los integrantes de dichas organizaciones. 

En los medios de comunicación siguen pesando los intereses económicos y 

políticos de los editores, en los criterios que determinan sobre qué y cómo se informa, 

qué valores se exaltan, qué se deja de informar, qué se destaca hoy y se minimiza 

mañana. El análisis del régimen de propiedad de la prensa en México y de los grupos 

que controlan el poder de decisión "del que derivará la política editorial del diario" 

(11) realizado por Fátima Fernández Christlieb en 1982, ha tenido algunos reacomodos 

pero sigue vigente, lo mismo que su consideración de que "históricamente la función 

de la prensa mexicana ha sido la de ser vocero de grupos de poder" (12). 

Estos grupos de poder cuidan sus capitales. Esto se traduce como bien señala 

Miguel Angel Granados Chapa, en que "más que un control gubernamental sobre la 

prensa, lo cierto es que hay un aulocontrol, una especie de 'censura ambiental'. Los 

periódicos 'saben hasta dónde pueden llrgar'. O saben, por lo menos, hasta dónde 

quieren llegar". Agrega que los eventuales mecanismos de control no se ponen en 

operación por innecesarios: "Las empresas periodísticas son, centralmente, lo primero, 

es decir, empresas, y sólo laterahnenle periodísticas" (13). 

A lo anterior se suman métodos de control sobre los reporteros, no tan sutiles, 

como son las comisiones por publicidad de Ja fuente (14) o el chayo o embute que se 

entrega a periodistas en la mayoría ele las oficinas de prensa del poder público y algunas 

privadas (15) (que a pesar ele que se ha institucionalizado hay reporteros que se niegan 

a recibirlo aunque este gesto heróico a veces pasa por estupidez o se disimula en las 

mismas oficinas al palomear en sus listas como aceptante a un reportero que se negó a 

aceptarlo). Esos métodos, para ser efectivos, deben complementarse con bajos salarios, 
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todo lo cual conjura en contra de la difusión de las noticias que generan los sectores 

marginales y conlcslarios, aun a riesgo de que "se les vaya la nota" a los noticieros 

electrónicos o a los diarios. 

En este campo es importante la lucha que está dando por ejemplo la Unión de 

Periodistas Democráticos (UPD), para que se le fije un salario mínimo profesional a los 

reporteros, y es significativa la falta de respuesta oficial al respecto. Son importantes 

también los golpes que han recibido algunos sindicatos de medios. En la medida que 

los periodistas estemos desorganizados difícilmente podremos influir para resoh·er estos 

problemas. 

Así, la desatención de los reporteros hacia la información, en este caso la que 

producen los pueblos indios, su no sólo aparente indiferencia para mirar a esos pueblos 

con el interés que permite "sacar notas de abajo de las piedras" y "construir", la noticia, 

no es más que consecuencia de este contexto en el que nos movemos, auténtico círculo 

vicioso que es un obstáculo para la democratización del país pero también un resultado 

de la falta de democracia que padecemos.· 

No es sólo un defecto de profesionalismo o fa!La de conciencia social¡ "la nota 

es la nota" y la dificultad para rennntar los criterios que califican esto y hacen que la 

labor del reportero pueda parecer, o lo que es peor, ser, intrascendente para su medio, 

convirtiéndose así en alquien prescindible, no son cosas para dejar a un lado.· 

Sin embargo también se requiere que los profesionales del periodismo busque

mos la forma de abrir espacios para la información de los indígenas y de otros sectores 

marginados <le los medios, aunque no necesariamente se redacte una información en 

tono beligerante o se le tenga que buscar a la información un ángulo menos crítico en 

la entrada, para, ya en el cuerpo ele la nota, mencionar los problemas que los indígenas 

planteen y sus demandas de solución.· 

Ha sido importante para abrir los espacios cerrados, la emergencia de los secto

fe!I populares, de las organizaciones de la sociedad civil. Su protagonismo, su accionar, 

se imponen cada vez más a los iutcreses comerciales o políticos de los grupos que con· 
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trolan los medios porque además el público, cierto tipo de público, es cada vez mas 

exigente y si un diario o un medio no publican una informacion, asi sea minimizada, 

para citar un ejemplo, sobre las marchas que entre el 83 y el 85 realizaron decenas 

de miles de campesinos e indígenas convocados por la CNPA, o de cien mil maestros 

movilizados en la Coordinadora Nacional ele Trabajadores de la Educación (cNTE), se 

le estará yendo la nota ya en el criterio del público, que acabará por cambiar de medio. 

