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Reco~ocim ie:i tos 

Se me han ido ::asi cinco años en la realización de éste 
trabajo. En el ca:r..L-io una compañía y ª?ºYº solidario que me 
permitió ahondar. subir, descubrir aspectos aparentemente 
obvios fue la de mi asesor el Dr. Antonio García de León. a él 
mi profundo agradecimiento. Una vez que obruve el primer 
borrador, lo leyeron pacientemente .-a veces m{i....5 de una vez
analizaron y discutieron. el Dr. Carlos Maninez Assad. la Dra. 
Carlota Botey. Dr. Américo Saldivar. el Dr. Carlos A. Aguirre 
Rojas. y el Dr. Sergio de la Per.a. A todos ellos mis amplios 
reconocimi:~ntos por sus valiosos comentarios, puntos de vista 
y recomendaciones fundamentales. los cuales he tomado en 
cuenta en esta penúltima redacción. 

En el Ins:ituto Tecnológico de Oaxaca he recibido un gran 
apoyo y comprensión de pa..-re de autoridades y compañeros 
de trabajo para dedicarle a la investigación buena parte del 
tiempo. 

Por Oaxac:i.. he tenico múltiples conversaciones e invaluables 
dis_gresiones :i.:nisros:-:.s con arriges y compañeros de viaje: 
.-r. ·vier.:·~!" ~:.!::il ~v'l.~l.!:.~z.. : .... trro. =rancisco José Ruiz Cervantes. 
:,¡¡;:c . .:v12r:.u"1 Espa=:l. ,..,·!t;o. Carlos Sánchez Silva. Dr:l . 
. ~ngel:::s Rc·:i1o!ro Frizzi y el ~l:?estro '.~fctor de la Cruz. Ellos 
han leí:!0 rn! ¡rab:ijo y me r..~ hecho cr!ticas vaHc·~;.-ts: ..:on 
a~~dc=~~ ,. ':"Cih1C!.rJ.1.!..::4tO d.::: tema :i:1ci..::ror. dive:-33.S 

faE:.ts. A e!l.;:'s las f:racias 
f:.":~r:::-:1:!:;:-!". ;!:1 .::! enre:::~L-!o de q:..:e Lts c:-::-enci;..s y ~;;:esos son 
;'.-! 1ni :-!l;.:;:.J~:..1!:l !":!S;'C'::~:~i.:·iH"."!:ld .. 
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Introducción 

Al juntar las pluripanicularidades de la campi~a oaxaqueña 
resulta un mosaico que con todos los tonos del verde. contrasta 
con amplios. crecientes espacios de tierra sin la menor sombra. 
únicamente montañas y montañas en el horizonte: a sus lados 
uno que otro minúsculo valle. pequeños ríos que de vez en 
cuando bajan esrrepitósamente para descansar por largo tiempo. 
La región tropical por la depredación de sus bosques y selvas. 
deja entrever enormes manchones con ralos pastos utilizados en 
buena medida para la ganadería extensiva además de solitarias 
playas, hoy cada vez más cerca de manos extranjeras. 

En todos los rincones de la entidad. aun en los más desolados 
pueden encontrarse grupos humanos que han resistido a las 
inclemencias del tiempo y se niegan a dejar su tierra; subsisten 
de alguna forma y en ella piensan quedarse para sie·mpre. · 
Entonces resulta indispensable hacerse la pregunta ¿por qué no 
abandonan lo imposible?. ¿a qué se debe la permanencia en 
lugares donde vivir es mas que todo una lucha por la 
sobrevivencia?. Habría entonces que escudriñar un tanto en las 
razones de la secular permanencia intentando descifrar la 
estrecha relación del hombre campesino indígena con la tierra. 
envuelto en las rurbh·.s =-~1:-.ciones d~l gran ~;!:Tatenienre con el 
poder político y. en el c:.:so Ce 0:1x~ca. ";!:-.:!dad e:ninentemente 
agrari:.!. habría que puls:.~r adem:.ís. !os contr:.1stt::s. las 
tran~fc:-T.:.:.c:.cr:.es y pe:-::"!::t::~!':.:i:.s lo e~::.:! ..::=::l:;·_-;:i a realizar un 
acerca:r~i;;!ff~O al vas~o y cc!npl~jo rr.undo .::~ su ¡;nencia de la 
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tierra. 
Con tales p::-:1p0sitos s~ i:uent:.:o .. al principio C~!. presente 

trab<.".jo .. un~ s-:1~era ii1terpret~ci6n. n·ds cer::r-.=ia r. 1:-'l' er~1:--lrico~ 

de algunas de l~s prLT'lci~.,ales forrn:?.s de prc;-iedad ru=~~¡ que dan 
idea Ge las diverzidacies regionales. Co1:-io ~-i¡e::ede:"'.¡e !"~f~rencial 
indispe:-,sabl~ s~. muestra la fonn:i hab~rual en qiJe ~=- efectuaban 
los despojos de tierras en la época colonial. hechos que 
mantuvieron su vigencia hasta el presente con var:~m;:~_:; propias 
del momento histórico. Y a pesar de todo, la posesión de =:.íz 
precolombina no desapareció del to::lo. 

En los albores del presente siglo predominaban las haciendas 
con diferencias notables .. por lo que se refiere a su extensión 
infraestructura y medios de trabajo. Las novísimas fincas 
cafetaleras se extendian a costa de los terrenos comunales y el 
capital extranjero tomó por asalto el sector primario, filón 
apropiado para las agroexponaciones. Con las diversas formas 
de propiedad privada colindaban por lo regular terrenos 
comunales en lugares a veces inhóspitos. incomunicados. 

El indígena fue Ja principal mano de obra; él abría el surco. 
cosechaba como peón o mediero y al final d"l proceso de 
producción, buena parre del producto lo disfrutaba el amo. Los 
trabajadores de la tierra se encontraban en ayunas no sólo de 
nutrimentos, también de lo que sucedia a su alrededor: 
desconocían sus derechos, tal parece que se enconchaban para 
escapar de la reali::lad: en el fondo su táctica de sobrevivencia. 
responde a una secular e intelige:ue resistencia es1r,1;égica. 
alrernCa de vez en CUffi"?.dO r~r algún !e·.·anramiento o r:=belién 
resultado de los excesos d':!l gr-.!.."l. sefior o,. por las imposiciones 
on~ros~s y arbitr3rias del Estado. 

Lejos p~ecen h;.'\ber esi:;.:..do !as etni25 de lo que a..:ont~c.:::a en 
el paí~. En 18::::!6 un indí~ena ::!apvt:"!.:::O elevé su queja ai rey 
i=~r:-1.~ndo 'Vil p::·r el de:-·;1üjO d:: S~:? ::;?rra!": en : 915 C"tTOS 

c::n1.:.,~~ln0s ;,,~~ lüs '\":ill~s C.!.n:=a!~s ~e r;;;:n:e::".ro.::1 d~ qt!~ al.:;.~o 

:::·-:-=di:~ ~a ~1 ¡.-::1ís y d:!s.::u~rierc:~ que : .. .)~fi.ric- ~í;:z :;''."!a.~ ~r~ ~1 

.S-:?f:.:::r ?r¿::;L;.:-::-.te. r¡-~~l~s !·:~c~1:.•:;; :-:--.0s:r:,~ .:.:~ ,:;::~ ~n =-5;a r.:-·i..=ién C:::! 



dan ritmos y movimientos diversos. con particularidades 
regionales que no tienen por qué coincidir necesariamenÍ:e con 
la historia nacional, como tampoco estuvieron al margen de ella. 

Dentro del torbellino de la Revolución !'v!exicana. en alguna 
medida los labriegos oa.""<aqueños estuvieron ausentes de los 
grandes movimientos armados y su panicipación m'ís 
destacada se efectuó en algunos puntos de la entidad en las filas 
zapatisras. carrancistas y, dentro de la insurrección del poder 
local en el movimiento de la soberanía, el cual por cieno no tuvo 
que ver con reivindicaciones por tierras. 

Una vez que la entidad cayó bajo el dominio del constitu
cionalismo. -de la misma forma que el país- se iniciaron las 
transformaciones en la tenencia de la tierra. resultado, en 
primera instancia. de las decisiones políticas y posteriormente 
por los reclames de algunos núcleos de campesinos. Ante plan
teamientos no hegemónicos como el Plan de Ayala. surgió de 
manera contingente la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. en 
donde se contempló como un objetivo toral el reparto de las 
grandes extensiones que se hallaban en manos privadas. 

La nueva ley. -superada poco después por el artículo 27 
Constitucional-, posibili1ó la reestructuración de la tenencia de 
la tierra. result:indoles poco grata a los terratenientes. 
panicularmente hacendados quienes vivieron el reparto de sus 
propiedades a partir de la emisión del precepto. 

Al principio los desconcenados campesinos no tenian claro 
de que se trataba. por lo tanto funcionarios de la Comisión Local 
.A.graria fueron los verdaderos gestores de todo rrámire para la 
solicitud de tierras dentro de un complicado manejo burocr,1tico
formal, en el que buen número de aparcerós y peones se 
embarcaron en largos procesos ccn la esper:!Ilza de alc:l.Ilz3.r un 
pedazo de tierra. Can las nuev:.1s dis¡:-csiciones legales otros 
....-ienros sopl.:l!"on en la no n1uy t:-:ill::;t.:i!.~. t:'2:ro sí consen·adora 
Oaxaca . 

. ~nre los in-;!"~·it:tbles repanos I::s :rcs;n..:es-::1s ug~esivas d~ los 
t;;!rr:u>!nientes no se: dej3ron espe:-:-:.:-.. ~r-.:es que la madre tierra 
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llegara a los solicitz.ntes., la su.:1g!'e corrió por los campos. 
Cu:-;1do al fin se hizo la entre;:\.. !'~~u!t6 que no fue lo e!:;:erado: 
el pedazo de tierra e:-a peq·~Jeño y en numerosos casos 
definitivamente inculti\·able .. 

L? lucha vicle:t:3. por cb~ener una ;>arce la ejld:.ll fue C:!SÍ r::..:!:i, 

le.::, .. ...:c1arnos 1nás i.a"lcisivcs vinie;on de :-egiones con "..ll1a 
posición ideológica diferente a 13 oficial. sin ne~ar a tener ur..a 
profunda incidencia en grandes núcleos de campesinos: el 
mérito principal de les disidentes radicó en la defensa 
comprometida de los de su c!as~ .. ?.unque el enfrentamiento con 
un E~:.ado intolera~re termi:-¡6 con las opciones c:ferenciales .. 
Al final de las luchas, lo poco que subsistió esruvo rrüs .::ercano 
del recuerdo y de la utopía. Dentro de tal contexto las p3.rcelas 
ejidales siguieron re?aniéndcse '=On diferentes ritmos en función 
de la po!ítica agraria del presidente en rumo, política a la que de 
manera obligada o por .::ompromisos no explícitos. se plegaba 
con muy pocas variantes el gobierno estatal. 

Hasta 1934 el re¡:-a.rto de ejidos había sido mínimo en relación 
a l::!s grandes propiedades lo.::ales. C::m el ascenso de Lázaro 
Cárdenas a la presidencia de la República surgieron las 
expectativas de recibir mejor.os parcelas, con los apoyos 
necesarios como cre3.ción de infraestructura, técnicas nuevas y 
crédito. En efecto. fue mayor la ca."'ltidad de tierra repanida entre 
1934 y 1940. P"''º incongrl!ente con los apoyos que fu.oran 
mínimos. Poco variaron les tradicionales obstáculos 
instit~cionales: persistie:-vn les C:lntubernios., el "dM largas al 
asunto"; .::n f::-t .. t:-ab3.S d:Y'!:"S:ls ~on el fin de !irnit:!r las entregas. 

De l~\ 2plic3ción de las le)'es ante los ilícitos poco se logró. 
menvs C'..lm1Co fuer0:i l:!S pr.:-·¡Ji::.s auto:--:~:idcs qt:i.2 nes violaban 
las no~:.1S establecidas. Les C.:?.rn~sll~ ..:..s se encor .. tr2ron ante un 
n1ur:.:> infr::inq-:.1ea~:-l~ .. las ins::::.n::::!..s ...:-:-:=espon,~:.:nres recihían 
~1JS den1:~:id3.S y pe:~:'Ü"~~; .;;in d.:...: respL!:!S':'~. Les c~mis~indos 
Ejid .. i!;!$. le:s Co:-.1.'1it..:s P.:;.:-::ic"..!!:1-.:"e¿:. _~.:;::.·.=!os en r-!?r~se:nt~ción 
de f'U ~enr=: en v~·.:.10 cln!:::l::i:L! ;:.:r.i ~;,.:~ ~e les :.He:1G:~ra. Los 
n1:!:-~2c:= s~ d;-sh:rí::.:1 .. :)::-..::3 .:;!:¡_:u:.=:c:·~ : ~ _ :iz:lr..do .r:.:-i·..:.::'"'.~¡-·:b!e::-



viajes, haciendo antesalas sin que fuera extraño esperar veinte, 
treinta y más años para que al final obmvieran un pedazo de 
tierra, sin garantía de que les funcionara para vivir. 

Estos hombres del campo se veían obligados a acudir ante 
quienes tenían relaciones con las autoridades correspondientes, 
sus marginales condiciones culmrales e intelectuales, respecto 
al sistema dominante. les imposibilitó realizar por sí mismos 
rn\mites propios de un proceso complicado; desconocían las 
formas no escritas que habitualmente la burocracia utiliza para 
realizar sus funciones~ por lo consiguiente9 al enfrentarse a un 
mundo desconocido necesariamente requirieron de los servicios 
de los conocedores del proceso. Y en este qifíci! trance 
intervinieron como gestores los hombres relacionados con los 
íntringulis del poder, se trató por lo general de líderes medios 
surgidos principalmente de ambientes urbanos. con cargos 
directivos dentro de las organizaciones de trabajadores de la 
administración pública. En tales circunstancias. los solicitantes 
se vieron compelidos a subordinarse incondicionalmente. al 
control de quienes sabian de leyes y manipuleos. Entonces 
debió establecerse una desigual simbiosis en que los campesinos 
fueron utilizados para cubrir diferentes necesidades de 
legitimación del poder en disímbolos niveles. 

El corolario fue la creación de una amplia y única 
organización de campesinos en el país. Para ello el trabajo de 
reclutamiento fue menor. pues utilizaron la presencia y 
esperanzas de los ejidatarios. 

Con el proceso integrador un solo organismo se apoderó de 
las voces y decisiones d-= hombres. que ignoraban con 
frecuencia 1:1 utilización que de ellos se hacía. Fue indispensable 
p~:.i cubrir l::t."i necesidades de legitimación, tomar en cuenta las 
listas de representaciones le~a1~s de ejidatarios y ubicarlas en un 
e-sqcen1a apropi;:ido. De aquí er.. ::1:!:!!.:.'!....11te les aspira .. "'1tes a puestos 
d";! elección popular tendrí:.1n :tm:.rrrado un apoyo rn:.isivo
represent:.tti·;o-c:.Jopt:ido. sólo d:!bí:::.n corr~r el rr:1r:1i:a de 
co1nun~c;.l:·s~ con los dirigentes: ::.::óne·.:-s y corr.Fron:etidos con 
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el Estado quienes solícit:tmente ~tenéií:!.n al llamado. no sin la 
espera.'1.Z3. de l!eg.."!r a ob:ener a!,;ún c:.!r~O. 

El =le:nenro :nedt:!dor y res~onsablo! Ce !:ts acciones proFias 
del proceso pclitico-e!ectoral fue el parti~o e!1 ,,¡poder. con una 
cúpula cer:rraliz3..:lvra. Como en t:.n rom;c.::.:·::-;!Z:!S. 2r ffr:rrl de los 
años cuarenta. las on?anizacicnes C:.! obr~:os. c~r~"!.pcsinus. 

burócratas y el ejército-se integr:t.'1 y Ícrra:;!c::!n t:.!l partido. 
La disidencia prácticamente desapareció. se impuso e! conrro1 

~bsoluto en términos no explicites: el gobierno d~l E~tado 
simpiemente acept3.ba. signaba. se compromería c.:>n las pro
~uestas del eJ~cutivo federal: y en los c:.!sos en que l..ts críticas 
y/o acciones ponían en tela de duda las for:nas de trabajo de Ja 
adn1inistraci6n pública. ésta nbraba en consecuenc~:1. 

Al final de la .:h!cada las columnas-sopones del ¡)ocier 
quedaron firmes. y Jos ejidatarios. producto inmediato de una 
discutible Reforma Agraria, con su magra parcela en posesión. 
soportaron la carga mayor. 
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Prolégomenos 

Sobre la Reforma Agraria 

La Reforma Agraria (RA) constituyó y fue' un proyecto que 
surge en circunstancias difíciles, cuando el país vivía bajo la 
presión de un movimiento revolucionario. Desde sus inicios en 
el año de 1915 y dos años después amparada definitivamente 
por el Artículo 27 constitucional. se expande en todo el país. Su 
acción principal fue imponer modalidades a· la propiedad. 
incidiendo en la estrnctura latifundista, tratando de proporcionar 
tierra a campesinos y a comunidades que por diversas razones 
carecían de ella. 

A la Reforma Agraria. como hecho histórico-político, se le 
debe considerar dentro de un conjunto de estrategias que 
abarcan a la sociedad en su conjunto y sustentadas en un marco 
flexible. Se trata de un proceso dinámico que se concibe como 
una serie de medidas que se modifican bajo el influjo de diversas 
circunstancias en las que inciden disímbolos grupos de poder, 
aunque no siempre los verdaderos interesados: los que trabajan 
la tierra. 

El Estado para la implementación de la RA creó una a'mplia 
y complicada legislación y políticas no explícitas puestas en 

1 .... L:.1 R~!crma Af;raria ticnt! su origen en la revclucién do: 1917. [y fue] 
d\!s:.'!..-:-olla..:!3. ~c.r !C>s los (j.ii~ro!:ites gobiernos constitucional.:s hasta el 6 de 
\!nt:ro dt! 19~::: fec!1a e:i que se d.:·..:!:lró concluido el reparto agrario por el 
presic!~nte C:!.rlos Sa!in:.1s de Gort:.--.ri." Escucha Cam;iesir:o. como te ttfec:a 
/:: ll:tc.·~·a iey a:;r.:1ria. ~brc..J .·'.::r.onio An:iya. (..;t al].· ~-íé:dco. T~\lk:-

Cnive:-sira..'"io de Ascsorf:J. a Camr-csinos. 1993. p ::? L 
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r_:na P..A ::C' ~s .s!:a1 rl.:~-:.;.>::-He ::::. 1;-.:...-.s:'!:-enci;:: .:!~ !..'.! tie:ra a 

las campesinos. implica cna a::ci:5n política y eco:1ómica 
amplia que cont~mpla la tr:msformación y desarrollo del agro, 
facilitando la obtención de medios. insumos y servicios para 
mejorar y ampliar la producción agropecuaria. la operación de 
un cambio real de las formas agrarias de poder COJ? el fin de 
sustituir Ja sociedad de dominación por otra sod"dad de 
verdadera y efectiva panicipación de los solicitantes del objeto 
de trabajo. r>e no ser así, Ja RA llega a distorsionarse y pierde 
su sentido pJes se trata que al final de un proceso de cambio los 
campesinos mejoren sus condiciones de existencia en todos y 
cada uno de los aspectos de su vida individual y colectiva. 

En todo el desarrollo y proceso de Ja RA el papel del Estado, 
debe ser el de un ente que coordine mutuamente las medidas 
y actividades que incidan positivamente en el pro::eso de 
producción- distribución y consumo. 

Pero todos los compromis~s y necesidades que origina una 
RA. no llegaron a efectuarsé. Los responsables de ;,u ap!i::ación 
y desarrollo actuaron unilateral e irnpositivamente. sin tomar 
en consideración. particularidades. cultur-a, experiencias y 
puntos de vista de Jos campesinos. Ja relación venical . 
autoritaria a la larga anuló 12.s posibilidades de crear una 
forma de producción en el campo que mejorara las condiciones 
de la gran masa campesina y resolviera el .:..~:;;asto de granos para 
el país. 

En Oaxaca, dentro del período que va de 1915 a 1940, Ja RA 
fue limitada y se aplicó con diversos ritmos en función de las 
coyunturas políticas. Su puesta en práctica no alteró · 
sustancialmente las estructuras de explotación, la movilidad 
social dé una nueva clase, la de los ejidatarios, fue mfuima. Con 
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características diferencl.:id::is siguieron predominando las 
seculares form:ls de explot:ición e in1poniendwse las d~::isiones 
políticas cupulares . 

. ~l redistribuirse la tierrra enrre los ejid.:itarios no se alteraron 
las· formas tradicionales de aplicación de t¿cnicas de cultivo. 
tampoco hubo inversiones do! capital gue rransformaran la 
infraesrructura~ siguió vigenre el monoculrivo y buena pane de 
la produccción para el autoconsumo. 

El reparto de las grandes propiedades se hizo en función de 
las decisiones gubemamemales. tanto federales como estatales. 
lo cual no implicó la desaparición de la clase terrateniente. estos 
sufren rransforrnaciones al reubicarse en otros sectores de la 
economía. Con Ja redistribución de Ja propiedad en parcelas 
ejidales. nace el ejidatario como una nueva clase que trabaja por 
cuenta propia. en libertad, ahora ya no está subordinado 
directamente al terrateniente. sino que se ve obligado 
temporalmente a servirle con su fuerza de trabajo, como 
asalariado. Esta fue una de las posibilidades de mejorar su 
ingreso. puesto que la tierra dotada y las nulos apoyos no Je 
permitieron otro camino. 

Más que una RA. podría hablarse de una reforma agrícola 
limitada. que tiene que ver con las formas de cultivo y sus 
mínimos cambios que se reflejan en una producción que 
trabajosamente cubrió las necesidades de una familia campesina. 

Y no se trata de dejar de repartir la tierra. ese no es el meollo 
del problema. sino el tratamiento desigual y no pocas veces 
inhumano que se le da y se le sigue dando' al campesino: falta 
de créditos, de instrumentos y medios de trabajo. el abuso de su 
persona al utilizarlo como objeto. desatención a sus propuestas 
y largos años de espera para la solución de sus peticiones. 

:. El l de n1:i.rzo de 199..+. el Comité Cladestino R::vo!udon:uio del EZLN. 
dcniro de un l::rgo comunicado sobre 2.1,;ravios. pnfr.:!t:P.l:?..S y p~ticiones. 

u~nunci~tron: c~en;:ia total <.!!!' tierras. insop(;r.:.1.bh:s injt.?sticias. vioJ~1t:iún de 
d~rechos hun1ancs. mentir:is. en;;:lfios. promes'2.S. in1pos!clones y fal•a <Je 
Ubertad p:1:-a dcddi:- sus d.!st:nes. México. La Jornada. 3 de n¡:;u-zo d:: 199...J. 
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La propiedad y sus formas ·-
Una visión panorámica sobre la pertenencia territorial pe~ite 

afirmar que en el actual sistema económico el derecho de 
propiedad de la tierra implica que se puede disponer de ella, tal 
derecho es histórico y específico de acuerdo a la formación 
social vigente. Hacer uso del bien, en el caso de la tierra, 
implicaría cultivarla para disponer de sus productos, ya sea 
consumiéndolos o intercambiandólos. lo cual en términos legales 
se le conoce como usufructo. 

El derecho a disponer consistiría en asignar la tierra a ciertos 
fines o delegar tal derecho a determinadas personas o empresas. 
Esto acontece al establecerse relaciones de trabajo, como 
sucedió con peones de haciendas a quienes el terrateniente les 
asignaba un lugar dentro de la propiedad para vivir y a los 
aparceros o medieros, una vez seleccionados, indicarles la 
cantidad y tipo de tierra que debían trabajar. 

La posesión efectiva es la capacidad que tienen los poseedores 
de poner en acción la tierra con todos sus medios de producción. 

La propiedad real se configura cuando se tiene la posesión 
efectiva y el poder de disposición. Entonces se tiene la tierra 
para sí y se dispone de lo que con ella y su utilización produzca. 
Cuando la posesión efectiva de la tierrra y su usufructo pertenecen 
a una persona moral o física. entonces se está hablando de 
propiedad privada. El terrateniente, por su misma condición de 
ser el propietario de los medios de producción y del objeto de 
trabajo, es el usufructuario del bien y los productos. 

En el caso de la llamada propiedad comunal, se trata de una 
concepción de la tenencia dela tierra que tiene que ver con el 
comportamiento del hombre. sus propias condiciones naturales 
de producción. condiciones que conjuntamente con la existencia 
vienen a constituir una prolong.::1.:ión de su cuerpo. parte de su 
ser. Con esta concienci~~ sus características naturales de 
producción son dobles: S!.! e::--:ist:!ncia corno miembro de una 
comunidad y el componan1iento con el suelo por intermedio de 
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la comunidad.3 En estas circunstancias .. la propiedad comunal 
-pr·:ipi:::ad territorial coiec-:iva- es posesión individua.l litnitada 
al di~·ic=.irse en parcelas por acuerdos consensuales .. que toman 
en cor:si.:ien~ción el papel del individuo dentro de l:i. comunidad .. 
y sus r.ecesiC~::ides familiares .. 

La pcsesión de una parcela en tales condiciones .. con las 
apre=ia::iones objetivas y subjetivas .. no crean una conciencia de 
propiedad privada en el sentido occidental.. lo cual no quiere 
decir que las diversas etnias no comprendan la íunción .. 
reque:-imientos y ser.ticto de tal propiedad. Saben o_Cle dentro de 
un sistema dominante la mediación del Estado respecto a la 
propieéact. es lo que la valida. entonces les resului 
indispe~sable el reconocimiento de la posesión de .fa ero y jure. 
por lo •ante. la comunidad se ve compelida a insisür y reclamar 
y. en su caso. mostrar celosamente sus títulos primordiales o 
títulos de propiedad • ame las instancias correspondientes . 
como documentos que "mparan la propiedad comunal. una de 
las formas reconocidas de tenencia de la tierra. 

Las disposiciones jurídicas vetan la realización de los 
terrenos comunales por lo cual no entran legalmente en el 
mercado de tierras. corno sucede con la propiedad privada. 
salvo las alteraciones legislativas que en diversos momentos 
han incidido en su desaparición. al emitir leyes que posibilitaron 
volver p•ivacta una propiedad de carácter colectivo. La comunidad 
tiene la posesión efectiva y por medio de una organización 
interna. controla la tierra a la cual tiene derecho cada 
con1un~:o. Les t-e:rrenos comun~les por lo general se han 
cultivado con fines de autoconsumo y la comercialización es 

; Se h:m ton13.dC"1 e:\ cuen::i p:J::! estas conceptualizacion!!s: C. l\t~ 
Elcmcm~-.~ fu1:.:i.:i"t:.!1U.:ilcs para !~1 cn'iica de la economía p~-J!í:fctJ (borradcwJ. 
~t.!xi.:;J. Si:;l\"1 ~..:::-..;:1 .. 1.~'75 .. Vol. t .. y Tcodcir Sh'3.61.in .. La clase incdn:oJa. 
1'!.i..:ir!d •• ..:-..::~!.::=:l E::L 1053 
.1 - •• L•."S t:.:ulc~ ;-:::·.;1,,"':-~!-...... tcs r:.:'.!:.'\.:~=:~c:; ::i lengua in<liger-.3 en el se!"lo de una 
com-.:.r-.i.:." . .:l .. .:~·:-.si;:::.:."':. h_is c ... i:-.::n..:s. e;: u:-..:!. ticrr:t t:xht'rt3n'-.~o a d.::·.:n.:~o!:'h.,s .... 
Se:-:;..: G:--..::!i;.:;k!. Ln C'c,:cini::1.:-fc!1: Je ](1 inra .... -::I1::1rfr•. i\ltl:·:i::ci. ;::.:::=.. : 'ºl- p 
l~. 
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marginal. 
El tipo de propiedad incide en la manera de producir, en la 

organización, el trabajo y la forma de realización del producto. 
Con el ejido, -que surge a panir de 1915- los agraristas 

tienen el derecho al usufructo de la parcela ejidal, sin poseer 
jurídicamente la propiedad efectiva. 

Dentro de estos condicionamientos y formas de propiedad 
habría que ubicar las diferencias en la tenencia de la tierra. 
considerando sus cambios y permanencias sustanciales en 
relación con las transformaciones políticas y económicas. 

En la entidad. y más con rmes de carácter fiscal • se le conoce 
a toda propiedad como finca y se le divide en dos tipos: la urbana 
o sea la propiedad del medio urbano refiriéndose a la casa 
habitación o al solar casa: lo no urbano se denomina finca 
rústica, rubro donde se ubica todo tipo de propiedad agraria más 
otros que no tienen que ver directamente con la agricultura. 
corno las minas, haciendas de beneficio de metales, las salinas. 
canteras y criaderos de carbón de piedra. 

En el presente trabajo la hacienda constituye una parte del 
estudio acorde a su amplia presencia, transformaciones y 
panicularidades. dentro de un período fundamental del repano 
agrario mexicano que va de 1915 a 1940. En menor medida se 
aluden otras formas de propiedad emparentados con la forma 
privada, tales como ranchos, fincas, terrenos, "plantaciones", 
labores. canijos y pequeños terrenos 

Las tierras comunales se mencionan como un referente 
insoslayable. Por su complejidad requieren de un tratamiento 
específico que implica un amplio y arduo trabajo. 

El estudio de tales formas de propiedad obliga a plantear la 
conceptualización corresponCiente. En este caso, el trabajo por 
las limitaciones de la infornución y del tiempo, se orienta en 

$Ley.de Carasrrci :.le !t: PropicJad S!iísrica y Urúana del Estado de Ocxaca. 
01x:1.c_a. 1893. s.p.i...·\.n.~o. 13. p 5. 
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buena 1nedida en los aspectos ernp1ncos~ con acerca1ni:::r..!os 
conceptuales. panicularmente referidos a la entidad. 

La hacienda 

De entrada se tiene una concepción de la hacienda que resultó 
de un amplio es:udio. la de Luc Cambrezy : 

" .• lo que queda J.e un tiempo no muy r::m.oto. Son m~m~..,:-i:.1 Cis.::-~ta e:i. d 
paisaje. en curso d~ desaparición .. ti;:st!~o del hunJ.imiento sin r.::un'1l-. CcI 
régin1en de los hacendados~ pero es n1~ls que eso. un reto pa•==. nu:!'str.'l 
reflexión sobre las relaciones enrre los hombn:s como entre el hornbre y la 
naturaleza ... 6 

Por otra pane. algunos autores estiman que es mas fácil decir 
que no era una hacienda. de lo que sí era~ agravándose el 
problema al pretender conceptualizarla en términos de un estilo 
de producción o de variables que se juzguen importantes. 
haciéndolas extensivas como si fueran comunes a todos los 
casos.7 Entonces resulta comprometedor afirmar la existencia 
de una hacienda típica mexicana y problemático generalizar. 
pues al analizar casos paniculares las apreciaci~nes. 

6 Crónicas de un territorio f1·accio11ado. de la hacienda al ejido (centro de 
V'cr.Jcr.l:). Pró!. d~ Jean h-1cycr. México. Larousse. 1992. p VI. 

7 ...... A medida cue avanz:>.. la investi!!acióo. C3da dia se oone más en el~(~ 
que el mo~!elo 3..'1.3.lítico tradicional de ia hacienda s::: ::s:·_: :-'~er.u:-nbando co:no 
una cate~oria ar.alítica viable •. "Eric Van Your:g. La ciudad_...,. el campo en el 
Mé.i:.ico del Siglo Xl ·u.~1é:.;.ico. FCE.. p 15. E.V Your.g. ""La histur:.::. r~::-al Ü:;: 

México desde C!1~valie:-. historiografía. de la h-.1cienda co!o:;i:il"" ~1-2-: .. :-o. 
Historias# 1=. ~1. !\.l~r~.::- define "á.t haciem!a con10: •· . .ta propiedac! ::'.!::--.-.: :!~ 
un pro¡iicta:-in CO:l :i.s;-t:-adé:i de pode:. e:-:plot:ld3. n1~di:inte ~:-:'l;.'1:-?_iu 

suborc:!:i~:.:!o y C:!s:i:::?d:i a t.:.:l me:-.:ado =-~du::~d0 c.._·:i. !:! :>y,_;·':~ d-:? 1.::1 ;:o!:-. .. ..:f.~; 
c:i;:!:.:i! • ."'Aur:.q'..!:: :::>..:-:: c~a ..;:::::;s:der:i.cié:!: .. si el ;-rc'!.::..:.:::.:i de la cat~~1..·,:iz=-~=~:",;-.• 
en Ct::'-.'"!.~c ~!:>.!'::!' :i. bs cor.=.l:=l~n'.!s :1.ctu~l::.-s. e:;:~ :.·;:::.:il. :;:n dud:l lo ~s :-.--.·;::; 
.::.:::..;.;,::'..e ~_. ~:.t:.:i .:.;l !='15=1..:o.:· !_.3 ~:.i.ch:: . ..:::. :;~ -::--~:.:::.::·.-.:-:·.~:-?.::::.r;~~= c:.:.:irn~:i .. :-= >..!..'. 
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conceptualizaciones o definiciones· deben matizarse tomando 
en cuenta, espacio, tiempo, lugar y momento. 8 

Las actividades de la hacienda oaxaqueña de fines del siglo 
XIX y entrado el siglo xx. fueron relativamente estables y 
predominantes en una región. Su proceso productivo combinó 
formas tradicionales en términos de su "xploración de mano de 
obra y la aplicación de métodos para la siembra y cosecha. con 
aspectos de producción capitalista. L:~s haciendas poseyeron 
las mejores tierras de cultivo. Se les puec"!<: ubic:rr "rnpíricamenre 
desde ángulos no contrapuestos: 1) remando cc1;10 base la 
situación material~ la producción agrícola. la propiedad, la 
extens~ón y la región y t!l momenro histórico: ~) la concepción 
del Estado en términos de los impuestos. 

No ha sido posible conseguir información suficiente 'I para 
realiz:rr con amplitud un análisis económico de la hacienda. con 
elementos que expliquen su funcionamiento corno unidades 
productivas y detectar sus fluctuaciones en los diversos ciclos 
agrícolas con sus implicaciones sociales. Difícil ha sido encontrar 
libros de cuentas: las pocas· series y daros d" producción de 
carácter oficial son aislados e incompletos. Sólo una parre de la 
propiedad era la cultivada en función de la mano de obra, 
calidad de la tierra y el principal prcctucto obreniéo fue el maíz, 
gramínea que constituye en primer término "1 alim.,,nro principal 
de los trabajadores y se utilizó además par:i el pago en especie 
o como salario combinado ccn c:!L-io;!ro. C:.u-ac:er:sr.ica g~neral fue 

investi~;{C-iPnl!s y dt.:b:l.h!S r~-.;ic;:r:.tt:-.:;·· l!acic••:d..1s !:lfi_ .... ::::..:.·:._..s .... - p:".uuaciones 
en An1tirica !...a1i11a. (CoorJ. Enrique Flcres.=::mo). :\..!~:~:.::.>, Sigl0 XXI. 1976. 
p 17. 
• RicJTdo R.:ndón Canc!ini. D .. ~<; J::icfe1;.l~1s puh¡:o1::·.-:s .:n :··.:J.•:c:ila 1357-
JSB.:. '"ll~t:.;..::ab. CIA. 19~10. :;;: :n-5....!.. 
Y L"s i:lf\1¡-n:~s de: =l'!:.:0:::::-:-!.1 :<.:~-:.;:: .. ~ .. :..:;;,;·::~:.:s. ~ _;_-;; :::.e:·. -::.::..to:. c!.e 
~rcl.!•.!cd·3:1 .J.cs:1:..~=-::~:!.é.:-::-.·. ::.:: ..:::.::..:·.;-::::.:.:: .:::·- .. -::;:l.'.';:.:~..: .... :.;·#e::..:: ~.i.c::: ·• .• :;i 
.~! 3::-·j:;,.L; ~ .... ·~r.é- .. ::.';:; ::-.:;..::-.·.;--_:1" -~ .:.·..;.: .. ; ~ .• : :;:-.:. :·:~..:. :::.::.:: ::-:.1 !°~:::~ ~!·.! 

i:-.··.·-::-:.• . ..:~.).~ :5~'!·:- ~ h :::_, __ ,_:·~: .'.·: .. : ..:..: !:.s ::;.::.:::.:·1 .:.: ..:'. ;:-.;;: . ..:-) .,:_; .::1 .... i 



el cubrir su propio mercado, con mayor presencia en una región 
y excepcionalmente en otras entidades 

Los propietarios de la hacienda estuvieron más preocupados 
por la gan:.mcia absoluta, fundada en la explotación exhaustiva 
de la mano de obra utilizando coacciones económicas y 
extraeconómicas, que por la productividad, en términos de 
modernizar sus medios de trabajo. Algunos terratenientes 
poseyeron la propiedad por generaciones, resultado de herencias 
o legados, pero la mayor pane de las haciendas, desde el período 
colonial habían cambiado de propietarios, más no de nombres. 10 

Se distinguían las haciendas por sus amplias y sólidas 
construcciones con resabios de fonaleza, constituyendo grandes 
inversiones amenizadas. En una pane de la propiedad se consrruía 
el casco o sea el asiento del control. del mando, con las áreas y 
lugares exclusivos y suficientes para los patrones, el 
administrador o invitados, en fin, instalaciones apropiadas con 
el fin de realizar procesos productivos complementarios. Los 
cascos .. de diferentes tamaños.a veces rebasaron los seis mil 
metros cuadrados; alrededor de la hacienda se encontraban 
misérrimos caseríos para la peonada. Los elementos y materiales 
propios del lugar o región, fueron materia prima para las 
construcciones y son los que predominaron. 

Desde finales del siglo XIX hubieron haciendas que contaron 
con medios de trabajo diferenciales -que alternaban en el 
proceso productivo con· los medios tradicionales- implementos 
movidos por otras fuerzas que no eran ni la del hombre, ni la de 
los animales: trilladoras. tractores. bombas centrífugas. máquinas 
de vapor. predominando la actividad humana que se aplicó 

10 María de los Angeles Romero. en su articulo: "la agricultur:i en la época 
caloniar hace consideraciones al respecto: que coinciden con la hacienda 
de principios del siglo XX. resalt:.1.ndo además las permanencias seculares. 
Teresa Rojas.(coord.) La agriculmra m~i:icana en licrras me."Cicanas desde 
s1ts on''gcncs hasta nuestros dias. México. Grijalbo. 1991. pp 206-210. ,v_ 
T;n•lor. Landlord and Peasanr in colonial Oa_"<aca in Colonial Oa.:roca 
USA. Stanford. Univcrsity Press. 197:.. p 86 
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medianre una división del trabajo delimitada y tipificada. 
En orden jerárquico estuvo, en primer término el hacendado. 

imbricado con el poder y con el comercio; quien pocas ,·eces 
participó directamente en el proceso productivo. perman:!::ía 
mas tiempo en su finca urbana o por temporadas en la ca piral del 
país o el extranjero. Lo suplía el administrador o encargado 
quien fue el responsable de la organización de la producción. 
valido de capataces o ayudantes diversos. Los verdaderos 
trabajadores, los que cultivaron la tierra fueron arrendatarios. 
medieros o aparceros y peones. ya fuesen libres o acasillados. 
y mantenían una dificil relación cmi°el dueño o su representante. 
La servidumbre de la hacienda por lo regular provenía de la 
familia de los trabajadores: 

En los Valles Centrales." las haciendas se encontraban 
alrededor de los pueblos , como si comprimieran a las 
comunidades vecinas con las que frecuentemente había 
dificultades y, a la vez eran su fuente principal d.e mano de obra. 
(veáse plano de San Jerónimo Taviche). 

Resulta difícil aceptar que la extensión" por sí misma. 
determine si se trata de una hacienda. En la entidad con las 
características anotadas, las hubieron desde las 100 hasta poco 
más de 50 mil has. 

El rancho 

El rancho -figura relaccionada con la pequeña propiedad 

11 Se reconocen como Valles Centrales. una parte plana de tierra de 12.480 
km= rodeada por montañasy que además del distrito del Cenrro. abarca 
Tiacolula. Ocotl:1n. Ejutla,. Zimatlán, Ella. Zaachila y pane de Sola de Vega 
1= Las diferencias. con otr2.S entidades. resultan enormes si se toma en cuenta 
que en algunas como Chihuahua el latifundio de los Terrazas tenía 2.55 
millones de h:is. había además cinco haciendas con 586.830 has; en Zacatecas 
las hacienda de Malp2So y San José del l'vlaguey detentaban 63.786 y 69.112 
has .. respectivamente: en Sonora. la Cocóspera tenía 5:! miLOicgo López 
Rosado. Historia y pensamienio económico de AiéxicoLa propiedad de la 
Tierra. lvléxico. UNA1w-1 • vol. l. p :!.26. 
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individual- tiene sus raíces en el repano del ejido colonial y 
las tierras comunales, en el siglo pasado, gracias a las Leyes de 
Reforma. se formaron y ampliaron con terrenos de los 
ayuntamientos, corporaciones religiosas y de las comunidades." 

En algunos casos el rar;cho se originó por la división de 
haciendas " aspecto que no se percibe para Oaxaca. por lo 
menos hasta 1940. Lo común, al igual que en otras panes de 
la nación. fue que algunas haciendas tuvieran sus propios 
ranchos; 

El término rancho se utilizó comúnmente para n.ombrar todo 
'tipo de pequeña propiedad, haciendo énfasis en el tamaño. 
Como en la hacienda, la superficie por si misma no es suficiente 
para determinar cuando se trata de un rancho. ya que existían 
los de unas cuantas hectáreas hasta los que pasaban de las mil" 

A diferencia de otras entidades, como clase social con 
presencia por su número reducido y escasos bienes de capital. 
el ranchero oaxaqueño no constituyó unapequeila burguesia o 
una clase separada 16 con características e intereses semejantes 
a los grandes terratenientes y hacendados. Tampoco fueron 
rancheros de una clase media de origen rural predominantemente 
mestizos. El ranchero local estuvo. por sus caractensncas 
económicas y sociales~ más cercano al terrazguero y el mediero. 

En forma generalizada las unidades pequeñas de producción 
agrícola en Oa."<Caca eran conocidas como ranchos. (común era 
el decir cuando se tenía una pequeña propiedad: "tengo mi 
ranchito") salvo excepciones, no iban mas allá de las 30 has. 

u Andrés ~Iolina Enriqucz. "Los :;r.m<les problemas Nacion:tlcs ... ?vlt.!xico. 
PAl.ll. enero-m:irzo 1953. p 68. 
, .. David A. Brading. Haciendas y ranchos del Bajlo. León 1700-1861). 
Mé:dco.1988. pp 257-262. 
u Les Nar:injos en Coixtl:thuaca hacia fines del Siglo XIX tenfa 9.026 has.: 
La Puer::l. i!n Los Chin1afapas 15.:.94. En arnbos C3.Sos en el plano les nombra 
r:inchos. aunque posiblen1ente se ~ató de fincas porque tcnian sembrm!os 
cafc.:tos. ~l2poteca Orozco y Bcr:-a. Colección Gr!nen!. Oa."'t:?.ca. plano 3231. 
t-6 F:-ans J. Shyer. (]na burguesía campesina t?JZ la R{!";·olucit.'in ;.\fe.-:icana. 

).h!xico. ERA. 1986. p 19. 
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Físicamente c2recia.n del c=.sco y 1a infr::t:!structura de la 
hacier:.da. en can:.bio cra!l f:-ecuenr,....<.; ~n S'..l con::;ru.:c!é-"'1. 
conjuntos integ:-ad.:-s die hV más de cinco largas hab!tacion~·~ en 
11ilera con su ''corredor" ~:..d]ui~7o. área que prestaba múl~!~ ... :es 
servicies: servía como 1-.~g<...._r c:e descanso. pZ1:"a gua::d~= :~ 

cosecha o ef~ctuar divers?.S celebraciones. 
De lo producido en los ranchos buen:i parte fue par:i el 

cons!.lmo famiiiar. el resto lo realizaba el mismo producto:- en los 
mercados locales o re!;iona!es \.l'...l:! se establec~n en un dia 
secu'ru-mente prefijado. El p=oductor-vendedor er:i conocido 
por los compradores como el "propio" quien pod!~ of=ecer su:-; 
mercancías a precios más bajos que los intermediarios conocidos 
corno "regatones". La r-!aquinización del rancho fué mínima en 
comparación con la hacienda. persistió el uso de Ja yunta, la 
carreta y el arado egipcio como instrumentos de trabajo 
fundamentales. A diferencia del hacendado. el ranchero vivía 
en su propi:::dad, él encabezaba el prcceso productivo auxiliado 
por sus familiares quienes cooperaban de acuerdo a sus 
posibilidades y capacidades. Algunas veces requería de 
asalariados principalmente en los tiempo de siembra y cosecha. 

Fincas cafetaleras 

Debido a los cambios en los cultivos. a mediados del SiglD XIX 
se estableció un tipo diferen~e de g=an propiedad: 12 . .. -:::ca 
cnferalera. :-=-rm:i de tenencia ~mej:inte a la plantación por l:i 
forma en qu::: se utilizó la mano Ce obra asaht.i.iada y la obten.=ión 
de un producto para el mercado externo. l!vlillones de cafetos se 
plantaron en terrenos casi siem~~ comunales. a?rovechanGo la 
p::iviiüzación s:u-:cionada y :rr:oriciac!a ir:.!.::ialmente por L!.s 
L~yes de Rcfc•:-.na. apropia:-ión que se r~fuerza y nmp!.::a 
~=acias a !::~.s r~s.:Jluciones a::5!idicatcri"::~s :-· l:.is Leyes sob=~ 
Terrenos y :2::.'!.i.:.!k•s del po:.-fi:;:"ia!i:-. Surge:i ~:- . .J.·11Jes rr ... ;pieú::..d::-s 



bajo el an1p¿..:·o de tale~ C:~:;ic.:;:ci:.:-:1es ·.a \';!Ces de más de 10 tnil 
h;.!s ... a las qce se les 1l::tn:ó f:·1; •. :~:s y p..:ir e::teasi5n. caf~rr.!e.1 !·as. 

origi."'!3.ln:o!nte en rn:i.r:os Go! :-..... .:.:iona:=s y po:.:o des:tJués tru:1t.)i~:i 
propi:-dacl ée e::traajeros. 

Los rerrenvs 

Otro fu.:! el caso de 1os llar!iadcs simplen1enre "terrenos .... 
porciones ex:er~sas cread:.is con tier~ .. "'!s co1nuna1es, situados no 
solo en esp;!cics pl:.!nos t.:l.nü:ien abarc~:-on a!gcnos cer:-os y 
bosques. Se distinguh~rcn por r.o sefial:d.rsel::! nombre y pocas 
veces tenían consuuc::::iones. Tal forma de propiedad no era 
trabajada por el dueño. El "terreno" se encontraba alejado de 
cenrros urbanos. no se le señala nin¡;:.ina construcción y algunas 
veces se arrendó en fracciones. Un dueño tenía por lo menos dos. 
ya fueran juntos o seoarados. En la Costa existió uno de 
alrededor de 100 mil h~s. dándose el hecho de que un pueblo 
cornpbto estuvo dentro de tal propiedad. Esta fue la región 
caract:!rizada por poseer la mayoría de tal forma de tene:1cia. 
que ror lo común tenían pastizales para el ganado y. en menor 
proporción .. si:!mbras diversas. Los "terrenos" en las 
manif~staciones ante la Recaudación de Rentas. d;.!..;an la 
impresión de baldíos por no sef.alarsé!es construcciones: sus 
propietarios los declaraban como tales para bajar el precio por 
hecrárea. lo cual les permitía reducir los gravámenes. 

Taü1.:Ji¿n a expensas de los terr~no.s comunales Si.!rgió buena 
parre de la propiedad con caracter:sricas t.:"erc:inas 1:-. ?l::ti."1tacióri. 
princ:F'~\ltnen:e en ei C.!:;rriru d:! T~::::re;-.!~ y en r.1eno:- r:i.~:--!id3. en 
el de Juchit2 .. ri. E!"l func:..::.! ciel mc-:-:-:-:ldo ::::ae:-:10~ y d=:::ro d-~ una 
ciiYi.;i(1n ir.•~::-:;.:i..-.:icn:i! .:~. l i:_t:·. ·~ ·"":~ :'.'"':. f:!Se C;.;l ~~~.:...rt.:-:rol:a 

C2.?i::::~:.:s~::;., ~:d:-~~=o al i.;:;u:l! :1:...;.:: o:;::. . .> r:.a.~:~:::..!s si:::.--¡~~.:...:·-2.-, p:-vduj-:> 



materias primas. conformándose al sector agroexportador con 
productos mineros y otros bienes del campo. En este proceso 
productivo se insertan las ,,plantaciones" n y las fincas cafetaleras 

La mano de obra de las "plantaciones tuxtepecanas" fue 
originaria de la región. más la que se obtuvo coercitivamente. 
La exolotación de la fuerza de trabajo la hicieron utilizando 
sistem""as intensivos con muy bajos salarios y nulas prestaciones. 
En un primer momento. hacia finales del Siglo XIX y principios 
del XX. se cultivó el tabaco, algodón, hule, se extraen pieles y 
maderas preciosas en grandes cantidades hasta los límites de 
su extinción y. el añil entre otros productos de consumo 
internacional. Llegaron a la entidad compañías extranjeras y se 
establecen adquiriendo terrenos a precios irrisorios 
aprovechando adjudicaciones y remate de "baldíos". 

En fin. se efectuó la explotación indiscriminada de productos 
de tipo tropical. LÓs capitalistas extranjeros y nacionales 
aprovecharon las facilidades proporcionadas por el Estado; la 
realización de los productos esruvo ligada con la fijación de los 
precios desde el exterior. lo cual influyó en las diversas 
alternativas y cambios de siembras. Prácticamente no hubo 
inversión en bienes de capital_ En el caso de la región del Istmo 
incidió un elemento más dentro del contexto del capitalismo 
mundial: la construcción de los ferrocarriles. el Nacional de 
Tehuantepec. de Salinacruz a Coatzacoalcos. de 304 km. que 
une el Golfo con el Pacífico y el Panamericano, con 458 km .• 
que parte de San Jerónimo. lxtepec, a la frontera con Guatemala. 
lo cual agilizó la circulación do! mercancías incrementi"mdose la 
n UnJ concepción :l.m;--ii:i c!c: pi:un".ldón cen1.r.1d3. en la apropiación coercitiva 
de las tierras y n1:i.."10 t.!c: obra forzada. la hace Jean Benoist en .. La 
org:.l.nización soci:?.l l!e 1:.is ::mtillas" Afr(ca en América Latina -relator M. 
?-.-1..Fr3i;-in:>Js_ ~1..!~ico_ Siglo XXI. 1977. pp 80-83. Celso Furtado considera 
qut:: - .. la ¡:-l:tr.!:tdl'.'111 o:-::;in:iri::!.111ent.: estuvo dedica<la a producir para la 
..:xpcr::.!c~.5n ... d h!r:nir.ll .::i Ci:: oríg.t::n :,..,g1és y no se uti1iz.:i en América Latina 
con ~l s..::nlido ü..: \:l. gr:tn e:c.;-1..>tación agrfcol3..... La economía 
L~Jti/i.;..:mL-ric:111a.f •. .'rn::.i::"¿,n i:tsróric.:: y problemas conrem¡:orJncos. ~tc:t;.:o. 
Siglo .X..Xl.1971. p =9s. 
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depredación y el saqueo.,. 
Las regiones tuvieron sus particularidades respecto a la 

tenencia de Ja tierra. En el Istmo,-principalmente en el distrito 
de Tehuantepec-, en aquellos lugares donde se siembran árboles 
frutales como el chicozapote. el mamey, mangales, palmeras. 
platanares, en superficie de unas cuantas hectáreas y cercanas al 
centro de población. se les c::moció corno labor. Algo parecido 
sucedió en la Costa. a los !u~::ires donde fue predominante Ja 
siembra de la copra. ceroso y el limonero, se les llamaron 
cortijos. En general estuvo vigente la propiedad privada en 
pequeñas proporciones a veces de menos de una hectárea. Un 
campesino podia tener más de un pedazo de tierra 

Tierras co1nunales 

La posesión de terrenos comunales. de origen precolombino. 
se caracteriza por no ser propiedad en términos de apropiación 
uso o usufructo privado. penenecen al pueblo. La comunidad, 
por intermedio de un comisariado de bienes comunales, 
designa a quienes deban administrar la tierra y sembrarla para 
lo cual t.::>ma en consideración su responsabilidad y presencia 
ante la comuriidad. En algunas regiones, buena parre de sus 
terrenos son comunales_. Aún en el presente son los de mayor 
extensión en el Estado. Los terrenos comunales existen en toda 
la entidad. aunque no en todos los pueblos. las mayores 
c:mridades se e"~uenrr= en la s¡=a None, la Costa y el Istmo. 
la Nlixteca y Tu:.;repec: en rr:.enor cuantía en los Valles 
Centrales y la C~u~~da. S;.i exist~"lcia con matices regionales. 
tiene rl!la::ión dirc~t::i cc·n 1 .. 1s r=:.:.di.:iones y cUlruras di! las etnias. 
E!!t:.l '-'ÍV3 una :.1n('.:!:::::-:!i :·.)~:1 d~ pcsc:~r y trabajar la tie!"lTa 