Esto ha sido e\•idente incluso en Televisa, empresa que cada vez con mayor 

frecuencia es públicamente denunciada por su parcialidad oficialista y ocultamiento o 

deformación de la información, y que luego de varios mítines y bloqueo de sus instala

ciones por parte de contingentes magisteriales ("No somos uno ni somos cien, pinche 

Jacobo, cuéntanos bien", corcaban los maestros) se ha visto obligada a informar "más 

objetivamente~ sobre las mO\·ilizaciones magisteriales, sin dejar de remarcar los pro

blemas de tránsito que ocasionan, y los irreparables daños que los paros producen a 

los alumnos. Se ha abierto una brecha momentánea en el silencio y eso puede hacerse 

en otros medios. 

Es en ese contexto en el que, quienes laboramos en medios más plurales, les 

pedimos a los actores sociales que s~ hagan csct;char por los directivos de éstos, que no 

se conformen con enviar una invitación a la prensa para que cubra sus actos -lo que en sí 

ya representa un a\·ance- sino que traten de elaborar un boletín o enviar a una comisión 

a hablar con los reporteros. -"No nos dejen peleando solos adcntron les planteamos. Es 

necesario que asuman que los reporteros, por más asimilados que pudiéramos estar a 

la. ideología de los propietarios de los medios, somos, en última. instancia, obreros de 

la tecla, empicados, y muchas \'cccs hay una gran injusticia cuando nos meten en el 

mismo saco que a los editores al agredirnos con el ya clásico grito de prensa vendida. 

Es cu este marco en el que también las organizaciones y los propios ciudadanos 

deben aprender a utilizar los medios. Y en esto es necesario que lomen en cuenta. el 

contexto y las condiciones de trabajo de los propios reporteros, que entiendan que éstos 

son trabajadores que deben cumplir con ciertos horarios y cuotas de productividad y 
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que si un miembro del gahincte próidencial cita a una. conferencia. a las S de la noche 

hasta el Pedregal, por lo que representa, por la importancia intrínseca que tiene para 

los medios, ahi estarán todos los repJrteros de /a fuente o sus suplentes. En cambio 

si la CNPA o el flPI con,·ocan a una conferencia de prensa por el mismo rumbo, a una 

hora similar, quiz;\ llegue un par de reporteros y la. nota, si es importante, entrará en 

un espacio mínimo. Lo más seguro es que el reportero la guarde para el día siguiente. 

Se les ha pedido l'ntónces a las organizaciones sociales que tomen esto en cuenta 

para que traten <le organizar sus conferencias de prensa por las mañanas, ya que en la. 

tarde los reporteros tienen que ir a escribir su información a las redacciones y esta sí 

es, para los obreros de la tecla una lirnitante seria para cubrir esos e,·entos, sobre todo 

si, como ocurre en muchos periódicos, se les presta a los sectores que ellos representan 

una atención secundaria. 

Por lo que respecta la corrupción a que se refería Verónica Ortíz, es necesario 

diferenciar qué tanto se relaciona con una exigencia de ingreso personal para el repor· 

lero, su chayo, y qué tanto el hecho de que los reporteros Cueran a pedir al INI un viaje 

pagado a las comunidades refleja el problema. de que a sus medios no les interesa es

pecialmente la informñción sobre los indios y por lo tanto no están dispuestos a gastar 

en viáticos pñrn el reportero. 

Siendo así, se requiere una im;tación, con gastos pagados, de la fuente, en 

este caso del INI, para que ellos puedan viajar a las comunidades y obtener alguna 

in[onnación, que no necesariamente debe constreñirse exclusivamente a lo que le inte

resa difondir a la institución. Y en estas condiciones, pedir una in\ilación con gastos 

pagados ¡,es corrupción por parte del reportero?. 

Lo anterior nos remite una vez más al marco global. La propiedad y el control 

de los medios de comunicación, Y al nunca reglamentado derecho a la información, 

NOTAS 

{l) FERNANDO DENITEZ·, Los Indios de México, Ediciones ERA, p. 59, México, 1967. 

(2) PRI, IEPES, Desarrollo de Zonas indígenas, México, 1988., 186 pp. 
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(3) Diccionario Enciclopédico Espasa., Madrid, Espasa-Calpe., 1985 p. 1164. 

(4) Sirva para ilustrar esta afirmación una anécdota, ya que de la misma forma ca 
que ea el capítulo 11 se menciona que los reporteros deben enfrentar ea ocasiones las 
propias concepciones, no explícitas, de algunas organizaciones o personas que sienten 
que los reporteros deben publicar lo que ellos quieren y dejar de hacerlo cuando ellos 
lo consideran adecuado, o sea que exigen incondicionalidad, ocurre algo similar pero 
potenciado por el poder político y el dinrro, desde la parte oficial, que exige sumisión: 
hacia finales de 1985 la Cl'PA realizaba grandes movilizaciones. Hacía plantones ante la 
SRA y convocaba rueda< de prensa a las que asistía eventualmente algún reportero. Pero 
a las conferencias <le la SRA asistían casi todos. Ahí la que esto escribe intercambiaba 
los boletines de la Cl'PA por la cosrd1a (las notas no exclusivas que se producen en 
la fuente diariamente) y un buen <lía me advirtieron los colegas reporteros "cuídate 
porque el jefe de Prensa de la SRA ancla diciendo que tú eres la vocera de la CNPA". 

Al reclamarle al funcionario su actitud, él contestó "pero tú trabajas para ellos". Le 
contesté "yo trabajo sólo para La Jornada~ e insistió "pero tu militas con ellos". Ya 
en tono airado le subrayé que sólo trabajaba para mi diario y aparentemente ahí acabó 
esa campaña de descalificación. De tocias maneras, en pre\·cnción de cualquier cosa, le 
reporté este incidente a mis superiores en el diario, quienes sólo sonrieron. En otros 
medios las consecuencias para el reportero podrían haber sido desde el cambio de fuente 
hasta el despido. 

(5) "Las condiciones históricas en las cuales surgió y se desarrolló el !NI moth-aron 
que muchos <le sus programas de ejecución de obras para el desarrollo se implantaran 
para suplir la ausencia de institucionc>s piíblicas en el medio indígena y, de manera 
derivada, de organizaciones reconocidas para ser sujetos de las acciones de promoción 
<lel desarrollo.~ 

ARTUHO WA!IMA1', Política y Tareas Indigenistas (1989-1994)., en Boletín Indigenista, 
INI., Año I, Nt'1111.l.. l\léxico, Jun-Jul., l!JS9., p.3. 

(6) ARTUllO \\'AltMAN, lbidem,.p.3. 

(i) Desarrollo de Zonas Jnclígcnas, op. cit., p.i. 

(8) Esto en la prc>senlación, p. XIV; en el inciso 6.3 Protección al l\ledio Ambiente, 
que señala: "la diversidad cultural, étnica y social del país determina una gama de 
actitudes frente a la naturaleza, lo que hace que el reto preventivo y correctivo de 
protección a los rc>cnrsos naturales cobre dimensiones complejas" (p. 120)¡ habla, en el 
inciso 6.4 Erradicación de la Pobre7A1 Extrema, de que "en el caso de grupos étnicos, las 
11eciones que se emprc>ndan se harán con pleno respeto a su cultura, valores, tradiciones 
y formas de organización" (p.126); y en d mismo apartado, bajo el subtítulo Programa 
Nacional de Solidaridad, al referirse al uni\'erso al que se orienta el PRONASOL, incluye 
a "los pueblos indígc>nas" (p.127). Se refiere además dos veces a "zonas indígenas": 
la primera en relación con la orientación y el contenido de la educación "que deberán 
fortalecer sus valores, respetándolos, alc>nlando la preservación de sus costumbres y 
tradiciones, y atendiendo sus demandas de educación bilingue y bicultural" (p. 128), 
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y la segunda, al fijar los criterios g<'nC'rales de política de las acciones de este programa 
que apunta: "extender a todas las zonas indígenas los programas de desarrollo integral¡ 
estos programas YA. operan en la Sel va Lacandona, en la sierra Tarahumara y en la. región 
Chin1U1teca; es propósito de esta estrategia de desarrollo ampliar sus alcances a todas 
las grandes concentraciones étnica.• (k•I país, incluyendo las zonas urbanas" (p. 129) . 
La última referencia indica que los criterios generales de política habrán de ~diseñar y 
ejecutar las acciones particulares qne se decidan con la participación, colaboración y 
corresponsabilidad de los grupos in\'Olucrados, en forma concertada y respondiendo a 
sus demandas, con pleno respeto de sus singularidades y valores, especialmente en el 
caso de los indígenas" (p.129). 