t!" !..ctic!:I Rd;.1~1. ·· !_..i !":.i::•Gri.'!. ....!~ b cons<.r-uc.:ión de! fcrroc:u-ril d~ 

~~~:~~~~;~,;~~ ~i:~:.r~~~~t~~~!~~:?:~~~~r;~;~~~i~~~.º~~11~~;:~ ~,:~:~~~ ~: ~l~l~~ 
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que se imbrica a las formas cooper01tivas de labor como el 
tequio. En porciones diferenciadas dentro de los mismos térrenos 
comunales se encuentran divisiones específicas: tierra de la 
iglesia. tierra del s~to parrón. para la escuela. para .ayud~tr a la 
mayordomía. entre otras. las cuales se trabajan cOiecrivamenre 
mediante un ord.;!n preeesrablecido de manera secular y los 
productos son p:.1ra los correspondientes usufructuarios. 

Antece:..lentes de la ¡;ropiedad privada, de la Colonia al 
Siglo XIX 

Caso ilusrrnrh·o; orros acontecilnienros 

Hacia 1640 el virrey de la Nueva España. Lepe Díaz de 
Armendáriz, emite una orden para que se le comunique en qué 
siruación se encontraban las tierras que por muerte de los indios 
habian quedado vacantes en los Valles Centrales de Oaxaca. El 
virrey requería la información para estar en condiciones de 
intervenir en los problemas de la tenencia. irregularidades en los 
títulos que amparaban la propiedad o posesión y, usarla para 
obligar a tributarios morosos a liquidar los adeudos con la 
corona y se pusieran al corriente en los pagos por posesión y 
usufructo de tierras. En el caso de las comunidades indígenas. 
el mandatario pidió a los indios que exhibieran las "pinturas". 
-documentos o planos posthisp:ínico realizados por miembros 
de la comunidad con técnic:.!S i...91d!~enas al óleo o a la acuarela
para. rarificar o rectificar sus exte;;siones y colind¡mcias y a la 
vez mostrar el derecho a la propiedad.•· Por lo que toca a los 
!
9 " .. Tales cor.::::siones se~ui:ln s0ü1ctidas te1.Jrican1ente a la aprob:.i::;..:.n real 

ll!n vinud de u::2 0:-den:i.r.~a de !5::3. Salvo el C:!.SO de que una c~dul<! '-"t!:1id3 
de =.sr;ana orC::na=a t:".! :'.::-::iuciJn. !e":" ~:"t:..:!os virrt.!in:i!es nunc::i ~e v:ero:. 
cn::i::::1adl"'!S :e:- e! s0'-..::"":i.no, h r:c:-...:c.t se :-.::::z:-va. asf ur.1 tc:-Z"i'.-'.:: ..;::-n~ 
;..;:id.:::a conr;a les p:-1..ip¡1.:;:4ios d.:: ric:-rJs en la ::-:u:.'"·.·a E:::;:u.f'.13-, l~~ c·.:41!::s ur. 
:::iglc :-I::.15 t:i=.:!;? tuvieron C¡ue p:!.~~ 0neros2s "'cC'mposicí'.Jncs de tie:--:~·· pa;-:.:i 
pn..:r. - .!O r.::.;::.:.. •. " FrJ::::crs C!:.:·.·ali::r. :....: ¡;.-,,._...,..,:u:iá!: :.i.: !c.s /.:..if.t:u:....:ºi:-;s ~.-: 

:i!-~.~·i ... ~o. FCE, 1975. p 80. 



terratenientes. en ocho autos o diligencias se trató lo referente a 
sus propiedades con el fin de asegurarles· la posesión definitiva. 

Entre los grandes propietarios de la provincia estuvo Gaspar 
de Espina Calderón. hispano que rinde informes de una de sus 
posesiones y en las circunstancias en que se encontraba. sin la 
legalización correspondiente. por lo cual solicitó composición 
de tierras incluyendo aguas. En misiva, dirigida en primera 
instancia al Virrey, ofrece ceremoniosamente servirle al Rey 
con treinta pesos en oro común4 con el fin de que se le arreglara 
su siruación. El dinero fue aceptado. y tal suma constituyó el 
costo del arreglo definitivo que Je sirvió a Gaspar de Espina para 
ser propietario de las tierras que secularmente habían 
penenecido a indígenas de Cuilapam. Con el propósito de 
acelerar y perperrar el trámite legal. contrató los servicios de 
licenciados y escribanos, además contó con la anuencia 
imprescindible e intervención solícita de diversas autoridades 
como jueces y veedores, quienes resnficaron lbnites y 
colindancias y por sus servicios recibieron en pago siete pesos 
y cuatro tomines en oro. 

La propiedad escrirurada'° fue por catorce caballerías de 
tierra (alrededor de 600 hectáreas) entre los acruales municipios 
de Cuilapam. Coyotepec y Xoxocotlán a escasos doce kilómetros 
de la capital del Estado. Concluyeron las autoridades locales su 
actuación afirmando por escrito: "y se suple y dispensa al dueño 
todos y cualquier defectos y faltas que padecieren los recaudos" 
argumento final en las escriruras con el que se trató de justificar 
la propiedad y sus nebulosos límires. 

·El día de la entrega oficial del terreno se presentaron los 
nativos de Cuilupam, Uusto en ei momento en que las autoridades 
coloniales d,;,:.,an la posesión d~finiriva) reclamando como 
suyas las tii;!:-7:.:s escrirurac!as ~ Espina. ivícsrraron una Real 
:o Tesrimvnios tÍ<.! .'~>;- ~íru/os de /l1 h":,·c.:.·:1da dt? L::bor nombrada San Juu11 
B:;uris:.:1. prt.-r.:1:..::::.: •.. ::;:es a Don J;;;;:: .~!•:r:ine= de Anfl..•lv hecl:os el 15 de 
Jiciembro? dd ,-:i':.:; e:~ l 729. El dc-::u::1-:r.to de 16.3 foj~1'5 p:::-rt!nece a l:t famili:l. 
Larraí't:.!;1 C.:i!·.· ....... ?.·::::?.l~s h~:;!C.¿o:-..;'l ~..! l:.i h:tdt!:1d3 (.!..: Arrazob. l::i cual 
colir:..:.ió co~ S-.t.:1 : ..:...l¡;, 2.·..i:n~3t:i. 
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Provisión asegurando que lo repartido eran sus tierras en las 
"que siempre habían vivido y sembrado desde la gentilidad". 
además tenían una pintura. "un lienzo grande de más de cien 
años". en donde estaban claramenre dibujados mojoneras y 
linde::-os. Inconformes los verdaderos propietarios tle los terrenos 
con la venta de sus heredades~ al ver que no se les atendía su 
~clamo~ se junta!"on poco más de cuatrocientas personas penando 
banderas, sonando pífanos. tambores y con gritos injuriaban a 
las autoridades y a Espina mostrando a1nenazadoramente sus 
annas: coas .. p:~Ios. fierros: inclusive intentaron quemar las 
siembras y destrLlir la casa de Espina que se encont:-aba junto a 
los terr~nos usurpados. No se sabe si al final hube algún choque 
cruento. 

La pintura" y documentos presenrados a las autoridades 
coloniales de la provincia como pruebas fehacientes de la 
propiedad comunal • no fueron tramitados a instancias superiores, 
inclusive la constancia mas valiosa. la pintura, les fue retenida. 
Según el particular criterio de las autoridades de Oaxaca no 
debían enviarse "porque embarazarían el juicio restitutorio y 
dichas pinturas miraban la propiedad y no la posesión". 

Los cuilapenses siguieron reclamando su heredad .. inclusive 
hicieron una relación de daños y perjuicios que estimaron en 
más de tres mil pesos ocasionados por el despojo de las tierras: 
"que hemos poseído quiera y pacíficamente". Durante largo 
riempo insistieron de que no le debían dar legalidad al tirulo de 
composición de tier.as. demostraron que todo el proceso se 
h:1bia efe.:ruado al margen de la ley. sugiriendo a las autoridades 
qt.:: sí d~bfrm hacers~ composiciones; pero no con las tierras que 
ruvie:-'m dueño. sino con aquellas que fueran realmente baldías 
o realeng:is : insistieron inútilmente que no se les perjudicara. 

Los aleg3r0s Ce I.a comunidad afectada:.: no tuvieron la fuerza 
s~ficienre p~:-:i. S;!r rorr~ados en cuenta y lograr la recupera::i6n de 

== ·· .. .lJ..S pin:.~:-:?S to.; .. b.'\·fa p:rrtic!p:m co~ efic:icia en la defens::i. c!e 1os intereses 
!:1d!°gen:?~.--·· Grczb.ski. op.dt. p 33. 
=:. ;-'_•::<:!:;~· .. io.~ ~·-· ¡,-.,· :1~·:.ic:.· .... fu):-..i !6. 



sus tierrus comunales. Cii:n años ... ~espués, la propiedad iue 
vendida por !os descendier.:es c!e Espina a Juan l\.·lanínez .~telo .. 
con el nombre de h:tcienda San Juan Bautista. 

Por el año de 1750. la orden de los Ca!Tileliras de Anrequera 
adquirió la hacienda en 60 mE pesos." Considerando el c:1so 
expuesto es posible inferir que l;.IS ccrnpcsiciones· de tierras en 
Oaxaca se hicieron con propiedades de los pueblos indígenas. 
lo cual posibilitó la formación y el crecimiento de haciendas y 
latifundios, aprovechando formas y facilidades que brindaban 
las autoridades para legalizar arropellos y despojos mediante el 
pago concenado por lo regular en oro. la vía franca para alcanzar 
la titulación de grandes extensiones sin imponar la situación o 
circunstancia de las tierras comunales, es decir, aunque éstas 
tuvieran a sus legítimos poseedores. 

El trámite maquinado permitió el crecimiento de algunas 
haciendas en la provincia y propició la seguridad de la propiedad 
privada. Aunado a lo anterior, los terratenientes mediante 
compra fueron adquiriendo parcelas que incrementaron sus 
posesiones. De ambas maniobras, composiciones y 
adquisiciones_ paniciparon algunos caciques y principales que 
inclusive podrían catalogarse como latifundistas.~"' 

:u W.B. Taylor. "Haciendas coloniales en el Valle de Oaxac~" Apud. 
Haciendas . Latifundios en ... p 94 
z.c Ma. de los Angeles Ron1ero Frizzi .. Epoca colonial 1519-1785-". Historia 
de la cuestión agraria mexicana. Estado de Qa_y;aca. México. CEHAM. 
1989. Vol l. p. 135 y 158. En la obra de Taylor. op.ciL p. 202. se expone la 
forn1a compulsiva en que se originaron algunas haciendas oaxaquenas. 
Angeles Romero plantea los cambios efectuados en la propiedad indigcna 
desde la llegada de los hispanos en : Economfa y \•ida Je los espaiioles en 
la mixreca alta I519-1720. México. IN'AH. 1990. pp 43-125. En los uabajos 
de Hans J. Poem.-.i\1i/pa y hacienda tenencia de la tierra indi'gena y espaiio/a 
en la cuenca del Azoyac- Mc!xico. FCE, 1988. p 117 y sigs .. y en el de Gisela 
von \Vobesser, Laformación de la hacienda en la época colonial. México. 
UNAM. 1983, p 7-. se considera que el O!"!~en de Ja hacienda está 
íntimamente ligado a las propiedades comunales. Chevalier, op. cit .. expone 
el origen de la propiedad privada con sus diferencias y par1icularidades. 
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Otro elemento clave fue la creación y ampliación de las las 
mercedes de tierra. En el territorio americano -considerado 
propiedad de la Corona Española. salvo tierras de las etnias que 
no fueron respetadas del todo-, las extensiones que se 
concedieron a particulares.=• principalmente por la Corona. 
fueron en buena medida mercedes otor<?adas en mayor 
númeroen el siglo XVI y parte del XVII. -

Las concesiones incrementaron la propiedad privada. 
viéndose favorecidos el 81 o/o de los hispanos que radicaban .on 
la Nueva España. Del 44% de las mercedes concedidas. (cifra 
elevada al compararse con Puebla donde obtuvieron el 5%). el 
16o/c fue para las comunidades a manera de títulos comunales. 
Las mercedes resultaron vitales para los diversos grupos 
indígenas .. pues les sirvieron al final de cuentas tanto a 
particulares como a comunidades para adquirir el título colonial. 
sobre todo para quienes tenían la posesión y carecían de tal 
documento que les garantiza la propiedad dentro de la legislación 
española. En este sentido .. las comunidades tuvieron una 
conciencia visionaria y previsoria de que la sanción legal era 
indispensable como una garantía de la tenencia de la tierra, lo 
cual se confirma con los años. pues los títulos coloniales 
sirvieron en buena medida para reclamar, pelear y en algunos 
casos restituir lo que les penenecía ele hecho y por derecho."' 

Las exigencias por .la tierra fueron hechas con los títulos. 

n1os Sc:nor de las incli3s Occident~1Ics. lsl:ts y tit:rr::i. firme del mar 
t ·.no. dcsc:.ibie~2s y por dcsc:it"··': y cst~\n incorporadas en nuestra Re~d 
C'-·· ":n:l üe C~lstilla ..• El emp..:rndor ~- C:.irlos en Barcclon:J. :J. 1-&. de septiembre 
e~ 15 l ~r· ... tos que fuer~n- .. ::lu:ir..!:ln la forn1a si;uien:c .. la t!e:-:-:i ::iCemro 
dli:;.n e! sitio de las que cstuvierc.-i vacantes y por disposición nuestra se 
r-~·~-.."!.~ o..:-'..lp:u- sin pc;:rjuicio de les n:uuralcs o con su libr~ ~or:.s.!:-.~:nür.:!1~1J. 
3 E:.1r-~:-:1i.!or C:.u-!ó.""S. Ord.~n II d(.! 1=;3-. Leyes Ce Indi~ls. Tcr.ll~ !L 3-a. Edic .. 
~:~-=-~ ... IV. Tit. \."lJ. ;-:i:;:. 90 .. ·'..rth.l. !' .. ~:'..!:~d F~1l ... ib. Circo si~:"cis i:'i: !c.:;id:.Jcic}n 
.::·-.:··.:.: < 1~9.~-19~01. ~1.-.!:-~k:.J.s.~..: .. t;)...¡:. r'P S :' 5. 
;':!'-y,· ..... t-..:sser • op.c!t .• scn~lb. (jt:~ p=::...--::i !:1 Sur.:·.·a s~r:l~:'!. i:! rri:-:..:ip:tl pe:!'odo 
...:..: ... ·_.s:.--::::; .:;e ¡!f.:!':::~ó e~~t:- ..... 15..:;)y ¡r;:._, .... :.:;;:;--:.:_ ... S.!' :::..::c .. ~n r.J.:=:z~:l.!s 

.::-:. :·.-:-:-::~;. .t:~-~~1~L ;-p ~G y S7. 
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Grupos de diversas etnias. en y con la representación de 
sus comunidades.. se t:-:1.sladaban a la capital de la provincia 
y no pocas vec~s has::?. el asiento del vir7einaro en busca de 
una instancia "más alta" para ex_;>oner su queja relacionada ccn 
el despojo de sus tierr~s. 

En lo que hoy se conoce como Valles Cenrrales desde 
mediados del siglo XVII ya existían haciendas consolidadas, 
especie de empresas agrícolas. mixtas y a veces ganaderas. En 
términos coloniales tales . pertenencias eran de corre 
eminentemente rural y se distinguían de las arras propiedades 
por la urilizacié:1. agenciamiento de la mano de obra y las 
diversas acti· ,1des económicas a las que se dedicaban. 

Finalizauúu el siglo XVIII algunas haciendas tenían de 
extensión entre dos y tres sirios de ganado mayor y alrededor de 
cinco caballerías de sembradura (entre las cuatro mil y cinco mil 
seiscientas hectáreas). pero existieron las que rebasaron tal 
extensión. como la de Valdeflores y Progreso, con superficies 
entre las 12 y 8 mil has. Buena parre de los trabajadores 
provenía de los pueblos colindanres y cercanos a la propiedad. 
sin descanar que algunas personas hubieran sido la misma gente 
que había perdido sus tierras. 

En ese mismo siglo. sobre rodo al final. la hacienda 
novohispana alcanza su desarrollo, en lo que hoy es el estado de 
México, Puebla y Tlaxcala.27 Las haciendas decimonónicas 
siguieron creciendo a costa de las comunidades. En esta lucha 
rfesigual entre hacendados y pueblos al menos en una entidad de 

:rte presencia indígena. no desaparecieron los terrenos 
c<;. nunales. 

Valles Centrales y haciendas 

La mayor concentración de haciendas se dió al sur de los 
Valles Centrales, todavía en l S l O existían 39 que conservaban 

: 7 Chevalier. op. cit. p 324 
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el nombre de siglos anteriores. El "ser hacendado" significó 
poseer un título de alta posición social, penenecer a una élite 
íntimamente ligada al poder y estar dentro de una clase 
privilegiada cercana a una aristocracia criolla. La presencia 
política y económica del hacendado tuvoque ver con el tam:.ulo. 
número de sus propiedades y las posibilidades del merc3do. Su 
posición de cene señorial conlleva a los amos de la tierra a vivir 
acorde a sus pretensiones y relaciones oblig:1ndose a realiz:.ir un 
consumo suntuario y utilizar un enorme séquito de servidumbre 
personal. Los derroches de la vida cotidiana constituían un tren 
de vida que no podía ser solventado con los ingresos que la tierra 
y sus trabajadores les proporcionaban. situación que se agudiza 
sobre todo en los períodos de crisis agrícolas. El déficit se cubría 
al hipotecarse la propiedad con el clero. principal refaccionador 
de numerario. 

Al final del periodo colonial las diferentes órdenes religiosas 
podían usufructuar al menos el 20% de la gran propiedad rural 
en los Valles Centrales. De las diez haciendas más valiosas. 
eran propietarias de seis. y la orden de los dominícos fue la que 
tuvo el mayor número de posesiones."" Además de las haciendas. 
el clero rambien fue propietario de sitios. ranchos. terrenos. 
ganado y fincas urbanas. Hacia la prim"ra mitad del siglo XIX. 
poseían alrededor de 65 diversas propiedades. sólo en una pane 
de la provincia, desconociéndose cifras de los demás punidos. 

Destacaron como propiedad de los dominicos la hacienda el 
Rosario en el Centro con un valor de 43 mil pesos y s~:n Juar1 
Bautista del convento del Carm.,n, la de más alto pr.ocio. 
estirn:.:.c!a en 56 mil pesos. Fueron nue·:e haciendas las qu;;: 
reb2saron el cuano de millón de pesos. Ccn las L.oyes de 
Refcm1a las propied:ides rústicas de la iglc-sf:t fueron v~!usdas 
e:i 333 r.-:.il pesos. pro!cio que oscilaba di! :.~c~:=:·:.o :.1 las pt:_::.:5 c:i 
10s re:i:::.:tc-s por lo cual va:-16 ccn ti:!nd.!:--:..:.:.a 3 Ja alz:1 ( '.'c:.~1~~>! 
C:.?3.é:-os nú1neros 1 y 2). 

:: •=:..::.~: ~-~:~.:!::!Z Sl:\'".!. . .?! '.•;;!._ r ,¡,, .':: pr,:_!...·/,_•w'..'.: r.:.::f-::i y :rr1'J:.J1:a :.'~ 

o.7.~·.:.-.:. C<~:-...1..:~1. ceo. ;i ::.1 



Cll/\.flH.O Nn. l 

Tll~os ?JE PROPIEDAD NUMERO VAl.OR: 

1 IACIENDAS ., 267 162,00 

Tl!n.RI!NOS 26 12 RC•C'•.00 

ltANCJIOS •<· :u. 636.00 

l.AUORr:...i:; 9 C.00.00 

MOI.INO.S S JCJR.00 

TEHRCNOS Y CV"N.'\l.)05 J 1?9.00 

SETIOS K 425.00 

6S s 333 086.00 

.-f ,fnrinürrl'u·1,in .~·rnrrrtl dr nlrn/>ala.'C" .r 
"''nrrihurit1n,•.J· r.-irr.-rr..r drl E.srtTd,,. Apud- El 1·a/,,,.. 
dr In pr,•pi,·dnd rri.r.'1rn .r ,,r,/>nnn r;r <J,,.rnrn. 
rnr/ors Sdnr/rr=Si/.·"1. 017.i-nrn. rro. J9t'l7. p J..:!11. 
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ETl.A ,,, 
Z1MA,º1.AN 11 

OCOTl.AN " 
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. .!,.ún d::spués de '.!O afias de haber sido expedidas las Leyes 
Reforma. no todas las propiedaces de la iglesia habfam pasado 
a n1anos de civiles. Quie:ic!s ln.s ~ .. .:.lbían adquirido en los rernarcs 
habian sido profesionistas : 9 con algún titulo ::tcad¿n1ico. 
personas ligadas a la polí::ica y f:.'ornilias con posibilidad;;!S 
económicas .. Pocos daros S;;! r.:.enl:!!l de l:i extensión de las 
propiedades subastadas y los c;ue existen no son confiabl::s. 
debido a la indefinición de l:!s cifrels."' En el caso de las 
haciendas se trató de extensiones superior:s :i l:.¡s mil h:.1s. 

Al inicio de la vida indep::ndiem" un p:morarr:a :;en::ral de las 
propiedades rurales es posible otearlo en un tr-abajo re:üizado en 
lS::?.4, resultado de la información que el gobierno del estado 
pidió a las cabeceras de panido cuyos responsables a su vez lo 
hicieron con las comunidades.31 Los datos obtenidos resultan 
incompletos por lo peque.fio de la cifra, en total '.!OS diversas 
propiedades. entre ellas 104 haciendas de las cuales S 1 estaban 
en Etla. el Centro. Zimatlán y Tlacolula. resultando lo que se 
mantendría con10 una constante. la mayoría se ubicaron en los 
Valles Centrales (el 70%) y. las '.!3 restantes en diversos puntos 
de la entidad. Las arras propiedades fueron: ranchos. trapiches. 
canijos y cabeceras de pueblos (ver cuadro número 2). 

En el mismo documento aparecen lugares sin propiedades 
del tipo mencionado: " Teposcolula. Tlaxiaco. Juxtlahuaca y 
Huajuapam. de la Mixteca: Yalalag. Ixtlán, Choapam, Teutila 

::
9 Charles Be..-ry. La Reforma en O:::xaca, ana microhistoria de la re\'o/ución 

liberal, 1856-186..J. ~h~xico. ERA. 1989. pp 1=9 y sigs. 
3o !bid. pp.198 y si~s 
31 Le.ves y Decretos del Estado Libre Y SoTJe!"ano Je Oa.v:ac:i, Oaxaca. 
Imprenta del Estado. Vol.# 1, 1909, pp 2::>8-:Z97. Un~1 dt: 1::?.s primeras 
actividades del Con::::reso Const!u.:ve:ne del Es:.::!do fu-=: rcest:"uctc:-~ la 
división polític:i e~- 22 par..idcs .; su vez comp•..!eStf' c:i.c!.1 uno po:- las 
cabeceras de partido. p>.:-.!blos. hac!;;:~C:i..:;. :-~"lc!".o:i. con~_;os. !~~bcr.:!'i y t:zriches. 
~=John K. Chance- c.::.>.sid.::~1 q~e e~ l::. ¿~cc::i. coh~ni:ll •~o ~:~!3;,f:tn ;,;.i.::!.:nd;.J.S 
en es::i región. Conqai:.s: of tiu: Sf.:rra. span.iar:.i:s and indian.s in coionial 
Oa.i:aca. US.~. Cniv;;::-.s:i.y of o::!:=-.:'1cr:la P:-;!::;:s. : ,·E?. p ! 7-;. 
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y Mixes Altos en la Sierra. En tales regiones predominó la 
propiedad rural coexistiendo con la privada. 

Señala el documento mencionado algunos trapiches e ingenios. 
El más importante, por el gran número de trabajadores y 
producción de azúcar, panelas, mascabados y alcoholes, fue el 
de Ayotla de la Companía de Jesús " en Teotitlán el Camino, 
en tal lugar hacía 1825, además de Jos trabajadores evenruales, 
laboraba un buen número de esclavos quienes fueron 
manumitidos. gracias a que el gobernador del Estado dispuso de 
nueve mil pesos del erario público con el fin de pagar al dueño 
del ingenio para que los dejara en libertad " 

La situación de los terrenos comunales no se menciona en el 
trabajo de 1824, las fincas cafetaleras no existían pues el 
arómatico aún no era producto para el mercado; 13. grana o 
cochinilla seguía cultivándose encasi toda la provincia y se 
desalienta su producción al descubrirse químicamente 
sustitutivos próximos, presionando las precios a la baja hasta 
límites incosteables, dando por resultado que a principios del 
siglo actual era antieconómico su - cultivo, por lo tanto 
prácticamente desaparece la gran exportación del tinte más 
importante, en términos de valor, de la época colonial. 

Al inicio del período independiente individual y comunalmente 
los grupos indígenas controlaban casi dos terceras partes de la 
tierra agrícola de los Valles Centrales, cifras que podían hacerse 
extensivas a la entidad pues se trata fundamentalmente de 
grupos étnicos habituados a tal forma de tenencia. Los no 
indígenas poseían menos de la mitad de las tierras, en su 
mayoría de buena calidad. 

El impacto que pudo tener el movimiento de 
independencia en lo que concierne a la destrucción de bienes, 

JJ Horacio Crespo (Director>. Historia del A=úcar en ,\tlt!xico. l\léxico. FCE. 
1988. Tomo!, p 56.14 

.1-1 Leyes y Decresos. op.ci1 .. pp 258. Si se estima un costo prom.edio de 50 
pesos por ésclavo. -costo posible al final del período coloni:il- podrian 
h~1.bi.:rsc manumitido alrcdt:dor de 180 escl:.ivos. 
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dispersión , movilidad de mano de obra y lucha por la tierra. no 
está muy claro. la revolución independentista parece haber sido 
de pocas repercusiones en la entidad, inclusive en tal período 
hubo un incremento .J!I demográfico. 

Con la aplicación de las Leyes de Reforma, la reeestructuración 
de Ja tenencia de la tierra parece haberse efectuado parcialmente. 
debido a su desigual realización e impacto en las diversas 
regiones .J6 Lo tangible fue que las tierras co1nunales siguieron 
existiendo y. sufrirían más despojos dentro de la dimímica 
"modernizadora" impuesta por el capitalismo ra1npante en el 
período del porfiriato. 

n En 18'.:0 la población de la provincia crn e.Je 420.175 habitantes. ocho anos 
t.h.!spués subi1..\ :.t 457. 504. llegó ;.l 485. 014 en 1832 y dcsct:ncliú en 1833 
c.fobido a la cpidcn'IÍa de cólera. " A propósito del censo. cuadro estadístico 
que expresa el núnu:rn de h:lbit~\nt~s que h:t tenido la capit:ll <.lcl Estado de 
Oaxaca desde 179:2 hasta 1910 ... OaxaL..1. El centenario.# 3.ocr. 15 e.le 1910. 
-'lú " •• resu1u <.Hz"icil cvaJu~u- de manera <..ºOi.lCisa la reforma c.:n Oa.xaca y resumir 
sucínt::in1c;1te l) con prcci5it.ln los n.:sul~os del n1ovimicnto en la entidad a 
c:..iusa d.! l~t ... !..:sigu::il rcalizacit.ín .. ·· Dcrry. op.cir. p : 19. 
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1 La tenencia de la tierra antes· de su reparto 

La cuantificación de las grandes propiedades del país deben 
considerarse en el mejor de Jos casos~ como estimaciones o 
aproximaciones. por ser difícil aceptar con seguridad los dispersos 
e incompletos daros. Por lo que corresponde a las particularidades 
de la tenencia de Ja tierra no deja de ser complicado encontrar 
una delimitación precisa en cuanto se refiere al tipo de propiedad 
como la finca. hacienda. estancia. o plantación; lo común es el 
manejo tradicional de cifras que sumarizan indiscriminadamente 
toda clase de posesiones en Jos rubros de haciendas y ranchos. 
Así lo hace González Navarro quien consideró que en 1877 
existían 5.869 haciendas 14.705 ranchos y hacia 1910 habían 
aumentado a 8,431 y 48,365. respectivamente en todo el pals. 1 

Por su pane González Roa. siguiendo los mismos pasos 
coincide con las cifras: y treinta años más tarde cuantificó 
31.702 ranchos y 5.699 haciendas. Ambos investigadores no 
dan argumentos que justifiquen las variaciones. Roa consideró 
que el número de haciendas' de acuerdo con la memoria 
estadística de la Secretaría de Hacienda. resultaba muy bajo en 
función del número de mayordomos y dueños que en tal 
momento eran del orden de los ocho mil. 

1 Danii:l Cossio Villeg.as .. Historia i\t/oderna de ,\léxico. el Porfirüuo la l"ida 
social. ?\.li;!xico. Ed. Hern1cs. 1972. pp 215-259. 
: Fern:>.ndo Gonz~lcz Roa ... El aspecto agrario de Ja Revolución Mexicana ... 
P.-HJ!. :.o. 3. 1953. pp 57-59. Los ~fatos para IS7·j al p:-.reccr ful!ron 
propl"'r..:-ii.~:i2clos por los gobiernos loc~tlcs en base a los ie.forn:cs re:;ibidos 
por lc.5 ag:-:.:ul:.orcs quienes dieron las cifr:is siguientes: haciendas ag-ricolas 
5.369: r~nchos l-l.705: pueblos 4.886 y sitios pr:.1 lw~r:!c:.Jlrura 6.927. 
::-.,13nud B._ .. r.Ul:t. .. Apun:cs para el estu·~!io dd problcn::t 3_;-!"~'.rio··. l-:1 r.:tesiión 
dr: la li~rra. l'.:JJ.3-191..f.. México. li2. 1961. Vol. lI!. pp 237. 
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Los latifundios dentro de los cuales se ubican propiedades 
superiores a las mil has., en 1905 eran 11 mil. De acuerdo a los 
datos de la Secretaría de Fomento existía una cantidad superior: 
23,608. Con tales superficies Francisco Bulnes -positivista y 
crítico polémico del sistema porfirista-, por su cuenta opinó que 
el latifundismo en iv1éxico se había desarrollado en proporciones 
desconocidas en otras partes del mundo.' 

En el año que se inició la Revolución Mexicana los peones y 
jornaleros del campo pasaban de los tres millones, los hacendados 
se estimaron en 836. En total se consideró de una población total 
de 15.2 millones. existía una población rural en servidumbre de 
9.5 millones.' 

Las cifras sobre la tenencia de la tierra son parecidas, (veáse 
cuadro·no. l} lo relevante era que la gran propiedad se encontraba 
a salvo: la clase terrateniente, el 4% de la población agrícola. 
poseía más de 70 millones de hect¡\reas. de las cuales los 
hacendados usufructuaban el 92.2% y los dueños de los ranchos 
el 2.5%. Los sin tierra eran la gran mayoría.' el 95%. 

Dentro de los diversos tipos de gran propiedad existentes en 
la república. las haciendas tenían diversas extensiones. había 
hasta de m¡\s de 500 mil has. En el caso de Oaxaca. las 
numerosas haciendas. en comparación con otros estados 
resultaban pequeñas: además dentro de la misma entidad tenían 
particularidades debido a factores de carácter histórico. 
económico. cultural y geográfico, a lo cual se le podrían agregar 
las marcadas diferencias regionales. 
3 Goozálcz Ro:l. op.cit.. p 59. ·· Al final del período de Díaz habian en la 
república un total de 8.~..is haciendas". Eylcr N. Simpson. The Ejido \Vuy's 
out. USA. Nonh Carolina Press. 1937. p. 32 {por lo cual resulta una cifra 
mayor). 
"' José Covarrubias utilizando el Censo de 1910 consideró que habían 
3.130 402 peones y jornaleros en el can1po; 836 hacendados; 278.474 
administradores y arrl.!nd::n:uios. en total estimó una PEA de 9,591 752 
personas de un:.i población di;: 15.2 millones de habitantes. ~·La trascendencia 
política de la Rcforn1a Agraria .. México. PAIM. vol. 3 no. 5. 1955. p. 121. 
$ c~unara Nacional de la Industria de Transfomrnción, Proceso Ocupacional. 
M~:<ico. D.F .. 1956. pp 18-19. 
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... .... Cuadro Ní1mero 1 

HACIENDAS, RANCHOS PROPIETARIOS Y TRABAJADORES 

REPUBLICA MEXICANA 1877 -1910. 

flUIOIU AliJ flaclendas Ranchos Peones y jornaleros Hacendados 

M. Goiujlt:z llavano a 1877 5869 14705 
1910 843 14705 

Gonlálci Roa b 1878 5863 14705 
1008 5699 31702 

M.1nuul Oonilla e 1878 5889 1470S 

E,Simpson d 1910 8245 

J.Covarrublas e 3140402 836 

íUCtllES: a Elpoñirialo la vida social Ojl cil pp212·2S9 
b El aspecto agrario de op. cil pp SI. 59. 
e la cuestión ch! la Uena op. cil p 237. 
d T/llJ ejida's Mlxi:o op. cll p 3~ 

e la b•icend<nda poli/ta da ·~ cll p121 



El número de propiedades de tcido tipo en el Estado, de 
acuerdo con los datos de las oficinas recaudadoras del impuesto 
predial. eran alrededor de 100 mil sin tomar en consideración los 
extensos terrenos comunales.6 

Hacia 1915. en plena campaña carrancista la "División 
Veintiuno" .7con motivos primordialmente militares. recopiló 
datos de ayuntamientos. agencias municipales. pueblos. barrios. 
rancherías y congregaciones de 27 distritos de la entidad: 
consideró las distancias entre los poblados y la ciudad de 
Oaxaca. describió la topografía, el clima. los servicios. las vías 
de comunicación y tipos de construcción: señaló latitud y 
longitud de la mayoría de poblaciones. alturas m<L'< notables y el 
idioma de cada lugar. Destacan entre sus daros la delimitación 
entre diversos tipos de posesión por distrito lo cual le facilitó 
cuantificar las di versas propiedades. 8 

De tal estudio resultó que en la entidad existían 164 
haciendas. 1500 ranchos y 116 fincas. En los Valles Centrales. 
la región con más haciendas. existían 76 (el 46% del total): el 
resto de las hacienda<> se distribuía en otros 1 7 distritos. destacando 

6 Emilio Rabasa. La e\·o/ución histórica de iWt!xico. París. Er.J. Vda. de Ch. 
Boure1. 1920. p. 203. 
'1La División se formó en el norte del país. compuesta por soldados 
carrancistas que entraron a Oaxaca en 1915 por el istmo. Venian de Chiapas 
y al ano siguiente toman la ciudad de Oaxaca y al frcme del gobierno del 
Estado quedó su propio comandante. el Gral. Jesús Agustín Castro. 
Anseln10 Arellanes M .. (et.al). Diccionario histórico y biográfico de la 
Re\•o/11ció11 Méxicana: Oa."Caca.. México. IN"EHR!\.1. 199::!.. p .403. Ton10 V. 
11 El responsable del irabajo Humberto Pavía jefe de ·la sección de 
Comunicaciones y Obras Públicas. anoió en el prefacio: ·· a fin de que esta 
obra llene la in1portante misión a que se destina~ se tuvo el cuidado de 
procurar el mayor abundamiento y ex.actitud posible en los datos que 
contiene para su mas grande eficacia:· División terrilorial del Estado de 
Oaxaca. daros recopilados para la campaiia de la División Veiluiuno . 
Oaxaca. In1prcnta del Gobierno del estado. 1916. p.114. Los datos de Pavía 
coinciden con un censo de Cosme Damián Vásqucz: División Política 
Judicial Alunicipal y Estadística del Estado Libre y Soberano ele Oa:caca 
re:.tlizado hacia 1890 ('?). en Oa..""Caca. s.p.i. 
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Juchitán con 19 y Ejutla con diez (veáse cuadro número 2). En 
el documento no se registran haciendas en Choapam. Juquila. 
Pochutla y Teposcolula. en tales lugares predominaba la 
propiedad comunal. 

Seguramente dentro de los 1 500 ranchos enlistados por la 
División. se incluyeron otro tipo de propiedades como 
plantaciones canijos labores y los llamados "terrenos". así lo 
sugieren las cifras relativas a los distritos de Juchitán. Tuxtepec 
y Jamiltepec, en donde grandes propiedades fueron consideradas 
simplemente como propiedades rústicas. sobre todo en los dos 
primeros con grandes extensiones en manos de extranjeros y 
nacionales. En tales distritos estaban casi el 50% de los ranchos 
de la entidad. Fue común el que hacendados fueran propietarios 
de ranchos ranchos. como el del Vergel. con quince.• 

De las 1 16 fincas cafetaleras mencionadas en el cuadro 
número 2, existían 27 en Juquila y en Pochutla 46 -la zona 
tradicionalmente productora de café-. representando ambos 
distritos casi la mitad de las fincas del Estado: el 41 %. Para 
Choapam se registraron siete fincas: también existieron en la 
región de la Cañada. aunque de este lugar la División no 
menciona ninguna. 

Además del trabajo anterior existen otros como el de Cayetano 
Esteva. quien hizo una relación de haciendas por distrito, con 
su extensión ubicación. y nombre resp~ctivo. asegurando en su 
obra 'ºque la superficie declarada por los dueños ante el fisco no 
era la real sino por lo regular correspondía a la mirad y. en 
algunos casos. hasta a un tercio de la propiedad: situación 
posible ya que en función de la extensión era el pago de los 

9 Archivo General del Estado de Oa.""t.:lca (AGEO). Asuntos ..-'\gr.arios (A.A); 
A. !Vtolina Enriquez en. Los grandes problemas nacionales. die:.:: ··c0r.ozco 
haciendas que tienen n1as de veinte ranchos en el interior de la rcpúblican. 
PAIM. pp 58. 
'ºCayetano Estcv:i. Nociones demenla/es de geografía histórica del estado 
de Oaxaca con una rese11a del mo1:imiento revolucionario en cada distrito 
desde ·1911 hasra 1913. Oaxaca.. Tipografía Sangcrmán. '1913. Esteva 
conoció físic-;unemc varias haciendas de la entidad. 
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impuestos. La cuantificación de Esteva da un toral de 225 
haciendas en el Estado hacia 1910: el problema de su trabajo 
radicó en no haber separado los diferentes tipos de tenencia. 
englobó roda clase de propiedad extensa en el rubro "haciendas", 
sólo exceptuó los ranchos. Tal limiranre dificulta apreciar lo que 
correspondería en extensión a cada una de las diversas formas de 
tenencia. lo cual predispone a concluir que roda la gran propiedad 
estaba constituida exclusivamente por hacit!ndas. 11 

Otra investigación que en buena medida se apoyó en trabajo 
de campo lo hizo el investigador Cecil Welre. 1,quien recorrió la 
región de los V.:lles Centrales -esa área extensa de tierra plana 
entre cerros- hacia 1960. lo cual le posibilitó dividirla en cinco 
parres y 25 zonas. tomando como puntos de referencia aspectos 
fisiográficos. topogr~ificos e hidrológicos. principalmente lo 
que constituye la cuenca del río Aroyac. Utilizando referencias 
de diversas fuentes bibliohemerográficas. de fines del siglo 
pasado y del presente. localizó algunas haciendas con sus cascos 
utilizados para usos disimiles: otras abandonadas: en algunos 
casos ruinas y en otros nada de lo que sus daros le indicaban. 
Con roda su información '\Velre construyó un mapa detallado de 
las haciendas que podría ubicarse hacia 1900 y. detectó 79 con 
sus nombres y población correspondiente e inclusive señala 18 

11 Ronald Waterbury. quien considera el trab-ajo de Esteva. inclusive realizó 
una sumatoria de todas las superficies y concluye que en 1910 las hacicm.las 
ocupaban cerca de 833 mil has .... Non rcvolutionary pc:isants. Oaxaca 
con1pared wilh :\-1orclos in 1hc J\.lexican Revolution .. Compara1fre Snulies 
in sociel_'\' cmd l1is101y. Couabridge. University Prcss. vol 11. no. 4 1975. p . 
..1.17. 
t: \Yrl!r!'s read(! refercnce re/cuse no. 4. rabie fil. ,\,',:p. A. Nine:ecnh 
Cen1ury haciendas in V'a//ey of Oaxaca u-!1/i limits of nwjor sub-\·al/es ancl 
bo1u:d:1rfcs r~f 5 parts u11cl 5 zones. Oa."'tai:a.. s.o.i .. abri!. 197':? ·.min1eog.). La 
división :r•v~al de \Vehc: 1oma en cucma la de José ~ ... ia. ~1ur.7uia y G=tlardi: 
.. las ge!"'!t::"'" ~·! dr.·· dnco Uistir.tt""IS nombres (a los V~t!lcs C~.-,1:-:.!cs) que al 
oído :;.;.!:::t.tn C~"'lr.1•) si fueran cinco divcr::;0s va!les y so;:: Ei ~e Guajaca. C.l 
C!ú..:o. Gr:.:i.!:de. :..='.tl:i. y '11acolul::i." Ap.•mwm!r:111os es1L1tifs11"··c1s J!! /J pro-.·inch1 
J'"-· Oa:..::~ .. -:z en •. :::u: .Vucva E.spt111u re:111h .. ·.,.s .:Jc1rJc-:,..~ J"11rsu 11 y G:.iiar.!i. ~::=,., 
dt: 181..3. O:::_i::...::1 In1prcnrn de !gnacio r.-.incón • 1861. 7"'1· 7. 
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haciendas abandonadas. Cecil coincide con los datos de la 
División Veintiuno, al situar 28 haciendas en el distrito del 
Centro (ver el mapa y los cuadros números 3 y 4). 

Respecto a otras investigaciones sobre propiedades rústicas 
en Oaxaca, existe un trabajo que concentra por lo menos ocho 
fuentes diversas. Coincide el análisis con los trabajos antes 
mencionados al no tipificar la tenencia de la tierra. pues sumariza 
todo tipo de propiedad en el rubro "fincas y haciendas" lo cual 
complica la selección y los totales de tierras ocupadas por 
haciendas. debido a la diferencia existente entre ambas. Por otra 
parte las cifras resultan desiguales. pues van de las 105 
propiedades consideradas por Manuel Martinez Gracida a las 
450 por los jefes políticos. No se da ninguna referencia que 
aclare las grandes diferencias. De todas formas el cuadro 
número 5 resulta ilustrativo. 

El tamaño de los inmueb'ies fue diverso; de acuerdo con los 
datos de Esteva. la mayoría. 138 propiedades, iban de poco 
menos de cien hasta las mil hectáreas, (representaban el 61 o/c del 
total) y en cuanto a superficie abarcaron el 6o/o: en el otro 
extremo estaban 15 propiedades que oscilaban entre las 10.000 
y las 80.000 has .. con una superficie que comprendía dos tercios 
de toda la tierra privada: en el término medio estuvieron 72 
posesiones entre las mil y diez mil has., ocupando el 33<;7c, de la 
superficie. 

La superficie total de la propiedad privada estimada en 
diversos estudios -225 "haciendas"- rebasó las 750.000 
hectáreas en el Estado a principios del siglo actual (ver cuadro 
número 6). extensión que intuitivamente Esteva pone en tela de 
duda por la inexacta declaración que hacían de sus bienes ame 
el catastro los terratanientes. El promedio de cada propiedad. 
tomando en consideración las cifras mencionadas, sería del 
orden de las 3.330 has. sin que esto quiera decir que dentro de 
tal cifra estuvieran la mayoría. La superficie del Estado a 
principios de siglo era de 9.244,300 has. Si se estima que por 
lo menos las grandes propiedades. no solo haciendas, 
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CUADRO NUMERO 3 1 I'\ 
"'t 

!IAClENllAS EN LOS VALLES CF.N'l'ltALES, OAXACA, 1900 

SECC!ON· NOMDRE: POllLAClON OBSERVACIONES 

\CENlRAL AGUA YO. ll9 

1 
AGUlLERA. 21 . ARANIUEZ . 15 

¡ 
ARRAZOLA. 266 
CANDlANI. 288 
CINCO SEÑORES. 6B 

COMrAÑIA. 26 AnANDONAllA. 
llOLIJRES. '19 AllANDONAllA. 
MOLINOS DE MANlf.CON. 133 AllANDONAllA. 
MOLINOS llE SMHA ROSA. 12 ABANllONADA. 

\ 
MONTOYA. l!IO 
NAZARENO. 200 
NOl\IA,IA 103 
rAN7.ACOl.A. 25 \ 
QUINTAS DOLORES (San!aclla). zo 

\ ROSARIO. 131 1 
SANGRE IJE CRISIO. (11 

\ SAN ISIDRO MONJAS. 291 1 

SAN ISlURO rRIO. 66 ABANDONADA. ¡ 
SAN JAVIER. m \ 
SAN JOSE (Esoob:u). 155 ' 
SAN JOSll TEPITTOi\HLA (Molinos de). 99 AllANDONADA. 1 
SAN LUIS. 253 

\ SAN MIGUllL (C:ueaga, de la Calesa). 62 EXPERIMENTAL. 
SAN MIGUEL MONJAS. 2 ADSORBIDA POR SAN MIGUEL 



lt 
l SECCION NOMBRE: PODLACION ODSERVACIONf:S 
F 
i .. r COORAL. SANTA CATARINA MONTi\!10. 125 

' YAllUICllE. 95 

~ VALLE DE ETLA. ALf:MAN (Sta. Cruz). 440 

i DEZARf:S. 
t CRr:Sro (La Soledad, Cant<ln). 
' DOLOl!ES. 

1 GllADAl.Ul'E. 63 

\ 
llAClliNIM BLANCA. 187 
JALAl'ILLA. 368 ¡ MOLINOS IJE LAZO. 213 

1 
SAN ISIDRO. 148 UN GRAN llANCllO. 
SAN JUSli IJEL CACl!Jllli. 269 SAN JOSE MOGO J'li. 
SAN JOSE DE DlAZ (E.<tru1cia). 40 ADANfJONAIJA. 
SANTA RITA. 140 ABANDONADA. 
VIGUEIM S. TRINIDAIJ. 260 
J.AS D()(',\S. 7 lOCUELA. 

VALLE IJE Al.IH!ffl (Y Cru1dclaria). 1113 l'Uf:llA OEI. VAIJJi. 
TLACOUILA. GUAIJALUl'E (Slo. Oom. Duenavista). -

OUENIJULAIN. 191 
SAN AN'IONIO DUí:NA VISTA. 241 
SANTA ROSA (Los Nc:rilos). 215 
SOLEDAD, LA. 6 ADANDONAIJA. 
SORlANO. 64 ABANDONADA. 
TANIVE (Sto. P. Soriano). 135 
XAAGA. 221 
SAN DARTOLO. - l'Uf:RA IJEI. VAl.J.li. 
SANTA CATARINA. - l'IJEl!A IJEL VALLE. 

VALLE GRANDE CARMEN, EL (Sn. Juru1 DauUita). 322 ADANDONAfJA. 
OCCllJENTAL. CORONACION. 37 ADANIJONAIJA. J :¡ 

.. ~-----



SECCION NOMBRE: POBLACION ODSERVACIONES 
~ 

VALLE GRANDE NATIVIDAD, LA. 34 ABANDONADA. 
OCCIDENTAL. NORIEGA. (Sn. Nicolás Obispo). 114 ABANDONADA l'ERO ESTA 

EN EL MAPA. 
REFORMA .. 72 ABANDONADA. 
SAN NICOLAS, QUIALANA. 626 
SANTA CRUZ TRAPICHE. 775 
SANTA GERTRUDIS (Sn. José Guelatova). 1342 
TLANIClllCO. 381 

' VALDEFLORES. 718 
MATAGAUINAS. - FUERA DEL VALLE DE OAXACA. 
SAN FERNANDO. - AJERA Dh"L \'ALI.E lJE UAXACA. 

VALLE GRANDE DUENAVISTA. 1028 
ORIENTAL. CAPITAL, EL 168 

GACllUP!NA, LA. 215 
GUEGONTALLE. 159 ADANIJONAIJA. 
LA ClllCUVICA (San Isidro). ll7 ABANDONADA. 
MEJIA. 145 ADANDONAIJA. 
REYES MANTECON. 495 
SANIOSE. 1914 PROGRESO. 
SANTA ROSA. 69 
SOLEDAD, LA (Trinidad). 265 
TO CUELA. -
ZORITA. 332 
VERGEL, EL -
GUEGORENE. -

FUENTE: \YtlttS Rtady Refmnct No. 4, Ta/Jle 111 Nintltenh Century Haciendas /IY Valles de Oa1ac~ ip. I (hojas s11el1111, 

abrit mai 



CENTRO 

ETLA 

OCOTLAN 

CUADRO NUMERO 4 

HACIENDAS EN LA REGION DEL VALLE. OAXACA 
1900. 1915 

CEClL 'WELTHE OlVISlON VEINTIUNO 
(1900) (1915) 

27 28 

14 12 

11 10 

TLACOLL,_A 12 12 

ZIMATLAN 15 14 

79 76 

1 
l ¡ 
l 



·--·----·-·--·------------

--
CUADRO NUMERO 5 (a) 

1 
t-

JIACIENIJASY llNCASl>WlrDRTA~CIA "t 

urmrms MIZ. MEMORIA llOl.MS, ~\1.P,1908 SOU]JI. DIV. TERRlf. ~).ro, 1912 l"lJ;YA, 
GRACIJJA 19112 '~ WORlll,1910 1910 J'IU 

Ccn1n1.(IJ 2l 28 28 ll 27 26 IO )1 
Cniulllmm. - 1 - 1 - - -
l'uic.111.írr. 2 1 12 28 ll R 21 11 
011ora11L 1 1l 7 R 1 - JI H 
l'.j•nl~ 9 11 11 11 11 10 12 11 
1:.11~. 10 ll 8 12 IO 9 1l ltl 
llu~ju:ipau1 1 6 2 l 2 l 12 ' 
b1Un. - - - - -
J.,milrerec. 1 l 1 'º 1 1 
fo.J1i1.in. 1 19 14 ll 11 l 61 1 .. 
Ju1¡11ib. 2 J 7 11 7 12 10 
Jiutlahuara. 1 8 - - - - -
~fühua!/.in. 8 11 ' 8 6 9 ro 8 
Nodú11Un. 1 2 - 2 - 1 8 2 
Oc~IJ· 8 'º 9 "' 'º 12 'º rn 
rocr .. rt - 1 l - l ll l6 l 
Mt - - l 19 l ¡ 16 6 
SibeayNp.111L 1 2 1 1 1 - 2 1 
Tchuull~c. l 6 6 17 6 - 6 6 
Ttt!firl.in. 1 26 17 l 20 6 12 17 
Ttro.~colula. - - - - - - -
Tu1lrftt. IJ IJ 8 l 7 12 IO 
llarolula. l l - - - - -
Tiuiaro. - 21 44 li 44 ll m o 
V1llaAl11. - - - -
)'3urep:c. ¡ l l l 
7jrnadfa 10 9 9 11 

JOS 1ll 20) lll 210 m 4l0 12\ 
·----

a) 
füte cuadro Í'" con.11mldo por fra11cie ll Chaisen. Htctor Manln<z M<dina y Carlos Sdnche¡ Sifra. b)Jeies Pol{(iciJs. 

Frnncie R. Chassen, 'Las hacirndas de Oaxaca"; GUCHACHI' REZA, nov-dlc., 
1997., p.25. 



CUADRO NUMERO 6 

DISTRIDUCION DE LAS HACIENDAS OAXAQUEÑAS 
ATENDIENDO SU EXTENSION (Ha.)('"'} 

RANGO CTO. .,. SUPERFICIE % 

Hasta 100 42 19 2 280 

101 a 1000 96 43 43 913 6 

1001 a 5000 58 26 137 890 18 

5001 a 10,000 14 6 109 429 15 

10001 a 20000 6 3 90 066 12 

20001 a 30000 3 78 220 10 

30001 a 40000 0.3 30 200 4 

40001 a 50000 3 133 330 18 

5000 l a 60000 0.3 50908 7 

60001 a 80000 0.3 77 500 10 

225 753 736 

FUENTES: C. Esteva: Nociones Elementales de Geografla Histórica del Estado de Oa:raca. 
Tip. Sn. Germdn Hns •• Oax.. J91Tpp.-is·:. 3S:TCUadñil!Jaborad0 por FronClSCOJoséRUii:. 
Cervantes: ""De la bola a los pri~ros repartos··. Historia de la Cuestión Agraria Afe:ricana. 
Estado de Oaxaca. VoL l. pp. 3-17). 

(*)Se consideró que no eran sólo haciendas, quedaron englobadas otros tipos de grandes 
propiedades. 
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comprendían dos millones de hectáreas. el 22% de la entidad. 
era para el uso y usufructo de los terratenientes. Tal porcentaje 
da la impresión de ser bajo. pero no se trata sólo de la cantidad. 
sino de la calidad. Dentro de tal cifra estaban las mejores tierras 
de cultivo: las áreas planas, valles pequeños. tierras de humedad 
y riego, en una entidad caracterizada por su accidentada e 
imponente orografía. 

El mayor número de haciendas estuvo dentro de la cuenca del 
río Atoyac en los Valles Centrales. asiento de los poderes y del 
principal mercado en donde debían realizarse todo tipo de 
transacciones. En tal región estuvieron las más extensas 
propiedades. algunas de gran tamaño para la entidad. como la de 
Santa Cmarina del Río en Tlacolula. --de la que se tienen pocos 
informes-. que parece haber tenido 80.000 has. La Compañía 
en Ejutla con 51.000 has .. El Vergel originalmente con 30.200 
has. y Yaxe en Ocotlán con 26 180 has. En el Istmo, Chivela 
registrada como hacienda llegó a las 29.000. la Guadalupe en 
Juchitán con 11.217 y la de San José. en Yautepec. con poco mas 
de 10 mil has. Hacia la Costa. en IY1iahuatl:."m. se encontraba la 
hacienda de Poblete con 15,300 has. (ver cuadro número 7). 

Diversas fueron las estratagemas utilizadas por los propietarios 
con el fin de evitar o disminuir el pago de impuestos, la hacienda 
El Vergel. originalmente de Manuel IY!imiaga y Camacho la 
adquirieron los hispanos Roge!io Gómez y hermano en 200 mil 
pesos cuando tenia 10 mil has .• quienes mediante una maniobra 
legal en la capital del país pudieron evitar el pago de traslado de 
dominio y capilar solo por la mitad. En el mismo distrito la 
hacienda de Taniche pagaba un impuesto predial por un valor 
de 56 mil pesos. pero se estimaba en un precio muy superior a 
los 100 mil. 

Las propiedades tenían dos valores: el catastral, valor 
declarado ante las autoridades con fines impositivos. sobre el 
que pagaban el lO'k al millar por año; y el precio mucho mayor 
con el que se cotizaban en el mercado inmobiliario. Este último 
fue el que se apresuraron a declarar algunos propietarios ante el 
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CUADRO NUMERO 7 

AJ.c:llNAS DE LAS HACIENDAS CON SUPERFJcms MAYORl\S A 10 Ml!. llAS. 
OAXACA, 1916-1926 

r--
r,,:.¡;it.E 1 E¡,; i'llúlfülAD DISTRITO REGION EXTENSJON (lfa) VALOR(J) DUEROS 

S1.1.l';,1crim11lclllhfl) Tlacolula. V. Ccnlralcs. 80!1~(1) 16,000.till CIJ.Nacio11alGanailc1a, 
S.A. 

l.;1 l'oh.¡l·Jníil. Ejutla V. Centrales. 50908 l!o<lolfo ll:uroso. 
[I ""¡cl.12) Ejulla. V. Ccn~alcs. 30200 102,500.00 /2) Rogelio Gómez y lino. 
Cltivcla. luchiün. lslmo. 29000 200,000.00 Gcorge G. \Vrlghl. 
Yaxc.(l) Ocollin. V.Cen~ales. 261&0 10,000.0012) luan Trapaga Tejada. 
l'obklc. lljutla. V. Ccntt~cs. IS300 llamón R. Ruiz. 
f.•1:ul:i'11('".! y ru1cxas. luchil!n. lsrmo. 11217 75,000.00 ClacaFarrcraVda. 

del'ino. 
San fo'~· PI Yaulepcc. V. Ccnlralcs. 10863 Ramón Cobos. 

L 
1 I) l'aiMim Ofici,11 dd Gobiemo Constitucional dll Estado l~bre¡· Soberano de Oa.raca, N' 19, Septiemb" de 1924. No se tienen 

'. '"" ,¡,¡¡.¡sobre tal propiedJ1I. 
f.!) l'11l11r C.;tnmul <n 19/B, y sólo cm1 ~mil IUJS., 1·cndida por Manud Mimiaga y Camacl10 en$ 200,000oro nDCional en dicl10 
oJliU. 
¡.:¡ l'afvr C.11.JJtral en 1917. 
NI JJ11d,n.l.u como h1 de Zarila y Jllemiln e11 los \'alfes <Slllvieron cat:utradas en S 278. 682.44 y Alem~n en$ 241,UO.OO, te11lan 
l.701 y J,72<Jfh1., respectfrw11<11te. · 
FUl.:rr;;'.': C.1y<t11110 F.st.:i•a: Nocfo11es ElementJlcs de Geo¡raffa llistórica al Estado de Oa.wca: AGEO, As11ntos Agrarios. 1 -' 



fisco en el momento en que se veía próximo el reparto de tierras. 
En tal forma obraron Jos dueños de El V .ergeJ al pedir un 

revalúo y el perito opinó que Ja propiedad debería valuarse por 
$449.738.00 o sea. más de cuatro veces su valor catastral. Tal 
maniobra se repite con Ja hacienda de San Isidro Catana en EtJa, 
que sube a Jos $107.475.00 y Ja de Alemán a$ 243.140.00. 
ambas propiedades del matrimonio compuesto por Manuel 
Baigts y Guadalupe Sada de B. Un precio mayor también se Je 
fijó a Ja hacienda de Zorita. de l'vtercedes Sologuren: $ 278.682.00 
Ja cual tenía solo 2.000 has. 

Las construcciones en no pocos casos fueron osrenrosas. de 
Ja hacienda de Xaaga en Mirla aun se puede ver parre de los 
acabados de los muros con sus pinturas y guardapolvos. pisos 
especi~es. los techos caídos con parte de Jas gruesas vigas a un.a 
altura de más de cuatro metros. paredes de adobe de poco más 
de metro y medio de espesor. amplios corredores. y el pario con 
su piieta enmedio y a Jos lados. restos de Jo que fueron graneros 
y bodegas. Todo se encuentra en un espacio construido de poco 
más de 3,000 metros. Entre las ruinas de Ja de Buena Vista en 
OcorJán se ve parre del enorme casco en dos plantas. con arcos 
de medio punto arriba y abajo terminados en piedra que recubre 
el adobe Ja c:ipilla a un lado y el pueblo cerca. nada quedó 
habitable, solo cuartos largos sin techo que Jos pobladores 
ocupan para sus reuniones o la fiesta de Ja comunidad. 

Respecto a las construcciones algunos hacendados. en 1913, 
declaraban que se encontraban en ruinas,( lo cual habría que 
tomar con cuidado porque podría ser un pretexto para reducir el 
valor catastral). Así lo expu~o el dueño de Ja hacienda en 
Nazareno Xoxocorlán -donde acrualmenre se encuentra el 
Instiruro Tecnoló~ico Agropecuario de Oa.""<aca-. considerándole 
un r.educido valor de S 5.000.00 a una construcción grar.de y 
sólida. La hacíend:1 El Rosario. ce:-c:u1a a J~ cé:r·it.al de !.:t entidad. 
1-. .:.cia fines de siglo XIX conrab:t con X:S9 n~~s .. y co1in1..ü-:ba con 
1.-:s ;:iueb!cs de S:~n .~\n:onio i:!e la CHL I:~e::.:-eL Santa Luc-!°:!. ~an!'a 
C-:-uz An1i!p~s. Sar1 Scbasti~'~ :'la~ixt:?c y la'i .f:_:¡cic!tHJas .~·~ CL-.co 
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Señores y San Antonio de la Cal. Esta propiedad peneneció a los 
hacendados Mimiaga. La mayoría de los terrenos eran de buena 
calidad salvo 300 has. de lomerío para pastos y leña. el casco 
estaba estrncturado en tres patios con quince grandes piezas; 
apane recintos para los dueños, amistades y administradores. 
Tenía once grandes espacios cerrados para trojes. dos galeras 
para el trapiche, depanamento de cocimientos con sus chacuacos 
de casi 20 metros de alto y al lado bodegas para los productos. 
Fuera y junto del casco había un gavillero y otras tres 
construcciones para los animales: 20 mulas. 16 yuntas y. las 
vacas lecheras: todas las construcciones eran de piedra. cantera 
y adobe y los techos de terrado; en resumen una construcción de 
6.000 metros cuadrados de las que le llamaban de "cal y canto". 
que los Miamiaga estimaron en $10,000.00. Alrededor y cerca 
del casco se encontraban chozas humildes para los peones con 
sus familias. de 4 por 4. o. 5 por 4 m '. levantadas por ellos 
mismos con techos manufacturados con los cogollos de la caña. 
pocas con tejas y. menos con paredes de adobe ya que estas 
eran de carrizo toneado con lodo y pisos de tierra. 

En el Centro. cerca de Zaachila. estuvo la hacienda de 
Tlanichico con 1,887 has. y 10,500 metros cuadrados de 
construcción incluida su capilla y dos largas piezas que servían 
de cárcel. además un trapiche completo. La dueña. Consuelo 
Guergué de Zorrilla protestó porque se le habían gravado en 
$30,000.00. Fue una de las propiedades con una amplia 
infraestrncrura. ya que poseía canales de riego por donde corrían 
las aguas procedentes de un jagüey de 3.750 metros cúbicos de 
lámina de agua. 

Güendulain. hacienda de Miguel Cebo en el Distrito de 
Tlacolula. tenía 960 has. y la Junta de Catastro la calificó en 
$150.000.00, precio aparentemente alto que se debió no sólo a 
la extensión y calidad de los terrenos. en su mayoría de humedad 
y riego, también por las inversiones e infraestructura, pues la 
hacienda contaba con un sistema de canales de riego por donde 
fluían constantemente 60 litros por segundo con lo que se 
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regaban 50 has. Con una bomba cenmfuga sacaban el líquido de 
un jagüey que retenía las aguas de las lluvias; en el casco 
principal se enconrraban dos enormes parios con sus corredores 
con un toral de 24 habitaciones. cochera. almacén y un galerón; 
además había una capilla con su sacristía para darle servicio 
religioso a los peones y. apartada. otra exclusiva para los 
patrones. De acuerdo con la estimación del propietario. lo 
construido tenia un valor de 4 mil pesos. 

Taniche. en Ejurla. fue una hacienda de 1.813 has. carastrada 
en $ 89,247.00 y hasta la frcha conserva su enorme casco en 
regulares condiciones. con un impresionante frente de l 75 
metros de largo. en el medio un viejo portón y a los lados buen 
número de ventanas de forja colonial. con sus respectivos 
emplomados. destac{mdose en Ja parre superior las iniciales del 
nombre de alguno de sus dueños. Más de 100 metros ruvo de 
fondo y en toral lo construido abarcó una superficie de 15,500 
metros cuadrados, divididos en seis parios: el primero con un 
piso. ocho piezas de mampostería. techos de terrado. pisos de 
ladrillo especial con dos espaciosos corredores cubiertos con 
tejas que descansaban sobre trece columnas. en el segundo patio 
había dos galeras también con techo de reja sostenido con 
pilastras de ladrillo. las patios siguientes se encontraban en 
condiciones similares. A la construcción total que se encontraba 
en funciones le estimó su dueño Anaclero Corres un valor de seis 
mil pesos. 

De acuerdo a los materiales utilizados en la construcción de 
las haciendas podrían hacerse algunas distinciones. En lo general 
tuvieron un casco só!idamenre edificado que servía como centro 
principal ordenador; las particularidades, calidades y tipos de 
construcción tuvieron relación con el medio natural que les 
rodeaba y el tipo de producto. En los Valles Centrales 
predominaron materiales y técnicas propias de la región, como 
el adobe de tipo colonial ( de 60 x 40 x 10 cenrímerros). fabricado 
regularmente con pasto, barro y excremento de burro o vaca. 

Con el adobe al acomodarse en "tizón" -a lo largo- o al 
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cuatrapearse , se levantaron gruesos muros en los que descansa
ban vigas labradas, por lo general de corazón de pino tratado. 
Entre viga y viga iban ladrillos delgados "media tabla" y encima 
tierra. t'ormando el terrado que en su parte última se cubría con 
ladrillo sellándose a perfección con una mezcla, hoy desconocida. 
de diversos materiales, entre ellos cal y alumbre que 
funcionaba además como impermeabilizante. 

Un tipo de construcción diferenciada se realizó en el Istmo. 
En Tapanatepec existió la hacienda de Guadalupe y anexas. 
propiedad de Clara Farrera viuda de Pino, quien al morir heredó 
la propiedad a favor de sus dos hijos que vivían en la colindmue 
Chiapas. En el proceso de entrega de los bienes a los herederos 
el perito valuador .. quien cumplía sus funciones para la gravación 
correspondiente. hizo el recuento de la herencia (en 1913 ). 
Dentro de los bienes raíces estaba la hacienda con sus ranchos 
anexos: Llano Redondo, Santa Rita y los Corazones: las cuatro 
propiedades sumaron 10.000 has. de terrenos. en parte con 
bosques y cerros pedregosos. 100 has .. exclusivas de potreros 
cultivadas con zacatón y otras más para siembra de m'1íz. 

La casa principal tenía seis piezas grandes con corredores. 
paredes de madera y techos de lámina de zinc: junto a la cocina. 
lugares para descanso. un edificio para trojes de 20 metros de 
largo con cuatro depanamentos con su corredor construido de 
adobe .. techo de teja morillos con "biliguana" -corazón seco de 
una cactácea que resiste a la destrucción de la polilla-y. una 
capilla pequeña de ladrillo. Cerca de la casa principal 
permanecían dos cuartos de madera para la servidumbre y cinco 
cuartos m'ís de seis metros de largo por cinco de ancho, cada 
uno,. para gente de otros lugares, seguramente Lrabajadores 
eventuales. Las viviendas de los peones eran sencillas,"de 
bajare4ue" ~.:hez;,. de paredes h=:-:as con varas. tarte~1das con 
lodo y techo de pal.r.a- de l~s cu:'b !o abrían ·:eime: por otro l:ldo 
est2ba un:.i cab.ll!\!!".iz:i de tnade.:-3 pa.ra n~~\s de cien ~estias. En !a 
hacienda de G~...:dalupe existía u~ !-;!pr~ . ..;:.1 fo:-:T!.:1da ~:;..;r un ~!J.¡·.
d~ n1~ls .:.:: vein:e rr-.~ircs d;! l:.:.r;~> .. ~:-:::e d~ :.!.:a:ra. c:."10::V de ¡:nch :; 



y de seis a dos de grueso, con su venedero todo de piedra y diez 
corrales para ganado, rodeados de alambre de púas. El número 
de teléfono Ericcson era el 330 y su postería iba de la hacienda 
a Chiapas. Tenía aserradero con una sierra circular de 30 
pulgadas de diámetro y en sus bodegas se encontraban 
almacenados 25,000 pies de madera de gu<macaste. roble. flor 
de canela, palo blanco y caoba. De ganado tenía 806 cabezas de 
vacuno de un año para arriba. 1 2 caballos para los vaqueros y 
casi 100 mulas. El perito tasador estimó que el valor de la 
hacienda era de $54.813.00. solo la tierra la cuantificó en 
$31.000.00, las construcciones en $2.800.00 y los diversos 
productos y equipos en $ 10.383.00. Por los implementos 
equipo y productos que había en la propiedad. seguramente se 
trató de una hacienda productora de ganado. exploraba la 
madera y en menor escala sembraba granos. Para su momenro 
podría decirse que se trató de una negociación avanzada por la 
infraestructura y el equipo. 

En Cuicatlán, región de la Cañada estuvo la hacienda de 
Güendulain de 5, 180 has., tenía un edificio de dos plantas con 
veinte habitaciones. tres galeras de lámina. dos corrales con sus 
pesebres. una tienda, posiblemente la de raya: afuera del edificio 
la capilla. alrededor 24 caseras de adobe y 61 jacales al lado. Su 
dueño el español Manuel Allende Ricalde. aclaraba temeroso. 
cuando le revaluaron su propiedad. que ninguna de las personas 
que vivían en la hacienda eran propietarios de nada. pues se 
avecindaron -decía- por cuestión de trabajo y ocupación. 
Güendulain fue en la Cañada una de las más florecientes 
agroindustrins de azúcares. panelas y aguardiente: con sus 
féniles tierras tenía asegurada la materia prima y contó con el 
equipo necesario e instrumentos modernos par:i su momento. La 
oficina de recaudación de rentas le fijó un va1~r d~ S 357 .000.00 
no por la extensión. sino por su infr~!estru.:rur:1 y los rr:.edios de 
trabajo. Es posible que Güendul.lin haya sido !;;:ciencia azucarera 
ya que el glúcido ft.!e e! pro..!uc:o prir:cip~.l y en menor ·~scal:!. la 
p~:nela. 
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En la Mixteca existieron haciendas con sus molinos de trigo, 
una pequeña con 98 has., de Juan Oteiza conocida como el 
Molino del Rosario en Etlatongo Nochixtlán, tenía 21 cuanos 
de terrado. altos y gruesos muros de adobe que un tanto disgre
gados constituían el casco principal, además tenía macheros y 
caballerizas. junto el galerón con los molinos de trigo y su 
correspondiente maquinaria que se impulsaba a base de fue=a 
hidráulica gracias al empuje de las aguas de un río que atraviesa 
el lugar. El valor oficial de la propiedad fue de $30,000.00, 
aparentemente alto por la poca tierra. por cieno casi toda de 
primera. pero tal determinación como en el caso anterior se 
debió a la infraestructura y la maquinaria. Por las actividades y 
el producto final: harina, lo más seguro es que se tratara de una 
hacienda triguera. De Oteiza fue también la hacienda de 
Dolores. cercana al Rosario, sus 500 has. en su mayoría tierras 
de primera. eran utilizadas para el cultivo de trigo; las dos 
propiedades se catastraron en 55 mil pesos. 

De 11.800 metros cuadrados de construcción, casi toda de 
adobe ladrillo y teja, fue la hacienda La Concepción de 6, l 14 
has .. en el distrito de Pochutla hacia la Costa, catalogada como 
Ingenio, que al igual que las otras, se encontraba rodeada de 
casas sencillas para sus trabajadores. Tenía la hacienda una 
infraestructura canalera que regaba 500 has. de cafla con el agua 
de los ríos San Isidro y San Vicente: el valor catastral fue de 
$92, 141.00. 13 

Dentro de las propiedades de mayor valor en la entidad 
estuvo en primer lugar el ingenio de Santo Domingo en Juchitán. 
por el cual pagaban impuestos hasta 1913, sobre un valor 
catastral de $475 109.00, por lo menos en ese precio compraron 
la propiedad los españoles Barrios y Murga a la viuda de 
~laqueo e hijo. Poco después dicha propiedad capitaba sobre un 
valor de $238,000.00 como resultado de un reclamo de los 
13 La información respecto a la tenencia y conflictos por la tierra. proviene 
fundan1entalmcnte del Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO). de 
un fondo en construcción que he denominado como .-\.suntos Agr.lrios(A.A.); 
salvo alguna referencia explícita deberá entenderse que de no seiia/arse la 
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propierarios en el que señalaron lÓ airo del pago en relación a 
orras propiedades.,. 

Bosquejo del nivel tecnológico de algunas haciend.as 

Los hacendados con v1s1on progresista adquirieron 
insrrumemos de rrabajo modernos en su momemo: rrilladoras. 
picadoras de pasrura. desgranadoras. bombas cenrrífugas. y 
máquinas de vapor. que en alguna medida sustituyeron a las 
rradicionales formas producrivas que urilizan principalmenre 
energía humana. Se imenró suplir el amiguo :u-ado de madera. 
la yunta y el levantar y desgranar Ja mazorca mm1ualmenre. El 
objero de lo nuevo fue rrarar de incremenrar la producción y la 
productividad. haciendo inversiones en maquinaria para 
porenciar algunos aspecros del proceso de rrabajo. En cienas 
adquisiciones técnicas los terratenientes contaron con el apoyo 
de la Escuela Nacional de Agricultura y con la información del 
influyeme semanario publicado en la capiral del país y dirigido 
por Hipóliro Chambon: El Progreso de México. 

Hacia 1880 el arado de fierro rirado por mulas empezó a ser 
común en el none del país " pero no en Oaxaca. Los primeros 