SECRETARIA DE PHOGRAMACION y PRESUPUESTO, Plan Nacional de Desarrollo, Mé
xico, 1989-1994, Mayo de 1989., 143 pp. 

(9) PND, lbidcm., p.129. 

(10) PND, lbidcm.,p.i2. 

(11) FATIMA FERNANDf.Z CllRISTLIED, Los Medios de Difusi6n Masiva en Méxiro, 
México, Juán Pablos Editor, 198·1. p. 4-1. 

(12) FATIMA FERNANDEZ CllRISTl.IEll, lbidem., p.33. 

(13) MIGUEL ANGEL GRANADOS CllAPA, Examen de la Comunicación en Méxiro, 
México, Ediciones El Caballito, 1981, p.9. 

(14) Las comisiones directas por la publicidad de Ja fuente, acaban siendo no sólo una 
forma de control de las fuentes sobre los periodistas que las cubren sino de los propios 
editores sobre sus trabajador<'S. Esto ocurre porque la asignación de fuentes es, en los 
medios nacionales, una al ribución de los directivos que tienen la facultad de cambiar 
de fuente al reportero en cualquier momento. 

En algunas fuentes puede ocurrir que un reportero demasiado inquisitivo re-
1ulle molesto. El jefe de prensa buscará la forma de sacudirse a ese reportero. En 
algunos medios bastará para ello con una llamada al jefe de Información. En otros, 
e1to puede no funcionar y entónccs la presión habrá de pasar por el retiro de la publici
dad institucional, que suele ser parte importante de los ingresos de los reportero8 y de 
los medios. Por otra parte, un reportero puede ser castigado en su medio trasladándolo 
de fuente en caso de caer en desgracia frente a sus jefes. 

En general lo más conveniente sería la eliminación de ingresos por publicidad 
a cambio de mejores salarios para los reporteros, y en caso de no ser esto posible en 
lo inmediato, lo más recomendable sería el fondo común para todos los reporteros. De 
esta manera se desncliva un mecanismo de control personal sobre los reporteros. 

La desaparición de l11s comisiones por publicidad de la fuente para los reporteros 
es, sin embargo, un problema muy complejo, ya que en algunas empresas periodísticu 
de propiedad social se las considera como una forma de aumentar los ingresos de los 
~rteros pero ligándolos a la suerte de la empresa, de forma tal que éstos se solidarizan 
con su medio en la bonanza o en la penuria, conceptualización en cuyo fondo subyace 
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el problema de las relaciones entre la prensa mexicana y el gobierno, cuya expresión 
llegó a su climax con aquella frase ele! Presidente José López Portillo, "no pago para 
que me peguen", con la cual expliró el retiro de la publicidad oficial a Proceso en 1982. 

Hay otras considcrnrioncs ru la propuesta de hacer un fondo común para el 
reparl-0 de las comisiones por publicidacl, que están relacionadas con la e1·aluación de lo 
que es importante como información. Para un reportero que cubre las fuentes agrarias, 
las diplomáticas, los partidos ele oposición o las obreras independientes, difícilmente 
habrá comisiones por publicidad de sus fuentes, lo que contrasta por ejemplo con los 
importantes montos publicitarios que envían a los medios el PRI, las fuentes energéticas 
o las financieras, por citar algunas. 

Si además de tener poca rele~·ancia para algunos medios la información cam
pesina u obrera, resulta que el reportero ve automáticamente castigados sus ingresos 
por falla de comisiones de publicidad, seguramente buscará a la brevedad posible un 
cambio de fuentes. Incluso el reportero puede verse tentado a dar más atención a la 
información que generan aquellas <l<'pcndencias u organizaciones que, además, le dan 
publicidad a su medio, lo que repercutirá directamente en sus ingresos personales. 

En La Jornada a través dl'I Sindicato Independiente de Trabajadores de ese 
diario (srTRAJon) se ha busrado eliminar las comisiones a los reporteros, integrando 
un fondo común para todos los trabajadores del diario. Después de muchas discusio
nes, y ante la evidencia de la necesidad de que los reporteros recibieran ingresos que 
compensen su desempeño profc·sional, se buscó que con el 8 por ciento que se distribuye 
entre ellos se integrara v,n fondo común. A cambio se lucharía por una relabulación. 

Esta i11icialil'a enco11I ró resistencia por parle de algunos de los reporteros cuyos 
ingresos resultarían más afcctaclos, <11• ·enes incluso llegaron a instaurar un juicio ante las 
autoridades laborales para evitar q11e prosperara esta iniciativa. La asamblea sindical 
trasladó el problema a los propios reporteros para que entre ellos lograran un acuerdo. 
La empresa por su parte, que ya había accedido en principio a la demanda sindical, 
dejó en suspenso la decisión al respecto. A fines de 1989, hubo algunas pláticas entre 
empresa y reporteros en las cuales algunos de quienes habían instaurado el juicio laboral 
manifestaron su anuencia a considerar la posibilidad de avanzar hada la constitución 
del fondo común para reporteros mediante estímulos al desempeño profesional. 

Una de las propuestas que se discutió, y las consideraciones políticas en torno 
a lo que representan las cori1isiones directas de publicidad para los reporteros, están 
contenidas en la carta enviada al Director General de La Jornada Carlos Payán, el 26 
de abril de 1989, por la que esto escribe y la reportera Sara Lo\·era. A continuación el 
texto de la misma: 

"La propuesta de que desaparezca la comisión del ·1 por ciento que se le asigna al 
reportero de la fuente y se integre ésta a un fondo común para reporteros, podría 
estar mediaila por un reparto proporcional de dicho fondo: un 5 por ciento para 
loe reporteros A y 3 por ciento para los reporteros B, atendiendo a que ""1upone 
que se buscn mantener un cierto estímulo a la profcsionalización de los reporteros. 
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En el fondo de la propuesta de que desaparei:ca la asignación directa al reportero 
de la fuente, está la consideración de que hasta ahora ha habido un pequeño grupo 
de los mismos que se ha benrficiado de las "fuentes" que proporcionan mayores 
ingresos por puhliciJad, lo qtie si bien de acuerdo a los U808 y coetumbres del 
periodismo mexicano es "legitimo" implica una injusticia ya que habemoe \-arioo 
reporteros que tenemos fiiimilares calificaciones en cuanto a preparac:ión 1 aperien
cia, c~pncidad <le trahajo <le111ostmda, antiguedad en el ejercicio del periodismo, 
que quienes actualmente las cubren, y que por lo mismo han recibido hasta 40 
millones mas de salario en un año que el resto de los reporLel'OI A. 

Consideramos que es sano para nuestro medio y sienta un precedente en el ámbito 
periodístico nacional, que de una vez por todas "'eliminen loe criLerioo "econo
micista.s" en la asignación de fuenl<>I que ,·en a éstll8 como un bolín para unoe 
cuantos, y que sea el reconocimiento a la profesionalidad de los reporLeroo el crite
rio que pre\"alezca tanto para la designación de fuenles, como para la adjudicación 
de estímulos que deben considerar el desempeño mismo del trabajo. Y éstos fi. 
jados en form" dar" y generalizable, tanto mediante el tabulador salarial y las 
pri""'' de antigucJad, como comprnsacioncs cxlraorJinaria.s institucionalizables 
que senn un verdadero estimulo para la superación prof..ional. 