equipos agrícolas que llegaron a la emidad fueron para una 
hacienda del cenrro, Candiani. Las máquinas crearon falsas 
expecrarivas. los rerrarenienres creyeron que simplememe colo 
nuevo esrarían en posibilidades de monopolizar la producción 
y, quienes no adquirieran los nuevos insrrumemos no podrían 

14 Según J. B. Cassidy. la fanlia Maqueo adquirió la hacienda en 
SSS.619.00 en 1867 y. en 1887 la vendieron a Dolores Can1acho en 
$50.000.00. lfacit.."nc/as and Pueblos in ninereenth century in Oaxaca.(a 
diserlation s11bmi1edfor 1he plz. degree), USA. Chrits College. Cambrjdgc. 
1981 (tesis mimeog.). 
"Miguel Gleason Alvarez, l\rlaquinaria agrícola. monografius industria/es 
del Banco de México. 1\-léxico 1943. Según Gleason: ""algunos hacendados 
Uegaron a organizar quen1as de ar3dos criollos obsequiando a los campesinos 
a cambio arados de fierro··. p. 18-19. 
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competir y se verían obligados a abandonar el campo.16 

Alrededor de 25 haciendas poseían a principios del siglo de 
manera aislada y desigual, maquinaria traída de la capital del 
país o del extranjero.••(Ver cuadro número 8). 

Ya en la práctica. no se dió una integración del proceso 
productivo con la maquinaria. en lo cual incidieron las 
tradicionales formas de trabajo y el desconocimiento del 
manejo del moderno equipo; los datos indican que se trató de 
uno o dos implementos que se combinaban con el indispensable 
trabajo manual. 

El efecto-demostración de lo nuevo se hizo patente en varias 
haciendas que no quisieron "quedarse atrás". Fue un timbre de 
orgullo y material de amplios comentarios la posesión de 
maquinaria , lo que les permitía decir presuntuosamente a sus 
poseedores: "ya tengo mi desgranadora. mi trilladora .. .'"7 

Uno de los primeros implementos que se registra en el país 
fue la trilladora para el trigo, que adquirió el influyente Arzobispo 
de Oaxaca Eulogio Gillow. La compró en la Exposición de 
Filadelfia de 1876 donde había recibido como premio la !1<1edalla 
de Oro. El novedosísimo aparato fue para su hacienda de 
Chautla en Puebla. pero nunca fue usado. la trilladora estuvo en 
un rincón de la hacienda casi intacta con un letrero que decía:" ... 
esta máquina premiada con medalla, resultó enteramente inútil 
para México ... ", y la razón de su infuncionalidad "'se debió a 

16 Enrique Scn10. (coordinador). S ieu ensayos de la hacienda mexicana. 
1770-1780. México. INAH. Col. Científica. 1977. pp ::!14-215. (no se 
específica el tipo Ue m2.quinaria que trajo a Oax;\ca Carlos Sodi. el dueno de 
la h~cicnda de Candia."li). 
r7 .... al no ser siempre exitosos los intentos modernizadores de los hacendados. 
estos f!.lcron c2liflcJ.Ü\'S como dilctamcs que dirigieron su atención a la 
técnic:i n1ode.rn.l l!uiades n-1á.'i por un C3fricho pbccntcro que por c:lkunlos 
ecnr..;jn'licos .... °!"lt!rlxn J. Nickc:L .. La hacit!nda su percepción y la R.!fcrma 
.-'\:,?.ran:J. ... :-..t~:dco. Eslt1bo11c!s, no. 6. julio-die .. 19)3. p 8. 
i-a Remini::t!ncias e/el ll:tsrrtsimo :-· Rf!l.·erendísimo Sr. Dr. Eulogio G. Gi:Jow 
y Za•·r:.1::.: .. -\1-=.:·.'Ji::po de .-\1llc.'!i'l"-.·r.7. Oa.•a::a, P:i·~~-1~ Escuda Linolif"··Jf:".;f;.::a 
S.Jlcsbn~. 19:! l. f'P 16:-163. 
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C\JAIJRO NUMERO a . 
HACIENDAS CON MAQUINARIA, OAXACA (1900.1915)(!) 

REGIONES DlSTRHOS CON MAQUINARlA SIN MAQUINAl\IA ll\Al'l\'.lll'S 

VALLES. CENTRO. 9 11 J 
mun.A. 2 - 1 

E'fl/\. 3 1 3 

OCOTL/\N. 2 4 2 

ZIMATLAN. 3 3 1 

CAflADA. CUICATLAN. 1 - 1 (J) 

ML'<TliCA, NOClllX1LAN. 1 - 1 (1) 

llUAJU/\PAM. 1 2 1 (J) 

ISTMO. JUCllITAN. J - 1 Hl 
COSTA. l'UTLA. 1 - -

POCIJUTl.A. l 1 --- ---
25 13 13 

f 1) St tQllJidtra la maquinaria difmnll a los únplementos 1radicivnal11 utili:ndos 111 ltt siwwra y cosecha dd prcd11:10. 

(2) Molinos dt Trigo. 

(3) lngtnios Azucariro1. 

(4) Equipo para Aitrradtro. 

FUENTES PRINCIPALES: AGEO, At11111os Agrarios, Adjudicaciones y limilts, Gobtmad6n y Condliación y Arbilrnjt; Cayt· 
lana Esrtl'a.· Nociones Elem111rales de Geog. HísrMra del Esrado dt Oarora, 1913, Moportca Orouo y Berra. Col"ci6n Genera! 



que no servía para la clase de trigo que se cosechaba en la región. 
era un tipo de grano diferente para el que había sido fabricado el 
aparato y en lugar de alcanzar altos rendimientos resultaba todo 
lo contrario. En la hacienda de Gillow existió un campo de 
experimentación para diversos inventos agrícolas de las 
industrias noneamericanas Me Cormick, y la Wood y Osborne. 

Respecto a casos paniculares de posesión de maquinaria en 
la entidad. dos trilladoras y una picadora de pastura poseyó la 
hacienda El Rosario. valuadas en $12,000.00, cantidad superior 
a lo que estaban carastradas algunas haciendas pequeñas. San 
Isidro Monjas tenía su desgranadora de maíz, trilladora y cinco 
arados de fierro "Oliver", -común en la mayoría de haciendas
en su momento la marca de mayor consumo; la desgranadora 
más moderna fue la de la hacienda de Reyes Mantecón. una 
centrífuga marca ºDand\.vih'' y otra más sencilla "Ciclone". 
además una picadora de pastura. cortadora de alfalfa y 
ventiladores de maíz que sustituian parcialmente al amero 
tradicional y la prensa para pastura. Al hacer el avalúo de la 
maquinaria. el propietario declaró que estaba muy usada, por lo 
cual solo alcanzaba un valor de $4,300.00. 

En Catano se registraron además de la desgranadora. 
deshojadora y locomóvil de veinte caballos (máquina de vapor 
montada sobre ruedas). 24 arados americanos conocidos como 
"diecinueve y medio". Los arados de disco y trilladoras fueron 
los mas comunes, independientemente del uso del ganado corno 
fuerza motriz corno en el caso de Reyes Mantecón donde junto 
con el equipo moderno coexistían 42 yuntas. 

Las técnicas e instrumentos de trabajo tradicionales no 
fueron sustituidas. en algunos casos resultaba imposible como 
sucede con la siembra del ajonjolí y el melón que tienen sus 
propias e indispensables formas de cultivo. Junto con lo 
novedoso y moderno. estuvieron los viejos arados de madera, 
las carretas y c:uretones. los animales, canastos de carrizo para 
diferentes usos y otros instrumentos comunes. En términos del 
bajo costo de la mano de obra.. el salario promedio hacia 1900 
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estaba sobre los 25 centavos. por lÓ cual era rentable el uso de 
la fuerza de trabajo. Una tecnificación mayor para las haciendas 
podría haber resultado antieconómica, además de que en tales 
años habia crisis local por años de malas cosechas. por lo que en 
términos de producción y realización resultaba dificil efectuar 
inversiones en capital de trabajo. salvo en casos excepcionales 
o muy necesarios. 18 Existe otro aspecto digno de estudiarse. el 
de la imposibilidad de un total rendimiento con maquinaria 
moderna debido a las particularidades de los suelos con 
lomerios de extrema dureza. o particulares tipos de tierra. y el 
mismo producto. La consideración respecto al producto se hace 
tomando en cuenta lo que sucedió con la trilladora para trigo 
que adquirió Gillow. 

I .. a maquinaria en trapiches e ingenios 

Todo el proceso de producción de los azúcares requirió del 
apoyo de diversos instrumentos de trabajo acordes al desarrollo 
tecnológico del momento y a las posibilidades de adquisición de 
lo nuevo, medios que se utilizaban desde la siembra de la caña 
hasta la obtención del producto final. indispensables tanto en el 
trapiche colonial como en el enorme ingenio. En esté último 
desde principios del siglo XX fue común el uso de las modernas 
bombas. prensas mecánicas y algunos procesos químicos que 
sustituyeron al "maestro puntero" .. la persona que determinaba 
el instante en que el dulce estaba listo para su vaciado a los 
moldes. 

La tecnificación parcial llegó a diferentes trapiches: en la 
hacienda de Arrazola adquirieron un motor de 20 caballos de 

1ª ºEl bajo costo de la n1:..mo de obra no justificaba Ja tecnificación; c:n 190~ 
costaba en Jalisco 8'70 mas el usar maquinaria que cosechar a n1ano. si las 
haciendas se hubieran mecanizado quizás hubieran dejado de ofrecer tierras 
en alquiler y ap3I"cer!a'". Fricdrich Katz. La servidumbre agraria en 1\Jéxico 
en el poefiriaro, México. Sepsetent:is, 1972. pp 41-42. 
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fue=a con una caldera de vapor tubular de 30 caballos. en lugar 
de las mulas que movían la rueda para sacarle el jugo a la caña. 
utilizaron un trapiche importado de Inglaterra valuado en mil 
pesos y el guarapo ya no lo acarreaban en la forma común, en 
latas alcoholeras u ollas de barro. se expelía por medio de una 
bomba. En Reyes Mantecón al trapiche movido por tracción 
animal también se le adaptó fuerza motriz: en otros lugares 
utilizaban el motor de vapor de 25 caballos (hacienda San José 
en Atzompa). Dos calderas de vapor de 40 caballos cada una. 
motores de vapor de 20 y 30 caballos. eran comúnes en varios 
trapiches de los Valles Centrales. otros contaban con casa de 
máquinas. con sus instalaciones y bombas de agua para el riego. 
Por lo regular los trapiches "sacaban" aguardiente de su 
alambique con técnicas antiguas a base de fermentación
destilación aprovechando la capacidad instalada y el propio 
personal. 

Los ingenios azucareros más importantes fueron: el de la 
Concepción. en Putla. Ayotla. en Cuicatlán: y Santo Domingo. 
en el Istmo. En dichos establecimientos se encontraba la mayor 
cantidad de maquinaria y trabajadores. En el primero. su principal 
fuerza era una rueda hidráulica de ocho metros de diámetro. con 
aspas de madera y una potencia de 20 caballos que. impulsada 
por gravedad movía un trapiche de tres masas: además de cuatro 
defecadores de cobre y ocho evaporadoras. Los principales 
ingenios. por su maquinaria y equipo. número de trabajadores 
y cantidad producida eran Ayotla y Santo Domingo. este 
último. él único que actualmente funciona.19 contaba a principios 
de siglo con 27 .561 has .. de las cuales el 10'7o eran para el riego. 

t'f HEn un anlbicnte Ce miquinas y calderas t.r~tb:lj~n.do en un an1bi· .. mte que 
nos ubic:1ba en el siglo pas~i.dn. 3.SÍ entraron d Lic. l !c.::ladio Ramirez: Lópc7-
gobcrnador .:'.el Est:ido :1.1 viejo ingt:-nio que hace l':.0 a:los se instaló en ese 
lugar (!0 .::..1!iUad C:.: tr.Ipkhe y des ... fo h:!C..: 86 :..\O.os funcinn:i como lo que hoy 
es. ingenio azucarero··. El Imparcial. ÜJ.."t:-tca. lS de m2I':-:o de 1989. 
:o Dicn°<' Qf"[cial de! Esu1,:'c L::1re .": St:•IJer:.11:0 cic Oa.vat:".:1. i::: d...: ab:ril de 
lt192. El trJ.bajo !o real!zd el ~is::orh!dnr- ?\<~~111.ucl M:.i.rt!r.cz Gr:l.:ida. 



El número de trapiches e ingenfos -que deben considerarse 
tradicionales-. en general paneleros. de acuerdo'º con una 
investigación realizada en 1890 por iniciativa de un empleado 
del gobierno local. era grande: 1.327. con un costo total de sus 
edificios y maquinaria de $566.377 .00 (prorrateando. el precio 
por unidad sería de $467.00). Se trató de pequeñas empresas 
que utilizaban como promedio tres operarios. pues el total 
estimado de trabajadores en los trapiches fue de 3.692 . 

Dentro de la infraestructura ligada a la producción del dulce. 
hubieron presas. bordos. c•maleria<>. inversiones hechas por el 
propietario. En Nazareno se levantó una pequeña presa valuada 
en $3.500. OO. En la hacienda de Dolores tenían su "aeroemotor" 
(molino de viento) con el cual aseguraban agua const.ante para 
una noria. 

Entre las actividades del ejecutivo estatal. quien contó con 
con el apoyo de la Secretaría de Fomento para mejorar y abrir 
nuevos horizontes a la agricultura. estuvo la fundación de la 
Estación Agrícola. a principios del siglo. para la cual adquirió en 
$35.000.00. a unos cuatro kilómetros de la capital. el nmcho de 
San :vtiguel. el cual fue utilizado como campo de práctica y 
experimentación. Se trata. decía el Gobernador. 

de mc:jorar las condiciones. puc:s la fcrtilid~ld de nuestro suelo y variedades 
de clin1as. se prestan a la multiplic~1ción de productos que pueden tener fácil 
consun10 no so lo para abastecer nuestros centros sino aún para la exponación 
al extranjero (.sic) que solicitan con cn1pcño y frccuemctnente.mucst.ras de 
nuestros productos·· 

La Sxperimental. nombre común de la Estación. prestó algunos 
servicios corno demostraciones con implementos y maquinaria 
para grandes agricultores. siembra de t'irboles y plantas 
desconocidas: trataron de revivir el cultivo de la morera ?:J.r::i la 
cría del gus•~no de seda - se había hecho en 13 época colonial-. 
a ve.::es daban phiticas ¡.nu-a intercs:.ldos en lo agrícola y se 
reparrió L~f·:):-n,acién por :.!scrlto :i.cerc3 d.;! t¿c;-:.:cas d;! cu!tivo. 

L=-s sugcr~ncias y apoyos parcial!"!1ente utiliz:.idos .. sir..:ieron 
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a buen número de haciendas. Por su parte los medieros y 
terrazgueros que poseían algún terreno utilizaban sus propias 
herramientas y no estuvieron en condiciones de adquirir "lo 
moderno''. sus técnicas tradicionales seguían funcionando de 
igual forma que en siglos anteriores. 

Una propiedad diferencial: la linea 

El origen de las fincas -genéricamente cafetaleras-. tiene 
que ver tambien con los terrenos de comunidades. en el sentido 
de que nacieron y crecieron a sus expensas. "por el progreso del 
pals",. decían gobernantes y terratenientes. retórica congruente 
con el liberalismo del período porfirisra. apoyada en diversos 
recursos que iban de lo legal maquinado al despojo abieno. 
Tales propiedades: " proceden en su totalidad de terrenos 
comunales indígenas -se lee en Ja revista El Progreso de 
Mé:rico- éstos terrenos al ser adjudicados. lo han sido de entera 
conformidad con la ley de la materia y con previa aprobación del 
Superior Gobierno de Oaxaca ". Al parecer. tal "conformidad" 
no era toral. si se toman en consideración los argumentos 
expuestos en dicha revista: " y si es cieno que han surgido 
dificultades en Teutila Cuicatlán. ellas han sido motivadas por 
un solo adjudicatario[ ... ] lo cual dio mayor causa a que en 
Teutila se atrasara el desarrollo". =1 

Como por lo regular sucedió en el Estado, las comunidades 
tuvieron la visita de los ingenieros encargados de delimitar 
tierras, quienes en no pocas ocasiones decidían la extensión que 
debía poseer cada lugar y aprovechaban el viaje para 
investigar que pueblos tenían sus títulos" en orden; en caso 
::1 El Progreso de lvfé."Cico era un:i public::ición dedicada a ••Ja agricultura 
pr:.1.ctica. al comercio y la industria··. México. año Ill. nov. 30 de 1895. p. 
18. (La revista era de circul:lción nacional por suscripción. constituyéndose 
en el principal medio informativo sobre innovaciones y adelantos en la 
agr!cultura). 
= ... algunos municipios como el de San Andrés tienen sus títulos en perfecto 
órdcn Y son legalmente aceptados . San Andrés Teotilalp~un. o sea su común 
de indígenas. compuso sus títulos .:n la época virreynal con el juez de tierras 
66 y aguas ... Thid. p. 249. 



contrario se les facilitaba el despojo ·al carecer de respaldo legal. 
El precio de Jos terrenos variaba entre los cinco y ocho pesos 

Ja hectárea. en función de la distancia a lugares establecidos y 
vías de comunicación. principalmente el tren, como fue el caso 
de Cuicatlán por donde atraviesa el Mexicano del Sur. 

Diversas gacetillas del Semanario El Progreso de México. 
intentaron motivar a los posibles compradores de tierras a que 
invirtieran en ellas. asegurándoles que contaban con todas las 
garantías de parte de Ja federación. Las regiones ofertadas 
fueron descritas por sus vendedores y el propio gobierno como 
ºverdaderos paraísos tropicale. " lugares de ensueño" 9 "climas 
saludables donde no existen enfermedades". llegando a las 
exageraciones más burdas.:.J y tal parece que en buena medida 
tuvieron efecto. sobre todo por las condiciones y facilidades 
para apropiarse de grandes extensiones de un Estado que daba 
la impresión de estar en remate. pues se vendía casi a gusto del 
cliente. a precios muy bajos y no pocas veces con facilidades 
de p;igo. En esta subasta no se detectó ningún reclamo o 
disidencia de parte de personas o grupos locales que se opusieran 
a Ja entrega de tierras. de las cuales en cantidades respetables 
quedaron en manos de extranjeros. En el cuadro número 9 se 
aprecian cifras parciales de las tierras que se encontraban en 
manos de extranjeros en el Istmo. 

Las zonas con el mayor número de fincas fueron y siguen 
siendo. Pochurla y Juquila en Ja Costa". región privilegiada no 
sólo por Ja excelente calidad de sus tierras para producir el 
arom;ítico.tambien con excelentes posibilidades de salida del 

:i .. El cst:.u.io <le Oaxaca es célebre por su salubrjdad. para probarlo se ensena 
a los turistas fotografías de un hombre de 109 anos y de una mujer de 83 que 
se casaron hace unos n1eses y están ahora goz.."l.ndo de todos los encantos de 
una luna de miel ... lbid. p. 249. 
: .. El germano Karl Kacrgt!r desput!s de realizar el análisis de suelos 
consideró que: .. El suelo de: Pochurla revela una mayor descomposición. 
profundidad y riqueza 'de sustancias nutritivas e. incluso en muchos lugares. 
un n1ayor contenido de humus··. A.gricu/rura y colonización en M¿y:ico en 
1900. México. UACH. 1985. p.89. 
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1 
CUADRO NUMERO 9 

TIERRAS EN PROPIEDAD DE COJ\fPAÑIAS EXTRAN.JERAS 
TEHUANTEPEC Y JUCfllTAN, OAX., 1900 - 1910 (1) 

NOMBRE Hu. 

TUTLA 99000 

MEXICO L\ND INTERNATIONAL CO. (2) 76 083 

CHIVELA 51 000 

SARABIA 34000 

UD ERO 26 000 

286 083 

f l} Son J.:u cifras mayores que en acres apan!cen en el 1napa: l1ay mds propiedades de 
111c11C'r :.·unaflo. 

r=; Filial do! R~al Srute Co. de .tfé.tfc~. 

;.·.:.·.::.YTE: ".i!.!J!l!;i!!_~~-LT!.:_~q_c_.!~-~J!.-::!':!F..:!!'.;· .llf!.\·icp. D.F.. s.p. 1!?62. il1uprl 
S.1:i~~n.:: R~a/ Stntt! Co. 
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CUADRO NUMERO 10 

FINCAS EN El. F.STAI>O llF. OAXACA (l'UR IJISfRITOS) 

DISTR[fQ. FINCA llADITANTES DISTRITO FINCA 

CllOAl'AM. CAUMELITA. 33 IUQllILA. PUOil:TA. 
ESPERANZA. - REFUGIO. 
ESl'ERANZA'. - RIO NUEZ. 
ESTELA. 305 ROSARIO. 
ILUSlON. 12 SANTA ELEHA. 
LIDERTAD. - SANTA muz. 
NUEVO MEXICO. - SAN !OSE. 

JAMILTEPEC. LA CAÑADA. 49 SAN RAFAEi.. 
INGENIO. 147 SINAI. 
NOPALERA. 146 UNION. 
PALMA. 127 VIRGINIA. 
PERICO. 29 POCllUTLA. ALIANZA. 
ROSARIO. 82 ARROYON. 
mo oscuno. 72 Al!AlllA. 
RAYA. 52 ALEMANIA. 
VJCENTE PIÑA. 78 DEL EN. 
VENADO. 19 CALVARIO. 

JUQUILA. AURORA. - CONCOIWIA. 
AMERICA. - CAl!MEN. 
CAl!MliN. 22 COl'Al.íl'A. 
CONCEPClON. - C'OLONIA. 
CONSTANCIA. 11 CAlUUZAL. 
DESTINO. IO CARIUJEl.A. 
DELICIAS. 34 CALIFOHNIA. 
DOLORES. - COSTA IllCA. 
EDEN. - IJOLOl!ES. 
GUERRERO. . 21 EDEN. 
IIIDALGO. 63 FLORIDA. 
JAMAICA. · - GUADALUPE. 
LIMON. - GOLGOTA. 

llAllffANTr:S 

29 
-
-
l IO 
21 
ll 
Jl 
4') 

-
17 
-

120 
16 
28 

124 
13 
16 

IJl 
6X 

215 
95 
4 

75 
51 
4,1 

117 
45 
15 
68 
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lllSllllTO FINCA JIAUITANTES 

JIJIJllll.A. MOIU!LOS. 3-l 
l'EllLA. 27 
l'OIWENIR. -

CIJICATl.AN ALIANZA. 11 
AUROUA. 23 
CONSTANCIA. 3-l 
CAllMí:N. 7 
CASTUl.A. 156 
CEll.AN. 7 
SANTA TERESA. 167 
llNIUN IUERICA. 107 
UNION FRANCESA. 156 

l'llTIA. VICENTE PIÑA. 78 
VENADO. 19 

ll!OTITl.AN ARMA. 1 
llllL CAMINO. CATALUÑA. 22 

CONCEPCION. 3 
llUNGAIHA. 43 
MARIA. 7 
SANGllE DE CRISl'O. 9 
SANTIAGO. 11 
SAN Dí:NITO. 8 
SAN RAl'AEL. 116 

YAUTm'EC. CANTADOSO. -
ESPERANZA. -
ALEMANA. -
SANTA ISABEL. -
PARA ISO. -
SAN LORENZO. -

FUENTE: División \'einliUJ10, Oataca, 1915. 

rnsmrro FINCA JI,\BITANTES 

l'OCIIUTLA. JUQUILITA. 128 
l.APAZ. 10 
LA UNION. 9 
l.A ROSA. 21 
LOS UEYES. 41 
LA GALILEA. 10 
~llRAMAR. 37 
MIRADOR. 58 
NATIVIDAD VICTOIUA. 14 
NUEVA ESPAÑA. 7 
NUllVA EllA. IO 
l'UOV!ílf:NCIA. l&I 
PllOGIU!SO. 218 
SOi.EDAD. 35 
SAN RAFAEi •. 44 
SANTA Hi. 48 
SAN ISIDRO. 196 
SALVADOll. 15 
SANTA 1.IJCIA. 119 
SAN LUCAS. 203 
SAN PABLO. 113 
SAN ANDllES. 19 
SANTA Cntrl. 5 
SANTA l.UCIA. 29 
SAN ANTONIO. 95 
SAN CARLOS. 309 
ZUCIIIL. 19 



producto al tener por lo menos tres puerros cercanos: Huatulco. 
Puerto Angel y Puerto Escondido (v.er cuadros número 10 y su 
resumen). De tal región. por su sabor y aroma es el reconocido 
café pluma."' El nombre proviene del cerro de la Pluma que se 
encuentra en el municipio de San Pedro El Alto, Pochutla. de 
donde sus autoridades dirigen en 1879 en un pliego al gobernador 
solicitando justicia. suplicándole de encrada que se leyera 
íntegro: 

·· .. desde tien1po inmemorial hcn1os puscú.lo los terrenos que fom1~m nucstr~\S 
r..mchcrfas y quedan a1 poniente del cspin~\Zo del Cerro de la Pluma. hasta el 
Río Copalita. en cuyo tran10 tenemos nuestros trapiches. phm1íns de 
caña.árboles frutales, cafetos y Ucm~\s sh:mbras que nos dan l¡\ subsistcnci.i. 
hasrn que vino la invasión cafc1alcra de los Distritos de Miahuatl~\n y 
Pochutla que sin consentimiento nuestro. ocuparon p¡ute de nuestros terrenos 
b¡tjo el pretexto de que se mejorar~\ la situ¡tcic..'>n de los habitantes de nuestro 
pueblo. mientras respetaron los nuevos Vt...~inos el lugar de nuestras scn1cntcras 
no opusin1os resistencia a que rozar¡m el n1onte en que comenzaron a 
establecerse pero cuando no solo se atropella nuestro derecho de posesh.~n 
incuestionable:. y de menospreciar nuestr:.1 jurisdicción. más que se tr:.u:.l de 
lanzarnos del lugar que nos pcncnecc ... 

Los "nuevos vecinos". en efecto. habían recibido tierras por 
adjudicación. empero fueron m•is allá de lo adquirido. arr,Lo;aron 
Jos sembrados y utilizaron terrenos que los de San Pedro habían 
desmontado. La maniobra efectuada por "los vecinos". fue de 

acuerdo con el pueblo colindante de Río Hondo. que se encuentra 
dentro del distrito de !'vliahuatlán. transformándose en un pleito 
intercomunal. El problema pasó a ser de jurisdicción. en el cual 
las autoridades de un distrito deben reclamar a las otro. por lo 
tanto se transformó en un pleito que por su complejidad requería 
de tiempo. Eljefe político de Miahuatlán intervino, y al exponer 
su criterio al gobernador justifica el ilícito: 

!$ El Sr. Alfonso Silva Arcstegui. actual coordinador de los pcqucnos 
exportadores de café orgánico. en Oa.."<.aca. considera que el café Plun1a es el 
de mejor aroma y sabor no solo del Estado sino del pafs. (Entrevista. 
Oaxaca. febrero de 1992). 
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... solo consiste { mi trabajo) en proporcionar a los pueblos de esa cordillera 
(San Pedro el Alto) buenas vías de tclnsilo y apoyar cuanto ha estado en la 
esfera de mis facultades el desarrollo de la empresa del café en el Cerro de 
la Pluma en e1 convencimiento que más tarde será el seguro bienestar y 
cngrandccin1icnto de ese distrito ... 

El dejar hacer. dejar pasar del jefe político, -quien no desmiente 
las invasiones-. permitió que el despojo se confirmara: "en aras 
de la modernidad y el progreso que traerá la siembra del café." 

De la investigación del conflicto realizada por Ernesto Ziga 
Jefe Político de Pochutla, resultó que el terreno de San Pedro 
El Alto había sido arrendado indebidamente por los vecinos 
colindantes de Río Hondo a Benito Mijangos. Se confirmó que 
se trataba de un lugar en donde había rancherías con trapiches. 
cañaverales. cafetos. árboles frutales y arbustos diversos: por lo 
tanto se había efectuado un verdadero despojo y lanzamiento de 
30 personas. quienes poseían sus propiedades comunales. El 
jefe político. a pesar de que coincide con su similar, no procedió 
legalmente como era lo conducente, minimizó el ilícito aduciendo 
que solo se trataba de los "naturales" del lugar. La maniobra de 
usurpación se llevó a efecto posiblemente en contubernio entre 
Mijangos y los de Río Hondo. quienes rentaban lo que no les 
pertenecía. =6 

Las fincas cafetaleras se crearon dentro del período de trans 
formación del mercado mundial. hacia la segunda mitad del 
Siglo XIX, para satisfacer la demanda de diversos productos 
propios de regiones tropicales. Dentro de tal contexto las fincas 
para producir el aromático en gran escala nacen con el objetivo 
fundamental de cubrir el n1ercado externo. pues la producción 
del café en pequeña escala existía desde principios de siglo. En 
1826 en un informe=- al gobierno del Estado envíado por el 

:c. . .l"\.GEO. A.A .. Dnct:::1cmo ¿m.·i:"'..J.O porl:is autoriado!s de S;.111 Pt.:CTo el Altl°' 
al :;ui.~.::rr.ador de la l!.1"t!d~d.. 1319. \Sin cl:'.lSificar). 
:t-s. :Sibliot..:ca Públic:1 Cd Est~1d.o d\! Oax.x:~ sala de asumos y :au11..1res oax:i.· 
r¡•.i..::1(':s. t3PEO). Dcp<~rt:m1t!r'.t0 J..! '\"ilh..-Al~:i. y su gcoicrn..::. Como .:;c-'.'e!'"· 
n~:Joo. Bl!niLo ;ú:..i..I'ez G3Td~:i.. en s:.J .;!xp;.,~d·.5n .. ntc el C\1n;;:-.;s.,1 ~:.:ic;11 • .:! : 
di! Ju:i~1 i.!I! l S.5 2. dijo: ··et c~1f..!. qui.! es un rJ.r.~o de nucstr .1 ~?gric:.iltura se: 
n 



Depanamento de Villa Alta. comunica que en los bajos de su 
región que "son calientes y húmedos se ha sembrado café y va 
con prosperidad". Según la versión de Basilio Rojas, hacia 1860 
la primera finca cafetalera de la región fue Providencia y se 
estableció en el sitio conocido como "Cerro de la Pluma". al 
negociar con sus presuntos propietarios. los pueblos de Santa 
tvlaría Ozolotepec y San Mateo Rio Hondo: 

... así corresponde a Miahuatlán haber sido el que inició este gr..t.n cuhivo en 
el Est=ido ... eonvirtiéndose en d n1odc.:lo a seguir cuando Ja.._c; circunstancias 
eran adversas. El ejemplo cundió en muchas partes. discmin~í.ndosc en todo 
el Estado. los precursores de !!Sta acción brill~mtc. fueron los Miahuatccos 
Don llasilio Rojas. justan1cntc declarado Benemérito de Miahuatl~\n. Don 
Ran1ón R. Ruiz. y Don Juan Francisco !'vlijangos ... = ( t!Sle lilrinw. posiblemente 
fue de los A1ijungos que despojó a los ele San Pi•dro El Alto) 

Los comuneros de San Mateo Piñas en la misma región -un 
pueblo indígena con pocos hablantes de español-. elevaron una 
queja al gobernador en 1895. pues el jefe político del distrito en 
contubernio con el británico Leo Von Brandestein y su gente 
armada. asaltaron el Ayuntamiento de San IV1ateo. dispararon 
sobre la población apresaron al cabildo y lo tuvieron durante 
trece dias en Pochutla donde lo obligaron aque firmara con d 
propósito de consumar legalmente el despojo de tierras. 

Al poco tiempo apareció la finca cafetalera a nombre de Apo
linar Gabriel y socios. quienes habí.o.m denunciado terrenos 
baldíos por 24 leguas cuadradas. o sea una extensión de alrede
dor de 42.000 has. En el atraco seguramente tuvo participación 

produce en v:.rrios pueblos de muy buena clase y en :.llg.unos como Villa-Alla. 
tan superior o mas que d afanrndo Moca y Habana ... d consun10 de este fruto 
se lin1ila al Estado y su csportación (sic) l!St~\ en d mismo caso que d de las 

sen1illas .. .la l!sponación es muy dificil por lo escabroso de los canünos . 
.. E.YposicicJn .. al Soberano Congreso al abrir sus segundas St!siones 

ordinarias. Oa."'aca. In1p.de I,;;n::icio Rincón. 185::. p ....i. 
:':" .... El c:.1ft.! estudio de su lleg:ic..la e: implantación en Estado de Oaxaca•\ 
1\.-léxico. Bolertn ,Je la SA!GE. 196-!. pp 64-65; ,\/ialmatlán, un pueblo de Jl.lé
.·dco. 1'.-1c.!xico. s.p.i.. 196..l.. tomo III. pp 1::3. {la refc:-encia a Don Basilio 
Rojas se debe a que fue ancestro homónimo dt:l autor). 
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germano Bradestein ."Para tal período existen otras solicitudes 
para adquirir baldíos por el mismo rumbo. hacia Huatulco. 
hechas por otros extranjeros: Hoffman. Hunton y Reinttans 
Eckstein. 

El atropello no culminó con el primer despojo. 13 años 
después el jefe político Nemesio Valencia vuelve a sorprender 
a los de San Mateo y les "decomisa" los títulos del pueblo. 
obligándolos a rematar en un precio irrisorio sus "caferalitos". 
conminándolos de inmediato a que abandonaran el lugar en el 
que habían trabajado durante años sembr•mdo cafetos."' En esta 
acción el despojo fue como de 3.000 has. El jefe político. una 
vez legalizada la venta se extendió hasta donde quiso. pues 
mandó poner mojoneras contra la voluntad de los vecinos. En 
1917. nuevamente a nombre del común del pueblo , las 
autoridades piden la restitución de sus tierras. En 1933 no 
habían recibido ninguna respuesta. 

Se repartieron tierras por medio de la adjudicación, inclusive 
a sacerdotes. Tal fue el caso de Yaitepec. Juquila en 1897: la 
comunidad desde tiempo inmemorial poseía un terreno deno
minado "El Jacal". el presbítero Francisco Zorrilla. originario 
de Oaxaca y vecino de Teotepec. lo compró por $1.127.00, fue 
un terreno de igual número de hectáreas. es decir un peso por 
hectárea.'° Al dirigir su solicitud para adquirir definitivamente 

::• En la rnapoteca Orozco y Berra. México. D.F .. Fondo General Oa..'Cac~1. se 
encuentra el plano 3296. que es un calca de un plano hecho por Brandcstain 
en 1897. 
=01 ··tos habitantes de Piñas (San lvfateo). no cultivan aun el cafeto. sino en muy 
pequeña escala. pues Jos que tienen café solaml!ntc cuentan con c.Jicz o veinte 
matas y est:.in s..:.·.i:-.•brad.is como accesorias a los ranchos donde no hay otras 
síen1bns. Es de esperarse que el ejemplo de Jos pJamios de Pluma animi: a los 
h:J.bilantcs a dedicarse al cultivo del café". Matias Ron1ero. El Estado de 
Oaxac.:z. Barct!lona. 1866. pp 121. 

AGEO. A.A .. sin clasificar. El precio por hectárea en los lugares mas 
incomunicados de la cntid:J.d. por lo menos tenían un costo de un peso; este 
no era d c:iso de Yaitcpec pues eran tierras di; buena calidad 
y con comunicación. 
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la tierra en 1 917, el sacerdote mendona q-ue ya tenía estableci
da una finca llamada "Dolores Constancia" con 20.000 árboles. 
Los vecinos nunca dejaron de reclamar sus tierras. por lo pronto 
pasaron a convertirse en terrazgueros del cura . 

Así como en la Costa había las posibilidades de exponar el 
café por el mar. la Cañada. arrav<!sada por el Ferrocarril Mexi
cano del Sur que entró en funciones en 1892. fue la llave de 
entrada y salida de variados productos del país y el extranjero. 

La facilidad en la circulación de mercancfas fu<! el acicate 
para la formación de fincas. Aprovech'lndo :as adjudicaciones. 
con 3.600 has. de ti<!rras comunales se formó la de El Faro en 
Cuicathín . la cual fu" propiedad el<! un terrateniente reconocido 
como héroe nacional por su panicipación en la batalla del 5 de 
~1ayo de 186~. el general Ignacio ~·lt!jía. El Faro estuvo catas
trada en $300.000.00 debido a sus obras materiales. maquinaria 
y cafetos sembrados." Existió por el mismo rumbo una finca 
mayor en tamaño. la Baravía Plantation Co .. que poseía 5.525 
has .. con 20.000 cafetos y -l-.000 árboles para hule; los dueños 
eran los noneamericanos. Ceylon E. Lyman. Charles W. Worris 
y Vernon T. Wakefield. Su propiedad les fue valuada en 
$21o.790.00. 

Hacia el rumbo de la Sierra Juárez. y cerca de Tuxtepec en 
Choapam. estuvieron las fincas "Tepejilotal" y "Tierra Nueva" 
de la "United States Banking Co." con 9,291 has. Según parece 
en Choapam las cosas no marchaban bien. el representante de 
los dueños aducía que les era difíc:l desarrollar trabajo en primer 
ténnino por el movin1i~nro revolucionario. aC.=m¡ls - esto fue 
determinante-. por la f"lta de con,unicacicr.C!s para sacar la 
producción y el traer trabajadores. En 1913 pusieron en 
liquidación la propiedHd. el ::::..ua~rro la había c:Uific:ldo en más 
de $400.000.00, los d·:~::os la esti:n:!:"on en ::;25.000.00. 

'' En d mapa de El Farn ;:- .::.:t.!I! .... :--=-~ci~:..:;;;.: <.:;J cnnfi~~ración em..rc lo:; tcrrc
:ms i.!1.: lo-; p•Jcblos th: T..;-_,_~:-.1. S.:.-: .·\.n¿r.!!i ~:!-titi:-:-.:r,::i::1 y s~1mo Do:o1ingo. 
,\:e.;i1 r~1vo !ntc:::scs ..:n ..::! Ir::;·.::::.::i ·.!:: A:·.~t::1. t!c::-~:..; .::n. ·.:l Ist .. -.10 y .::-i :0s 
··/:-.I!·!'s. AGEO .. :\..A.; ~Lpor~~a ~)rozco y Bol!rra. Fl)n1.~n Gl!nl.!ral Oa.-cac~\. 
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CUADRO NUMERO 10 ( RESUl\fEN} 

FINCAS POR DISTRITO, OAXACA. 1915 

DISTRITO NUMERO .,. 
FINCAS 

POCHUTLA 45 38 

JUQUILA 28 23 

JAMILTEPEC JO 11 

CUICATLAN 9 8 

TEOTITLAN DEL CAMINO 9 8 

CHOAPAJ\.f 7 6 

YAUTEPEC 6 5 

PUTLA 2 1 

---- ---
JTALES: II6 100 

FUESTE: Cuadro No. 10 
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ESTA TEm 119 IEI( 
SAJ.11 lJE LA ifüil llT~~• 

Las 116 fincas. hasta principios del siglo, estaban é!Tst~as 
en ocho distritos, el 63% en Pochutla. y Juquila: el resto, 37%. 
se distribuyó entre Jamiltepec. Cuicatlán. Teotitlán del Camino. 
Choapam. Yautepec y Putla. La mayoría las propiedades tenían 
habitantes que vivían dentro de la finca. Se dieron casos en que 
los pobladores eran más de 300. como en el cafetal San Pablo en 
Choapam. o San Carlos en Pochutla. Muchas fincas en las que 
no aparecen personas en el momento del censo. seguramente se 
debió a que no era el tiempo de cosecha o los trabajadores 
estaban en el monte cenando el café. (Ver el cuadro número 11 ). 

Otras propiedades: ranchos, los terrenos y las plantaciones 

Los ranchos. fueron extensiones de tamaño muy diverso. 
pues los había de menos de 25 has. hasta aquellos con miles de 
hectáreas. ,, Tarea difícil fue el cuantificar estas y arras 
porpiedades debido a que con frecuencia se declaraba como 
unidad de medida un determinando número de surcos de 
sembradura o almudes de maíz. Tales medidas varian de región 
a región. a veces de un pueblo a otro: en el caso de la almud va 
de los tres hasta los cinco kilogramos dependiendo del lugar. 
I.:a fanega en los Valles Centrales, tiene 24 almudes: en otras 
panes 25 y hasta 48 almudes. 33 De las 1 00 mil propiedades 
rústicas mencionadas había que estimar unas 90 mil. que iban de 
las 25 a menos de una hectárea. 

Dentro de los "terrenos" - que predominaron sobre todo en la 
Costa-, destacó uno que se encontraba en Jamilrepec con 

3 : En Ja cha nun1. 13 se mencionan dos casos. 
33 De acuerdo a un trabajo realizado por Ja Secretaria de la Economfa 
Nacional en 1932. el Esta.do de O~"Caca. exjstían 3.:!30 medidas diferentes 
para roda tipo de mercancfas n1ercancias ,;:on 71 denominaciones- de las 
cuak"S 579 eran de superficie. El mayor y mas diverso número de medidas 
en el país Jo tenía Oa."Caca.!\.fedidas Regionales. ~léxico, DGE .. 1937. p 10 
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~:-~:1 -r:::· ~J ... 1 ':_ f". 4.:~ .. -~ .• 
1 i-scÓ ;~.;A~~~Í'.25 ~il hmi.) del:_é~~l al so licitar restitución los 
pobladores de Yosocaní en oficio dirigido al Gobernador en 
1934. recordaban: "cuando la dictadura de 1856. nos quitó 
nuestras tierras comunales el español Dámaso Gómez. y en 
1910 paramos de pagarle por el uso de las tierras. pero nos han 
seguido cobrando". Desde fines del siglo pasado la mayor pane 
de los U.mes penenecían a Gómez. quien los arrendaba por lotes 
a medieros y. al morir .. sus hijos prosiguieron con el 1nismo 
método "quienes no brillaban por su actividad." ""'[ ... y ... ] por lo 
regular andaban armados con sus pistoleros. con lo que se 
imponían y amenazaban a quienes no obedecían a sus ciispo~i
ciones. J~ El "terreno" de Gómez fue una de las rnayorl!s 
propiedades en el Estado. su menor <:stimación fue de 115 mil 
has .. en parte tierra buena para la sien1bra. 36 Podría acercarse a 
tal cantidad si se toma en cuenta qu<: algunos quedaban dentro 
del cantidad si se toma en cuenta que algunos pueblos quedabm1 
dentro de 1 feudo. 

En lxcapa. el pcesidente y síndicos municipales al solicitar 
restitución de tierras mencionan que en 1859. Laureano Alemán 
les había "arrebatado en adjudicación" por dos mil pesos un 
terreno único del pueblo y que al morir había heredado la 
propiedad a su hijo Ignacio. 

Nicolasa Alemün Guzmün. hija de Ignacio por lo tanto nieta 
de Laureano. en 1920 poseía y disponía de una extensión de 20 
Km. de longitud por 16 de latitud (32 mil has.) her<:dada desde 
su abuelo. Como habitualmente sucedía con d reclamo de 
ti~rras. los representantes del puel"°'lo aducí;.\n que estas les 

.l.a JosiJ Gonz.:ílcz Soto. Tópic::'5 de coloni=acián. ricrr.:rs .i~ \'C.':t:ll":i. Puebla 
Puc .• s.p.i.. 1953. p. 24. El autor afirma haber sido tcst:go .:!e lo qut! c:·-,rmc. 
H Darlo .·'\.tnst: . .ün. 1\fL•moria~ ele :m rt111chc:ro •• \f.!xicf'l. s.p.L 19.3.+. p. i:::~. 

El graL Juan Jos!! ilanos. si..·g:.in .:1 <.Jutor. <.l:sann.:; 3. tal ;z~•tc e hjzo !:>al:!" a 
t::lu d~ le.,-; Gl'l!nez .. !e la rc~iér ... 
·'" .-\1:~.!11.sro Gr1rcoa i~.'oguc::? .. Ja:;rir.i~~:. c.' c!an:,,r 1i.? :.1s nrasas pro/et, ·rfas 
:•11 Q;: . .-.1ca. 0;.1.x.aca. s/a. s.p.i..l~.3'~ {'!).El f.;sck:.!.~ !o fin;~J.r""'º ::tl:-l!.:iedar 
.:.:..: {.1;__,· ~..:rsc.¡:1s ...:e c.liL\:r.:r.:~.-; Pl.ll~h·,·; .:~ l~, ~.:!:_!~-:<l -~·.lk.1.:.:0 ~..: ·.:~1fr:::~JI.1n al 
~·:.!Uih::..::; g•1bcrn~\dur Fr:..i.nc . .;;cu L"':pa ..._:vr .• s . 



habían sido concedidas por el gobierno ·colonial y, los títulos se 
lo!> habían entregado a Laureano Alemán desde el_ siglo pasado 
y tenían la certeza que los conservaba su nieta Nicolasa. quien 
al rendir informe con propósitos fiscales sobre el terreno en 
disputa. lo declaró con un valor de ocho mil pesos. "por ser de 
mas o menos JO mil has., por no estar medido, por ser terrenos 
montuosos donde hay siembr3S de maíz de temporal que arriendan 
muchos labradores. pastos de ganado y tierras de humedad. 
platanar. picante. tabaco y caña". Este último producto y los 
pastos indican que en el •;usodicho "terreno" había trapiche y 
ganado v:icuno. No especí:ficó construcciones la propietaria~ 
pero es posible intuir que se trató de un lugar con producción 
integrada. un control principal. terrenos en m¡mos de arrendata
rios. y s~guramente contab:i con instalaciones. 

Había "terrenos" o "fracciones de terrenos" que se les ponía 
un nombre como si fueran una hacienda. Tal fue un caso en 
Cacahuatepec. donde Ramón ?vleza. adem:ís de sus cuatro casas 
-fincas urbanas- poseía tres fracciones de terreno en "Alto de las 
Mesas". con aproximadamente 1 O mil has .. -tal indefinición 
habría que pensarla en una cantidad mayor-. "El Platanar" de 
3.500 has .. que colindaba con Nicolasa Alem:ín y otros pueblos. 

A tales fracciones conjuntamente con sus cuatro casas. 
ganado vacuno y mular, le estimaba un costo de $3,380.00 
cantidad que fue aceptada por el fisco. La tercera fracción "El 
Peñasco" en el mismo municipio9 con mil has.. según lvteza 
estaban dedicadas únicamente a pastos de ganado y por su 
"aridez" !a r<!gistró con un valor de $100.00. En este terreno 
había un alambique para destilar el aguardiente. lo que implica 
tambit!n el trapiche paneiéro y producción de la materia prima: 
la caña .. que se cosec11a necesariamen.te en círeas '1lí1nc!das. 

En el '""ª de Cacc!cuatepec. Jamiltepec y p<i:;<! de Putla. 
abundaro:i. las dc!ch1!".1ciones de "t;.:.~:-enos". Se L!ieron casos 
difere!:c!~¡e:~ '.:Qmo .!.l G-: Ipalapa ~n t;t:.! la Socicd:.".d -~g:-íco1a de 
.-\.n1uzgi:s pc:;~ía :.9 f:-¡~.:.:::icnes de ~o!r:-~:10 q:.;.c sun:.::!,ar,, 14 oil 
i"':.:-ts ... c:'\-~~i: r: qce fat:::i._:¡:6 el arrenc:!:ir~1ie:;r·.; ... :~Glclu a que n;,eno-
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res superficies son de más fácil control. La Sociedad le puso 
nombre a cada uno de sus terrenos y estimó en 10 mil pesos el 
valor de todas las fracciones. ,, 

La región del Istmo. la mas grande de la entidad. tenía zonas 
con escasa o nula población sobre todo en la parte conocida 
corno Los Chimalapas con una selva impenetrable, en buena 
medida desconocida. 38 El Istmo. de clima tropical predominan
te. es la parte más angosta del país. entre el Golfo y el Pacífico 
mide 306 Krns .. por sus características geográficas. se le ha 
considerado desde principios de la Colonia corno el lugar 
apropiado para la apertura de un canal . que al no ser construido 
ruvo un sustitutivo próximo con la construcción. a principios de 
este siglo. del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y el 
Panamericano en los cuales se fincaron las esperanzas de 
desarrollo de la entidad lo cual no sucede. Hasta 1912 tuvieron 
un auge mayor que el tren de Panamá. 39 pero una vez abierto el 
Canal de Panamá se desplomó el tráfico de mercancías 
transportadas por ferrocarril del puerto de Salinacruz al de 
Coatzacoalcos. Este c:..1mbio repercutió negativamente en todas 
las actividades económicas de la región. 

Dentro de tal coyuntura es preciso ubicar el incremento de 
las compras de terrenos hecha por extranjeros en particular 

37 Una variante común fue la de los pequeños propietarios quienes con sus 
ingresos excedentes con1praban terrenos en diferentes lugares del pueblo. 
los iban adquiriendo por oportunidad. como pago a algunos servicios o. se 
.. quedaban·· con ellos por hipoteca vcnci(fa. 
38 El investigador e."(.pcno en bosques Cuauhtén1oc Gonz:.1.lcz Pacheco. dice: 
·•hasta el n1on1cnto ( 1990). los Chin1alapas constitllyen una zona pr:.1.ctica· 
mente incxplor~1da. que se sepa tl3die la ha cruzado. considero que ni en 
Br:.lSil existe tal extensión en esas condiciones; en esta zona istmcna se habla 
que adentro corren piaras de puerco espín .. existe el tigre grande. el puma y 
gran c::mtidac.l de aves hcm1osas-. Semanario CA.:\IBIO. # 5. Oaxaca. julio 
de 1990. 
:H ··En 1913 solo por el pago de fic:tc.s el Ferrocarril de Tchuantepcc recibió 
alredt:dor de.: ::?00 millones de pesos. n1icmr.is que el de Panan1:1 rcponaba .lO 
millones" Basilio Roj~ts. Efc:méridL"S Oa.·wqueiias. ~1éxico. s.p.i .. 1913.p :?-l. 
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norteamericanos. La publicidad para la venta de las tierras 
istmeñas, destacaba la importancia de la construcción del 
ferrocarril por el el empresario inglés Weetman T. Pearson 
como una circunstancia favorable para el porvenir de la región. 

Se consideró que vendría una inmigración importante, lo 
cual no sucedió porque las tierras eran más propias para el 
cultivo del café y de la caña de azúcar, en general para frutos 
apropiados al clima de la región. La simple compra-venta según 
la revista El Progreso de México resultaba un negocio redondo, 
pues solo era suficiente comprar vastas extensiones a 10 pesos 
la hectárea. se preparaban para la irrigación y estaban listas para 
sembrarse. El 30 de noviembre de 1895. en la revista se 
subrayaba: 

El cntusiasn10 que existe en los Estados Unidos para est~tblcccr c111prcsas en 
esa región. es tan granUc. que los agentes diplomáticos y consulares de EE 
UU. han creitlo su dcbl!r recomendar a todos los an1cricanos del Norte que 
se proponen invenir su dinero en el Sur de México. visiten y estudien 
personalmente esta parte <le la Repúblic:l. Mexicana . 

Tal motivación propagandística ruvo algunos efectos. Apro
vechando la Ley de Desamortización y la de Deslindes y 
Baldíos. acudieron sobre todo norteamericanos o sus represen
tantes a comprar tierras~ crearon sociedades o. se unían con 
empresas agrícolas. Entre los años de 1880 y 1889. se registran 
adjudicaciones, como la de Tomás García que compró 61,395 
has .. de las cuales vendió 51.252 has .. en $ 150.000.00 a Thomas 
Hopley Woorlich. quien a su vez las revende a The Mexico Land 
Securities Co .. filial The Real State Co. de México.(ve:.íse el 
cuadro número 11 ). 

En 1857 el jefe político de Juchitán contra la voluntad del 
pueblo de San Juan Güichicovi remató a diferentes compradores 
74,224 has. de terrenos comunales. Revendiéndose llegaron a 
manos de Woorlich una parte de 44,546 has., y la otra de 29,697 
a la familia De Gyves. En 1909 ambos terratenientes devolvie
ron al pueblo 23, 092 has. y se quedó con el resto la R.oal State 
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Co. que a su vez traspasa la tierra a su filial The Mexico Land 
Securities Co. La empresa vendedora de terrenos. Real State. a 
principios de siglo resulta propietaria de 180.595 has. distribui
das en siete lugares del Istmo. -10 

A panir de su propiedad. la Land Inrernational Securiries. 
hace sus planes con sus pequeñas áreas ("Blocks") y la vende en 
panes como si se tratara de un fraccionador. Los principales 
clientes fueron extranjeros influenciados por la publicidad 
hecha en Estados Unidos de Noneamérica y las facilidades 
brindadas por el Estado. Hacia 1913. más de cien extranjeros y 
algunos nacionales habían adquirido lotes que ibrn1 de las 3 hasta 
las 10 mil has. "' No se encuentran indicios de que rodas las 
tierras vendidas" se hubieran cultivado. la mayoría 
permanecieron inrocadas. Hubieron arras terrenos pertenecien
tes a Frank Jlvlorgan y Cía .. adquiridos al final del XIX en 
condiciones semejantes a la Real Srate Ca. Se trató de una 
superficie de 52.884 has. 

Una de los pocas <ireas que trataron de hacerlas productivas 
fue de The United Stare Plantarían Ca .. en el municipio de 
Ubero, estableciéndose una especie de plantación la cual en dos 
lotes poseía 1,984 has. En ambas p;U"tes tenían construidas casas 
de madera de corre europeo de dos plantas con sus techos de 
lámina. En una de las casas existió un enorme cuano para los 
instrumentos de trabajo. carecían de maquinaria. El precio 
fijado por el fisco fue de $34.6:::?9.00. La Unired había sembrado 

CNC. Tur/a y St1rabia. dramtí1ica lucha por la renn1cia de la tierra. 
Oa.\"aca. s.p.i .. 1965. pp 17-:1. Los predios de Sarabia y Tutla fueron 
expropiados dcfinitivan11.!ntc ~n d ano de 1961 consiituyén<lose en ejidos . 
.. u El texto común de los i:omr~Ul''lS de venta l!r:.1: ··La Mc!:-;.ico Land s~~urities 
Co .. vendió al Scfl.or ....• 1~1 ..:u~l!"~a pa=tc sureste: y !.:1 cu~l.Tta parte: noreste de 
la Sl!cción del terrcn'-1 dl;!n...>n1:n::u.!\J B~~~ck uno i.!t! S:.tr:ibia ct1n una extensión 
surc:'ficb.l t.!I! •.•... hccU.:-<.!:1-; r.::1 la c::.n:idad de ...... (fe::>•H·; .. . 
..a:: En la •naoot!i!'C:t Orozc,.'l v B~rr1 S..:;;cción 01x:.c:;.. -.::ds¡e l!n:t s.::ri<: de 
planes '-k l;t rc~ill~! di:! ist~~: ... 1 ... r:.H! d:1n id..::l coni .. · . ..:ta d.:! tam:;.!!o U.: l:ts 
pn.1pi .. :d~\..Jl!'S. 
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150,000 plantas de hule las que segu"ramente abandonaron al 
caer el precio del látex en el mercado mundial. Lo mismo 
sucedió con los cafetos pues quedaron en el olvido al dejar de 
ser rentable la producción del grano. (Ver mapa: National Real 
State Co.) 

Entre las fincas rústicas en manos de nacionales esruvo la de 
San José Regadío. de Anuro López originario del Distrito 
Federal. quien se lamentaba haber adquirido un terreno difícil 
e improductivo para Ja agricultura y con problemas de mano de 
obra. La propiedad le fue catastrada e-n 46 mil pesos. a lo 4ue se 
opuso por haber comprado terrenos enmontados. St!lv~íricos. 
siendo indispensable una gran inversión para hacerlos producir. 
Al final. López concluyó afirmando que únicamenre servían 
para cría de ganado que fue a lo que re3J1nente dedicó sus tierras 
al '1pacentar 200 bovinos. El señor López insistió en lo que hoy 
aconrt:c" y se ha comprobado después de más de 100 años de 
explotación irracional del trópico ístmico: sus tierras no son 
aptas para la agricultura d" todo tipo. como secularmente se ha 
hecho cret!r a algunos de sus adquirentes·º 

La mayoría de las quejas versaron sobre la inestabilidad en la 
región debido a la revolución juchiteca "" que había hecho sus 
estragos en mucha propie::lad.,s. como la ele San José Regadío. 
Piedra Grande. Sama Inés y otras. Era común mencionar la falta 
de lluvias. pestes. plagas de langosta, entre otras calamidades, 
aunque hay autores que Cl"'nsideran que se dieron otros e:Iemen
tos que limitaron la producción en el Istmo." Esto último resulta 

-u - .. Ja cxt:"lotación de los Chimalapas hoy es persistente ~in descanso 
w-1!.:ecl! c!i:i l:l de'ít.rUl~c;ón de l:.i .sdva para convcrür el i..:rr\!nO en poL;-..:-:-cs 
Par:..t la ¿:-i.:i-:ic!..!tia .. C.'...'!!110. no. 5 
-'-'· El mt,vi:::;.~:;~u rcvclucionarin del Is1.n10 se c~c:vó ~"º tl a.-;..:sinato ..!d :r
Ce:- jo...:n::.:::c Lh::. Jv5¿ F. Gúml!Z ( Cht? G~me=J ;!n c;o::e1i.1br.: t.!:: 19 ¡ : . f:P.J
sig•.ik;u..:o ~'):" 1.:l cnfrenta..'1:::.:::110 im.:rno .:..ie lC'lsjuc!1!t.::~,;s t:n ...:es b:.int.l..::s: ~º" 
::c_:~s "./: .. ; ·-·.::-~'.'J :· ~:"r l~t ¡:-''..!~::·.11::a:-~ la ~:obc.::;,.infa :: d ~~:anc~~rnn. Di~

ci..-.;...::·:o dt!' .'. 1-•'.~~·.-..~!:1ci&1: . :: Oax.:ca .. c;p.cl~. p .. !_~¡. 
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discutible, la región istmeña tiene casi 20 mil kmº· en buena 
medida se trata de tierras planas. Lo que resulta indispensable 
considerar para la producción y lo producido son las 
panicularidades de los suelos y el clima. 

En los años cercanos al repano de tierras. el fisco encuentra 
algunas propiedades abandonadas. terrenos que nunca fueron 
trabajados o con siembras ya enmontadas. por lo cual se 
procedió al embargo. ya que la mayoría adeudaba m'ís de 10 
años en impuestos. 

De tipo tropical húmedo semejante al Istmo y más ligado 
geográfica y económicamente al Estado de Veracruz. es Tuxte
pec con 9 mil Km '·. donde existió el mayor número de propiedades 
agrarias de la entidad. el 23.3%.06 El cuadro número 12 da una 
panorama del número de las "fincas agrícolas rurales"como 
llamaban los jefes políticos a las diversa'> extensiones de terre
nos en proceso de producción. 

La población indígena predominó en la región y aún 
sobreviven varias etnias. como acontece en buena parte del 
estado. Habian extensiones enormes de propiedades comunales. 
El distrito se hizo famoso por el controvenido Valle Nacional. 
lugar considerado como productor del mejor tabaco del país tan 
bueno como el cubano. 

Uno de los más prominentes hombres de Valle Nacional fue 
el hispaho Víctor Ahuja. comerciante en tabaco. habilitador de 
pequeños sembradores. comprador de tierras y dueño entre otras 
propiedades de la hacienda de 3.275 has. "Las Carolina<;" a fines 
del siglo pasado. con un valor de $ 4.602.00. Tuxtepec fue un 
viejo centro productor de caftÓ. en 1879 se contabilizaron 55 mil 

_.," . .la limitada ex.tensión de bs actividades {de los propietarios). el tamaflo 
de la región y la escasez de población mitigaron el c:fccto." ( lle: la agricultura 
de plantación). T Cassidy. op.cit.. p. 137. 

-'6. ºla infom1ación rl!sulta accpt;.\ble si se considera que proviene de los Jefes 
Políticos quíenes sabian de l:.i existencia de las propict.fadcs··. Carlos 
S:\nchez Silva. ""Estructura de las propiedades agrarias de Oa.x:.ica a fines del 
porfiriato ... Lecturas Históricas d.el esrado ele Oa.i:aca (comp. Angeles 
Romero) . ?v1éxico. IN¿·'\H. v1..11. IV. p 11 
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CUADRO NUMERO ii 

TIERRAS EN PROPIEDAD DE COMPANIAS EXTRANJERAS.· 
TEHUANTEPEC Y .JUCHITAN. OAX. 1900·1910 (1) 

NOMBRE HA. 

Tutl::i.. 99 000 

México Land Intcmatlonal Co. (2) 76083 

Chivela. SI 000 

Sar::i.bia. 34000 

Ubero 26000 

286 083 

( 1) Son las cifras mayores que en acres aparecen en d 1napa: hay rnds propiedades de 
1nenor 1a1naflo. 

(2) Filial de Real Srare Co. de ,\.ft!.T:ico. 

FUENTE.- AurobiograjTa de Abe/ardo L Rodrfgue::.. .\f~xico. D.F .• S.P. 1962. .• llapa 
!\.'a1iona/ Real Stare Co. · - · - · · ·- · 
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CUADRO NUMERO 12 
NOllCIA GE!lERAL DE LAS ll!iCAS AGrJrtJUIS RURALES, QUE EXISlEN EN EL DISTRITO, l'ORMA!XHtl CUMPl.IMll11TO 

DE w ORDENADO POR EL SUPEl'.IOR r,nnmr.110 DEL E.HADO, SEGUN NOTAN~ l7l DE 10 DE fEDrJ'"O rroo.1·;· 19i2, 

NUM. NOMDRl:Ill'1.A ANCA O ll.\L1íoNIJA NOMllllEDELl'RfJl'IFTARIO rnl.llVUI VALOR MllNll'll'Al.li'All 
·-

l. .IANV111'N'lt J.11. wnrn' l'.AÑA, MAl1. lllll!lL $ 10,!0ll-.J 1'"11111.l!A 

l. SAN AN'ION!OltA\'A MOMI. RAl:i\H.J.(!Yl!. .WXl.IJ') 

~ 11EVIV\ Ql'E!L\UA. NUIWERTVílAllRAUAS. MAIZHllllUL IU,®.00 
¡, IL\Cl&.1>A lA f5MALTA. U. C. DISDROll'. Cl\ÑA,.llAIZ. l0,!.00.00 

l. rASO llECANOA. CARRERA VT1.A1CO 11. rAST<~,MA17. 2í>,0C(l(.'i) 

6. IL\llENllA LIS Cl\ROl.INA~ 1:.\'!UQ1Ilit1lt:ll,\. lS,l.00.l~ 

J. SANIWAEL. r..ArA!:UOYA. TAílAfO HIAIZ. ll,((IWJ 

l SUMATRA. AlflANOROllOV!iT. 6,00J.f() 

9. SEMSTDroL RAMON ME:;END'2. PASTOS Y MAIZ. ~.oco.oo 

I~ SAN ANTIJ.,10 ENONAL J. hl EllWARD. ~.llXJ.00 

11. l.Al!Sl'ERANZA S. AliRICOl.A lRANm~A. YllCA. Jn,U•llll 

IL IJAOENDA SAN SJLVERIO. mE omsro RVnF.r. c. llt'LE. l~'Jlll.00 

ll. LA CANDELARIA. D. ll CUl.:JNG. MAl7, FRllOL ),l.~11.00 

14. EL PARA ISO hl ROS.IS. CANUl'L.IRIA MORA. llAIZ Y ALUOIJON. 10,l(ll,l.11l 

ll. RJRODRAl'(l IOSEDE l.A F\JEtílE rASTOS. 8,CrO.t\I 

I~ SA1ITAJE F.LMIS.1\0, 6,1))),00 '• 

17. AGllAl'l\I,\ ME~ AGRICUL lllRAL C. MAIZ rntJfAS. 1~11J0.1n 

ll F.LllULE. DO~IFACIO LOPEl. l'AstOS. Hl\!l'OIYl 

JQ, JJAClílll>A SAN DARTOl.O. l.IJ.WllllE. ~.(fü00 

lQ • IANl:IEl.F.NA. MARIA U DE rARIJO . JIANANO, ALGOIJON. JO,flJ]lij 

21. l'LPAR.llSO. ROSAURA SANOIE7. PASlOSYCAJE 15,f(Y)~Q 

ll l.A CONOJ'CIUN. ALEIANDRO r. ROOK. llAIZ Y ALG\lllON. 1~11)(100 

"' :o 



(/, F''M. ~"Mllltlilllll.Al'INCAOllAClf:NUA NllMllRll Ul:l. J'RtlJ•mJ'ARIO CUL11\'0S VAJ.OR MUNJt1J',\l.lllAIJ 

"' 
!l. Al;l.tAlllJJ.0. ROMAN SANCJJEZ l'ASlliS. 1 IO.~J0.00 CAhECf:RA 

!l. M.l.\l:M'OL Jilll'E ARAN O. ll,IW.00 

2~. l'l.IJó(!;J:O, RANGEL HERMANOS. l,OC0.00 

~(1 ¡,\LIMA FltANCISCOllORll.\. lllSTO~ MA!l 4,1"100 

ll. JJ. CIRMl:N ZAl!JTAL J,\l!REA~\J F. GON/. 1LE/. 6,tm.00 

!!. S,\111,\ROSA. l:NRJQUECAll!N. llULU. !O,l.00.1.0 Oll'Jl.AN. 

~'J. llACIWIJ,\MONlllDl:l.LO. VllU JINO. SUC. CAÑA, PAS rus. f.OJ,00.00 

JO. l:l.Ull>IL. llEREGANll Y SOCIOS. lú,000.W 

ll. ,\RROYO CU!fDRA. JUAN Al'OllACA. l'ASTOS YTAllACO. JO.M.00 

Jl l.A r:sr ERANZ\. ARCADIO CiAU.EtiOS. lQOC<IOO 

Jl l11i.1.. ·¡¡~ lfü IV, j',~ \ilV1NhU. JQ:;E S. RAMOS. CAÑA,l'AS10S. ISV,ro'.l.00 JALA~A. 

JI. l'.',SOC:AMl'ANA. (SE IGNORA). CA He J,Oll.I» IXCATI.AN. 

·<. ~;IN ~D~!llRF.. fERNANOO AL l'EAR. l'ASTOS, UAN.\00. l,lOO.l\l 

lo. JO.\QIJIN ROUr.IUU!2 CANA. Uill.l\l 

,¡, S.\lffAVC.\lRIZ. CIA. AMERICANA l'ASlOS Y CAfE. l,000.1~ 

Ji. 1!,\Cll':lllA MAl1AGA. A. EIZAUl'IRRO Y CIA. UANAIXl. 100,0llOO SllYALffl'EC. 

.\'.1, ll .• t'1l·,'~Ji,\ V1:iTA lllikMU&\. llA.AlUC.\lflR,\ C.INA. l<ll.U.~JOO 

l.IEl!CANTIL 

4~ li\IAtiAl.111'1!. JUIJ'El.AZO. J',\SlUS. 17,000.00 

:1. JJ l'Ol!VJJllR. Al. VO. l'J.ANTA'llO~ CO. l'l.ATANO ROA'IJIAN. lfü,OC<JOO 

1~ SAH AH'IO~IO l'OSOl.Al'A. ~Ol>Olhl PAl.AZLIU.t1S. G.\NAIJO. l,Bll.CO 

11 S.\!ilAt.IAl'.W\ltlTA. IJAlllllSON 1111 J. Me KAY. 1'1.A TANO YMAJ/. )6,«l0.00 

H. J\\SOJ:E\L TOMAS P. ALCA LA UNO. PASfOS. 8,000.00 

.,5, lJ,\CJl'liliAllRIGJl'>A. DANIEL JIERNANIJEZ. CANA YCAfE. I0,!00.00 AMAPA. 



NUM. NOMílRE 00L\11NCA O llAClc:NDA NO)IORE IJl;J.rROl'llITARIO CUllJVOS VALOR MDNICJPALIOAD 
o 
"' 

46. SANTA ROSA. IVANVIDERO. Cl~A YC\ffi l Jl.(l)f).00 AMAl'A. 

47. PASORINCON. IESVS CISTil.LO. PASTOS, GANADO. Jll,000.00 

ll L\ CANOEl.ARIA. CARLOS PERY. MAIZ Y GANADO. 7,f!JJ.00 OllLTTil'EC. 

49. FL RFfUliltJ. ffiRMINffiNTANE'/. MA17. Y PAS10S. 6,()JJ,00 

JQ SANIOSf:. ROMANSANCllE'I.. 10,!W.OO 

H. ruin. ll.IGIOCUf:VAS. TADAOJ. 2,IJJJ.UJ IAl'AlilH.: 

51 OorA SMi CRISTO!l.\L RICARDO APARICIO. 6,IXXJ.(1) 

5J. IJ.CARMEN. AGUS11N 1liNORIO. TABACO Y PASTOS. 10,f}X),(f} 

.H. l!Al'llilll>A .IAN JUAN DEI. RIO. BM.IA HERMANOS. TAllACO, MAIZ Y 180,10000 

PAS!OS. 

55. lVS M,\NGOS. RAMIRO fERNANIJEZ. TAllAl'IJYMAIZ l.rol.00 

%. El.SIDONEY. MIGUUCRUZ. z,rm.oo 
51. VUJ;l.TAAOAIO. JOSE MEDINA RODRIGUEZ 1,000..00 

Jl l.ALUUTA. DRUNOl'ERE?. 2,00l{t} 

5?. RINCONAl!A. RA l'MUNIJO n:RNANVE'I.. ),lOO.(/J .. SAN JOSE UNIO.~ • DANCO MfJ!CANTil, A.C. PAS!US, OA~ADO. ll,OO<l.00 

61. IL\CJENOASAll'TASOflA. CISANUEVA IWL\NOS. PASJ1JS Y ~L\IZ. 40,f!JJ.OO 

62 NUEVO MUNDO. ERNESJ1J IORDAN. ll,000..00 

6! LIMAJJW!i. 1. OAl.AINEALI Y Cf.I. S.A. TADACOYmrz. ll,00000 OZUMAON. 

M, ILIC!ENDA MANO MARQUES. ClllUIAN EXPLOTATION CO. llULE Y MAIZ. wm.oo 
6l. EL CESAR. VIU.A llNO. SUC. TADACO,lllJUl 15/:IJfJ.OO 

u. L\ MERCWITAS. AL\RllNE'/..ORlWAYCL\. TADACOHLllZ l~OO!lOO 

67. SANTA ELENA. VIUA llNO. SUCS. TADACO, lfAIZ, 11,000.00 

PASTOS. 



NUM. NOMBRE llll l.A ANCA O llAOENOA NOMDREDaPROPIETARIO CULTIVOS VALOR MUNICll'Al.IDAO 

"' ~ 
Ol l.OSllULES. TilRCllATO PD. J'EON. TABACO Y MAIZ. $20,00000 OZUMACIN. 

•9. l'KOVlllENCIA. ~Ul.0010 GUll!OW. CAFE,JJULE. 100,roooo VAi.LE· 

NACIONAi.. 

7U AIUtOYO mi.ORADO. PANTAl.EON MOKIBKA. MAIZFRllOL 5,0.{Jfil 

71. ffRROMATI.A.XlllUA. 1111.ARIO llERNANDEZ. 2,CHl(.(I 

1L SIN NOMlllU!. l·f:RNANDO SANCllE7. MAii. CANA. l.~0.00 

ll. SIN NOM8RI!. FRANCISCO RODRIGUE7. l,000.00 

lt SANTAl'll. ANDRES M. RODRIGUEZ. MAIZ TABACO. ~00()00 

l1 El.CERRO. ROMAN SANCllEZ. MAl~l'ASlllS. 6,000.00 

76. ú\füTAL ROMAN SANOIEZ. MAIZ CAFI!. 2,CIXl.00 

11. ELDESllNO. INOCENOO MENENOEZ. CAlt,llUl.E. 10,000.00 

11. 1.AISLETA. ANORES M. RODRIGUEZ. MAIZYFRllOL 1,000.00 

79. El.CASTil.1.0. ANDRES M. RODRIGUEZ. TABACO, MAIZ. 25,000.00 

1n MONTEA.OR. INTESTO DEL CASTll!D. 2,000.00 

81. ARROYO Dl.ANCO. l'ANTALEON MORlERA. l,OOl.00 

8l Sí:l'Ul.ll/RA. DANIELLOPEZ. 10,000.00 

BJ. ANSELMO FONSECA. 20,000.00 

... AGUSTIN CASO. 10,000.00 

8l. JUAN VAi.iDO. l,000.00 

86. l.Al'AZ. FRANCISCO Y. RODRIGUEZ. ll,OOJ.00 

17. l.ALEONERA. FRANCISCO Y. RODRJGUEZ. 45,000.00 

88. SEPULTURA. VICTOR MONTEAGUDO. MAIZ. PASTOS. l,000.00 

89. INTESTO DEL CAST!llO. MAIZ, TABACO. l,OOJ.00 

90. a MIRADOR. ANTONIO All.ENIJE. PASTOS, TABACO. 130,000.00 





\ 
1:1;¡¡, NoMllRl'1Hll,\ 11SU\ 11 llACIENDA NOMllRE DEI. l'KOrlbTARIO CUL 11VOS VALOR MUNll:il'ALil>AlJ 1 

"' 1-· 

1 

.,, 

11~ l·J.Rl:FUGIO. BUENO, HERMANO. ~IAI~ ,\RRO'l, 130,COO.W AClllA~ilJUI~· 

l'A!.1HS. kClMGUl:ROA. 

JJJ. L'OSOl.APA. lllii'll ANCIRA. JS,OC'1.00 l 
lit AU.IOLO:-:UAS. CIA. MEXICANA. 20,M.OO l m. l'ERRO MOJARRA. 111E CERRO MOJARRA CO. MAi~ PASTOS. JO,!W.00 .. 
lió. CAMAl.Olli !IARIANO PAVO~. l.L117,l'A>10S, 20,COO.OO 

'¡ 

.i 
ARROZ. -~ 

117. mlBl.ADEIL\S. SUCESION 0[ 11. ARllAIJClR. 25,000.00 \ 

m. nmu. SANTIAGO rA van. JO,M.00 
1.I 
1 ~ 

119. ,\l;l!O\'Olll!l'ITA. (SE IGNORA). l'A.S"IOS Y MAIL lti,llXJfü ,: 
! 

12\l CAl:RIZAL. EULOGIO VITIJRERA. rASTüS,MAIHAI·~ l!,000.00 

121. 1.IAltllA.~CO. fl<ANmCOUURGOS. PASTOS, AltHü/., lú,UXl.00 

llAIL 

11JXTIJ'EC, AGOSTO J7DE 19¡¡ 

&J.I'. 

JOSE A. SARMIE.'f!O. 

l'L'l:.'Nl'r.':1llifl'.AJ1111flllAlri1rfos;(•J(tt•p¿1fltldtlciri1in.JJJ. 



cafetos en ocho pueblos Ja mayoría en Usila y Ja cabecera, 
cultivo al parecer abandonado a principio de las afias veinte.47 

Los métodos de apropiación de terrenos en Ja región 
tuxtepecana. no variaron respecto a otros lugares: por ley o por 
la fuerza, así lo hizo Pedro Vara quien cercó terrenos de las 
comunidades con alambre de puas en Soyaltepec y "haciendo 
papeles" (escrituras) se convinió en el propietario. actmmdo en 
contubernio con el jefe político. Con tal subterfugio varios 
extranjeros se adueñaron de grandes extensiones 4 ~ Entre las 
propiedades extensas estuvo la de Santa Rosa. en Ojitlán con 
19.350 has .. propiedad de The Mexican Products and Stares Co .. 
-con un valor catastral de 500 mil pesos- la cual se d"dicó al 
cultivo del hule, resultando a la postre incosteable por el problema 
de la tendencia a la baja del precio en el mercado internacional. 
Cuando iniciaron la siembra estaba a 12 chelines la libra 
-aproximadamente tres pesos oro-. pero al levantar la cosecha. 
en 1912. tal precio se había reducido en una tercera parte. 
situación que obligó al administrador norteamericano. Henry 
W. Catlin. a sembrar otros productos. Por lo pronto. el ganado 
resultó más redituable y. el maíz. no tan productivo. pero 
indispensable para los peones más que todo como un 
complemento a su salario. Como corolario. según Carlin. los 
movimientos revolucionarios de la zona no dejaban trabajar a 
gusto."'9 

Las propiedades parecen haber estado entre las 100 y 20 mil 
hectáreas. en general en manos de extranjeros (ver cuadro 12) 

.. n Un habitante de la región escribió: (el pueblo) está abandonado y ha 
c..tcs:tparccido el ambiente alegre que produjenm las ganancias en todos los 
negocios: los cafetales que lo circundan yacen abandonados ... los hem1osí
sin1os tabacales se ven ahora sembrados con n1ilpas de maiz y algunos de 
frijol. TtL'\.·repec kloderno # ..+. Tu:uepec. 1924 Una visión p3ridisi:lca de 
V3llc Nacional se encucnlr.l en El Progreso de ,Wéxico. dic. 15 de 1897. p.88 
~A. Arcllancs. (et al.). Oa:i:aca en el Siglo X.Y. Tcstin1onivs Je Historia oral. 
Oax~1c:t. Lasser Plus. I 988. pp 88-89 . 
... .., El movimiento rcvolucion~u-io de Scbastián Oniz se extendió por diversos 
puntos del Estado. (ve~\se capitulo 11). 
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cafetos en ocho pueblos la mayoría en Usila y la cabecera. 
cultivo al parecer abandonado a principio de las afios veinte.~7 

Los métodos de apropiación de terrenos en la región 
tuxtepecana. no variaron respecto a otros lugares: por ley o por 
la fuerza, así lo hizo Pedro Vara quien cercó terrenos de las 
comunidades con alambre de puas en Soyaltepec y "haciendo 
papeles" {escrituras) se convinió en el propietario. actuando en 
contubernio con el jefe político. Con tal subterfugio varios 
extranjeros se adueñaron de grandes extensiones .i.~ Entre las 
propiedades extensas estuvo la de Santa Rosa. en Ojitlún con 
19.350 has .. propiedad de The Mexican Products and States Co .. 
-con un valor catastral de 500 mil pesos- la cual se dedicó al 
cultivo del hule. resultando a la postre incosteable por el problema 
de la tendencia a la baja del precio en el mercado internacional. 
Cuando iniciaron la siembra estaba a 12 chelines la libra 
-aproximadamente tres pesos oro-, pero al levantar la cosecha. 
en 1912. tal precio se había reducido en una tercera parte. 
situación que obligó al administrador noneamericano. Henry 
W. Catlin. a sembrar otros productos. Por lo pronto. el ganado 
resultó más redituable y, el maíz. no tan productivo. pero 
indispensable para los peones más que todo como un 
complemento a su salario. Como corolario, según Catlin. los 
movimientos revolucionarios de la zona no dejaban trabajar a 
gusto . .i.9 

Las propiedades parecen haber estado entre las l 00 y 20 mil 
hectáreas. en general en manos de extranjeros (ver cuadro 12) 

" 1 Un habitante de la región escribió: (el pueblo) está abandonado y ha 
d.es~parecido el an1biente alegre que produjeran las ganancias en toU.os h:'ls 
negocios~ los cafetales que lo circundan yacen abandonados ... los hem1osí
simos tabacales se ven ahora scn1br"ados con n1i1pas de maiz y algunos de 
frijol. TiLi:tepec JHoderno # ..i.. Tuxtepcc. 1924 Una visión paridisi3ca de 
Valle Nacional se encuentra en El Progreso de lWé:dco. dic. 15 de 1897. p.SS 
.Ul l\. Arclbnes. let al.). Oaxaca en el Siglo X."<. Testimonios Je Historia oral. 
Qa'.:'(.:lca. Lasser Plus. 1988. pp 88~89. 
~~ El n1ovinliento rcvo\ucion:u-io c!e St:basti::ín Oniz se extendió por diversos 
puntos del Estado. (.ve:.\sc c3pitulo 11). 
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algunas simplemente se llamaban terrenos o fincas rústicas; 
había propietarios con más de un terreno: en Soyaltepec. 
Leonardo Penagos. con cuatro inmuebles totalizó 9 mil has. con 
un valor de $45,000.00. En esta región tampoco se hicieron 
grandes inversiones en infraestructura .. sólo enormes galeras 
construidas originalmente para el tabaco. que en algunos 
lugares. hacia 1915 • las denunciaron abandonadas. al igual que 
tierras que antes habían producido tabaco y café. 

Al decaer la producción de tabaco. surge la de plátano que se 
inicia"' en 1909 y hasta 1922 cubre principalmente parte del 
mercado nacional. Un año después compañías bananeras 
extranjeras que operaban en diversos países y en JV!éxico. se 
interesan por Tuxtepec. En Tabasco. centro productor principal. 
existió la Cuyamel Co. de Nueva Orle:tns. la Mexican Fruir Co. 
y la Di Giorgio Fruir Co. de Nueva York. la que m:is tarde se 
asocia con la Vaccaro Hermanos de Nueva Orleans. operando 
con el nombre de Joseph Di Giorgio." 

Requerimiento indispensable con el propósito de crear fincas 
plataneras fue el seguir destn..iyendo grandes extensiones de 

'º ·· .. El pl:.1.lano ro:uán se venía cuUivanc.Jo en Tabasco desde 1875. cuando 
1\.1anuel Janet. un agricultor trajo Jos primeros bulbos. aunque pasaron varios 
anos para que otro (José Jesús Duei\as) produjera en mayor escala: el pl:.1.tano 
se viene sembrando en el Distrito de Tuxtcpcc desde hace siglos: pero la 
variedad comercial del Gross Michel (Gran Miguel) o roat~n no fue intro
ducido a la región sino hasta el año de 1909 cuando una cn1presa americana 
importó un cargamento de una semilla de Kingston. Jamaica. en barco de 
vela .. " Tuxtepec 1\-Ioclerno. # 6 de octubre de 19::?5. p 7. 

' 1 Para el caso de Tabasco. la principal región platanera en los mismos ailos 
se tiene que : ""La Standard Fruit Co. represcmando intereses de Vaccaro y 
o· Antoni. han operado en ~léxico por medio de la Mc:dcan American Fruir 
and Sre:mship Co .. Joscph Di Giorgio ha estado activamente interesado en 
el banano de México y por un tiempo tomó a su cargo la tvfcxican American 
y su gerente Juan Parachini. de la Standard y la Cuyan1el Fruit Co. 
controlada por Samucl Zcmurray ha operado en México. a través de la Ulua 
Dcvelopment Co." Carlos ~fanínezAssacl. El laboratorio de la Revolución. 
el Tabasco garriclista, :1\-I~xico. Siglo XXI. 1984, p. 98. 
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selva. Nacionales y extranjeros se apropiaron del control del 
cultivo por todo el territorio. "buscando el desarrollo y el 
progreso de la región". 

Poseían las compañías noneamericanas el conocimiento y la 
práctica en el manejo del proceso productivo y el control del 
mercado. capacidad y ventaja adquirida con transaccion"s 
semejanres hechas en otros países. Los arreglos que hacían t!ran 
muy semejantes a los que celebraban con los ingenios o centrales 
en Cuba. Puerto Rico y Santo Domingo. donde pagaban en 
especie. consider<\ndole a los cosechadores determinada canridad 
de kilos por tonelada de car1a o el equivalente en efecrivo. de 
acuerdo aJ precio vigente en el mes que se molía la caña y que. 
ademds. involucraba al cosechero en Jas fluctuaciones de precios 
en el mercado y en los riesgos de tr:msportación. El productor d" 
plár:mo recibía su pago en p"ríodos determinados. estipuh\ndose 
la c:mtidad fija que señalab:m las compañías que trasladab:m la 
cosechéL aunque también en algunos casos, ellas fueron 
productoras de banano. 

Hacía 1 925 las trasnacionales fruteras. al poner como pretex
to la abundancia o el mal estado del b:u1ano o su falra de mercado 
en Jos EEUU. rechazaron no menos de dos mil toneladas. 
prometiendo a los productores que (1nica1nente cuando hubiera 
mercado mejorarían el precio. En ese mismo año vientos hura 
canados destruyeron las planraciones, por lo que al siguiente 
no hubo producción y la que se registró fue mínima. situación 
que permitió una mejor01 "" el precio.'2 El clima tuxtepecano es 
c:ílido húmedo. ide:ll para la producción del banano. Con 
frc!cuencia los cultivos :::e veí:.u1 azotados por fenómenos naturales: 
inr.,nsas lluvias. hura.:a•1es que destruían casi la totalidad de la 
cosech:.t. sin fait.3r en cc-.:.1.sicnes .. temperaturas bajas que también 
afc-ct:.!ban~3 :.!! fr..Jto. 

E! punio e '::ligado ~-:..:: c-1nt.~rque fue un r~rnblo en VÜtS Q.; 

":. .:!.:··c:trio, C~l.:>.:.!Ca.ló ... ~ ...!icicr:.:bre de 1925 



crecimiento que contaba con Ja: categoría política de 
Congregación: El Hule. Aquí esruvo la estación de ferrocarril. 
en esa época la mas imponante de toda la línea Veracruz-Itsmo. 
con movimiento continuo de pasaje y carga. La población de El 
Hule, de naturaleza heterogénea. estaba compuesta en primer 
término por emigrantes del colindante Estado de Veracruz, la 
Sierra Juárez y del propio disrrito de Tuxtepec. que se encuentra 
a 12 kilómetros.~ Los trabajador~s con sus familias v1v10.m en 
humildes caseríos de madera y l<.1mina. enn•\!dio de la insalubri
dad y falta de servicios. Tal era la situaci '·1 del pueblo concen
trador de bananos más impon¡mte. y el lugar donde también se 
ubicaron las oficinas de varias empresas trasnacionale!~. 

De 1920 a 1934 el <írea de Tuxtepe:: inició su vida "paname
fia", los que mandaban en el lugar eran empleados de la United 
Fruit y luego de la Standard y casi todos hacían caravana a tales 
señores. 5~ Dentro del gran número de propiedades de naciona
les y extranjeros destacó la de Juan Andrew Almaz¡ín. quien en 
1923, después de derrocar al delahuenismo en el sur. recibió 
35 mil hectáreas que le \'endieron a un peso c:.H.!a una y no 

existen indicios de que las haya pagado. Almazán actuó con 
dureza, aprovechando el fuero militar para reprimir a sus 
trabajadores. En 1928 existían m:ls de 40 fincas. en la zona 
sobresalió la de Almazán catastrada en $120.000.00 y 
con venta~ superiores a los $100,000.00. Le seguía en valor 
la propiedad del hispano Vicente Sacre con $96.000.00 
de base catastral y vemas de alrededor .:ie $4U.000.00. (Ver 
cuadro númer0 13). Todo ir:-:ica que e:1 poco tien1po las ventas 
cubrirían el costo de la propiedad . P:·r:e de la cosecha registrada 
ese año en Tuxtepec, fu..:: superior -· 1ncdio milll'":·l de pesos. 

La estimación de la base ca:;.c;;r~l la h:lcia e! r~caudador de 
rentas, quien 11e~:tba a un "acuerdo :iltlmo'' con !os propit!t:lrios 

'"' Tn .. "Cte,?ec !\íocl..:rn~•. # 3. }Jnio ... !:: I 9=--1. !'::-' • -:-:3. 
" Jorge L. T;!:!";.~yo, F!~alidaJrs y proyecc:"o.-.. -:: :...:L: :)a.·.:ac:!. C~r:·r•'.'I i.!e Inves-
tig~:dór. ..::lt!:::it1::-::. Jore:: L .... ___ :1~iyo . .. C .. . \!-::'~;..:~~. ~ ~i<.' ~. ': .-:. ·\·;::. p. 5-+. 
Tan1:i.yo vivó en r!41 J: ... •.:pcc y '="L1'1rma l:~•i.:'t!r si ... :.:-. tcs~!go i..!\! ;v ~pe c:-:pur..c. 
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con el fin de cotizar la propiedad en e_l precio mas bajo posible. 
inclusive habia un alegato de inconformidad que a veces 
trascendía al centro, con el fin de negociar el predial. Fue normal 
hacer negociaciones en dos niveles: el legal en términos e:-cplí
citos y. el mas frecuente. "bajo el agua". acuerdo concertado no 
exento de algún soborno al recaudador. con lo cual se hacia el 
documento concluyente que especificaba la cantidad definitiva 
en que se había revaluado la propiedad para pagar los impuestos 
correspondientes. 

El proceso productivo gent!ró buen número de activid~ldes 
definidas en las poblaciones involucradas en la producción del 
plátano. como las de estibadores. cenadores, marineros. remeros. 
etc .• quienes laboraban en condiciones de trabajo difíciles. 
debido a las nulas prestaciones en una zona propensa. por el tipo 
de clima. a las enfermedades tropicales como el paludismo. la 
malaria y las gastrointestinales. 

Los dueños: aspiraciones, capitales y deudas 

Al tomar en cuenta la situación particular y concreta de las 
propíedades en las regiones. resulta difícil hablar de una sola 
clase de terrateniente. En los Valles Centrales predominaron 
los hacendados de viejo cuño con aspiraciones limitadas a las de 
su clase. en buena medida manteniendo o tratando de mantener 

un status social alto. Podría decirse que seguían añorando la 
época porfirista. fidelidad que permaneció por años y que aún 
parece estar vigente en algunos sectores de la población. 

Resulta difícil concebir que los hacendados locales tuvieran 
una visión de corte c:ipitalisr.a. su conservadurismo era patente 
frente a los diversos grupos sociales . .!vlantenían relaciones no 
exentas de racismo en el tratamiento con los indígenas con una 
panicular visión ancestral y frecuente, la de estar tratando a 
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seres inferioresque no habían querido "civilizarse"."' En estas 
condiciones tendría sentido la conceptualización de Eric 
VanYong: "a riesgo de producir una monstruosidad teorica. 
podemos decir que la hacienda tradicional era económicamente 
capitalista o precapitalisra. pero socialmente feudal". 'ºª 

En el fondo Asuntos Agrarios del AGEO, se encuentran excla
maciones y quejas frecuentes de pane de los terratenientes. del 
tenor siguiente: 11el juchiteco es de índole perezosa .. con poco 
contacto con Ja vida civilizada.decía el propietario de San José 
Regadío en Juchirún: Juan Baigrs hijo, poseedor de la hacienda 
.Suenavista en OcotL.Ji. estimaba que su propiedad: "cuenta con 
poca gente buena. put!s la mayor p~lrte es sumamente floja. 
irrespetuosa .. amante del huno ... es obstruccionista y demasiado 
indolente ... y por último revoltosa y hay un regular número de 
vagos." 
En el caso de los dueños de las propiedades parecidas a las 

plantaciones. anglosajones e hispanos entre otros .. consideraron 
que de las "paradisíacas tierras tropicales" sería muy fo.icil 
obtener rápidas y fáciles ganancias .. adquiriendo en primer lugar 
tierras .. como si eso fuera suficiente. dando por resultado que en 
pocos lugares se hicieron inversiones en cultivos y bienes de 
capit¡1l. 

El objetivo central no explícito y subyacente bajo el ropaje 
del "progreso y desarrollo de la región", fue el del saqueo y 

~.. De t:llcs actitudes podri-a arr:tncar el térn1ino ºVallistocr:tcia ... acunado 
ori:;ina!:i1cnt:: por '"Jíctor de l:.l Cruz m .. Las razon1.:s de Juchit~\n··. Scma
r:.irio 1-lora Cero,'# 35. 1981. Por supanc Víctor Raúl lvL:.rtincz V:\squc!z 
c1.'ash.!.:ra ..:1 tCm1!110 v lo <.:onc..:.:1ualila: --·· .. la Vallistocrac:;.i ccorn.ln1ica es 
p:~ti.::.:!:.1rn1cntc r:::.::~nalL 1:i y -autnri:...uia. lo que deviene :-io solo de su 
··;-as~;.do ·· sino ..!c :. ::; :ictiv!d~1<.!cs y uhCación de quienes s;~uen don1inando 
:::1 d !r.!!T.:no :!..: :::?. ~.:onc:-i:f~1 ~·st:::-:::.!. .:.omcrcbntcs. tc:-:it~ni~:;.tc~ y ..:aciGu.:s 
:'U f:':k~:-;:~!¡¡_..,:¡,:0 ... v:.-;en.•:: ... !·.,r :: :'\~toriurio deviene en r.?t:isn:._, !",rc!'r:.:c :.1. l•:"S in
...;:::-.:1:~:; :1 1.:;,uicr:>!s :ie~pcc:iv:u:1(.;::.tc ~lifica Jt!"yop.:s-..... Jfo\·imi..-·nto po
_:·:1!.rr. ;·.:/.'f.·.!~;cr::r":a .-.· p~~:/1ica t!.•1 Otaacn ( 198".~). ;".l~::h: ....... L-:'-i:\.).í/ FC!?.5. 
i· .. :.~ti. -:'t:."is 01.:.::or:tl. ¡;p S. 11 y i2. 
~ .. ~ Erk 'V:1n Youn3. ··ta .':isu.>ria .. op..cit.. p. 35. 
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"depredación en el menor tiempo posible sin ningún otro 
compromiso, salvo el de quejarse cuando atentaban contra sus 
bienes y propuestas. Presionaban para realizar y disponer de las 
formas de trabajo que mejor les parecían y no en pocos casos con 
exigencias desorbitadas, como lo hizo la sociedad yanqui The 
Jancha Plantation Ca., que por perjuicios en sus propiedades en 
Macineso. Tuxtepec, reclamó: 3.813.000 dólares.57 

Las relaciones de los señores de la tierra con el poder. en 
buena medida fueron cordial"s y a veces de mutuo apoyo. como 
sucedió en la década de princopios del siglo cu,mdo el gobierno 
estatal lc:s solicita préstamos a ios co1nerciantes. Con10 clase 
consciente de su poder y fuerza hacían frente común culli1do las 
circunstancias lo requerían. hacia 1912 se unieron en son de 
protesta contra las autoridades por haber revalorado todo tipo de 
propiedad. Al final lograron su meta. detener el nuevo avalúo. 

En otras ocasiones para alcanzar sus objetivos se servían de 
altos funcionarios como Rosendo Pineda. hombre de confianza 
de Porfirio Díaz y jefe del grupo de los científicos. con quien 
Manuel Mimiaga y Carnacho mantuvo correspondencia para 
lograr concesiones de aguas del río Atoyac.:-ti: 

Los hacendados poseían además otras propiedades. e intereses. 
Mimiaga. además de la hacienda el Vergel y la Garzona. fue el 
dueño de varias casas en la ciudad. de las fincas San Francisco 
y Mil Aguas en Pochutla. tenía inversiones en transpone urbano 
y en algunas minas; dentro del poder figuró como diputado 
federal por el centro en 1904 y antes lo había sido por Zimathín 
y, después estuvo cerca del movimiento de la soberanía. El pro
pietario de la hacienda La Soledad. Lauro Candiani, era 

n En el Fondo Gobemació:-1 .. :el AGEO. caj~t 40, existe una relación de 45 
reclan1~.cionl.!s de extrnnj.,::r;")~ y connacion:ih!s por d:u').cs y perjuicios 
diver.>os. La n1ayor pan.: ..!•! ¡~~s dcmand~'i c<;t~tn rc!.lch.,nad";!S con ticrra...c;. y 
mi.:aü5 con la nlincr!a. 
!s Archivo ?..osendo Pineda en custodia por !os ~esc~~~icntes de José C. Va
!:1.1Jcz: c:i=t:J. ..:n.vfa<l:.i a ).1. ).1:n:i:!g~~ :·· Car:1a:..::o por.;; ¡:ro~io ?inctla el 1 \.!.! 
f..:brcro de 1905. 
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coronel del ejército, dueño de casas y terrenos, fudiputado local 
y presidente municipal de la ciudad. 

El galo Juan Baigts. permaneció en Oaxaca después de la 
intervención francesa y se dedicó a la minería y al comercio. fue 
administrador de la hacienda de Yaxe e invirtió entre otras en 
las ricas minas de Taviche y con el excedente participó en una 
planta hidroeléctrica: fue socio de la Companía del Ferrocarril 
Agrícola y dueño de las haciendas. Buenavista. la Chicuvica. 
San Nicolás Quialana. Alemán. San Isidro Catano y los ranchos 
Estanzuela. Los Naranjos. Narváez. San Isidro y San Nicohís. Se 
desconoce si participó en la política local: se desposó con la hija 
del hacendado Juan Trápaga. 

Los hermanos Rogelio y Serapio Gómez adquirieron la 
hacienda de El Vergel. eran dueños de la hacienda Alférez en 
Tlacolula. operaban como la "Sociedad Rogelio Gómez y Hno." 
y tenían declarado un capital de $314.769.00. en ese momento 
de los m•is altos en la entidad. y registraron en Oaxaca un 
comercio de jarcias. pollinos. ganaderías. agriculturas y un 
almacén en Tehuac<ín. Puebla. Al parecer no eran todas sus pro
piedades e inversiones. 

El licenciado Carlos Castro. originalmente minero. expandió 
sus inversiones en la agricultura. fue dueño de las haciendas de 
San Antonio y Santa Rosa en Tlacolula y en Cuicatlán de las 
fincas San José. Lucrecia y Alianza. figuró hacia 1901 como 
magistrado de la Suprema Cone de Justicia del Estado. Wences
lao García. dueño de la hacienda Valdeflores y el Trapiche Santa 
Cruz. vendió al Ferrocarril l'vfexic<mo del Sur, S.A .• la concesión 
del Ferrocarril Oaxaca - Tlacolula.,. 

En Tuxrepec. algunos inversionistas nacionales mantenían 
ligas con los grupos económicos de Orizaba. Córdoba y Vera
cruz. Los de la Costa con Guerrero. como fue el caso de los tres 

'~ En su tesis doctoral F. Chasscn analiza caso por caso. dejando entrever 
la relación del poder económico con el poHtico. Del po1fidaro a la Re-.·0/11-
ción 4'-'1t.!Xicana 1902-1911. !\léxico UNAl\1. (lcsis doctoran. 1987. pp. '118 
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hermanos Del Valle • uno de ellos fue el heredero de Dámaso 
Gómez y otro Senador por el Estado a principios de los años 
veinte. 

Las complacencias y concesiones del gobierno local hacia los 
terratenientes se presentaban de diversas formas9 a veces acce
diendo a bajar el gravamen o. en el sector comercial funciona
rios medios. responsables del cobro de impuestos aceptaban el 
soborno y tasaban cantidades menores a las producidas. 00 En 
otros casos resolvía favorablemente peticiones que hoy se 
anrojan imposibles: Rafael de Ja Cajiga y Toro. dueño de la 
hacienda JV!olinos de Lazo y los ranchos <mexos de la Arboleda 
y El Coyote (Etla). en misiva al Gobernador expone 
amenazadoramente que debido a la situación de anarquía en el 
país -era el año de 1912-: 

Jos pueblos se creen con derecho a inLrocJucirsc en propictlaúcs ajenas (sic) 
y para cometer toda clase de despojos debido a cst;.¡ circunstancül. varios 
propietarios de hacienda. han tomado la providencia <Je :;trmar ;.1 ~ilgunos de 
sus colonos y p~ira poder así resistir a cualquier a1cmado ... y para tener a raya 
a Jos que prctemJcn abusar. y como por otra panc es un derecho inalienable 
y sagrado el de la defensa Iegftima. tanto en la persona del im.Jivü..luo. como 
l!n sus bienes ... prctcm.lo armar de diez a vcinrc individuos exclusivan1cnrc 
para Ja defensa de mis propiedades. 

La respuesta oficial afirmativa no se hizo esperar. se autorizó 
que veinte hombres anduvieran con sus armas. con el sólo 
requisito que fuera a costa del hacendado. Los terratenientes que 
tuvieron su propia fuerza policíaca. con o sin aurorización. no 
parecen haber tenido mayor problema. 
En algunos casos la hacienda tenía guardias federales para 

resguardo. así acontenció en la Concepción. Boca de los Ríos. 
Etla, propiedad de Francisco Harold 'l.Voodhouse. -yerno del 
general Ignacio Mejía- quien expresaba: " Hoy tengo la esperanza 

60 ••en una temporada el dueno de la chivmada sacrificaba 38 mil cabezas y 
solo pagaba por cinco o seis mil ... Rogdio Barri:;a Rivas. La mayordomf:.i. 

México, Eds. Dotas. 1952. pp 65. 

105 



de que se calmarán los indios. quienes tienen la tonta pretensión 
de que las haciendas son del Gobierno por haber triunfado la 
Revolución". Liquidar a quienes no estaban de acuerdo con las 
formas y sistemas o se quejaban por los malos tratos fue un 
hecho. 

Más de cien jornaleros y aparceros de San Martín de los 
Cansecos. que trabajaban en la hacienda El Verg'Ol. denunciaron 
ante el gobernador en 1911 que un mercenario acribilló a su 
síndico municipal Manuel Canseco. Al hacer la averiguación 
descubrieron que el asesino había sido pagado por el dueño. 
Manuel Minüaga y Camacho. lo cual se estaba volviendo 
costumbre. pues año tras año. moría acribillado alguien del 
pueblo por protestar o reclamar los terrenos despojados por la 
hacienda. Mimiaga -quien siguió el mismo método años más 
tarde con los agraristas-. tenía el hábito de acusar falsamente a 
quienes consideraba que podían "moverle el agua". Con métodos 
tan persuasivos. a algunos campesinos no les quedó más que 
huír antes que los mataran, o si la denuncia prosperaba. lo que 
era casi seguro por no estar "bien parado" con el amo~ las 
autoridades campesinas del pueblo en contubernio con el terra
teniente los castigaban con la leva y se tenían que ir a pelear 
contra los yaquis en Sonora o los mayas en Yuc:n:b. Los que re
tomaban. a pesar de todo. seguían reclamando la tkrra. 

La respuesta a las quejas de los campesinos de parte del 
Secretario de Gobierno Heliodoro Díaz Quintas, hacia 1912. fue 
burocrática y dilatoria: "para que este Gobierno pueda resolver 
lo procedente ... justifiquen el estado en que se encuentra el 
litigio que sostienen contra Don !\.-1anuel Mimiaga". 6 \ Emilio 
Rabasa. uno de los científicos del porfiriato, expuso con crudeza 
y menosprecio la situación del peón de campo a la vez. deja 
ent:e:ver su concepción del y de lo i::.dígena: 

•·.".en d ;r:ib-J..jo ...:~ ~as h-..i.cicn<las. el !::1ciio g::i:-:.~ba. pcr su com:icto doloroso con 
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el amo y sus capataces: pero su desenvolvinlientb tenía el lfnüce del servicio 
automático de la fuerza animal y el contrapeso dt!l mando brusco. del castigo 
humillante. de la servidumbre de ser inferior pocas veces aliviado por h\stima 
y que entraba en las ideas hechas e inconscientes de toda la sociedad .. ".(>:: 

Rabasa se refiere a la mano de obra proveniente de las etnias 
que en buena porción alimentó haciendas. fincas y "plantacio
nes". En el caso de Ja hacienda. existió el peón ac:.isillado. según 
el Sr, Cruz: 

los que vivían1os en terrenos del patrón. quien nos daba el tr:.lbajo. y a veces 
nos pagaba con maíz: cun1plfan1os con una ta.rea de doce hor~is y nos cuid~llia 
el mandador, quien se encargaba de una cuadrilla. así es que habi~\ vari1.1s 
nlandadores.63 

Los jornaleros. trabajadores ambulantes o eventuales 
laboraban sólo en épocas de siembra o cosecha, y a su término 
retomaban a sus comunidades o seguían a otro lugar. Fue usual 
en los períodos de zafra, que en los Valles emigraran 
temporalmente de noviembre o diciembre a febrero o marzo. 
Venían a Oaxaca "enganchadores" para llevarselos a ingenios 
de Veracruz: otros , por su cuenta iban a las pizcas de café sobre 
todo a la región de la Costa; de la Mixteca salían contingentes 
para cortar tabaco de Tuxtepec y Ver:.icruz ."' Generalmente los 
jornaleros hacían largas caminatas entre veredas y montes. A 
veces volvían al mismo lugar, en ocasiones desde los Valles 
iban hasta Chiapas: inclusive se dieron casos de dualidad de 
actividades. pues además de peones eran músicos º' que 

c.::: Emilio Rabasa. La evolución histórica de ~HJ:'Cico. París. Libre-ría de la 
viuda lle Ch. Douret. 1920. pp 240-241. 
63 Entrevisla al Sr. Pedro Cruz. San Isidro. Etla. agosto C-e 1990. El sr. Cruz 
fue peón de la hacienda de C:.uano 
~El Progreso de J•,Jé."Cico, no. 104 .• 30 (.!::noviembre de 1895. 

6 :'i· ben uno de bs r..13.S humild:.!S jacaii:.Js C..: s:~n C:lr!c:> º.:."..;.u:-::?CC. oí mtlsica. 
dese~ lucg.o. me tlij\!, es r::~..;sica de r,,:.¡x·.i.·.:a. En l!foc· · ·.::-a -.:n ::;r•.Jpo (.k 
hombres nluy senos que mt= dijerun: S·~r.1os artist:::..s q:.;e v¡imos a los 
C:l:"ctaJcs de Ch!;-.p:J.S. Dese~:! lo! c:.•rital .::! o .... '(:'.:\.:"a es ": .. m -~~-;~!o r.!e mi..!s:1..·ns. El 
po!.lcr <lt: los c:1l-=1alcs at:-ayc:-::.!".J mi;~;..: .. s. l:t;-.:::i~r .... -;. abog::il.!cs. etc.:· Jhid. 
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cargaban sus viejos instrumentos para animar algunos festejos. 
El trabajo de aparcería se caracterizó por ser un convenio 

verbal. escrito, o de acuerdo a la costumbre, de que el campesino 
al trabajar la tierra ajena, debía darle una pane del producto al 
dueño en función de los instrnmentos de trabajo o materia prima 
utilizados en el proceso productivo. Al proporcionar la semilla 
y prestar la yunta. el propietario se apropiaba de la mitad de la 
cosecha. quien por lo común seleccionaba a la gente de acuerdo 
a sus intereses: si no le parecía. al año siguiente ya no le 
permitía laborar. Por extensión. quien cultivaba la tierra 
comprometido a dar una pane de producto al dueño, se le 
conocía corno mediero. En la "media" regularmente entraba 
todo lo que se producía en la propiedad como aconteció en las 
haciendas de Catano: "allí los peones que sembrábamos algunas 
honalizas o frutos .. el amo en su momento recogía la media'\ 
afirmó el Sr. Crnz. 

En ocasiones los pagos se hicieron en dinero (renta) por el 
uso de la tierra. una cantidad generalmente decidida por el 
dueño. "Si te conviene. o si no. déjala", era frase con1ún en el 
momento del arreglo. y con tal prepotencia se arrendaba la tierra 
convirtiéndose el campesino en arrendatario o terrazguero. 

Con la esperanza de que se les hiciera justicia. un grupo de 
terrazgueros de la hacienda Guegonívalle se dirigieron en 1911 
al gobernador Benito Juárez Maza exponiéndole su situación: 
"recurrimos a usted para que nos impana protección y ayuda 
para mejorar nuestra insoponablesituación de esclavos y parias. 
pues la vida que llevamos ya no es de gente. sino de animales". 
Los pagos que hacían por el terrazgo eran de ocho pesos al año. 

Los de la hacienda El Vergel estaban en peores condiciones. 
su cuota era de nueve pesos. en el caso de los animales por el 
ganado mayor pagaban un peso por cabeza: por el menor doce 
centavos. También cifraron sus esperanzas de justicia en el 
gobernador." Nos dirigimos a usted. porque no dudamos que el 
hijo del gran Juárez que tanto trabajó por levantar la condición 
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social de los mexicanos. imite a su excelso Padre". "' Los 
reclamos parecen haberse incrementado porque los hacendados 
pretendían aumentar el terrazgo. inclusive al doble como sucedió 
con los animales. 

Con parre de lo cosechado se hacía el pago del partido. 
semejante a la media.'"vieja costumbre que venía desde la época 
colonial consistente en dar de lo producido. la quinta parte al 
hacendado por ser el propietario de la tierra. Y se trataba de la 
quinta porción de todo. tanto de lo cosechado como de algunos 
animales. por tales razones pedían la desaparición de tal exac
ción que inclusive se había incrementado. 

Al terrazguero. además del pago por el uso de la tierra. se le 
obligaba a realizar faenas no remuneradas. con10 el llevar la 
parte que le correspondía del amo hasta el casco de la hacienda. 
si era maíz. lo renía que entregar desgranado: dentro del acuerdo 

Los datos parn docun1cnrar los diversos conflictos con haccnd:1úos. fueron 
ton1m.Jos <..le diversos expedientes en vías dc clasific;:¡cü~n del AGEO. A ..... \. 
Breve fue el periodo de gobierno del hijo del Dcnémerirn. del 23 de 

septiembre de 1911 aJ 21 de abril e.Je 1912. fecha de su deceso. 
"

7 Anuro Fcnocchio en su obra El \"fJ//e de Tlaco/u/a. cd. La Hoja . Pulla 
Oaxaca. 1956. pp 111-112. describe tal exacción en el siglo XIX. no 
diferenciando en tal momento mediero de terrazguero: " .. a partido y ¿qué es 
eso?./ ¿usred no lo sabe'?./ no .. ./pues le diré .. los senorcs de Ja h::tcicnda 
escogen Jas ricrras de sembradura. Siempre sobran: Jas haciendas son 
grandes. de Jos terrenos sobrantes hacen reparto en un mes fijo del ano entre 
Jos terrazgueros para que ellos lo sien1brcn y lo cosechen por su cuenta. 
dando al ducno una parte de la cos~cha: eso es el p-.u-tido .. Hay varios pankJos: 
si el ducflo solo da Ja tierra y el tcrrosgucro pone bueyes scmHJ:i y aperos p~tr:i 
cultiv~ula. el partido que da a 13 hacienda es solo el quimo de la i:osecha; si 
el dueno da la tierra y riego o aperos como arados o machetes para desyerbar 
y orros. el partido C!S cJ tercio; a.'lora si la hacienda por:c todo. th:rra grano. 
agua yunta y útiles. el trabajador :.:s::.1 obligado ~1 d .. i: la :nirad de lo !"!!cogido./ 
¿Y csoos partidos son ig:ualt!S .: .. 1 te- .!..:.s las fincas'!/. Por Jo fi;!'g• .. .d:!r c;i. c:imbi? .. n 
n1uy poco en un:! que otr:l. h::.:.:~~~.:.:i. porque la::; :ierr->...s sc::.'1 m:.:las o algun:i 
otra condición cr.ton..:es aumema -:! di!:minuy~ u~ ?Cqc.ito el !".'art!...!o p~u-.t que 
el tr::ibaj:id0r no S.? p..!rjudi~~c ;. ;-..l 1.!ul!i'.IO le r.:n;:i c:.:c.!r:t:.1 .... 
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se comprometía a trabajar de doce a quince días gratis, 68 ya sea 
consecutivamente o los lunes de cada semana. Los reclamos 
aumentaron, porque los hacendados subieron las cuotas habi
tuales: aumento de días de trabajo, pérdida de adquisición de 
otros productos que por costumbre eran para el trabajador. como 
el zacate, pane del maguey y el derecho a que los animales 
tomaran agua: reclamaban más respeto con las mujeres9 pues 
cuando iban a traer leña al cerro y no accedüm a los deseos de los 
guardamontes las traían amarradas a la hacienda cobníndoles 
multa. dizque por haber cortado leña sin permiso y lo único que 
recogían eran ramas. o palos secos que se hallaban tirados en el 
cerro. Estas mujeres eran las que por turnos tenían que ir "a 
servir" a la casa de los hacendados gratuitamente un día de cada 
mes. 

Algunos terrazgueros vivían en el área de la propiedad donde 
construían su choza. El duefio de la hacienda el Capitán en Etla, 
insitía en cobrarles una renta de 12 centavos diarios cuando el 
salario era de 25 centavos. El amo disponía de los trabajadores 

de tal forma que. si en su parecer no cumplían. los mandaba 
encerrar dentro de instalaciones construidas para tal fin dentro 
de la hacienda. Los terrazgueros no deseaban abandonar la 
hacienda a pesar de los malos tratos: la forma de echarlos era ne
gándoles tierras para trabajar, ya que entonces nada tenían que 
hacer. A pesar de todo. les resultaba difícil separarse de la tierra 
no solo por constituir la base de su sobrevivencia, tambien por 
haber nacido en el lugar por lo tanto complicado y doloroso 

•.11 ··¿ y los terrenos qu~ reserva la hacienda. ¿cón10 los cultiva'?./ los 
terrazgueros tienen la olig~u.:ión de trabajar doce dias al ano en provecho del 
an10 sin recibir paga por eso. En c;.1mbio el ducno los deja tener sus casas en 
lugar de su gusto y poner sus corrales y huena. así pueden tener ganado. 
gallineros y frutas y vcrdur.is sin costarle nada. Las yuntas de Jos lr3bajado
res -casi todos tienen una o vari:.1.S-. tambien esán obligadas a trabajar doce 
di:ts anuales en balde ... aparte <.le eso los trabajadores .. hacen sin paga. 
dirigidos por el n1ayordomo. las faenas como reponer por los cercados. de-

sazolvar las zanjas. componi.:r caminos o carriles .. Ibid. p. 112. 
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abandonarla y necesariamente con toda la familia. De los 
reclamos en los que se les empieza a dar entrada a sus deman
das. una salida fue el desigual diálogo entre patrón y trabajadores: 

si en el careo que soslenemos con alguno de los Sres. !'vtimi<iga y Cam~1cho 
(queremos que) nos permita Ud .. el completo uso de la palabr.1. es para 
decirte todas las infamias. abusos. los atropellos. las explot:..tcioncs. las 
vejaciones y todo lo n1alo y negro que se nos hace en la hacienda. <>~ 

El procedimiento ante tales denuncias era llamar a las panes 
en conflicto para un desal1ogo de pruebas. siendo factible que un 
grupo de campesinos por no estar preparados para enfrentarse a 
un patrón altanero, prepotente. ligado o emparentado con el 
poder. estuvieran en desventaja para discutir y defender plena
mente sus razones conforme a derecho. A tales careos los 
patrones no asistían. para eso estaban sus abogados. quienes ar
maban o desarmaban los juicios valiéndose de todos los medios 
a su alcance. porque de lo que se trataba era desmentir las 
denuncias e impugnaciones. y lo lograban. Cuando esto sucedía. 
los dirigentes, o quienes simplemente encabezaban la petición. 
tenían que salir por piernas de la hacienda. antes de que otra cosa 
sucediera. 

La respuesta de Juan Baigts propietario de la hacienda de 
Buenavista. a unos trabajadores inconformes. fue tajante. "Los 
asuntos que miran al régimen de mi finca. soy libre de manejarlos 
como mejor me convenga" y para ello contaba con el apoyo de 
la ley. si así lo consideraba necesario. para despedir a quien 
mejor le pareciera. Termina su ocurso el señor Baigts diciendo: 
después de rechazar todas las denuncias. tengo la firme resolución de 
despedir de la hacienda y no permitirles su permanencia en ella a todos 
aqueJJos a quienes considere nocivos. pues tengo perfecto derecho de 
dominio en mis propiedades y así como a nadie obJig:o a que pern1anczca en 

Ó'i Para toda esta panc se consideraron los reclamos de terrazgueros de las 
badendas de El Vergel. El Capit~. La Aragonesa. Guegonivalle y Duena
vis:a del disuito de Ocotlán y Ejutla hechos en el ano de 1912. AGEO. AA. 
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ella. nadie tampoco Liene que impedirme a mi la separación de quienes yo 
considere perniciosos. 70 

Se desprende de los conflictos y respuestas que los hacenda
dos teninn preocupación por la estancia de terrazgueros en sus 
tierras. a quienes consideraban peligrosos por Ja posibilidad de 
intentar apoderarse de las tierras en arrendamiento, lo cual 
sucedería poco tiempo después. Las noticias sobre la Revolución 
sonaban con fuerza; Porfirio Díaz ya no era el presidente: otros 
vientos cargados de nudos presagios enrarecían el :.tmbiente 
provinciano. Medida precautoria fue correr a quienes "daban 
problemas" para evitar enfrentamientos más serios. justamente 
en los momentos que por las deterioradas relaciones del 
gobierno estatal con el nacional. no estaba 1:!11 condiciones de 
apoyar totalmente a los hacendados. 

En el distrito de Putla. en Ja Costa. Guillermo Acho, francés, 
por medio de su representante y de acuerdo con el jefe político 
Rafael L. Lanza. propuso coercitivamente en arrendamiento los 
terrenos de la comunidad a lo cual se resistieron las autoridades. 
Vecinos inconformes con la medida fueron a dar a la cárcel y 
salieron en libenad hasta que aceptaron la imposición. De 
hecho el pueblo estaba en Jos terrenos de Acho, quien poseía 27 
mil has.7°"' En la misma situación se encontraban terrenos aledaños 
de El Rosario. San Pedro Chayuco, Pueblo Nuevo y La Laguna. 

~0 En el Código Civil del Estado Libre y S<Júerano de Oaxaca de 1888 a la 
let.ht. i:n su Artículo # 23:::0. dice: ·· l:tS justas causas para despedir al sirviente 
son: 1.- su inhabilid;iLI ¡:-ara d servicio ajus1ado; 2.- sus vicios. cnformcLl:i-

t.Jcs o el mal con"!Pl."'rtan1icnto y la insolvencia de! que recibe el servicio:· 
~1anUamicntos que se prestah~m :i diversas interpretaciones. y manipuh!os 
de :1cucrtlo regularmente con hi.S pr.1pb..s au10.-ü.!:1.J.:s. 

'<'" •• .. ~! se-:~or .-\.~hl" •ien.: ~:i.'i:·.:·s inm.:nsc~ que e;.: ·.!Xlicnúcn ha..c:t:i el Pacífico. 
1.1c:::.: :-:1.1..; .Je -:.oo mil ..::1:.~e::.'..5 Ce: .:;:::1:ld.1 ·;::!~~~l1- rcr::~r.i<.!vs en esos h:rrc:ios .. 
do.i:...:~ <.!:-.i'Jn si:u:1i.!a.;; !:t'i lr.:.:!~n:.~:1.s dcdi·.: .... :::'..<; ::t i.1 .:rfa Ce los :l.nima!c-s 
tlll:<..~/.n1das rv{a;ues) qc-: s.:: :11:•t2n :1 lo.s lI .!5 :?nos. Cuando tic:ic!l un :;i¡'\o s.: 
rep.c-:o!:l .:-n rú.,anos de n-:.il c::1l'l\!z:1s .l p~·111rc:'i nómad::s.:· El Prosn:so de 
.\fc·.Yico. :\ft!:"tko. nov. :2 de J897. ~ 11:~. 
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En tales condiciones la propiedad de Acho fue adquirida por 
otros terratenientes. de quienes los terrazgueros se quejaban por 
las sumas que anualmente les hacían pagar: "hasta el grado de 
serimposible seguir siendo agricultor". por lo que varios 
trabajadores se vieron obligados a emigrar durante la lucha 
carrancista y. "así cansados del servilismo ocurrimos a afiliarnos 
en las filas revolucionarias". actitud factible pues la r<!gión de 
la Costa fue de las primeras en abrazar la c:.iusa del 
constitucional isll}O-71 

Otro caso parecido de arrendamiento se dio l!n Tacacht! de 
Mina. en Huajuapam. Hacia 1912. t!l pueblo no tenía fundo legal 
y estaba en terrenos de la hacienda La Pradera. de Jos¿ !Viaria 
Gómez. Por tal circunstancia pagaban al año siete faneg¡is de 
maíz en grano limpio y puestos en la casa del terrateniente: los 
vecinos le daban un peso por cada uno de los solares donde 
vivían. 50 centavos por cabeza de ganado mayor y 25 centavos 
el menor. m¡ís pagos por recoger leña y con la obligación de 
trabajar en lo que el capataz les ordenara en jornadas de más de 
doce horas por salarios miserables. 

Situación especial fue la de Valle Nacional lugar al que 
llegaban los eng•mchados, hombres que por su posición política. 
o sorprendidos o engaii.ados o, por ser indígenas regularmente 
ignorantes del tipo de trabajo que les esperaba. partían en largas __ _ 
cuerdas a tal lugar. "Yo recuerdo -dice en su opúsculo el general 
Robeno Calvo Ramírez - porque lo vi con mis propios ojos , que 
alla por el año de 1 905 o 1 906. aqu¿llos comrarndos marchaban 
entre capataces montados y armados para Valle Nacional: 
¿,Cuántos murieron allí?~ aún resuena en mis oídos ... aquel 

71 Periódico Oficial del Estado Libre y So.'Jt:runo de Oaxcca # 1. del 7 de 
enero de 1928: Solicitud de ejidos prcscmaúa ror los vcc:nos e!'! pu..!blo di! 
San Pedro Atoyac. Jamiltcpcc. p. 6. 
7'.= Rol.,cno C~1lvo Ran1frc:::.. Con .. fcrc!1::ias :.;e!..·:·~· el .. :.:obit:.'"no /!: tiic::-:dur:r:: 
la Revolución ~\!e:-r:icana, Oa::::i.ca.LT,...'.510, 195.5. p. }..!.. El lk. E..rl::.-::o :\·[ci
xueiro (cntrcvisia citada). rc::~~.:rda qui! e!l ;:! Sierra J;.::~·:.n~..: ?~:!.bi:i '.!~:J. r.Jt3. 
que cor.J.ici:! ~\ Vall1.: Nacior.~l y \!:":?. con·~-·!t!:\ ~o:no d "c:mlin~l de los 
enganc;1:Jdo!i··. 
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corrido que empezaba diciendo: Margarita ¿por qué lloras?/ 
porque tengo que llorar/ si a mi negro se lo llevan/ para el Valle 
Nacional. .. 72 • En la región de Tuxtepec, el castigo a los 
borrachos y a quienes los terratenientes consideraban 
conflictivos. era enviarlos a tal lugar durante seis meses y 
terminando la siembra los soltaban. No todos regresaban. sólo 
los que resistían. como fue el caso de los campesinos. "pero la 
pobre gente que venía de afuera. se moría en el corredor del 
Municipio. en aquella época. había una camilla pegada con dos 
palos para meter un mue no y llevarlo luego al panteón". 73 

Para las diversas plantaciones de Tuxtepec se contrataba gente 
bajo diversas formas y condiciones. En pleno momento 
revolucionario. ( 1912) los ºengm1chadores" seguían recorriendo 
diversas regiones haciendo falsos ofrecimientos --salarios 
altos. casa. comida y buen traro-.a incautos campesinos para 
que trabajaran en diversas plantaciones:'" pocos de los que 
vivían en tales propiedades trabajaban por un jornal aceptable y 
tenían posibilidades de sembrar su milpa. Estos trabajadores del 
campo fueron de los primeros en solicitar tierras e hicieron 
constar que algunos propietarios habían abandonado y/o descui
dado su propiedad. Los que venían de otros lados se contrataban 
por seis meses. de septiembre hasta febrero. por medio de un ha-

n Oa.wica en el Siglo ..• op.cit .. p. 97. El texto clásico sobre Valle Nacional 
es el de John Kcnct Turncr. ¿\.féxico Bárbaro. (diversas ediciones). 

n. En un oficio dirigido a la Secretaria Je Gobernación por padres y esposas 
de ocho p!.!rsonas denunciaban y pcdian su libcrrnd. porque: '"el dia 13 de 
octubre último. (1912) los scf\ores Sabino Orozco y Próspero Betanzos 
recorrieron estos lugares buscando braceros para las fincas de la Carolina y 
Ozun1acín .. Tuxtcpec ... con un jornal de un peso cada uno. Hoy ha llegado a 
nuestras noticias de que a estos pobr'cs se les prohibe ha-ita escribimos. no les 
pagan el jornal ofrecido. que solo le dan los finqucros 50 centavos diarios. 
como raciün una taza de café en la mañana. un plato de frijoles a las 12 y en 
la t::irdl! Otr3. taz:;i de café. trat:'indolos como bestias Ue carga .. para sacarlos 
de sus hog:ucs Orozco y Betanzos los alucinll con pagarles buen salario. 
comida y buen tr:uo a estos infelices ... " AGN. Fondo Gobernación. Período 
rcvolucion~u-io. 1912. caja 96. Expediente 80. 
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bilitado quien los "enganchaba", supervisaba el trabajo y era el 
responsable del rendimiento de la mano de obra, evitándole al 
terrateniente el trato directo con el trabajador. Este sistema fué 
el que mejor les pareció a los plantadores extranjeros. 1

• 

Salarios en sus diversas formas, nivel de vida 

En el año de 1886 se consideró en el país deplorable la 
condición del jornalero. pues el salario no había cambiado "n los 
últimos 80 años. Hacia finales del porfiriato el jornal medio era 
de 25 centavos diarios. Los pagos por jornada iban de los 23 
centavos en Oaxaca. hasta los 86 centavos en Sonora (ver cuadro 
número 14). ingresos que no eran constantes todo el año .. ni 
todos los días se pagaban .. era común no tomar en cuenta los 
domingos y días festivos. 1s 

En alguna medida la oferta y demanda de trabajo determina
ba los salarios. lo cual ¡¡contecía con mayor frecuencb para las 
comunidades lejanas. en donde había que llevar trabajadores. 
como sucedió en regiones de tipo tropical: aunque las formas 
coercitivas fueron una alternativa para tener trabajadores forza
dos al margen de 1<1 ley. lo cual propiciaba pagos irrisorios. 
inclusive ficticios. 

De acuerdo al censo de 1910 en el país había 312.314 medieros 
y pequeños ¡¡rrendatarios: los peones acasillados eran poco más 
de un millón 400 mil y, los peones libres. aparceros, jornaleros 
1.705,000. En total. 3,443.469 campesinos percibían algún tipo 
de salario y/o se veían obligados a trabajar la tierra ajena a 
cambio de algunas formas de remuneración. 

En Oaxaca los salarios ruvieron particularidades, diferencias 
y diversas combinaciones debido a las costumbres. tradición y 
tipos de producto. Su PEA agrícola 76 era del orden del 90'7o y 
7~ Katz. La sen•idumbre .. ppl~3 
7 , Gonzálcz Roa. op.cil. pp 61-78 
76 La PEA agrícola de Oa."'taca en 1930 era predomin31lte:d 39'7o y en el 
país el 76'7o. 1Hemoritl de la Comisión ¡\lacionalde la Comisión Nacional 
del Salario !Hfnimo. ~·léxico. l934. p 76. Vcáse nota num. 4_ 
115 



CUADRO NUMERO 14 

PROMEDIO DE LOS SALARIOS EN I .. A REPUBl...ICA !\lEXICANA 
1890 - 1891 

ESTADOS 

Agu3Scalicntes. 

Ilaja California. 

Chiapas. 

Chihuahua. 

Coahuila. 

Guanajuato. 

Hidalgo. 

Jalisco. 

~I ichoacán. 

México. 

Oaxaca. 

Puebla. 

Qucréwo. 

Sonora.. 

Vcr:J.cruz.. 

Zacatccas. 

Promedio Gc:ccra.!: 

JORNAL MEDIO 
DIARIO PESOS 

0.31 

0.72 

0.30 

0.83 

O.S2 

0.31 

0.27 

0.37 

0.31 

0.32 

0.23 

0.31 

0.31 

0.86_ 

OA3 

0.40 

0.425 
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sus trabajadores, por el ingreso medio de 23 centavos al día, 
ocupaban el primer lugar en salarios bajos en el país (ver cuadro 
númerol4), aunque los hubo de menor cuantía. como sucedió 
con los trabajadores de la hacienda de Prío en el centro: los 
peones se quejaban que recibían un salario de 16 centavos y 
unos almud de maíz a la semana y en ese momento ( 1 917) sólo 
se les daba medio almud de muy mala calidad y. al no lo 
recibirlo se les corrió del trabajo. Los trabajadores de las 
haciendas ~folinos de Lazo se quejaron ante las autoridades que 
por una larga jornada de sol a sol percibían 25 centavos. Los de 
Guegonivalle. cuando trabajab•m como jornaleros de la hacienda 
su salario er:i de real y medio (18 centavos) sin ninguna otra 
compensación y. adem:ís le decían en oficio al gobernador: 

" •• recibin1os un trato que Sl\lo es digno de anim~1Jcs de car!,;a ... el lunes tlc 
la presente semana como nn quisimos trabajar por el n1iscrablc jornal. el 
adn1inistrador José Amador manc.Jó a sacar nuestros anin1alcs de los terrenos 
de la hacienda. 

Tales fueron reclamos comunes de los terrazgueros que 
cuando el patrón consideraba peninente pasaban a ser peones. 
En algunos casos se pagaban 37 centavos. pero el jornalero tenía 
que poner la yunta. lo cual era costumbre en la hacienda de 
Buena vista. 

Los salarios en las haciendas del Valle fueron del orden de los 
25 centavos diarios: en otras regiones como Tuxtepec. llegaron 
a los 50 centavos y aun más. Un marco de referencia para 
equiparar la relación ingreso-gasto se tendría con el análisis del 
costo de la vida para estar en condiciones de comparar la 
capacidad adquisitiva. el tipo de trabajo y la duración del mismo. 
apuntando de antemano que en las regiones tropicales el costo 
de la vida resultó más alto. pues no se producía la mayoría de 
los productos que se consumían y tuvo mayor demanda el 
trabajo asalariado. Marías Romero coincidiendo con el 
tratamiento que Rabasa dio a las etnias,(vid. supra) hizo uno de 
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los trabajos más exhaustivos para determinar el costo anual de 
unafamilia de indios compuesto de ocho miembros y consideró 
cinco tipos de consumo: de alimentos, ropa, instrumentos de 
labranza, comribución y otros gastos. haciendo un total de de 
115 pesos al año, que, 

sería el cos10 efectivo de una fan1ilia de indios en el Estudo. que viva pobre 
y frugalmente. siendo seguro que sí hay algunos que pueden vivir con me
nos. la generalidad ncccsitar¡i probablemente de mayor caniidad para sa1is
f:.1ccr l;is n1ás in1pcriosas necesidades de la vida. 77 

Entre las imperiosas y frecuentes necesidades. estaban: las 
enfermedades que no tomó en cuenta Romero. Jos guaraches 
sólo Jos había previsto para el padre. la leche ni se menciona. 
tampoco el pago por la renta de casa. n1enos algún mueble. 
Dentro ele la frugalidad y la pobreza había que imaginar una 
familia de indios que viven. sobreviven. en un cuarro de carrizo 
con techo ele palma. unos petates. el metate. el comal. el tenate 
de las ranillas. un poco ele leña junto al jac'11: qu1za en sus 
transparentes muros colgada una camisa y las enag:üas de 
repuesto. el santo ele su devoción y naclamás. El salario recomen
dado ele 25 cenmvos diarios -en un afio completo totaliza 91.25-
arroja por lo menos un déficit de $23.75, puesto que los gastos 
totales ele la familia propuestos por Romero son ele S 115.00, lo 
cual indica que aún con el consumo previsto (ver el cuadro 
número 15). se tuvo que reducir al mínimo la subsistencia. 
Como era difícil hacerlo con la comida y con los instrumentos 
de labranza. seguramente Si! hizo con la ropa. lo cual da idea ele 
que con tal ingreso tuvieron indefectiblemente. que andar casi 
desnudas, descalzas y hambrientas miles de personas. 

Con Ja apreciación ele Fem:mdo González Roa sobre la capa
cidad adquisitiva del salario. 1-!isróricamente rt!sultaría que e-1 

~• l\·I~:tfas Rom ... ·rn, cp.cit .• p. :ú::?. Rc::1cro dec.:ia que en d :nonl.en?o de b. 
l .. ::ja c.!d prl!cio ,,_k• !a !;.r~u1a ~:u :rr"'c:.:-:r• prnlluctiv•_, :'.inic~u~~.:'.'11C Jo hidt•r:!.n. 
··1os pl)l.,r..:-s qut! r.•.'I t!:>lir.1~111 su t:--:--.h~•ja ,::.::--son~ll c:n n:!~!.t. d t!..:n..:-n que p:l:;:!r 
n~~da por d"" p. 103. 
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Cuadro Número 15 
COSTO ANUAL DE UNA FAMILIA DE INDIOS EN EL 

ESTADO DE OAXACA 1 

ALIMENTOS 
Mafz, 24 fanegas a $1.50 la fanega 
Frijol, 2 fanegas 
Chile, media fanega 
Sal, 12 almudes 
Cal, media fanega 
Ca me 
Verduras 

Metate y trastos de cocina 
ROPA 
Tres mudas para el padre 
Tres mudas para la madre 

Subtotal: 

Dos mudas para cada uno de los hijos 
Un sombrero para el padre 
Dos sombreros para los hijos 
Dos rebozos 
Ocho cel"iidores 
Cacles 
Una jerga doble para los padres 
Seis jergas sencillos para los hijos 

Subtotal: 
INSTRUMENTOS DE LABRANZA 
Dos machetes para el padre 
Cuatro machetes para los hijos 
Un hacha 
Dos coas 

Subtotat: 
CONTRIBUCIONES 
Capitación del padre en 12 meses 
Contribución municipal anual 
Contribuciones religiosas, fiestas, etc., 

Subtotal: 
OTROS GASTOS 
Construcción de casa y gastos imprevistos 
Jabón 

Subtotal: 

701,:..:._ 

i ~i:~:: ::;-.gtr .. :u e"': 11• :eo,.:o 

36.00 
6.00 
3.00 
3.00 
0.75 
3.00 
2.25 

3.00 

4.50 
4.50 
9.00 
1.50 
2.00 
1.00 
2.00 
0.75 
2.00 
6.00 

2.00 
4.00 
0.75 
1.50 

2.25 
0.75 
5.00 

6.50 
1.00 

;::i..;~~-=- Ma~a..a J:<~r.- ~r~ E! E .. ::i:o da Oax'1e:. E:a.-::e:ona. Ebp::sfla, 1aee. op. 
-:::#-1..:.: 
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8.00 
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jornalero de Ja época virreinal con el producto de 250 días de 
trabajo adquiría 35.71 hectolitros de maíz y 23 medidas de 
harina de !00 kilogramos: en 1891, 42.5 hectolitros de maíz 
y 9.71 de harina y en 1908, únicamente 23.51 hectolitros de 
maíz y 5.25 de harina. Hemos desandado el camino del progreso, 
decia Roa. ~•aJ mostrar en su estudio que de 1899 a 1909 
aumentaron los precios de anículos de consumo: la harina en un 
33%, el maíz hasta en un 133%. la papa en un 59%, y los salarías 
permanecieron sin cambios sustanciales. 

La respuesta de los trabajadores 

El secretario municipal de Tacache de Mina. pueblo segura
mente combativo a nombre de todos los habitantes en un n1emo 
ria! al gobernador, entre orras quejas. expuso: 

dura y difícil la vida y si hcn1os podido sobrevivir y no nos hemos dispersado 
ll emigrado a olras poblaciones o cslados. es porque aquí nacimos. no nos es 
pusihlc ~l.bandonar nuestros edificios públicos. como nuestra capilla. casa 
municipal. cárcel. panteones y sobre todo nos es doloroso abandonar el hog:U" 
que nos leg~uon nuestros antepasados. 79 

Era un hecho común el apego a Ja tierra. la madre tierra la que 
merece todo. alfa y omega de los campesinos porque ella da la 
vida y a la vez en ella se descansa, y aún no siendo legalmente 
suya. como le sucedía al peón de la hacienda. les resultaba difícil 
abandonarla. Por eso en diversas luchas. reclamos. enfrenta
mientos y largos pleitos. aunque no siempre como la única 
causa .. en el centro estuvo la tierra. Y se trató no de grandes 
enfrentamientos m:.1sivos. sino de gnipos localizados en un 

"."ll El aspecto agrario dtt la Rcrolucic5n . .. op. cit.. pp. 66-67. 

".".i E1 ,.¡ Cc>rreo dd Sur. (191::!). periódico local. se informa que los z:1p~uistas 
pol',lanos habian sido ::ipoy~1dos en sus estropicios a la propiedad agraria de 
casi nueve mil has. por individuos ""ecinos de Tacachc y San Nicolds Hidal
go. limítrofes con la hacienda. incluso se d~c!a qui.! h:ibia habido reparto d\! 
licrras. Historia de la cuestió11 agraria .... op.cit.. pp. 364-365. 
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cieno lugar o propiedad en que la expfotación y maltrato eran 
excesivos. Otro es el caso de los complejos problemas por 
límites entre pueblos, hoy vigentes, difíciles de resolver y causa 
de innumerables hechos de sangre en donde la tierra es de nueva 
cuenta manzana de Ja discordia. 

Las expresiones de descontento no siempre fueron por Ja tierra 
se dieron tambien por otras razones. Dentro de las rebeliones 
trascendentes. al margen de la cuestión agraria en el presente 
siglo. estuvieron. la ixtepejana en la Sierra Juárez: 110 la que se 
efectuó en contra del gobernador l\.·ligut!l Bolaños Cacho en el 
período de Victoriano Huena y. el movimiento de la soberanía. 

En tales acciones conflictivas no fue común encontrar en la .. "i 
declaraciones o exposición de motivos. reivindicaciones de 
tipo agrario. Las luchas campesinas no se efectua únicamente 
por recuperar la tierra. tienen que ver además con el grave y 
rápido deterioro de las condiciones socialt!s o por agravios 
diversos que al presentarse la coyuntura. se expresan en 
acciones violentas no pocas veces cruentas.~' 

Un hecho concreto. que podría hacerse extensivo a otras 
poblaciones. se dio en el Istmo donde la Revolución no rnvo 
entre sus demandas prioritarias la repanición de la tierra .. sino la 
recuperación de los recursos naturales de las comunidades. 
destacando el respeto a Ja autonomía comunal en cuestiones de 
decisión política y la recuperación del espacio étnico de los 
zapotecos a:: 

80 Enfrcntan1icmo armado entre I:uepeji e Ixtlán -iniciada en :it-ril de 1912.
el cual parece tener rafees profu11.1~15 de carácter im.::-..:umunal. Ver c~tp II. 
" 1 John Tu tino. Dl.· /,: insurreción .l la Rc!l"o/:1ción or J./ tJxico , ~-!é:-:.ico. ERA .. 
1990. p. 32. '.Villi~?.m B. Taylor (Apuct Barrington l\.loore). dice :'" la 
inquietud de los c:.u:1pesinos no es sencillam.cmc el resuliado de la gran 
propiedad Je las lii!:-.:-:is .. .las rebeliones parl.!ce!l habi.:r slt.lo r:.135 cor.::unes en 
las rc!?ion<!s v en l~~s comunid:idcs de Am.?rh::t :....~uin~l menos 3is!~1das v 
mi.:no; ~fr=::?.d

0

~1s J:''-"r ia pobreza. Embriagi!t!: ,'1011:ichiio y rehe!iá11 en l;,.s 
p1.1blacion~s c.::>lc.-~i,¡.'.:s mexicanas. ~·!éxic.1. FCE. 1937. p. !9';'. 
q: ",/'l..:to.r 1.'!t! i:J. C:'..lz. ¿,' gc.m.•r,;! :.::1.:rfs .--.· h. pa.:::'j7cacil~·t Jd .•íé.tico 
pv:;re\·(J/:1c:".:n.11"io. ~k:ticc. C~E!',..-\.S. l~~----:. l-""· 195. 
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Algunos hacendados que tuvieron problemas con sus peones 
consideraron que la oposición. insubordinación. se debía más 
que todo a querer la tierra: 11 más bien los terrazgueros contra el 
amo, pues es público y notorio que por estos rumbos no ha ha
bido ningún movimiento revolucionario" .fG el cual llega. a los 
dos años. al principio no por la tierra. sino por la presencia del 
constitucionalismo contra el movimit!nto soberanista. 

Habfa descontento localizado y en diversos niveles. En las 
haciendas se habían sobrepasado las formas tradicionales de 
explotación. Los vientos de la Revolución llegan por comunica
ción oral de Jos forasteros o de aquellos que se fueron a la leva 
o a las piscas y regresaron: o al volver de la capital del Estado. 
oyeron. vieron situaciones y problt!mas en el gobierno: protes
tas. cambios dentro del poder. presencia armada de grupos 
insurgentes como el de los serranos en la ciudad de Oaxaca en 
1912. Por Ja Costa de hecho ya se había iniciado la rebelión: 
hacia l.a lvlixteca había incursiones. relaciones con los zaparistas 
y llegaron a manos de diversas autoridades, amenazantes. 
sobres escritos con lápiz-tinta: "será pasado por las armas 
revolucionarias. el que inrenumpa de alguna manera el curso de 
la presente comunicación". ~""Adentro del sobre el manifiesto de 
agosto de 191 2. contra Fnmcisco l. 1\-ladero. 

La formación religiosa del campesino, regularmente creyen
te. era una preocupación de casi todos los propietarios. En las 
haciendas de Cat•mo y Alemán todos los días. casi de madruga
da. antes de empezar Ja dura faena. los peones sin excepción re
nüm que entrar a la capilla y rezar unos minutos. aún contra su 
voluntad. pues el mandador se encargaba de la asistencia de 

•
1 carlos Sánchc.z Silva. ··crisis política y comrarcvolución en Oaxacau. La 

Re\·o/ución 1\/t?xicana en O:ixaca, 1900-1950. I.·'\.PO. (coord. Víc1or R. Mar
lfllt!Z V.). Oax:.1ca. 1985. pp '.:16-'.:17. 
11 ~ .4./ ciut!atiano presiden;e municipal dt? Tc.'orir/dn del Camino. 1l1an11el 
Gómc=. Urgente .... después de habt!rlo leido. ptiselo a otra persona .. •• dice 
en la parte b~lja del sobr.:. La comunicación llegó :.i varias presidencias 
nlUnicipalcs. AGEO . A A. 
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todos. 85 La iglesia tenía como uno d6 sus objetivos inculcar en 
los indígenas el respeto a la propiedad, de acuerdo a una de las 
conclusiones del IV Congreso Católico Nacional celebrado en 
la ciudad de Oaxaca en enero de 1909: 

debido a que en muchas haciendas los residentes en los pueblos cercanos. de 
día y de noche cst:in pendientes de lo que puedan robi.\.r: leña. pastos. 
scn1cmc.ras y h~sta ganado sustituyendo a veces cabezas chic~\.S por grandes 
o de inferior calillad. los que encubren el robo y se hacen cómplices .. 

Otra cuestión que en el Congreso se consideró grave .. fue la 
tendencia de los indígenas a cambiar los linderos. principalmen
te cuando colindaban con haciendas. y esto "constituía falta de 
respeto a la propiedad". 

El clero tenía información de lo que sucedía. pues los traba
jadores dentro de sus obligaciones religiosa .. ..;; debían confesarse 
con su párroco. de lo cual se deduce con la expresión siguiente: 
"muchos indígenas creen que desde el momento que reciben la 
absolución. todo está arreglado". y en tal sentido los sacerdotes 
daban consejos: no cometer abusos contra la propiedad. respeto 
y obediencia a los amos, pues ºgracias a ellos tenían casa y 
comida "6 

En este orden de cosas, resulta difícil pensar que la iglesia 
católica estuviera de acuerdo con algún reparto o restitución de 
tierras a sus dueños originales .. 

La producción y los consumos 

La producción campesina, la del peón en la parcela del 
terrateniente. el aparcero. pequeño propietario, se orientó 
principalmente hacia el cultivo de cereales, base de la dieta 

•:s Sr. Ped.ro Cruz. Entrevista citada. 
115 R41minicencias ... op.cit.. pp 423-424. 
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alimenticia. utilizando técnicas y equipos agrícolas que 
perrnanencían invariables a lo largo de los siglos. con poca o 
nula rotación de cultivos. autosuficiencia. poca movilidad social 
y limitado intercambio de excedentes. En el caso de la gran 
propiedad la producción satisfizo parte del consumo de sus 
trabajadores y lo demás tenía su mercado asegurado. Otras 
unidades agrícolas productivas satisficieron no solo mercados 
regionales. tambien parte del nacional y el mercado exterior. 

El consumo limitado a cubrir necesidad~s fundan1c!1tales no 
obligó arealizar grandes gastos a los asal<.lriados del c:.impo. 
salvo los indispensables: por lo cual las tr:msacciones de tipo 
comercial resultan marginales y periódico.\s se realizan en días 
y fechas ancestral mente fijadas: los "días de plaza". tianguis 
propios de cada lugar preferentemente la cabecera"'. en donde se 
efectúan intercambios que tienen que ver con formas merc¡mtiles 
simples. ya que el sujeto algo tiene que vender y algo que 
comprar. Y se trata no solamente de una compra-venta. se 
dieron. y aún se hacen. los trueques o "feriados" a manera de 
intercambio de equivalentes: tortillas por cal. o maíz por otros 
objetos. 

Lo que realmente compra el campesino es lo que él no 
produce o lo que no se produce·en su región como la manta. 
guaraches. ropa manufacturada. es decir productos que requieren 
de cierto proceso fabril. En los tianguis por lo general se 
efectúan intercambios entre miembros de una comunidad con 
otra. y en los momentos de ''la venta" era posible distinguir 
como de acuerdo con el lugar de procedencia ""sel producto. de 
la Mixteca lo manufacturado con palma: tenates. sopladores, 
petates. son1br<:!ros: de la Sierra Juárez. gu:.'!r:.:...:i;es de diversos 
tipos .. son1breros de lana c0noc:dos como"panz.:?. .. ~.:! burro"; o en 

"'"1 La rcali7:.1C:15r. .. ~:: :1:.::rc:-rncb.s ~..: h:v:.:: secul:?mi.r.:n:;!' ~~ '=':..: ··....;i-1 ~:i;: pl::z:i ... 

~1;~3~j-~~~~~:: Z.~~.:!~~~~s ;nE~:~~~:~~~.:J~~~l!:i.:.~~~~,~~1~~~~
1