Estas compensaciones podrían ll<'r obtenidas por pontaje, mismo que se acumu
laría asign•ndo dctcrminodo punt.,je al nh-el académico, <Studioe especiales, re
conocimientos recibidoo 1 trnbajos exlrnordinarioa, ele. 

En ca.w de r¡ue >e insista en la Mignación directa de publicidad al reportero de la 
fuente, 110 quedará enlónces nuis remedio que reconocer que el cubrir determinadas 
fuentes es un privilegio que bri1ula ingresos económicoe rnuy altoe a quienes las 
cubren por lo que, 11SU111icndo In existencia del privilegio, habrá que reglamentar el 
acceso a él. Al efecto, tendrínmclll que proponer una inmt'diala :r periódica rotación 
de fuentes que permita a todos los rcporl.eros con el mismo niy.,\ curricular, tener 
acceso a los mismos privilegios económicO>'I, ya que durante mu de 4 añoo algunoe 
se han beneficiado de clloo, en perjuicio de los dermis. 

Esto implicaría, obviamente, qnr. rl criterio para la Mignación de las fuenlee máa 
redituab/cs tendría que tomar en cuenta la a.nliguedad en el ejercicio de la pro
fesión, la relevancia del trabajo desarrollado y criterios similares que deberán ser 
ftjados en forma bilal.eral entre 111 Dirección y loo reporLeroa. 

Por supuesto que una decisión de esta naturaleza desvirtuaría la conceptu11lización 
que en La Jornada hemos tratado de crear respecto a lo que es relevante en la 
información y a la importancia de la cobertura de determinad• fuenlel y aucesoe, 
no sólo en base a criterios de rentabilidad política o económica para loo reporteroe 
y el medio, sino del ser\.icio a la sociedad que preLendrmoe prestar. Y aunque no 
lo queramos reconocer, eso es lo que en el fondo ha estado, hiatórieamcnle, en el 
reparto de comisiones de publicidad a loo reporl.eros en el periodismo mexicano. 
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Otra razón para sostener la propuesta de que haya un fondo común de publicidad 
para los reporteros y dcsap:uezca la asignación direcla al reportero de la fuente, 
lo que si bien de acuerdo a los uws y coslumbres del periodismo mexicano es 
legitimo, es que C"Sle sislc-111a ~ ha transformm.lo en scclor<.'8 de nueslro n1edio 
profesional en el marco <le permisibilidad para el control polítiro por parle de las 
autoridades de las depcnd<·ncia.•, para el clientelismo por parle de muchos dueños 
o directh·os de los medios en su relación con los reporleros, y que en un momento 
dado el reportero llegue a atender más a sus propios intereses peraonales que a la 
política infornmli\-a del medio. Esta medida en el caso de La Jornada, oenlaria 
un precedente en el medio periodíslico nacional para desarticular las redes de 
corrupción y control qne se han tejido entre los propietarios de los medios de 
c:omunicación y el gobit"rno. 
Todos estos asµcctos que hemos señalado anteriormenle representan problemas 
de justicia laboral y élica profesional que es íund1u11e11Lal corregir para mantener 
los principios en los que se basa nuestro proyecto periodislico." 

(15) El c/1ayoes, en mi concepto, un subsidio que le otorga el gobierno a los editores para 
que éstos a su vez puedan pagarles malos salarios n los reporteros. La escala salarial 
en los medios de los reporteros enlrevislados va desde los 500 mil pesos mensuales, 
más 10 por ciento directo para el reportero de la publicidad que se genera en la fuente, 
en El Sol de México, hasta dos millones y medio de pesos más un fondo común, para 
todos los reporteros, del 15 por ciento de la puhlicidad de la fuente que perciben los 
reporteros de Proceso, pasando por uu millón 200 mil pesos más 4 por ciento de fondo 
comun para los reporteros y 4 por ciento directo de la. publicidad de la fuente para el 
reportero que la cubre en [,a Jornmla-. El salario mínimo general es de 10 mil pesos 
diarios. · 
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