~~~~~~~ ~~¿!~~~!~~3~~ 
;-dncipa!·· en b ..:i~: .. ::·.d de Q¡._·::1.:::-i. ::-i. :.:t.:-n.J..: l.:"c·r.~urr<.!n p..:r5" .. 1n:ts .!e- .. ·~si h'd .... s 
h.1s ~h1l11:s Ccn::·.:.::..::s. y el Uomingo c:::1 11at.:L'~uhl. 



CUADRO NU?VIERO 1.6 

PRECIOS DIFERENTES DEL l\.IAIZ EN EL ESTADO. 
OAXACA. 1917 

LUGAR FANEGAS 
MAIZ BLANCO ( l J PESOS. 

ZAACHILA 8.00 

CGNTRO 9.50 

TLACOLULA 7.00 

NOCHIXTLAN 12.75 

ZTh1ATLAN 7.68 

OCOTLAN 8.00 

JUQUlLA 12.00 

TEHUANTEPEC de: 8.00 
9.00 

JUCHITAN 15.00 

POCHUTLA 10.50 

(1) El precio varfa de ac:1e.-do al cotar, el grado de sequedad y la afluencia de compradores 
en el rn4rcado, rambi¿n dependiendo del mes, no es lo 1ni.srno el momenro de coseclia y el de 
secas. • . 

FUE,VTE: ,\GEO: Asun:os Agrarios, (dfrersos expedie111es). 
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las temporadas de frutas : mangos, chicozapotes. mameyes de la 
tierra caliente. casi siempre del Istmo y la Costa. o las de tierra 
fría: manzanas. chabacanos. membrillos. 

A estos mercados de las cabeceras de distrito con sus "tiendas 
principales "donde se vendía pr<ícticamente de todo. llegaban 
las ccUTetas con productos de las haciendas: maíz. frijol. garbanzo 
y otras semilla~. Los "paneles" de panela o piloncillo. barriles de 
aguardiente de caña o de mezcal. y la azúcar en marqueta." Los 
comercios .'~tiendas" .. a veces propiedad del terrateniente~ fue
r1.Jn el principal centro de realiz:.1ció:1 .. estableciéndose el circuito 
hacienda-tienda y de aquí a los campesinos y al e ·nanct:inte 
urbano. Sobre los precios tenían un fuene control las tiendas. 
estableciéndose a veces monopolios propiciados a determina
dos comt!rciantes. de telas entre otros. De acuerdo con la Of~na 
y la Demanda. a su vez interrelacionadas con el tipo y cantidad 
de lo cosechado en el afio. eran los precios y las ganancias y en 
función c!e éstas se decía si el año había sido "bueno". "regular" 
o "malo" 

Para un mismo afio ( 1917) la fanega de maíz equivalente en 
peso tenía un precio de $12.75 en Nochixtlán y 12 pesos en 
Juquila y hasta 15 pesos en Juchitün en donde el afio había sido 
muy malo. pues "no se dio la cosecha": en cambio para el centro 
su precio fue de 9.50. en Tlacolula de 6.00 pesos y en Ocothín 
de ocho pesos. 

Los precios revelan las desigualdades regionales de las 
cosechas en un mismo año. cuando para unos son época~ de 
abundancia para otros eran de escasez (ver el cuadro número 
16). Dentro del mismo afio Jos precios podían variar. Se presentó 
el problema. no pocas veces ficticio y maquinado de pane de los 
acapar:iCvres que guardaban subrepticiamente los granos con el 

~ 11 ~l.,S CL.,~: ... ·:--=i·.1:ttcs tcnbn un proc::t.:ln!knto :-:ua que d azúc:u- ::i. :;r"Ull!l st! 
O.:l):1v!nk:·:1 ..:n gr.lnt:.:s t:uhns :::1~:u::-cciJes. que ~::-:t !.;. for:11a pri;:(c:-:.Ua p._1r lt.ls 
c:::mpesin1..b ;--"ir su mejor consó!::-vaciún; a:;i ten fa un::• den1:.u:.1..Ll y en r-~cio 
m~yní. L.:i. l;:md:.i se: 1!UV01Ví.1 ~:1 los !::?:~: .. ~hes Ct''lll :.!S :nism:;.s roja~ e~ Ja 
~:1:1a ... h1s c1..~'.-!ollos ... formarn.!o ;Hados U.: ,_' pkz::3 : .. 1 ;:-,:idos '"p.l.:1i:ll.!!i." 
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objeto de aumentar el precio. pcr io cual su escasez no era tal; 
entonces el gobierno se vió for;¿:ado a inrervenir con el fin de que 
los especuladores lanzaran al mercado lo escondido. En esros 
casos el ejecurivo ruvo que llegar al exrrerno de asumir el papel 
de vendedor.89 viéndose compelido a rraer granos de arras parres 
con la intención de abarir el precio especularivo. 

La gran producción de las haciendas para el mercado. no la 
única. fue de maíz y frijol: en rénninos de valor y c'mridad. maíz 
fue el primero enrre roda lo producido. lo que no era posible 
dejar d" s"mbrar. Cuando la cosecha "no se daba" por falca el" 
lluvias. { la mayoría enm terrenos ten1poraleros). o la langosta se 
"dejaba venir" acabando con todo tipo de siembra .. las conse
cuencias .. como la de las antiguas crisis agrícolas can1pesinas. 
eran desastrosas: hambrunas con sus consiguientes secuelas .. 
epidemias de cólera .. !a tifoidea y viruela negra. Esta última 
predominó en 1915 considerado como el "año del hambre": 
tambit!n las oscilaciones en la primera producción de un afio a 
orro podrían ser notabl"s. mienrras que en 1883 el valor el" lo 
cos"chado se esrimó en más de 3 millones y medio de pesos. o 
c1 1907. c"rca d" los 4 millones. dos años después baja a un 
millón 800 mil pesos trat:\ndose entonces de un "afio malo". por 
lo cual fue indispensable traer maíz de otros estados cercanos 
como Puebla y Chiapas. Los ciclos de "año malo" fueron los de 
mayor consremación y desalienro social. llegando a veces a 
efectuarse saqueos. inclusive enfrentamit!ntos, en donde hubiera 
el preciado grano. 
S~guía en in1ponancia como alimento. el frijol .. grano que es 

con1ún sembrarlo junto al 1naíz por su ben¿fica interrelación 
que potencia los nutrit:ntes. Aparte de estas dos gramíneas est~í 
arra ;¡!anca qu" es alim"nto y sabor de rodas las comidas: el chile. 
en un ";!nonne n1..'imero de v:.iriedad¿s. ya sea verde para comerse 

""' Er: :,u !1tt~·wn:e .i&! :;obf,~··::o d..: l'..":07 Em1::., Pila1<.!r:;d. dcnunda: .. no 
t;.::-i..lri;.iml"<> que !~u:::.~r.:.l:" \!s..:~t.s::s-.:s c.,n':.o l;J.s q·.:~ :1~u .. <Jl.::i~~do a1 gl'1bh:rno 
.:n ct:~1s ocasic:1es "l sul.,vcnir.'>.! ~! .~1~ n~-.::: .. id~··.L:-. L.!'-!"-> ;'Jcbh.l:; c~t~l:~:.:ckn
do en ::i.;t.:r10.s lit: ~!h-s: b ·.·<.!nt.1 .. ~~ c~:- .. ·~1:.:s ;:-~::. ..:~:u:arc:;::U" b sjn.!k!~ 

a1nb:t:ión lit.: lns ~-..capar:!.!cr.:..:·· p. 4-:l. 
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CUADRO NUMERO 17 

PltECIO DEL CAFE EN EL ="'IERCADO DE NUEVA. YORK 
1860 • 1900 

AI'IOS PRECIO EN DLS./LIDRA 
r•¡ 

1860. 1865 . 24.5 

1871 • 1875 . 19.2 

1881 • 1885 . 11 

1885. 1890 • 13.1 

1891 • 1895 • 171 

1896 . 157 

1897 . 135 

1898 • 115 

1899 .086 

1900 .07 

FUE,VTE: "Orígenes de la Caf~tic11ltura". Fr.incie Chassen. ~jq No. JO. 15-21, 
sep./1990. 

(*}La -..·ariaclón e:r:tremafue Je 17.5 entre J.360 y 1900. 

l~S 



directamente o seco para los diferéntes guisos y moles. De 
suene que maíz. frijol y chile. constituyen la base principal y por 
lo general única alimentación del campesino. Resulta difícil se
pararlos en el sustento diario; habría que agregar la indispensa
ble sal de mesa y de vez en cuando. por conmemoraciones 
familiares o por la fiesta del pueblo. un poco de manteca y un 
pedazo de carne del animal sacrificado en casa. 

El arroz. garbanzo_ arvejón. entre otros, tenían un mercado 
restringido a las personas de los medios urbanos~ tambi¿n los 
mayores consumidores de honaliz•L~ y c•unes. El tipo de gasto 
evidenciaba la clase del consumidor. los productos de importa
ción: vinos. embutidos. sedas. tafetanes y joyas fueron para las 
clases altas. entre ellas la de Jos hacendados. 

Productos de uso generalizado fueron la panela. el café y la 
azúcar. bienes atados que en los diferentes estratos se consu
mían en diferentes calidades y proporciones. 

En el caso del café la mayor parte de su producción era para 
el extranjero. la cantidad producida tenía que ver con el precio 
en el mercado mundial. por lo tanto con sus variaciones (ver 
cuadro número 17). Una vez beneficiado. -dejar el grano limpio 
y seleccionado- se acarreaba encostalado en sacos de cinco 
arrobas. (57.5 kg.) sobre mulas y carretas hacia las salida~ más 
cercanas. como lo fueron Huatulco. Puerto Angel. l'v1ínizo y 
Pueno Escondido y. de estos Jugares hacía diferentes países. 
En l 890 el quintal tenía un precio de $32.00 y al terminar el siglo 
bajó a $20.00. y aún con tan onerosa baja. los productores 
consideraban que el sembrar café era ganancia"° pues su precio 
de costo se estimaba en 1 O pesos por quintal puesto en la finca. 
Francie Chassen 91 maneja cifras con diferencia~ mayores las 
cuales muestran que al final del sif;!o~ era antii:!conón~ico 
producir el aromático por la caíd:i del precio en el rr:~rcaco de 

10 .. L~1 ~.-isis dc-1 café y bs c;isis a,grícolas e:i gc-r.:.:r~1r·. Ei Prngrt?s .. "") ,/i! .\f¿xfca. 

# :03. c..!i::. 1897. p. 183. 
• 1 ··C..ri~~nt!'s <.le la c:~!-eü.:uh:.ira en Oa:~:1ca··. C.·tJIB/O <I !O.üaxat.:!l, 

SC'~li..::-:~i"rC'. 1990. 
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Nueva York. Para llevar el grano al puerto había que recorrer en 
algunos casos hasta 100 Km., lo cual elevaba su precio. 

Diversas naciones producían el café con variantes de aroma 
y sabor reconocidos; Brasil estuvo a la cabeza corno fuene 
competidor, incidiendo en los precios en función de sus 
cosechas.•: Para Oaxaca. uno de los estados también exportado
res. al igual que en otras partes, la cotización del aromático en 
el mercado internacional fue determinante. pues hacía oscilar 
los precios. por lo tanto influia en la cantidad producida; en 
1883. el valor de lo cosechado localmente fue de $156.026.00. 
A principios de siglo casi se triplicó tal cantidad. manteniéndose 
hasta 1907. y baja en el bienio 1909-1911. años de crisis 
agrícolas. con el agravante del precio mundial tendía a la baja. 
(ver cuadro número 17). 

Destacó en cantidad y valor además del café. el tabaco con 
calidad semejante al cubano del cual Oaxaca estuvo a la cabeza 
de los 22 estados productores. 93 En 1883 el valor de la produc
ción tabacalera fue de$ 127.637.00; veinte años después tuvie
ron la mayor producción las vegas tabacaleras de Tuxtepec. con 
ingresos que rebasaron al millón de pesos. cantidad que no fue 
superada. pues año tras año fue descendiendo la siembra. al ir 
bajando el precio: y así en .ol bienio 1909-1911 sólo se estimó lo 
producido en $63,954.00. En este período. informó el jefe 
político a las oficinas de recaudación de rentas. que en Tuxtepec 
habían sido abandonadas varias propiedades tabacaleras. 

La producción hulera. localizada en Tuxtepec y el Istmo. no 
corrió con mejor suene. El valor de lo producido puede consi
derarse poco significativo si se compara con el café y el tabaco. 
la cifra más alta que se tiene fue de $ 58, 125.00 entre 1905 y 

"': ··et sabor el café puede constituir un carácter diferencia/. el de Moka es 
el mejor de wdos. el de la !\.lartínica es muy J.gradablc micntr:.lS el de Gua
lhllupc y Puerto Rico lo son menos; el de Panamá es n1cnos buscado que el 
de Java. el de Sun1atra es liger;.m1cnte amargo y el de !\-léxico está en tém1ino 
nll!dio ~. El Progreso # :03. op.cit.. p. 246. 
93 Kacrgcr. op.cit.. pp 63-66. 
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1907 para casi desaparecer en 1909-1911, cuando el valor de lo 
cosechado fue solo $ 4,230.00. Del chicle, su producción fue 
mínima casi 16 mil pesos y sólo en Tu:x.tepec (ver cuadro número 
18). 

De los tintes naturales producidos. buena parte fue para la 
exportación sustantiva hasta fines de siglo. Salvo la gr:\m1 que 
se cosechó en diversos terrenos y climas.. los de1nás como el 
achiote. añil. palo de brasil. palo de campeche y el cascalote. 
eran propios de climas tropicales: el caso de la vainilla fue poco 
relevante. Hacia 1883 aún figura la cochinilla a la cabeza de los 
tintes con un valor de $141.804.00: treinta años después era 
una cantidad insignificante: $2.750.00 producida únicamente 
en Ejutla. Después de la cochinilla. por su valor sigue el añil. el 
cual permaneció más tiempo en el mercado. y Juchitán fue el 
primer productor en 1883. el colornnte alcanzó un valor de 
$82.130. doce años después ascendió a $172.154 y baja a 
$42.818 entre 1905 y 1907. Del p c\o de brasil y el palo de 
campeche únicamente se tienen datos para 1883. en Jarniltepec 
y Juquila fue donde se produjo la mayor parte y al igual que el 
café fueron exportados por los diversos puertos del Oce,\no 
Pacífico oaxaqueño. Del ..:ascalot". planta utilizada corno tinte 
y curtiente rica en taninos -qatos para 1883- se obtuvieron 
$3.729 pesos. Otro vegetal, el achiote que además de tinte es 
utilizado como sazonador de diversos platillos. su valor fue 
poco relevante.(Ver cuadros nums. 13 y 19). 

Hasta 1911 se encuentran datos significativos sobre 
colorantes; de algunos ya no se tiene noticia. como el palo de 
brasil y el de campeche. (Ver cuadro número 19). A principios 
del siglo los descubrimientos químicos. entre ellos tintes 
sintéticos. como sustitutivos próximos. ~staban en su apn:;eo; 
los na~1:r:11.es h:.lbían sic!o desplaz?.:!cs pe: lo.:; artifici:-Jes. ~~:os 
últimos -r.:::1ifr1n una enorrr.~ g:.!1~:1 e!'.! -:olores y :n=:.ycr 
produc~l .. 'Sr. ~::!'a sat!sf~·=c::- un m~rc:1d:> :-r:·:md!:::l e;-J exp•:m.sión 
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y a un precio mucho más bajo "" 
Fue la época del incremento de la demanda de productos de las 

zonas tropicales con sus respectivas fluctuaciones: en general se 
trató de una producción inducida desde el exterior. sin importar 
la depredación o el saqueo lo cual permitió la extracción de 
excedentes. proceso dentro del cual estuvo la entidad .95 

Para el consumo interno y complementario fueron los 
productos elaborados a partir de lo que "la tierra producía" o sea 
pequeñas hortalizas y frutos que el aparcero o mediero sembra
ba alrededor del jacal. Las principales "industrias" -corno se les 
conocía a centros de producción con cierta maquinaria-, estu
vieron avocadas a la destilación de bebidas alcohólicas y azúcares. 
A partir de la cafia se obcenía el aguardiente cuyo valor en 1904 
fue de más de 700 mil pesos. que si se compara con el valor del 
maíz es casi el 259'0. (ver cuadros núrns. 18 y 20), aunque su 
producción parece haber tendido a la baja, ya que de 1909 a 
1911. se redujo a 347.068. lo cual daria alrededor de $170.000.00 
por año. 

Mezcal y aguardiente se destilaron en casi toda la entidad a 
partir de diferentes clases de magut!y y cm1a. Varió negativa
mente el valor de lo producido en un período de siete años. de 
$225,905.00 en 1904 a menos de 60 mil pesos en 1909-191 l. 
Sin tener información que permita explicar tal variación, los 
cambios podrían atribuirse a problemas originados por crisis 
agrícolas: el consumo no parece haberse desalentado. pero sí 
con los diversos altibajos habría que considerar la baja en la 
producción de la materia prima y en los ingresos. El mezcal y el 
aguardiente tenían un mercado propio y asegurado localmente: 

94 .. con el ai'lil sintético .. J¡15 exportaciones del índigo de la India disn1inuyc
ron de mas de 19 mil toneladas en 1895. a poco más de nlil en 1913 .. en 1900 
solo Alcn1¡mia tenia rcgis1r~ld:ls -CO ~:ucmcs <le color~mtcs", T.K. D I-lisroria 
de la recnolog(a desde 1750 /:asta 1800. :VIéxico. Siglo XXI. 1977, vol. 
num. 3. p. 797. 
9 $ En el periódico local La Unión. -~1 de n13..I"ZO de 1909- cnbcccaron en 
primera con el siguiente texto: .. Asi como :i\-Iéxico es un cxcclcmc mercado 
para maquinarb. los Estados Unidos lo son para las frutas tropicales". 
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tarnbien se vendía en alguna proporción a otras entidades. 
La caña de azúcar compitió con básicos como el frijol y el 

chile. inclusive en términos de valor está encima de ellos. Se 
aprovechó todo terreno "húmedo" o "bajo"' para sembrar la c'u1a 
para el rrapichiro o la gran molienda de los ingenios. Miles de 
hectáreas se cubrían de cafiaverales. que en 1883 tuvieron un 
valor de casi 400 mil pesos. y sube a los 700 mil en 1904. 
permaneciendo casi igual al afio siguiente. El valor total de lo 
fabricado. tomando como materia prima a la caña. más los alco
holes. aguardientes y azúcarlO!s div~rsos. arrojó en el período 
1909-191 l. más de dos millones de ¡>esos. cantidad muy supe
rior a roda la sun1a de frijol. tri~o. arroz. chile .seco y verde. 
juntos. pero inferior al valor del maíz en el mismo afio. 

Del azúcar. que en su mayor parre se consu1nía en la entidad. 
algo salía para otros estados y en algunos afias se exportó: su 
variación estaba en función de la cantidad de caña cosechada: 
algo semejante sucedió a diverS<L'> panelas -piloncillo. caras de 
panela. panela blanca-. que a diferencia c!e la azúcar que era 
consumida por clases medias y altas. aquéllas eran de consumo 
netamente popular. Las mieles y las p'u10chas se utilizaban para 
los fermentados de cierras dulces. los subproductos -<:ierras 
melazas- fueron para el consun10 animal revuelto con la 
pastura. (ver cuadro número 21 ). 

Dentro de las fibras textiles para el mercado. el algodón fue 
la principal. En 1883 Jamiltepec. Juquila. Pochutla -tradicionales 
productores d" la fibra- y Tuxrepec. fueron los primeros pro
ductores, con cerca de 100 mil pesos de la fibra qu"' en muy poca 
proporción se consun1ía en la fábrica de telas de :--=:ía. en la Sierra 
y en la de San Jase! en los '\''111es Cemraks º' I>o los 570 mil 
pesos producidos en es.o a'ío. la mayor p•u-t" fu" p:u-a las fábricas 
de Puebla y V:oracruz. Su produc::-ién bajó ha~ta llegar a los 
46 mil pesos"': 1909-:911. De hcc::~ !:J. sicml'.:-:: d~I algodón 

Y"' .. dcsd~ t\ .:;:io..::l colonfal en la rc~iün d:: h C1._"'l':i!~l se ~:-1:dujo :iJgcd1~n. 
indus":·.;..: !an'!.~:~.:;;.:c \!:'":.! !.t :-.::~:.)n ~~.;~ .. !1..1r.;:r~?·· i-;r~.c:1 C?.. :-::-!:h~>!:t. Pvlí1!::a 
. ...- comercio e1: d _;ar de 1\Jt!.":ico. ¡7_..;.).J 82 J. :·.;..:xicv. r:\!C~. 19'76. p. ¡...,s. 
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estaba desapareciendo. Otras fibrás textiles de uso común en 
procesos artesanales, fueron las que se extraían a partir del 
maguey para la fabricación de diversos tipos de reatas y meca
tes, redes. implementos para ganado y pira , un hilo muy fino 
para coser; en fin todo aquello que producido a base de fibras 
del maguey. constituye hoy dia una pequeña industria conocida 
corno jarciería. 

De las superficies sembradas en el país. la mayor. fue y sigue 
siendo para el maíz.97 En Oaxaca de igual forma. ( 1908) se 
utilizaron 380 mil hectáreas de todo tipo de terrenos: humedad. 
temporal. ladera~. m<is de dos tercios de la tierra cosechable. 380 
mil has. En ellos se obtuvieron 164.815.500 Kg .. con una 
productividad promedio de 435 Kg. por hectárea. La superficie 
para el período siguiente, poco varió: los campesinos que 
siembran de temporal no pierden las esperanzas: el "año próxi
mo sí se va a dar la cosecha". No sucede Jo mismo con otros 
productos que están más subordinados a la economía de merca
do y en función del precio se siembran determinadas superfi
cies. (Ver cuadro número 22). 

El ganado 

Dentro de las comunidades floreció en diversas cantidades y 
tipos la ganadería tradicional -de autosubsistencia- y, la 
exclusiva para el mercado. La tradicional. compleja por su 
diversidad y uso, estuvo integrada por animales de trabajo y 
para carne: caballos, mulas. burros. bueyes. así como vacas: 
cabras. ovinos cerdos y aves, los cuales servían corno apoyo a 
las diversall) actividades agrícolas. merc:.tdeo marginal. o ayuda 

<r. En el ano de 1986: ··en la república mexicana el cultivo el maiz ocupa n1ás 
del 40% dc: la superficie agrícola nacional y se siembra en una gran 
diversidad de condkiones agrológicas. económicas y sociales.. Programa 
Nacional de: Desarrollo Rural /nregral. Proyecro Estrarégíco de Fomenro a 
la Producción de 1\lai=. SARH. :-.té:cico. 1987. p. 12. 
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en momentos de compromisos sociales . Su realización permitió 
tener el circulante indispensable para diversas transacciones. La 
alimentación de ganado tradicional está relacionada con la 
administración adecuada y racional de los recursos naturales. 
pues se aprovechan subproductos como hierba~. rastrojos y des
perdicios que no puede ser consumidos directamente por el 
hombre. a la vez que con su reciclaje. el campesino obtiene los 
abonos naturales a panir de los propios excrementos de su ga
nado. 

No hubo comunid'1d en la que no existiera algún tipo de 
ganado el cual por su movilidad natural era posible trasladar 
mas fácilmente de un lugar a otro. en ocasiones se trató de 
grandes distancias. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII. desde 
la lejana región ganadera de Nueva Galicia (Guadalajara). 
haciendo una larga travesía arribab<.m los hatos de ganado mayor 
a la provincia de Oaxaca. en donde había un agente de ventas 
que redistribuía las reses en mercados diversos. º"Es posible que 
se tratara de ganado para el trabajo. muy apreciado entre los 
agricultores del Valle. No había el problema de que no se 
vendiera .. pues el comisionista mantenía las reses en un corral, 
y poco a poco las iba realizando en primer lugar en las diferentes 
"plazas" de los Valles Centrales y en menor medida en otros 
distritos, esto es lo que permite pensar que su venta no era para 
carne. ya que en la compra que hacía un campesino o hacenda
do de un torete. fue más que todo. para jalar el arado o la carreta. 

El ganado dé: otras regiones de la entidad también venía al 
Cent.:-o. de donde se redistribuia a mercados diversos. el más 
utilizado en los Vallé:s Centrales fue para el trabajo de campo. 
Para satisfacer el consumo urbano dé: carne sobre todo el de la 
ciudo.1d. sacrific3b::n principalmente yuntas muy trabajadas o 

"'~Jos.: ).bria :-:: ~':'"";"~·~.,_ c~·..rn:r:i.!;. ··-:;u~bjara g:?:'.:~1dcra. i:sa:dio =-~~ional 
nov~~:1:s!':H:l~. ~ -::c-¡:.C5". Esc::_·:.L dcEsnulios 1nspttnoa1nt:rf._-,.,,~c.~s. Sevi
lb. ~.:;p:1;1~!. l 977. p. ~6-1Y7. Er:t:I.! Guac!l.laj:u-:t y 0:--.:~:,.:a exjstc t.:::.1 ... !isu.nC:::i 
~1U>! ."•.! .h.";.•:-c:t a :os Jl)S n-:ll 1'~Iür:~~:::..:s .t.-i c:c:IJ ... h.!b.:::b . .:- :-.:.:o:r~r k'> \. :~~!:..:e.:-os 
:trr.:::~...! ... "J ~I ;;:1!13UO. 
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~UADRO NUMERO "3 

OAXACA, GANADERIA. 1902 - 1903 

DISTRITOS VACUNO CABALLAR Mut..AR LANAR CABRIO PORCU-:0 

Centro 928 124 88 280 3.677 92 

Colxtlahuaca. 463 177 1.269 7.640 

Choapa.n. 479 

Etl::i.. 780 91 106 750 1.480 88 

Huajuapan. 1,945 6 3 25 355 

Jamlltcpcc. 21.968 3.414 548 1.267 5.127 772 

Juquila. 8.681 1.005 659 25 60 

Juchitán. 28,298 1.997 292 154 105 1.080 

NochixUán. 1.996 1.046 110 34.140 75.705 40 

Ocotlán. 1.229 739 120 3.550 9,1~ 

Silacayoapan. 6.991 920 205 14.896 12.750 156 

Tehuantepcc. 4,989 649 212 113 385 870 

Teotlllán. 1.519 90 so 
Tlaco lula. 1.322 161 52 954 741 

Tla:daco. 789 63 S4 1.540 1.915 

Tuxtcpcc. 13.909 1.668 166 75 9 956 

FUENTES: AGEO. 190:./903. Fomenlll, legajo 39. C.'tp. J 1; Orzx•u:~. del Porjírismo i1 

la RC'\·olución. Franciit R. Cll::.1.s:ren. U.V.-\.\!. (Tesis Doctara/J .. \/t!xico. 1986. 
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vacas v1e1as. ganado que era introducido por los tablajeros 
quienes salfan a comprar a las plazas o caminaban por los 
pueblos preguntando quien vendía algún animal. 

Las 928 cabezas de vacuno que existían el distrito del Centro 
en 1902, pueden considerarse en buena medida como fuerza 
para el trabajo y de igual manera para Etla y Tlacolula » (ve:\se 
cuadro número 23). 

La ganadería comerciaL que se realizaba en grandes hatos en 
mercados foráneos9 fue para el consun10 exclusivo de carne 
pieles y otros derivados. requería de poca mano de obra y 
floreció en: Jamiltepec. en la Costa. donde alcanzó casi 22 mil 
cabezas. Juchitán con m:\s de 28 mil y. 14 mil cabezas en 
Tuxtepec. Tales regiones poseen grandes planicies con pastos. 
como resultado del desmonte y depredación de la selva. En esas 
tres zonas. floreció la g<.madería extensiva. criada librernente.100 

El ganado del Istmo. además de la región. satisfizo pane del 
consumo en Chiapas y no es aventurado considerar que se 

<H " •• los diversos ganaderos con dos o tres meses de anticipación. en Tlacolula 
contratab¡\n el alquiler de los corrales n1cjorcs de los barrios ... S:! disponen 
oportun~mentc los establos y las cuadras ... sc acopia algún forraje y luego 
hacit::ndo cortas jornadas SI! va com.Judenllo el ganado. por lo común cerril 
de los diferentes criaderos de la mixteca. de la costa del sur v de los valles 
vecinos a la capital del Estado. La hacienda de Yajc rc;lite bueyes y 
muletadas de primera clase . .la hacienda de Matagallinas .. caballar y mular 
de ley muy buena: el antiguo Xicay:.\n. hoy 1:1 Costa Chic:1. cnvia reses de 
varias cali<.ladcs en diferentes p:trtic.bs..la de Bucnavista .. curccles ágiles y 
briosos.Ja Con1pañia y otras 1.h:! valle grande figur.m ventajosamente con 
superiores yeguadas y vac~u.l:1s y por fin los ranchos y los pueblos de la 
llanur:i. presentan en tan rico tr:lC..:~ ..:!i.: .:;:..madt:rfa . bor:-icos y pollinas am¿n 
de uno que otro ejemplar cui<..bc.:h.) con esn1cro .... Anuro Fenocchio. op.cil .• 
pp. 156-157. Hoy sigue vigente la cc..,~umbr..: di.! con1::;-.:iar i:on :;:1nado en 
tér.nint.1s parcdc.los. en !os ··c...li:is ..,;i;: pl:i.:-..t- -ccn !11;1) 1.;r .... :-~na y Ut!T.l~mda en 
la fi~s:a :lOU~ll .Jz! ;u..:~hl- hay ,_;:: !...:.;:: CS~~\!d:1.:: :! ..::.)r:-.J.l. ¡:"~:.:-:1 la COmpra
VCnl:t 1.l.: 1.livi:rsns tL)\~S <.!:.: ..::tn::.·.! · .. 

:i~!~~:~~r~~~;L~;:~~ 1:~.:~1~~a~;1.~ ;~~:; z:;~tod~~! l:.~~~~~;~~~~~5su~:t~~1:~;~~ó 1e~ 
"'fierro·· o ··r:.~~:r:.::1 .. c~1i:·..:sponc.li~~u~. 
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embarcara por ferrocarril. En Tuxtepec, sucedió algo semejante 
con Veracruz; en algunas propiedades donde la siembra del 
tabaco y el hule habían dejado de ser rentables. entonces el 
ganado fue una alternativa. Del lado de la Costa. se estableció 
la comercialización con el Estado de Guerrero y ade1no.ís con un 
mercado local. el de las fincas cafetaleras donde consumían 
carne los numerosos pizcadores de café. 

Los animales de carga, el caballar y el mular. fueron 
proveídos principalmente por las costas. sobre todo mulas por 
su mayor resistencia. fueron las preferidas por los arrieros y 
hubo quien tenía 1nás de cien recorriendo caminos casi todo el 
año. No se tienen datos de que tal ganado se utilizara para roturar 
la tierra. como se hacía en otras entidades. La producción del 
ganado cabrio. superior a las cien mil cabezas. se concentraba en 
la región de la Costa y la Mixteca. En este último lugar 
abarcando la parte poblana llegaban grandes rebaños para 
efectuar anualmente las "matanzas de la chivatada". La carne se 
preparaba de tal forma que era posible conservarla durante buen 
tiempo. io1 

La carne para el consumo tenía un proceso de preparación 
sencillo y rápido. se destazaba el animal para hacer "tasajo" o 
"chito", los cuales bien salados "oreados" o "secos" constituye
ron un alimento que estaba en condiciones de ser conservado 
por meses. En el bastimento de los arrieros no faltaba un pedazo 
de carne seca para asar. su tasajo oreado. en el momento de la 
comida. El cebo y las pieles tenían un alto V'1lor: en el caso de 
las grasas. eran materia prima para la fabricación de velas. 
artículo de gran consumo por la carencia de energía elé:::trica . 

101 
•• •• Cu~uro df:.lS de trab~1jo bastaban para matar i:.::-...:a dc: cien mil ¡;;"?\:·ras. 

el ~ropi.:!;:.:~o obtiene grand~s utilid:.!~.:s y ~,:g';Jr:l !:1 "·¡da m:u~:i:\l ..!o! ..:..::-e:.! 
de: mil qui ":licrnos indígenas: el C.Jin.:rcw del :;: . .iis rcc:iJc :;r·.':.n pr0ve .. ~:·.n:··· 
El Progr~st' de 1'1o!é:dco. t~l'· cito. p ! ~- T:1mbi...!n en i...,1 :.1 .. 1yordorn:·~;, de 
B:'"~~;:.'l R:·:::-s. or.cit. pp 65 :.t 70. s·.: ... !:.! una in:::.:;,,::i e!.: !:is :;:-~~::c!cs n~~"'..t:t1:::~s 
d: c!:; ... ·~·S lo!.": ..:i Es::!~1ll e!:: o~::"-:aC:l :-- P·.:·:b'.:1.. 
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y diversos tipos de jabones. Las pieles tenía una gran demanda 
local por las numerosas talabarterías y guaracherías y en 
núnirna parte se exponaban. El ganado para el consumo cubría 
diversos usos congruentes con necesidades de la población. 
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2 El impacto de la Revolución en el Estado, 
Carrancismo y Soberanía 

Revueltas, Revolución y Revolucionados 

La enridad "sraba inm.,rsa denrro de los procesos 
modernizadores impJemenrados por el régimen porfirisra que 
rransforrnaron Ja "conomía del país. Al lado de la agriculrura 
de "planraci6n". haci.,ndas y fincas, sobrevivían grupos de 
campesinos con sus tierras comunales quienes influyeron en el 
incipienre desarrollo capiralisra de Oaxaca. consriruyendo una 
barrer.i ya que el manejo del proceso producrivo obedecía a una 
racion•1Jidad difore;;re a Ja de la apropiación privada. 

Resp.,cro a la gran indusrria, fue mínima, prosperaban algunos 
ralleres de p"queñas manufacruras. pero no se desarrolló la 
acrividad indusrrial propia de arras enridades. En esra carencia 
influyó el resrringido mercado inrerno. limiraciones en Ja 
circulación de mercancías y la fuerre presencia de Ja arresanía 
rural y urbana que cubría Ja demanda de sus propios mercados. 
Funcionaron solo tres fábricas rexriles que se vieron en aprieros 
con la depresión económica de 1907 crisis• que influye "n 
diversas actividades económicas, locales y nacionales. 
principalmente "n Ja minería. 

1 La cri.<:!s ecónomica empezó en Estados Unidos a fines e!'.! 1906. Fue 
conocid:; . ..:orno Ja crisis n1etaJú:-gica 9orque c·1yen:•n fes prc::h1s de les 
mi:t~~..::;. C.:i 03.\'.3.C:l r·.:.ra .:.tgosro <le 1~07 ya h~1bi::-~1 cerrado 2:::! n1Ül:l->:. 

cer-r.5 l:.1 .:nrr.p:mi:J n:~!<; irrpon~~He. !.J. ¡•.mer;c::.n Sn:·.:lrü¡; ::nd R~!:r:i:1g 
Co. El c':"'r:1t!':-do t.:unbh!n St! vio ~f~c!:ido por el crecienh: dl!scmpi!!o y 
la f::.jta . .:_<! c:-:5..i~tc. 

145 



El poder económico y el político se encontraba concentrado en 
una clase de corte oligárquico9 compuesta por comerciantes .. 
mineros, hacendados, incipientes banqueros y relacionada con 
inversonistas extranjeros avencidados en la capital del Estado' 
que tenían a su serv1c10 un grupo de profesionisras 
procedentes de las capas altas. La mayoría de la población vivía 
aislada. en la pobreza. con una tasa de analfabetismo mayor al 
80%. 

Al igual que en otras partes del país. aunque no en la misma 
extensión y grado que en el Norte. en Oaxaca los procesos 
económicos empezaron a transformar la sociedad -m,ls en unas 
regiones que en otras-, con el crecimiento de sectores medios 
urbanos y rurales, más cercanos al poder y con más información 
respecto al manejo de la cosa pública. Médicos. abogados. 
profesores. tenderos.. artesanos. rancheros y miembros de 
comunidades indígenas en diversos niveles, tenían problemas 
con las actitudes de injusticia y corrupción del poder establecido. 
Tal situación los empuja a exigir por caminos diversos, mayor 
participación política y democracia. precisamente en una 
entidad llena de contradicciones por las marcadas diferencias 
sociales. además por tener de un lado seguidores de Porfirio 
Díaz y. por el otro simpatizantes de Benito Juárez. 

La crisis política dentro del poder se dejó entrever en 1902 
surgida en tomo a la reelección del general Martín González 
para gobernador, prepotente compadre de Porfirio Díaz. Fue el 
inicio en la escena política de personas procedentes de la clase 
media. principalmente periodistas. quienes apoyaron la 
nalograda candidatura del coronel Félix Díaz -sobrino de Don 
-·orfirio- como medio para abrirse un espacio político, y fueron 
reprimidos. Al final haciendo alianza nkita con la oligarquía 
que tarnbien repudiaba a González, lograron una victoria pírrica:. 
el presidente nombró gobernador al joven abogado Miguel 

= En la ciud:.id dt.! Oaxaca se encontraban diversos consulados. el 
Nortean1cricano. entre otras 3.ctivirJades cconón1icas y polCticas tenía su 
propb. publicación en ingl~s con in1port:tntcs an~\lisis de la entidad: 
Oaxaca JleraJJ. 
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Miguel Bolaños Cacho, y luego escogió como tercero en 
discordia a Emilio Pimentel quien había sido fundador del 
grupo· de los científicos. 

A raíz del llamado de los liberales potosinos para defender las 
Leyes de Reforma en contra del resurgimiento de la iglesia 
católica se formaron en diversos puntos del estado los primeros 
clubes de liberales. Surge la Asociación Juárez. que se funda en 
1901. para conmemorar el aniversario del fallecimiento del 
Benemérito, y el club más reconocido fue el de Cuicatlán 
encabezado por Rafael Odriozola, secundado por mujeres. 

Odriozola asistió al Primer Congreso Liberal de San Luis 
Potosí en 1901 como representante del Estado. Por otra pane los 
hermanos Flores Magón. oaxaqueños. encabezaban la oposición 
contra Díaz en el país denunciando y combatiendo las injusticias 
del sistema político imperante. Los Flores Magón salieron muy 
jóvenes de la entidad, pero siempre mantuvieron vínculos 
estrechos con la oposición de su tierra. 

De 1904 a 1905. la Asociación Juárez. atravesó por un 
proceso de radic,tlización que la enfrenta con el poder establecido. 
Heliodoro Diaz Quintas e Ismael Puga y Colmenares. dos de sus 
dirigentes, denunciaron con fuerza los múltiples abusos y 
arbitrariedades que se cometían en el régimen de del gobernador 
Pimentel. Pero las contradicciones ideológicas internas. 
tendencias porfiristas y juaristas, incidieron en la Asociación 
debilitándola. Todos seguían fieles a la doctrina liberal 
decimonónica juarista. pero los moderados no pudieron romper 
con el presidente paisano por temor de caer de su grc1cia lo que 
había que interpretar como un mantener las lealtades. Las 
quejas de los moderados se limitaron al ámbito local y esta 
política de capilla impidió su alianza con los movimientos 
reinvidicatorios nacionales. Unicamente el ala más radical de 
filiación magonista realizó críticas al régimen. Con este fin los 
radicales fundaron el períodico La Semecracia. de cona vida 
al ser encarcelados sus directivos. 



Al parecer existe una correlación entre las regiones que 
vivieron los procesos del desarrollo capitalista más notorio y la 
disidencia política. Donde más crecieron los sectores medios 
urbanos y rurales, más se desarrolló la oposición. En la ciudad 
de Oaxaca, la Cañada. en el Itsmo, y Tuxtepec, fueron más 
notorias las protestas de los precursores liberales. 

La primera elección de Emilio Pimentel a la gubematura fue 
el detonador del movimiento oposicionista. paralelamente a la 
aparición del Partido Liberal lVlexicano en el país. No obstante. 
Pimentel se reeligió para otro período de gobierno en junio de 
1906. :vieses después. los radica!es de la .:iación Juarez 
estuvier.;)n involucrados en una intentona uc .-t!belión que los 
magonistas habían planeado en distintos lugares del país. Los 
dirigentes. Odriozola. Angel Barrios. Miguel Maraver Aguilar. 
Plutarco Gallegos. Gaspar Allende Arellanes y Adolfo C. 
Gurrión fueron procesados y encarct!lados. coyuntura que 
aprovecha el poder estatal para decapitar el movimiento. 

Documentos del Partido Liberal Mexicano tPLM), en San Luis 
Missouri~ interceptados por espías a sueldo del gobierno 
porfirista. muestran la simpatía oaxaqueña por los magonistas 
con un buen número de afiliados en las regiones de la entidad. 
a excepción de la Sierra Juárez. Ante la ola represiva. los 
1noderados decidieron plegarse estratégicamente. Solo un 
profesor. Faustino G. Oliver.l, luchó por seguir publicando su 
periódico oposicionista: La vo= de la Justicia. el cual desaparece 
en 1908 el ser encarcelado. 

T:es días del diciembre de 1909 estuvo por tierras oa.xaqueñas 
Francisco l. l\.1adero en plan proselitista. En la tierra de Díaz. 
:\ladero recitió escaso apoyo y menos interés. Eso si. fue 
hostilizado por autoridades. ya que le impidieron la realización 
de un mitin. Con trabajes ~, i!l reducido apoyo de profesores. 
artes:.i.nos. y o ~r::.s person2.5. constiruyó un Club Cenrral 
. .!..nri:"..!:lecior:is¡::i ~n la .:ü::G-:;d. pues i::i mayoría de los 111ien1bro~ 
n1~is C:.!.stacados d::- 1:.1 opcsich)n local eran renue:1res a lig;.1rse :. .. ! 
n1;.'!'--!.:~is1n0. :'-J:n~uno d.! les ::;ás ai.:rivos opc-;~tor:.!s asistió :.1 la 



Convención del Partido Antirreleccionista.' Sin embargo tuvo 
ciena repercusión pues se dirigieron dos oficios al Congreso 
de la Unión en septiembre de 1910 pidiendo la nulidad las 
elecciones federales. Uno de ellos fue enviado desde Tuxtepec 
con la firma de Sebastián Oniz. quien poco después encabezaría 
el primer levantamiento maderista armado de la entidad. 

Tampoco tuvo eco la campaña a favor del general Bernardo 
Reyes en el verano de 1909. Ni el reyismo ni el anterreleccionismo 
tuvieron mayor presencia en Oax.aca. El desacuerdo m{lS bien 
fue con el papel de los cient(ficos - no contra el presidente- y 
de un gobernador elitista y autoritario como Pimentel"' quien 
lanzó su candidatura para una segunda reelección en l 91 O. 
acción que unificó inclusive a la fracción moderada. En esta 
ocasión lanzaron un candidato oaxaquefio independiente y con 
gran presencia en el Estado. sobretodo en la Sierra Juárez: 
Benito Juárez J'vfaza. diplomático y varias veces diputado al 
Congreso de la Unión. participó en forma relevante como 
presidente del Partido Democrático, una de las primeras 
organizaciones policicas de cart:ícter reformista organizadas 
en 1909. 

Los oposicionistas enviaron una cana abierta al Presidente 
Díaz. rechazando la candidatura de Pimentel y criticando su 
gestión. No faltaron defensores que respondieran con amplios 
elogios a la gestión de Pimentel. La pugna se complica por la 
presencia de Juárez Maza como opositor a un candidato 
porr1.rista. En vísperas de la elección de junio de 1910. el hijo del 
Benemérito realizó una gira electoral muy breve por su estado. 
natal. de nada le sirvió. Ja maquinaria política del régimen lo 

3 Se celebró en 1~1 capital Gel pafs el 15 de abril de 1910 y l!'ligcn con10 
c:tm.Hd:uo 3 ;.1 ~=-~sidencia a Fr:mcis.:o I. .M:~u~ro con 159 \"c!os. Toribio 
Esqt.:i\'el ~·~ .. =-·~-~.::-:. ::'.3 y. rrc.; ~~:J. Fc:~ané.J Igtesbs C::i!d..;rón. 
"' • .\1 Lle. E::1i:>..i ;:~!nemel. consit.!cr::ido eH;ü:La poi" s•..:s afi.:ior:::s Mtí.;tic.:as Je 
tr'C::l in:u.;:-~:¡- e!;~~~ 1irras obras .!l FFCC e!~ Tehu~mt...:pcc y la.."' e.e 3'::i.!:na Cruz. 
IlH! -f!•:.t.~~.1·.!G .. ~r d..!l r-rtmcro de dici...':::1t·re de !90::? al ..:.tjt•nio cJc Gc1911 
1~Y>nco p:i!~i.~ma se rc!nu:icia. 



derrotó y sus simpatizantes y seguidores protestaron por el 
fraude. El costo político de la imposición de Pimentel fue alto, 
pues se contrapunteó con los antiguos leales de Dfaz en la Sierra 
Juárez. A pesar de todo. en su gran mayoría la sociedad política 
le seguía siendo fiel a Diaz, lo cual se muesrra al apoyar su 
última reelección de 191 O, pero votó por Félix Díaz para 
vicepresidente en contra del candidato oficial Ramón Corral, y 
por Juárez Maza para gobernador. En Oaxaca rrataban de hacer 
compatibles las tradiciones juarista y poñirista. actitudes que 
en el ámbito nacional eran irreconciliables. 

Poco después de que el régimen porfirista celebró con gran 
estruendo y pompa el Centenario de la Independencia, estalló la 
revolución maderista convocada para el 20 de noviembre de 
191 O por medio del Plan de San Luis. En esa fecha solo hubo una 
intentona de levantamiento en el distrito de Ixtlán. No fue sino 
hasta el 21 de enero de 1 91 1 cuando en Oaxaca se da el primer 
alzamiento armado maderista. Sebastián Ortiz. profesor. 
comerciante e hijo de un ranchero ex magonista9 se levanta en 
Ojitlán,Tuxtepec, con un "ejército" de alrededor de 800 
partidarios armados con machetes, garrotes y muy pocos con 
armas de fuego. En un manifiesto a la nación9 Oniz justifica su 
acción bélica argumentando que habían tomado las armas para 
impedir las arbirrariedades que se cometían en todo el país, tales 
como Ja venta de indios a las plantaciones agrícolas, cobros 
excesivos de contribuciones. y diversos abusos. por .eso 
-concluían- nos adherimos al programa antireeleccionista de 
México.• Ortiz fue derrotado. sus fuerzas dispersadas y junto 
con sus compañeros m¡is cercanos, tuvieron que huir de la 
región para salvar la vida. Poco después se unen de nueva cuenta 
a la Revolución. 

Localmente a principios de febrero (1911) fue detenido un 
grnpo de oposicionistas acusados de promover una rebelión en 
contra del régimen. Después de estos intentos por levantar al 
pueblo. hubo una pausa en la actividad revolucionaria. 

s Oaxaca en el Siglo .XX. op. cit. p 93 
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Hacía fines de marzo la situación erripezó a cambiar, se desató 
una crisis politica en la capital del Estado que se caracterizó por 
la creciente inestabilidad del poder. Tambien grupos 
revolucionarios procedentes del Estado de Guerrero penetraron 
en la entidad por el distrito mixteco de Silacayoapam. Con el 
arribo de las fuerzas guerrerenses se empezó a difundir con 
mayor fuerza y celeridad Ja Revolución. Los oaxaqueños . -si 
se toma en cuenta a Don Luis González- empezaban a ser 
"revolucionados". 
Los grupos provenientes de Guerrero bajo el mando de Manuel 
Centurión, entraron en abril al distrito de Jamiltepec,• mientras 
que otras fuerzas guerrerenses comandadas por el general Gabriel 
Salís entraron de nuevo a Silacayoapam. A principios de mayo, 
la Revolución cundió en el Estado. Se levantó el comandante de 
rurales Ramón Cruz con su tropa en la guarnición de Jamiltepec, 
el profr. Faustino G. Olivera se rebeló en Zautla, población 
cercana a la ciudad. En Ja Cañada se alzaron Manuel Oseguera 
y Baldomero L. de Guevara. aliados con las fuerzas del poblano 
Calixto Barbosa. Seguidos por sus hombres. se rebelaron 
Waldo Figueroa e Isidro Montesinos en Putla: Elías Bolaños 
lbáñez y Febronio Gómez en Tlaxiaco de la región Mixteca. 

A las órdenes del Coronel Francisco J. Ruiz. entraron en 
Huajuapam fuerzas revolucioarias procedentes del estado de 
Puebla a las que se unieron otros grupos de oaxaqueños de 
Teposcolula y Huajuapam. Todo indica que aunque tardíamente, 
por los mismos meses de 1911. grupos diversos de la Costa, la 
Mixteca. la C3ñada y los Valles Centrales decidieron levantarse 
en armas. 

ó " •. El coronel ~tanucl C\!nturión y Elpidio Cortés ... fueron comisionados 
para iniciar la can1p2.ña en el vecino Estado de Oax.aca. cosa que hicieron 
luego. saliendo para Pinotcp<.l Nacional. cuyo presidcmc municipal D. Pedro 
Rodríguez. al s:iber que se aproximaban las fuerzas maderistas. salió a 
encontrarlas. ofrech!ndoles su adhesión .. - E. López Barroso. Diccionario 
geográfico y esradtstico del distrito de Abasolo. Guerrero. México. Eds. 
Botas. 1967. p 25. 
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Entre todos estos brotes armados. se dio uno de carácter 
netamente agrario. Los indígenas rnixtecos de Pinotepa Nacional9 
en la Costa, se levantaron el 18 de mayo con la demanda de que 
se les devolvieran sus títulos y sus tierras comunales. que habían 
poseído desde la antigüedad, heredades que los caciques y 
rancheros -mestizos .. ladinos- les habían arrebatado. Pidieron 
al revolucionario Manuel Centurión antes de su salida de 
Pinotepa. su apoyo par:i tal reclamo. quien se comprometió a 
ayudar a los mixtecos a su regreso de Ometepec9 Guerrero. En 
ese lapso los campesinos tom'm en serio el ofrecimiento y se 
armó la revuelta entre los líderes Iüt!stizos y los indigenas. 
Muere el presidente municipal en el incidente, y los mixtecos 
toman el poder. Este efímero moviiniento de una etnia. aislado 
circunstancial reividicativo y con aires milenarista'i .. duró diez 
dias: lo aplastó a sangre y fuego Juan José Baños'· 

A fines de mayo había dos núcleos revolucionarios en el 
Estado: por un lado las fuerzas de la Costa y la Mixteca unidas 
con las de Guerrero. baJo d mando del general Salís quien las 
dirigía con intenciones de temar la ciudad de Oaxaca. En plan 
de negociación le salieron al paso representantes de la oligarquía 
local llegando al acuerdo de que se acantonarían en Etla. un 
lugar distm1te a quince kilómetros de Ja capital. Por el otro lado 
estaban las fuerzas comm1dadas por el ingeniero Angel Barrios, 
jefe del movimiento insurrecciona! en el Estado quien estableció 
amenazadoramente el Ejército Libenador del Sur. en Cuicatlán, 
cerca de la vía del Fe:-rocarril que lleva a la capital del país, 
donde se reunieron conringaites de la Cafi~tda y Tuxtepec. 

Sebasti:."m Ortiz en abril de ese mismo año se babia levantado 
nuevamente en Tuxtep!;!c. dirigiéndose con sus C"fectivos a la 
Cafi.ada. Otras tropas t:.lrnbien se concC"ntr:.u0n en Cuicatlán. 

- .... ~sros ac .. 1nr_..::nfr:mL'S tuvit.:.roo lug:.u ~l 18 (.h! r~~ay .. ., de 1911. como 
r.::pri:s.::!1:mt~ l . .: la t!mi:.l ::::.: ·-!.:-:::i_¡;n6 t.:n.l h~di:1. la .. :_. ::·,J .. -; :-.::-peto. como la 
ocin:t l!d r.:ici~:"?:: imp-.::ri~ 111i:~:.::r..::a .• -· l7raw:!...! ~- Cl:::.;;_~·:1 y ;~ector :!\.lanínez. 
:!\.: •• TL•:;!i:nt,11/«s ;}4• /u .7. .. ·1·,_·;":t,~itJn .\íL:d.·r.:.:.ta e•1 _.¡ E .• :.;:;·,_, de Oax.1ca. 
O:i..-:.:i..:.1.. c~1s:1 ._:.:: i:1 Cul1;;r:1. l '::. ;. ... 7, ~ :.s-.:· .:. 

i::-2 



E n los últimos meses del régimen· porfirista se gestó en la 
entidad una aguda crisis política conocida como "la danza de los 
gobernadores", debido a la sucesión de seis mandatarios en 
menos de dos meses. A fines de marzo (1911) Pimentel solicitó 
permiso para viajar a la capital de Ja república con el fin de estar 
presente en el proyecto de reformas ideado por el jefe de los 
cie11tíficos, el juchiteco Rosendo Pineda. y deja al secretario de 
gobierno, Joaquín Sandoval como gobernador interino. En 
vinud de que el resultado de tal proyecto fue Ja salida de los 
cienrificos del gobierno porfirista. Pimentel solicitó a principios 
de mayo una licencia. El Congreso local, por órdenes de don 
Porfirio nombro al general Félix Díaz para sustituirlo. Este 
tomó posesión manteniéndose en el poder del 22 de mayo al 3 
de junio~ ante la indignación de las fuerzas revolucionarias~ 
furiosas porque al triunfo de su lucha aún había un Díaz 
gobernando Oaxaca. A principios de junio Pimentel entregó su 
renuncia formal y el gobernador convocó a elecciones para el 30 
de julio. Félix Díaz presentó su renuncia para estar en condiciones 
de lanzar su candidatura. 

A pesar de que el triunfo maderista se vislumbraba claramente 
en el ámbito nacional y la difusión del movimiento en el Estado 
se hacía sentir con más fuerza. la oligarquía oaxaqueña se 
resistía a ceder el mando a los sectores de clase media que lo 
demandaban. Del tres al ocho de junio se agudizó la crisis, 
provocada por la ceguera del Congreso local que se empeñaba 
en designar gobernador interino a una persona identificada con 
el régimen porfirista. Primero se nombró al licenciado Jesús 
Acevedo, reconocido como conservador, quien rechazó el 
nombramiento, tal vez disuadido por los gritos de las masas que 
se reunieron- frente a su casa. El Congreso procedió. entonces. a 
designar al licenciado Fidencio Hemández. caudillo serrano. 
porfi.rista y amigo íntimo de Féliz Díaz. Hemández gobernó 
escasos cuatro dias viéndose forzado a renunciar por presiones 
de los revolucionarios. 

La confrontación entre los elementos del antiguo régimen y las 
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fuerzas populares revolucionarias fue severa. Había una clara 
línea de continuidad e interés en la lucha de los secrores medios 
por el poder: los precursores magonisras y los liberales de la 
Asociación Iuárez del pasado recienre eran los revolucionarios 
de al1ora. 

Al final. el Congreso cedió a la presión popular y con ·la 
presencia de los acuarrelados en Etla y Cuicarlán nombran 
gobernador al antiguo presidente de la Asociación Iuürez. a 
Heliodoro Diaz Quinras, parridario ferviente de Iuárez JV!aza. Al 
iniciar su breve período de gobierno -del 8 de junio al 23 de 
sepriembre de 1911-. JO disrriros del Esrado se enconrraban ,11 
margen del régimen constitucional. por estar en manos de los 
revolucionarios. Con el fin de regularizar la administración 
pública. Diaz Quinras tácricamenre expidió un decreto 
reconociendo a las auroridades. jefes políticos y agentes 
municipales que habían sido nombrados por los revolucionarios. 
Se encargó de impulsar el licenciamiento de las fuerzas 

revolucionaria. ordenado por el presidente provisional Francisco 
León de la Barra. lo cual logra en su mayor parre. vigiló la 
renovación del Congreso local. al que se incorporaron antiguos 
oposicionisras. como Odriozola. Olivera y Angel Barrios. Parecía 
que los viejos precursores habían triunfado definirivamente. 

Diaz Quin ras convocó a elecciones para gobernador en las que 
estuvieron enfrenrados por un lado el porfirista por antonomasia 
Félix Díaz y por eJ arra. Iuárez Maza. cercano a Jos 
revolucionarios. Las elecciones. un tanto crnenrns. le dieron el 
triunfo arollador al hijo del Benemérito quien toma posesión el 
23 de septiembre de 191 l. Al mes siguiente en !as elecciones 
pr.,sidenciales gana abrumador:lmenre Francisco I. '.\ladero. sin 
ernbargo en la n1ayoría de los distritos oa....;.aqueñcs no ganó Pino 
Su:irt!z para vicepresidente. !'>ino Francisco V:ísqu~z Gómez. 
:111~~r .. mdo lo que sería una sorprendente rr3.dicién de lealt:!d 
va~quesgo1nizta. 

J~:~::.rez i'vl:1z:1 nc1nbró Secret:~.:-io G-=-neoral ct~l Des~acho ~l Día;: 
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Quintas. El nuevo gobernador. considerado honesto y bien 
intencionado. no desarrolló una clara política reformista. varias 
de sus iniciativas se veian obstaculizadas por los diputados 
conservadores, quienes lo criticaban acremente. Su gestión. por 
cieno cona. poco más de seis meses. se vio envuelta en difíciles 
conflictos político-militares: por una parte los distritos limítrofes 
con Guerrero y Puebla recibían constantes incursiones de 
fuerzas zapatistas que se habhm rebelado contra Madero. por la 
otra. en la región del Istmo y diversos puntos de la entidad se 
dieron choques sangrientos entre facciones que luchaban por el 
control político regional. 

A principios de noviembre se levantó en Juchiuín el Lic. José 
F. Gómez. alias Che Góme=. en un movimiento conocido como 
la rebelión chegomista. Los chegomistas protestaban por el 
nombramiento del jefe político impuesto por Juárez !VIaza quien 
además trataba de impedir la consolidación del control político 
que el popular Che Góme= ejercía en su región. El levantamiento 
de los juchitecos provocó un conflicto entre Ja federación y la 
entidad. debido a que Madero intentó mediar proponiendo a 
Cándido Aguilar como jefe político, acción que Juárez Maza 
consideró violatoria a la soberanía estatal. A Gómez lo 
asesinaron a principios de diciembre. estando bajo la custodia de 
las fuerzas estatales. y el gobernador fue acusado de ser el autor 
intelectual. La rebelión juchiteca continuó durante 1912. pero se 
fue calmando por la ausencia del líder. Hubo otros conflictos 
provocados por viejas rencillas entre pueblos. tal fue el caso de 
:os asesinatos de Tlalixtac en los Valles. de los que fueron 
·esponsables las fuerzas serranas de Ixtepeji integrantes del 
Batallón Sierra Juárez. constituido en 191 1 para la defensa del 
gobernador durante la rebelión che gomista. El repentino 
fallecimiento de Juárez en abril de 1 912. posibilitó a l oligarquía 
la oportunidad de avanzar sobre la recuperación de espacios 
políticos que había perdido. 

A pesar de que varios revolucionarios habían sido electos 
como diputados para la legislarura local en 1911. los 
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porfiristas mantenían una presencia· notable obstaculizando las 
propuestas revolucionarias y. aunque momentáneamente fueron 
de:;plazados del poder ejecutivo, no desaprovecharon la muerte 
de Juárez rvlaza pues influyeron con el fin de que los 
gobernadores siguientes fueran personas vinculadas al ~tiguo 
régimen. 

En las eleciones de 1912, los grupos revolucionarios se 
encontraban divididos. situación que posibilita el ascenso 
cuestionado a la gubernatura del conservador Miguel Bolafios 
Cacho. triunfo que representa la recuperación del poder político 
por parte de la oligarquía. Otra grave problema después de la 
muerte del gobernador fue el estallido de la rebelión ixtepejana. 
Temerosos de que con la ausencia de su protector Juárez. se les 
hiciera pagar por los asesinatos de Tlalixtac~ los serranos huyeron 
a la Sierra. Durante el mes de mayo los ixtepejanos se 
levantaron en armas. La rebelión provoco choques sangrientos 
que crearon gran alarma entre la población.,. particularmente Ja 
ciudad que se vio amagada en varias ocasiones .. prolong¡índose 
hasta fines de 1912 cuando fue vencida. La derrota de los 
ixtepejanos significó el fortalecimiento del poder de los caudillos 
serranos Guillermo rvleixueiro y Fidencio Hern•indez. 

El golpe de estado contra lVladero iniciado por Félix Díaz. 
Bernardo Reyes y completado por Victoriano Huerta, terminó 
con el asesinato del Presidente en febrero de 1913. Bolaños 
Cacho. el gobernador. como leal porfirista y antimaderista, se 
unió al régimen de Huerta' el cual lo mantuvo en el poder; al 
mismo tiempo perdía el apoyo de sus antiguos partidarios 
debido a sus arbitrariedades como mandatario, sobretodo por la 
persecución y represión. tanto de revolucionarios como de 
felicistas. y por las constantes exacciones de que hacía objeto a 
la población. so prerexto de la invasión norteamericana de 1914. 

11 La obra de Carlos Sánc!"lez Silva. Crisis polftica y contrarre1•0/ució11 
en Oasuca (1912-19151. ).I¿xico. INEHRM. 1991. cubre con amplitud 
la actuach.~n política de Bol:ul:os Cacho 
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En total desacuerdo con el régimen bolañista y el huenismo, 
los jefes serranos Guillermo Meixueiro, Fidencio Hernández , 
Isacc M. !barra y Pedro Castillo lanzaron el Plan Sierra Juárez 
el 10 de julio de 1914, por medio del cual desconocían a Bolaños 
Cacho. Las fuerzas serranas avanzaron hacia la ciudad de 
Oaxaca para deponerlo, pero negociaciones propiciadas por la 
oligarquía local aseguraron su renuncia y su salida de la entidad. 
El 15 de julio el Congreso local, influido por los jefes serranos, 
nombró gobernador al licenciado Francisco Canseco. el mismo 
juez que tres años antes había condenado a los precursores 
revolucionarios. 

Con tal nombramiento se evidenció el fracaso de los sectores 
medios, quienes habían propugnado desde principios del siglo 
por imponer un sistema más justo y democr:ítico en su entidad. 
Adolfo C. Gurrión. Faustino G. Olivera e Ismael Puga y 
Colmenares ya habían desaparecido gracias a la represión 
bolañista. Por otra parte. los revolucionarios Angel Barrios. 
Carlos Pérez Guerrero y Juan Martínez Carrasco se sumaron a 
las filas zapatistas. 

El meollo del problema de la lucha revolucionaria en Oaxaca, 
a diferencia de otras entidades. fue la falta de apoyo masivo de 
los campesinos, más bien se trató de un sustento focalizado en 
cienas regiones. Se trató fundan1entalmente de un movimiento 
de sectores medios urbanos y rurales, con la excepción del Istmo 
y la Costa. Muchos campesinos habían sido "revolucionados" o 
afectados por la Revolución y llevados a "la bola" por las 
incursiones de tropas proc"dentes de Guerrero y Puebla, o bien 
por la leva, práctica común en el período. Sin bases firmes los 
líderes se encontraron solos y aislados. Por lo pronto la llama 
revolucionaria se había apa='ado y la-; clases medias y populares 
se encc:itraban de nuev3 ct.:ent:i subordinadas n un r¿~imen de 
emisarios del pas::ldo. 

El nul!vo goCernadcr. Can.seco. y !vs t:-iunúu::es c:.ludillos 
serranos t:\cric::!-...1enre e:1fre!l:-ab:.1n la r:.irea de es::ab!~cer 

rel..!ci("nes fu.ncica:.~::::s cnn !.a coalici6r: revoluciona.ria que habí:t 
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derrotado a Huerta, y en particular con Venustiano Carranza. 
Los primeros flineos se realizaron de manera cordial por 

ambas panes. Los intercambios formales se estrecharon con 
la negativa de los dirigentes oaxaqueños a adherirse al 
movimiento que. por medio de un manifiesto lanzado en 
septiembre de 1914 en Tehuacán. Puebla, impulsaba la 
candidatura de Félix Díaz para presidente de la República. 

Sin embargo los conflictos no se hicieron esperar. Las 
relaciones se tornaron dificilt=s cuando el gobernador C.m1seco y 
Onésimo Gonz:ílez -repre~emante de Guillermo !Vteixueiro
fueron rechazados y corneas por la Convención de Jefes 
Revolucionarios realizada en la capital del país en octubre de 
1914. donde fueron calificados de reaccionarios y felicistas por 
sus propios paisanos convencionistas~ Manuel García Vigil y 
Crisóforo Rivera Cabrera. secundados por Alvaro Obregón; 
incluso se pidió que fueran detenidos.• Las credenciales de los 
representantes oaxaqueños no fueron aceptadas y tuvieron que 
regresar a su tierra. Esta acción bochornosa canceló las 
posibilidades de los oaxaqueños de tener presencia dentro de las 
fuerzas político-militares del país. Tales incidentes provocaron 
en Oaxaca enorme descontento que se expresó en 
manifestaciones populares anticarrancistas. 

Dos hechos más crearon un profundo antagonismo entre los 
oaxaqueños. Por un lado. Luis Jiménez Figueroa opositor al 
porfirismo y luego constirucionalista convencido, intentó dar un 
golpe de estado en noviembre de 1914. El intentó fracasó y 
aunque Carranza negó haber enviado a Figueroa. las autoridades 
locales se quedaron con la duda. Por otro lado. Carranza resintió 
la protección que les gobernantes oaxaqueños dieron a Alfonso 
S:uuibáñez despu¿s de que tr::ücicnó y asesinó a su hermano 
"La Cl"mvcnci1~:-i ..._·tmvc~-:1.l-:~ pcr C:UT:tnza inich5 c;us labl':ires en l!l local d.:: la 
C:,:~:ar:J. dt! .._i'.?'..!Lh.!o;; d l d:!' 0CtUi."'r.;! y tt::-nii;:ó d :) y se !ras~:1.da ~t 
.--"\~ ... .i..;.:::\l!,;n • ..:s. ~n l.! dls..:'..!~i.Jn ~!e! <..!;.:t 3 ~e ;-Ia:w..:::t b Ú\c~!tac:l de dc¡-:iur:>.r a 
sus m!..:~:bros . .-\. ;"'..!~ar LI! qu~ los 1..!0s rcpr.:sc:Jt:!~~l.!'s p ... ir O:i...-c:1t..:a it;cron 
:'"\.:C!!'°'idos por C"! Pr::-.:.::- 1•.::'o! • .:;i :~, Co:-... .:r.c:(:·n :\;.:r<:'n rl!i.:h:k.:uio:;. .·~d f:tt! 

la Ri:,·oludón .\f,.:xii..:~u~a. ~.t¿xico. CCY.:..rE. 1036. ·./oL 7. p l-!50. 
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Jesús Carranza en la región del Istmo. 
La ocupación de la región ístmica oaxaqueña por las fuerzas 
constitucionalistas, dirigidas por Jesús Carranza para disolver 
el Ejército Federal de acuerdo a los tratados de Teoluyucan, no 
había sido del agrado de los gobernantes oaxaqueños. Además. 
en la Costa. los maderistas se transformaron en constitucionalistas 
bajo el mando de Juan José Baños; fenómeno semejante ocurrió 
en Tuxtepec. Múltiples fricciones se suscitaron en los territorios 
ocupados por constirucionalistas. el dominio de algunas regiones 
se hallaba en disputa: por un lado fuerzas a las órdenes del 
gobernador y por el otro su enemigo principal: carrancistas. 
tanto locales como los venidos del none. 

Las elecciones para gobernador. programadas para octubre 
de 1914, fueron aplazadas y no se realizarían sino hasta un lustro 
después. A fines de ese año, el licenciado José Inés Dávila fue 
designado gobernador interino por la legislatura del Estado. 
Dávila era felicista y porfirista reconocido, había fungido por 
varios años como oficial mayor en el gobierno de Emilio 
Pimentel. Era notable que a estas alturas de cambios 
revolucionarios en el país. a Oaxaca la continuaran dirigiendo 
elementos leales al porfirismo. 

Los frecuentes conflictos de Dávila con los carrancistas se 
agudizaron cuando éstos ocuparon Pueno Angel -en la Costa
ª fines de marzo de 1915 y avanzaron sobre Pochutla. Los 
carrancistas iban formando un cerco al territorio controlado por 
el gobierno local. Dávila consideró el avance como un ataque 
a la soberanía del Estado. en momentos en que además las 
regiones económicas de mayor importancia ya se encontraban 
bajo el dominio carrancista: el Istmo y Tuxtepec. 

Fut! en el crucial año de 1915 cuando la lucha entre facciones 
revolucionarias en el país llegó a su punto más álgido. Los 
dirigentes oaxaqueños decidieron separarse temporalmente de 
la federación reasumiendo su soberanía por decreto del 3 de 
junio de 1915. En dicho decreto atacaron la despótica conducta 
de Cnrranza. quien. desconociendo la vigencia de la Constitución 
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de 1857 había establecido un periodo preconstitucional. El 
decreto en su parte medular. señalaba: "Entre tanto se restablece 
el orden constitucional. el Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
reasume su soberanía y se gobernará observando la Constitución 
General del 5 de febrero de 1857". Adem'L~. no reconocía a las 
facciones en pugna y les exigía respeto absoluro a su soberanía1º. 

La declaración de soberanía. -que no fue la únic:1 en el país
recurso utilizado por las élites o¡Lxaque1las en por lo menos tres 
ocasiones .11 había definido su posición en dü'"'erenres coyunturas 
políticas nacionales. La cuestión de la soberanía estatal 
adquirió gran relieve y preocupación casi desde el principio del 
movimiento revolucionario: con la intervención de :Viadera en 
la rebelión chegomista y tambien se había manifestado en 
forma intermitente en los mandatos de Bo1m1os Cacho. Francisco 
Canseco y Dávila." 

Los habitantes de la ciudad apoyaron de manera entusiasta la 
declaración de soberanía. realizando mítines a favor del gobierno 
y de repudio a Carranza. Al mismo tiempo sus dirigentes 
buscaron alianzas: un dia después de declarar la soberanía. 
Guillermo Meixueiro general en jefe de las Fuerzas Defensoras 
del Estado, con mayor apenura y proclive a la negociación. 
flrmó un pacto de ayuda mutua con el general Higinio Aguilar~ 
jefe de una fracción de las fuerzas zaparistas. La sorprendente 
relación entre los soberanistas saranizados como 
ultrareaccionarios. y los revolucionarios zapatistas. fue una 
alianza entre fuerzas que tenían un enemigo común: el 
1º"El experimento Ut: Ja soberanía oaxaquena constituyó el desesperado 
intento de la clase dominante local por mantt:ner su área de influencia 
geográfica libre de toda ingerencia polfrico-militar conslitudonalista. fue un 
movimiento estrictamente regional sin vinculaciones reales a proyectos má.s 
vastos de alcance nacional." Francisco J. Ruiz C .• La Ret·olución en Oaxaca. 
El mot•imienro de la soberanta (1915-1920). lY1éxico, FCE. 1986. p 132. 
11 Ismael Brachctri A. Mui'ioz. Tres inrcnros pro-soberan(a del Esrado 
deOaxaca. 1857.1871. 1915. Oa."taca. Gobierno del Estado. 1980. pp 9-1~ 
1= El recurso de la soberanía fue utilizado en diversos estados en Tl!lación a 
conflictos con el poder centr3l. Lo hizo el gobit~rno de Sonora por la. traición 
de Huerta. y los hacendados Chiapanecos cuando vieron :m1enazados sus 
intereses con las rc!fom1as carrancistas. 

161 



"' ,, ··--

OAXACA; FUERZAS REVOLUCIONARIAS• 1914 

·~ 
PUEBLA }:::;}} 

~ ('•':!._~,;c.._.,•c<,\ VERACRUZ \ ...... \ ... -. .... :y._.'<._.,..,,,,~ .•. ,_ 
_: ....... . 

11uA ti.VI .. 

o .•. . ·f./\~;::)~~.~ \:~\~_/.~ 
tJ:~'NXllllll .. 1.-1: 

~ ) (;.., (.~~,i; .. ~.r·-···-¡ '\ ... _ 
:~ I MI \ J \::~1-lr.•t . .._. Ullltl .... ,, \ .-·-' 
;) J 1 "'\ ...... 11 ... "! ! 
" ' ! ,_. .. --._ .. ~ ... -·· ! 

,..... 1 iClltllfol l ,, . 
.~~ "1",~"'•;. OILI /''i \ '"""' 
¡,\'~~J-..;)\·· ...... lJ- -, 

,.,,.\"~'·'}) -..-1): ~···. ____ '_~\:;it~. 

OCEAUO PACIFICO 

N 

+ 
SIMBOLOGIA 

LIMITE(S)OE: 

Llfil 

1 

ESTADO 
DISTRITOS 

RJERZAS 
CARRANCISTAS 

RJERZAS 
ZAPATISTAS :¡ 

; 
1 ~ 

1 

1 

1 

-~;. 



"' CJ 

OAXACA; SOBERANISTAS Y CONSTITUCIONALISTAS • 1916 

~\ 
.\ 
• ~~~ VERACRUZ 

.· .· ) 
.< ,;.¡ ' 

1. :l ·'? 
'·i\,./\ 

N 

• " .j~;;p-~---J 
.~~,;~, ..,;J-·\\ >j \ I 

..... :~~~~.~-:-,..,J / \ """' . (,. : 
-. [''"'.'. ,.. '.""" 1 ' . <( ;\ .. - . ' . . -

,i~MC { •.~ ....... ,,;·. j l. ,_·· · 0 1111~~ .{~:,& ·.· ·. ? :C ·· / -·1s~\1 )=-----__\ , 

SIMBOLOGIA 

l!) TERAITORKl DOMINADO 
POR EL GOBIERNO OE 

LA SOBERANIA 

f.TI TERRITORKl OOM!lAOO 
POR EL GOBIERNO 

CONSTITUCKlNALISTA 

D TERRITORIO EN 
OISPUTA 



carrancismo, lo cual no quiere decir que hubieran coincidencias 
político-ideológicas. Lo mismo puede afirmarse de su posterior 
alianza con las fuerzas villistas encabezadas por José Isabel 
Robles, que se unieron a los soberanistas al abandonar las filas 
constitucionalistas. 

Por su parte. Carranza le ordenó al general duranguense Jesús 
Agustin Castro, entonces gobernador y comandante militar de 
Chiapas, se trasladara a combatir a los soberanistas y fijara su 
cuartel militar en el Istmo. Posteriormente lo nombró gobernador 
y comandante militar del Estado. Castro estableció la sede de su 
gobierno en Salina Cruz e inició la movilización de sus tropas 
con miras a tomar la capital del Estado. 

En ese momento Omrnca vivía tiempos difíciles. Las malas 
cosechas originaron el hambre y las consecuentes epidemias. El 
tifo aterrorizó a la población: las actividades económicas se 
vieron seriamente afectadas. El año de 1915 se recordaría como 
"el año del hambre" A principios de julio llegó la noticia de la 
muerte de Porfirio Díaz en Francia y el gobierno. leal con su 
héroe. decretó ocho días de luto. Dávila trataba de reencauzar el 
desordenado aparato administrativo. Asimismo, las fuerzas 
soberanistas iniciaron sus actividades militares atacando a la 
guarnición carrancista en Pochutla. Las milicias serranas 
denominadas División Sierra Juárez. jefaruradas por Guillermo 
Meixueiro, formaron el corazón del ejército soberano. sin 
embargo fueron incapaces de enfrentar al poderío militar 
carrancista. cuya experiencia9 armamento. dirección y disciplina 
superiores de la aguerrida ºDivisión Veintiuno". lograron 
imponerse , no sin que antes se efectuaran choques sangrientos. 

El 2 de marzo de 1916 los soberanistas fueron vencidos en 
Ocotlán a escasos 25 kilómetros de la capital del Estado, a la que 
tomaron dos dias después. Sus dirigentes tuvieron que abandonar 
la ciudad de Oaxaca. Dávila trasladó la sede de su gobierno a 
Tlaxiaco en la Mixteca: por su parte Meixueiro estableció su 
cuartel general en la Siera Juárez. La división de l:.lS huestes 
sowranistas fue una falla estratégica que debilitó el movimiento. 
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En agosto de ese año. los defensores de la soberanía montaron 
su operativo militar más ambicioso .. cuando serranos y mixtecos 
encabezados por Félix Díaz intentaron recuperar la ciudad de 
Oaxaca. El plan fracasó. los combatientes se vieron obligados a 
regresar a sus lugares de origen y Díaz marchó a Chiapas. 
Sobrevino un lapso de estancamiento interrumpido 
esporádicamente por incursiones y saqueos periódicos de 
ambos bandos. sin que algunas de las fuerzas lograra vencer 
definitivamente a su contrincante. Con el paso del tiempo el 
gobierno soberanista se fue diluyendo hasta convertirse en una 
entelequia; el golpe decisivo la constituyó su salida de Tlaxiaco 
en 1918 llegando el final con la ejecución de José Inés Dávila en 
1919. La muene de Dávila. quien habfa adoptado una acritud 
intransigente negándose a entablar pláticas. allanó el caanino 
para las negoci::iciones, aunque ambas panes buscaban capitalizar 
al máximo la solución del conflicto. 

Los carrancistas~ vencedores de la contienda. se hicieron 
cargo de los tres poderes. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
gobiernan por decreto basándose en los amplios poderes que les 
había conferido su jefe. El entusiamo inicial del gobernador y 
comandante militar del Estado Jesús Agustín Castro por impulsar 
cambios en la entidad. decreció inicialmente por la difícil 
situación económica por la que atravesaba la entidad. Las 
prácticas democráticas no se dieron. sin embargo aún con las 
limitaciones hubo una política dirigida a beneficiar a las clases 
populares. Castro impulsó la org::inización de los primeros 
sindicatos obreros. con el apoyo de la Casa del Obrero Mundial 
(COM) y disputaron a la iglesia su dominio sobre las 
decimonónicas sociedades mutualistas de trabajadores. La 
educación tuvo muy escasos progresos. l:.ts ir.s~ituciones de 
educación superior. el Instiruto de Ciencias y Artes cel Estado 
y las Escuel:.1s Normales fct!rcn ce:-:-:.'!.d::s ;:or co~:-::id.er:.irselt!S 
nidos Ce reac::ion:.1rios. L:?. si~uación ~:~val~cien~=: S.! expr~só 
meridi~1namt!:it;! en las ~-..:-c:::iones e!~ !.~-:-::~¿::;des :d -:'.cngreso 
Cons:i:u;·ente d~ Queré:~:-:> a f!.nes d.! 1S·.6. J':'.a ¿r::::cipic. St! 
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excluyó la participación de aquéllos que no eran partidarios del 
constitucionalismo y las elecciones locales estuvieron 
organizadas irregularmente: en algunos distritos. ni se 
realizaron. Finalmente solo nueve delegados. no todos 
oaxaqueños9 representaron a la entidad. 

Las negociaciones conducentes a darle una salida política 
decorosa al movimiento soberanista. se iniciaron poco después 
de la promulgación de la Constitución de 1917. Su contexto 
general fue la efervescencia por la sucesión presidencial que se 
empezó a ventilar desde 1918 y cuyos personajes centrales eran 
los generales Pablo González y Alvaro Obregón, que rivalizaban 
por alcanzar el poder. Esta dicotomía política dividió a los jefes 
serranos9 Meixueiro se inclinó por negociar con González; por 
su parte. Isacc M. !barra prefirió hacerlo con Obregón. 

Los intentos por establecer negociaciones con los 
constitucionalistas de parte de Meixueiro, no sólo provocaron 
conflictos con Dávila. sino que tambien originaron fricciones 
entre los dirigentes de las fuerza serranas. que culminaron con 
el desconocimiento de l'vleb>ueiro como jefe de la División Sierra 
Juárez. en julio de 1919. Fue sustituido por !barra. 

Para formalizar la suspensión de las hostilidades entre las 
fuerzas federales estando a la cabeza Pablo González y. las de 
la entidad comandadas por Meixueiro y Enrique Brena, se 
hicieron las Conferencias de Coatequitas, -realizadas en 
Coatecas. distrito de Ejutla- que además posibilitaron el 
·1ombramiento del general Alfredo J. Rodriguez como gobernador 
v com:mdante militar del Estado en enero de 1920. quien convocó 
..i elecciones para gobernador. diputados locales y magistrados. 

Resulta triunfador el general Carlos Tejada, costeño que se 
había incorporado al constitucionalismo desde 1914. Sin 
embargo. ni el nuevo mandatario. ni la nueva legislatura 
pudieron tomar posesión de sus cargos. pues en abril esralló la 
rebelión de Agua Prieta desconociendo a Venustiano Carranza 
como Presidente. Fue en esta coyunrura cuando se dio la solución 
definiriva al movimiento de la soberanía. 
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Tejada, jumo con Alfredo J. Rodríguez se mantuvieron 
fieles a Carranza. pero el grueso de los jefes militares se 
rebelaron. Ame esta situación. Tejada y Rodríguez, huyeron 
llevándose los fondos públicos y dejando a la ciudad sin 
autoridades. Los comingemes federales ahora obregonistas, se 
concentraron en la ciudad de Oaxaca, los principales jefes 
encabezados por el carene! Luis T. lvlireles. se entrevistaron l::!n 
la población de San Agustín Yatareni con los jefes soberanos de 
la Sierra. encabezados por !barra y suscribieron el Tratado de 
San .~gustín Yarareni. en el que se específica que los seguidores 
de !barra tendrían libre acceso a la ciudad de Oaxaca; por su 
pane los federales saldrían a combatir a Carranza. 

Cotno muestra de la "unificación revolucionaria" realizada 
al amparo de Ja rebelión de Agua Prieta. Meixueiro e !barra 
estuvieron presentes en la toma de posesión de Adolfo de la 
Huena al ascender a la presidencia de la república. hecho que 
confirmó el triunfo de los sonorenses luego del asesinato de 
Carranza. 

La revuelta de Agua Prieta abrió una nueva página en la 
historia de la Revolución. Los generales dd noroeste triunfaron 
y llegaron a controlar los destinos de la nación en los ulteriores 
15 años. Este fue un período en el cual se pacificó y en buena 
medida se reconstruye el país. se estimula Ja economía y 
consolida el Estado político fuerte que culminaría con la 
formación del panido único. En I 920 Alvaro Obregón, el 
caudillo revolucionario con más popularidad, ascendió al poder 
desde una posición de debilidad. Prometiendo la paz a una 
nación cansada de la guerra. h<ibilmeme buscó un acuerdo 
inmediato con los caudillos regionales salidos de la contienda 
revolucionaria que ahora disfrutaban de una autonomía 
considerable. Tuvo que avanzar en la tarea de consolidación y 
cemralización del poder federal con precaución. tolerando, 
irónicamente. al llamado "caciquisn10 revolucionario". 

La derrota del carrancismo brindó la oponunidad de que los 
soberanisras pudierm1 deponer las arn1as y concenar una paz 
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honorable. Su larga lucha anticarrancista se volvió legítima. 
permitiendo a sus líderes negociar un espacio político con el 
nuevo poder nacional. 

A pesar de las cambios revolucionarios. algunas permanencias 
en la cosa política campeaban en la entidad. El abogado ex 
porfirista y soberanista. Jesús Acevedo fue ratificado corno 
gobernador interino por el presidente Adolfo de la Huerta. El 4 
de mayo de 1920. al inicio de su mandato. Acevedo se obstinó 
en hacer su juramento~ no sobre la nueva Constitución 
revolucionaria de 1917, sino sobre la vieja. la liberal de 1857. 
demostrando su fe soberanista. incluso pidió a Obregón 
reinstaurarla. por lo cual el Presidente tuvo que enviar a Oaxaca 
a un cercano colaborador. el revolucionario ;v1anuel García 
Vigil con el fin de de convencer al gcb<:!mador de que· reconociera 
la Constitución vigente. 

La efervescencia política manifestada en la organización de 
partidos se difundió en Oa.'<aca al aproximarse la reestructuración 
del Congreso local. Destacó la presencia de dos fuerza.'> políticas: 
la Confederación Liberal Constitucionalist<1. donde se hallaban 
quienes desde una época temprana apoyaron la Revolución. 
postulando al general Manuel García Vigil corno candidato a 
diputado en el Congreso de la Unión y. el Partido Liberal Benito 
Juárez. refugio de las fuerzas porfiristas y prosoberanas. 
apoyando paradójicamente al otrora precursor revolucionario. 
Heliodoro Diaz Quintas. 

Triunfó García Vigil. quien había empezado su carrera 
política como reyista para pasar luego al campo maderista. Al 
estallar la Revolución se encontraba incorporado a las tropas de 
;v!adero como capitán y miembro de su Estado :V!ayor. Luchó 
con l:\s fuerzas de Pablo Gonz:íkz .:ontra Huerta y asistió a la 
Covención revolucionaria ----l!n dond~ atacó a los dos enviados 
oax:tqueños-. Siguió a !as fu~rz:t::: constitucicnalistas y 
posterionnentt! s~ in'"~g:ró :.l ia cau.,._;a ·.)bregonista: corno diputado 
f¿c!er:.~l dent::1•.:i6 an':.!: e! Co:i:::-=.~o .. ~·:e !es conse:-vadores 
cv:~rinuaban ;.:.:-~~nr:inc!21 el pof~e=- .!n Ca: ... :;.ca. y presic:;.ó p:-:ra '"-;.u·! 
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el secretario de Gobernación removiera a Jesús Acevedo. 
nombrando en su lugar al Revolucionario Carlos Bravo. quien 
solo permaneció dos meses en el poder. 

García Vigil fue cambien el candidato "natural" para la 
gubematura. su contricante. postulado por los ex-soberanistas. 
fue !Vlanuel Palacios y Silva. abogado. Director del Instituto de 
Ciencias y Anes. Pero García Vigil con el apoyo del centro. 
gm1ó las elecciones por abrumadora mayoría y toma posesión el 
15 de diciembre de 1920. 

Parecía que con el nuevo gobernador la Revolución al fin 
había triunfado en Oaxaca. Las clases medias ascendían al 
poder. ya no por la fuerza ele las arn1as o con el apoyo del ejército 
vencedor. sino por medio de los votos. más o menos m<l.Ilipulados 
pero legitimadores del estatus político. Mientras tanto. gran 
pane de las tropas soberanas fueron licenciadas y algunas se 
incorporaron al Ejército Federal. por lo que se esperaba el 
retorno de la paz después de cinco largos años de luchas 
fraticidas. pero no fue tal. Guillermo !V!eixueiro fue implicado 
en el fallido levantamiento de Pablo González; hubieron 
hechos de armas en la ML"'C.teca; se presentó otro levantamiento 
ielicisra que repercutió en varios distritos. Siguieron otros 
brotes rebeldes. algunos secundando el manifiesto lanzado por 
Félix Díaz desde Nueva Orleans el 1 ºde mayo de 1922. en el que 
se autoproclamó Jefe Supremo del Ejército de Reconstrucción 
Nacional; el ex-sober:mista Mario Ferrer se rebeló en la Mixteca. 
El gobierno no logra erradicar la presencia de grupos armados 
en vari3s partes del Estado. 

A pesar de estos levantamientos, García Vigil esbozó un 
programa de gobierno afín a las meras revolucionarias del 
momento. R~quirió para la reconstrucción económica del 
Estado ~1 incremento de los ingresos y r~organiza el sistema 
:-:.scaL n:;:"!'did:.;. que lo lle .. ~·a a una -er:~pa de tensión con las clases 
..:iominr;...-:r~s. p!'inci¡:'~lnE!nte los ::om::!rciaP..tes. Tambien con la 
:~!:!sia ~:1,vo ~:j~un:.:~s co~isicnes ~n ~u a;";.~n <le h~cer cu!nplir l:t 
Cc::::-!¡irt:ción ¿~ 1917. 
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El reconocimiento de los diputados electos a la legislatura 
local de 1922 se tomó conflictivo. Los candidatos del Partido 
Liberal Constitucionalista favorecidos por el gobernador 
fueron reconocidos dentro del Estado. mientras que los del 
Partido Nacional Cooperatista eran aceptados por el Congreso 
de la Unión. La política del PLC nacional en el sentido de orientar 
al gobierno hacía el parlamentarismo. confluia en las ideas de 
García Vigil. pero ya no con la creciente centralización del 
poder de parte de Obregón y Calles. Aunque una mayoría de 
diputados pelecistas finalmente triunfa. hubo tensión entre los 
poderes federal y local. 

Las eleciones para senadores simbolizaron la conciliación de 
clases que tenía lugar en el estado. Isaac M. lbarra asumió el 
cargo como senador propietario. mientras que Esteban Maqueo 
Castellanos. viejo juez porfirista y de familia terrateniente. lo 
hizo como suplente: el otro senador propietario fué Manuel 
Brioso y Candiani.juez liberal maderista y su suplente. Onésimo 
González. había sido el secretario privado de Guillermo 
Meixueiro. Pocos cambios en la ideología y en la política local 
se habían efectuado. 

García Vigil fue víctima de un atentado en la ciudad de 
México el 15 de febrero de 1923. el cual le destruyó el fémur de 
la pierna derecha. A raíz de este incidente tuvo que retirarse por 
siete meses del poder; el Secretario del Despacho. Flavio Pérez 
Gasga. continuó su gestión. Muchas personas fueron acusadas 

' atentado. sobretodo miembros del Partido Nacional 
·peratista. Obregón exigió una investigación. pero la 

rc~_·,onsabilidad nunca se deslindó. Para complicar más la 
situ•1ción el guardaespaldas del gobernador fue encarcelado por 
haber dado muerte a uno de los atacantes de su jefe, y no se 
lograba su libertad a pesar de la intervención de García Vigil, 
actuación que dió margen para sospechar de que el ministro de 
Gobernación. Plutarco Elías Calles. estaba involucrado en alguna 
medida o que al menos protegía a los culpables. 

El trasfondo del atentado se reveló después. cuando García 
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Vigil optó por unirse a la rebelión dé1ahuenisra al tiempo que se 
reintegraba a sus funciones de gobernador. Ya levantado en 
armas. opinó que los responsables del asalto "habian obrado" 
con la connivencia de CalJes" lo cual explicaría su decisión de 
rebelarse, pues tenía la ceneza por sus relaciones tan estrechas 
con el poder central. de que CalJes sucedería a Obregón." 

Fue así que el 13 de diciembre de 1923 el gobernador García 
Vigil. el general Fortunato Maycotte. jefe de Ja zona militar. y 
varios diputados. firmaron un manifiesto en contra de h1 
imposición de Calles y de la corrupción prevaleciente. 
desconocieron la presidencia de Alvaro Obregón y se sumaron 
a la rebelión delahuenista. Unos dias después el PLC y el 
Congreso local en sesión extraordinaria convocada por el 
gobernador. secundaron esra decisión. y a ella se sumaron 
elementos de la clase dominante. 

En cambio las fuerzas serranas bajo el mando del senador 
!barra. fieles a su alianza con Obregón se enfrentaron a los 
vigilistas. Otro personaje relevante que se mantuvo leal al poder 
federal fue el general Jmm José Bafios. quien desde 1914 había 
mantenido Ja Costa de Oaxaca dentro de las filas 
constirucionalistas. Cuando Juan Andrew Almazün al frenre de 
las tropas federales avrn1za sobre la ciudad de Oaxaca. García 
Vigil se tuvo que retirar. Para abril, las fuerza<> del gobernador 
rebelde y las del general Manuel M. Dieguez, tambien viejo 
revolucionario. sufrieron graves bajas cerca de San Carlos 
Yautepec. hacia el Istmo. Derrotado, García Vigil fué ejecutado 
cerca de Lagunas en el Istmo. el 19 de abril de 1924. 

Aquí termina uno de los últimos episodios más importantes 
contra el poder central 1

"" ; con las sediciones y levantamientos 
ya no se tendrían grnlancias políticas. esras se lograrían mostrando 
lealtad y entrega al gobierno establecido. 
13 En. Un Gn.111 1·ebe!de A/anue/ García Figil. Mt!xico. Ed. Luz. J 965. BasiHo 
Rojas hace una ;m1plia y detaJlada historia. en buena parte testigo y actor. 
de Ja vida del general. 
1-1 Diccionario hisróriro geográjico de la Rei·olución /vle."'Cicana. op. cit .. 
pp 315-352. 
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La Ley y la Entrega 

Venustiano Carranza se vio compelido a realizar cambios 
emergentes en la deformada estructura de la tenencia de la 
tierra. Las presiones de villistas y zapatistas, con su bandera 
principal de reivindicaciones agrarias, obligaron al primer jefe 
a emitir leyes que modificaran la desigual concentración de la 
propiedad agraria. El 2 de diciembre de 1914 da el primer paso 
con las :idiciones al artículo 2° del Plan de Guadalupe 
comprometiéndose a " .. expedir y poner en vigor ... las leyes 
agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad. 
devolviendo los latifundios y restituy"ndo a los pueblos las 
tierras de que fueron injustamente privados .. " Al siguiente mes 
se promulga la ley del 6 de Enero, redactada por el abogado, 
crítico del porfiriato y Secretario de Hacienda de Carranza, Luis 
Cabrera" declarando nulas todas las enajenaciones de tierras 
aguas y montes penenecientes a los pueblos otorgadas en 
contravención a lo dispuesto por la Ley del 25 de junio de 1856. 
disposición con la cual se intentó finiquitar diversos abusos 
arropellos y despojos cometidos secularmente por terratenien
tes y latifundistas. En opinión de José C. Valadez••, dicha ley 

13 Decreto del 6 de enero de 1915. Ivtéxico • El consrirucionalista no.5. Enero 
9 de 1915. S..: compone de nueve considerandos. doce artículos básicos y un 
transitorio. Como órgano ejecutor previó una Comisión Nacional Agr:i.ria 
que a su vez descansaría en Comisiones Locales Agrarias integradas por 
Con1ités Parricular.:.:s Ejecutivos. Se derogó el 9 de enero de 1934 al 
reforn1:.u-s~ el Art. 27 constitucion:il. 
16 Historia General ele la Re\"olución i\ft*:dcana. Mt!xico. SEP. 1987. Vol. 
VIII. pp. ¡ 77. L:i opinién de Am:lldo Có~dov;:. os contundente: "La Ley del 
6 .. -!e ..:n..:ro de 1915 J'.O hizo más que inaurar un m.:cvo estilo en la política. el 
esiil0 p•.':--ulist3 que 5¿ comprometía con la -'•::.inización de un régin1cn 
sod~:!. o.:: . .>'lll'i:¡:i~o y p(llí!ii.:o tambien populi::;::?.. En adelante las n13S:.lS 

..:a:-:1p::s:.¡:::.-> y ~li."rcr:1s no súio s.:rfan tor-.-.ad..ls I!!""' • ..::~.:nta para ser utilizad:-.s 
Ct."'r::.: ... -i ..::-.rr:c: :..!..: c:u:.vn .::~ Ll :;Jct.3. !==O::r tr:u1:;:t.,:n":::.: ..-:. :..i socie:J~d. s~nc que en 
d::ls ...:...: ,p.~o:..: ... ~ e··,::·..:~:11 • .!.: :.l;:"Oy::'.!:-!'.l t0...ic :11tc:. ·:- ." -· :-~nov:ición svi::::i.t .. Ideo 
l<':.:t.1 .Jt! :.1 R ... ·~·n:.i.:icín .:t.·.-dcana. :.\.'Jx;"co. 1=.:-.~. _ ... -~.~.p. 205. 



provocó un desenvolvimiento jurídico de la propiedad rústica, 
un mero problema de derecho que intentó un reacomodo de la 
propiedad rural. 

El antecedente de más peso para la expedición de la ley 
Carranza, como rambien se le conoce a la del 6 de Enero. fue el 
Plan de Ayala proclamado en Ayoxusrla, Puebla el 28 de 
noviembre de 1911. El Plan. compuesto por 15 artículos. lo 
redactó Orilio Montaño en base a las ideas sugeridas por 
Emiliano Zapara y se le considera como la base del agrarismo 
mexicano y bandera de diversos movimientos campesinos 
inclusive en el presenre. 17 pues exige que de los terrenos. montes 
y aguas usurpadas por los hacendados científicos y caCiques. a 
Ja sombra de la tiranía porfirisra. entrarían en posesión los 
pueblos y ciudadimos que tuvieran sus títulos. E .• d caso de las 
rieras adquiridas legalmente por los hacendados, se establecía el 
derecho a expropiación con el fin de que los ciudadanos 
obtuvieran ejidos. colonias y fundos legales. Exhortaba al final 
del Plan a apoyarlo con las armas 

El agraris1no -movimiento campesino que pugnó por tener 
tierras para formar ejidos-. sólo tuvo las características de una 
cuestión llamada a ser resuelta jurídicamente. El leitmotiv de la 
ley: el reparto de la tierra. de manera primordial a los campesinos. 
Desde el principio la ley tuvo las primeras dificultades en su 
aplicación por la carencia del reglamento correspondiente y las 
deficiencias ténico-juridicas. En resumen: se intento al inicio de 
su aplicación restituir tierras a todas las agrupaciones o 
comunidades con reconocimiento oficial despojados con fecha 
posterior a 1856. las cuales al carecer de tierras y teniendo 

17 El Ejérciro Zapatista de Liberación Nacional. que se levantó en arn1as en 
Chiapas. el 1 de· enero de 1994. dcn1anda en un comunic:ido :" .. el ArtfcuJo 
27 de Ia Carta ~bgna debe respet:1I' d espiritu nri.J'fn~ll de Emiliann Zapata: 
la tierra es para los ind!gen:1s y can;,pesinos '·1'..:i.!' la trab:i.jan. no para los 
latifundistas. QL!crcmos que la..; ;::-:u:d..:s: C"J.nti..!.!1.!c:s di;! t:crr:i ·-~'.!e cst¡tn en 
manos de finqu._.n"'s. extrnnjer.J:: y 1..1tr:is pc-rs• .. m:is (.;uc ccu;ian m·..:c!1as ~ierras 
pero no son c;1n1~csinl)S pas~n. a !':i.u~1:s di! nue:=:::c.:.; f)l!ct:los ... " :....:zJornLld,;. 
~I~:dco. 3 de n1¡tr7.0 (.!e 1994. 
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necesidad de ellas, no las hubieran obtenido o no les fuera 
posible su restitución aun poseyendo los títulos correspondientes. 

De hecho y por derecho se implementó una forma de posesión 
en que el ejido, diferente al de la época colonial. '",es la persona 
moral que recibe un patrimonio rústico por medio del reparto de 
la tierra sujeta a un régimen protector especial. Resulta difícil 
definir al ejido a pesar de que es la palabra más usada y 
trascendente de las leyes agrarias, inclusive sin ésta forma de 
propiedad la Reforma Agraria carecería de sentido. El término 
ejido fue un recurso de la legislación al calor de la Revolución 
y cuando se habla de él se sobreentiende que se trata de tierras 
de común repartimiento. subdivididas en parcelas individuales." 

En Oaxaca. el 10 de agosto de 1916. al asumir los carrancistas 
el control definitivo de la entidad, establecen formalmente la 
Comisión Local Agraria (CLA). supeditada a la Comisión 
Nacional Agraria (CNA). El primer equipo de la Local se integró 
con nueve personas casi todas enviadas de la capital del país"' 

ta Ejido viene del latín. su significado original es: "a 13 salida de un pueblo"\ 
( exir:.e. exir~). En la époc:.1 colonial y hasta mediados del siglo XIX el ejido 
fue la tien"a de uso colectivo ubicada alrededor de Jos pueblos y destinado 
principamcntc para apacentar el ganado; tuvo su origen en la Ley del 1 de 
dicien1brc de 1573 en donde se fijaban las condiciones que debi:.m tener los 
sitios en que habrian de fommrse los pueblos de indios sci'\alándolc una legua 
de largo en cada dirección a partir del centro de la población. En su forma 
primitiva el ejido desapareció con la Ley de Desamortización de Fincas 
Rústicas y Urbanas del 25 de junio de 1856. entonces los ejidos se 
fraccionaron en parcelas y fueron adjudicados a los habitantes quienes 
podían traspasarlos como propiedad común. Diccionario Porrzía. ?-.-1éxico. 
Ed. Porrúa. 1976. vol. l. p. 694; Manuel FabHa. Cinco siglos de legislación 
agraria. México. ZVL Fabila Ed .• 1941. pp 23 y 109. 
19Juan Hinojosa Oniz. Glosario de rénninos de la Lc_v Federal de Reforma 
Agraria. ?vléxico. CKIA/SARH. 1987. tomo II. pp 113-114 . 

.:o Ruiz Cervantes. op.cü .. "De la bola .. CEHAl\1. vol. I. "las personas fueron: 
Benigno Campos. Secretario. Lic. Bonifa.cio Rodríguez. vocal primero. 
Jorge Gan1boa. vocal segundo. Ing. Angel Dfaz Cov:irrubias. vocal tercero 
y ?-.-ligucl E. Schultz. vocal cuarto. y como topógrafos José ~lar:!a Velasco y 
Carlos Scrrct" pp 390-391. (El presidente fue el Lic. Isaac Olivé}. 
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entre los que figuraron dos topógrafos y un ingeniero para el 
trabajo de campo; el demás personal fue el que se encargó de las 
tareas administrativas. 

Tortuoso y complicado desde el principio fue el camino de 
las peticiones de tierras. Para empezar. a la mayoría de las co
munidades les era difícil encontrar quien le redactara sus 
reclamos. no habiendo personas más indicadas que los de la 
Local Agraria. las cuales para tales fines utilizaban machotes 
poco prácticos.. especificando claramente para cada caso si se 
trataba de dotación o re!::l'.titución. =1 

Las primeras solicitudes con sus particularidades regionales 
fueron para restitución y no procedieron en su mayoría.~ pues 
la Ley Agraria era muy tajante en cuanto a que los campesinos 
debían presentar los títulos primordiales correspondientes a Ja 
tierra solicitada. así como los planos que amparaban el lugar. 
Algunas autoridades al carecer de tan estimables y valiosos do
cumentos in1c1aron su búsqueda y en contadas ocasiones los 
encontraron en el Archivo General de la Nación. en donde 
sacaban la copia certificada. Pocas comunidades conservaban 
sus títulos coloniales. la gran mayoría de peticionarios no tenía 
más que el recuerdo vivo que por tradición oral mantenía de sus 
antepasados .. pero sabían con ceneza cue:'íles terrenos eran del 
pueblo con sus límites. puntos trinos. mojoneras y señas 
naturales como arroyos. árboles y montes. Sin embargo la 
simple palabra no fue suficiente para las exigentes burócratas. la 
ley es la ley. papeles hablan seiiores era la respuesta habitual. 

:i El modelo común tomaba en cuenta: c:llegoría política del poblado. mu
nicipalid;:u.l a donde correspondía, historia breve del lugar. descripción 
topográfica de tierras circunvcdn:is. clases de cuhivo y a veces hasta el 
padrón del pueblo. datos difíciles de reunir. por lo cu31 las solicitudes se 
limitaron a pedir la tierra sin n1ás detalles. 
= Según \lictor de la Cruz en su trabajo sobre Charis. op. cit .. p. 195. :ifirma: 
·· .. En el sur del lsrmo la revolución no tuvo entre sus dem~mdas prioritarias 
la repartición de tierras[ .. ] la crcaciún de Jos ejidos y entrega de p3rcclas in
dividuales a los c:impesinos no fue una dcn1anda sino una consccue!'lcia de;: 
la revolución y una fom1a política Uc las autorklades para desmembr:ir la 
propiedad con1unal de Jos pueblos .. " 
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Al no proceder Ja restitución se le daba entrada a la dotación, 
no menos complicada. lo que constituiría una experiencia no 
pocas veces desagradable y desconocida para quienes ignoraban 
totalmente las formalidades legales 

La solicitudes originalmente se presentaron ante autoridades 
políticas y militares después • y esta fue la forma común y 
n.!cesaria, se dirigían en primera instancia al gobernador. (veáse 
Solicitud de Tierras). quien las turnaba a la CLA. para su 
análisis y se hacían o deberían hacerse. los estudios técnicos. 
censales e informativos: es decir. trabajo de campo en el más 
amplio sentido. pues el personal avocado debería trasl,;darse al 
lugar para el que se pedían tierras. con el equipo apropiado 
(teodolitos, cintas. estadales). con el propósito de realizar las 
mediciones correspondientes. adem,\s levantar el censo del 
lugar. ver la situación económica: principales productos. sistemas 
de trabajo, salarios. alimentación .. y estimar la~ distancias a otros 
centros de población. La realización de tales labores se llevó 
en muchos casos una veintena de años. Entre otras limitaciones 
propias del aparato burocrático, se encontraba la carencia del 
personal técnico adecuado. 

Con el proceso y conocimiento del reparto las peticiones se 
incrementaron. con el agravante de que la mayoría de 
comunidades se encontraban en lugares sumamente lejanos e 
incomunicados. Las caminatas para realizar los estudios eran a 
veces de una semana. Entonces una solución común fue el dejar 
la solicitud de tierras "descansando" en los archivos y con tal 
medida. desaparecieron muchas peticiones debido a los 
cambios de local o por el movimiento propio de los papeles y el 
descuido habitual de los empleados, al no tener organizada la 
documentación. 

Una ve:: he;:!"lo el dictamen de la petición por la Local 
.~grarin. !a snUcir.Jd \!ra enviada al gobem:.1dcr p;.ir:i ot:-o análisis 
y rerom:1C::1. a !:i CLA p:-i:-:i ~n:.i nueva re·:!sión. y daban aviso 
a h1 cornu;;1idad ~cricionari:l q1J<! debía formarse un Comité Par
ticular Ejecutivo ~CPE). p::r:l ac:--_:3r de acuer1.io con lo resuelto. 
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A todo este primer proceso se le llama posesión pro,•isional .. 
que era la que emitía el gobernador, ya fuera por dotación. res
titución y más tarde por ampliación de ejido. 

Alcanzar la posesión pro\•isional requirió por lo menos de 
ocho pasos. desde que el CPE recibía el comunicado para la 
entrada en vigor de su petición .. hasta su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Si no se presentaba algún 
impedimento, la comunidad tornaba posesión de la tierra de 
acuerdo con los deslindes y medidas señaladas. pero tm• largo 
trámite aún no daba la tenencia definitiva. :..5 

El expediente de la posesión provisional lo remitía la CLA a 
la CNA en el D.F. y le era presentado al jefe del Ejecutivo Federal. 
para otra revisión antes de dictaminar la posesión dejl11irh·a o la 
negación de la solicitud. Una vez que el presidente de la 
República emitía su dictamen, -el último- regresaba los papeles 
a la CNA la que a su vez los devolvía a la CLA en la entidad. 

El zíltinzo y concluyente dictamen aparecía en el Diario 
Oficial de la Federación y la CNA lo remitía a las Comisiones 
Locales Agrarias para que actuaran en consecuencia. La forma
lidad tan largamente esperada de entrega de la documentación 
que amparaba el uso y usufructo del ejido. la hacüm los repre
sentantes de la CLA y del gobierno. El día de la entrega era de 
gran fiesta. una "fecha grande" que aún todavía en recuerdo 
festejan algunas localidades. y no era para menos al ver corona
dos largos años de esfuerzos. (Véase esquema número 1: PASOS 

NECESARIOS PARA LA POSESION DEFINITIVA DE UN EJIDO). 

El mismo día en que Jesús Agustín Castro. jefe carrancisra. 
toma Salinacruz -20 de septiembre de 1915-. se registra la 
primera solicitud de tierras hecha por el pueblo chanta! de 
Huarnelula de dos mil habitantes, peneneciente al distrito de Te
huantepec; en el mismo sentido prosiguió Huatulco, pueblo 

::J No sit!'n1pre fue posible tnn1::.r posesión provisional ya que hubo oposición 
de parte de los terratenientes. ya sea por hl fuerza o de carácter legal como 
sucedió en el de San José La~3.I'Zona y en ?iwtagdalena Ocotl~\n en los Valles 
Centrales. AGEO. AA. Expe-tlicmc sin clasificar. 
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zapoteco con 543 habitantes en Pochutla. Poco después en el 
Istmo, Niltepec, tarnbien zapoteca. y San Dionisio del Mar. 
huave, solicitaban corno los demás la restitución de sus tierras. 
de igual forma que Ja comunidad Benito Juárez en Pochutla. 
Sólo Chacalapa, comunidad chontal. en Tehuantepec pidió 
dotación. En 1915 fueron hechas seis solicitudes exclusivamen
te por comunidades indígenas, casi todas monolingües y prácti
camente incomunicadas, por Jo tanto. es probable que sus 
peticiones se hayan hecho con el apoyo e inducidas por la 
presencia carrancista en la Costa y el Istmo lugares donde 
existían pocas haciendas; en cambio predominaban grandes 
extensiones de terrenos en manos privadas. 

Las primeras solicitudes se dieron dentro de una coyuntura 
política: el carrancismo tenía bajo su control Ja Costa. a la vez 
que mostraba al régimen soberanista que era factible repartir Ja 
tierra. Las peticiones iniciales no fueron las primeras en 
resolverse. pues los trabajos técnicos censales e informativos no 
se ejecutaron. inclusive algunos de esos expediente pioneros 
nunca aparecieron. como fue el caso de Ja petición de Huame!ula. 
(en el cuadro número l se muestra el estado y tiempos de 
solución de las primeras .solicitudes). Transcurrieron 17 años 
para que cuatro de las seis peticiones fueran enviadas a la CNA 
y se iniciara el trámite de la posesión definitiva. A principios de 
1943 Chacalapa seguía esperando la dotación solicitada en 
1915, su expediente se encontraba "en trámite". 

Una vez establecido el constitucionalismo con asiento en la 
capital del estado. la CLA en funciones recibe 36 solicitudes. la 
mayoría provenientes de Jos Valles Centrales. Ese mismo año de 
1916, su Secretario. Benigno Campos, comunica Jo difícil que 
había sido tramitar las peticiones debido a las circunstancias 
particulares creadas por el conflicto armado. con el agravante 
de que las relaciones y comunicación con Ja CNA no er= muy 
satisfactorias. Al año siguiente fueron recibidas el mayor número 
de solicitudes. llegaron a las 52. 

En este período entró en funciones dentro de Ja CL,, Ja 
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SOLICITUD DE TIERRAS 

ASUNTO: Solicitan de conform1Cad con la Ley de e de 
Enero de 1915. se dcte de ejidos. al pueblo de 
Buenavtsta jurlsdlccl6n del ex-Distrito de 
Jam1ltepec. 

CIUDADANO GOBERNADOR DEL 2STADO: 

Oaxaca de Juárez., Oax. 

Los que susc.~b1mos, Agente Municipal. Regidores y vecinos en general del pueblo de 
Buenavista del ex-Distrito ae Jani1ltepec. del Estado de Caxaca. ante ueted comparecemos 
rescetuosamente en solicitud de dotación de Ejioos. Para apoyar 10 antenor manifestamos lo 
siguiente: 

Nuestro pueblo fue fundado desde tiempo inrr.em::rial se;L:n ccnstanclas que deben 
existir en ese Gobierno. el cual le ha reconocido tal carácter en mUtttptes comunicaciones 
Oficiales. El censo que acompa,,amos basta para satisfacer las ex1genc;as del articulo 3° de 
la Ley de Ejidcs de 30 de Diciemcre de 1920. 

Nuestro pueblo no tiene terrenos propios pues se haya colccado dentro de los que 
pertenecen al Se,,or Emillo Pe"ª· Ramón Meza. Tirso Meza. Galdino At\orve y Lorenzo 
Alarc6n. vecinos de Cacahuatepec. con excepción del Sr.Ar'lcrve c::ii.:e es vecino de Huajintepec, 
del Estado de Guerrero. Cuando la Ley de desamortlzac:ón fueron adjudicados los terrenos 
de que nos ocupamos hasta :legar a sus actuales poseeaores. 

En tal Yirtud nuestro pueblo carece de Ejidos y por lo cual venimos respetuosamente a 
solicitar nos sea concedida la dotacién de tlerros suficientes cara 1as necesidades de nuestro 
pue~lo, tamo para siembras como bosc::iues ¡::~:-a aprovechamiento de maceras y para pastos 
de nuestros ganados. En cumplimlent~ de la pana relatlva oe la Ley de Ejidos de 30 de 
Diciembre de 1930 adjuntamos un censo de la poblac:ón que consta de .................. familias 
y .............. habitantes. 

Nuestro pueblo se encuentra situado a e kilómetros a Cacahuatepec por el Sur; a e 
kilómetros a San Ant~nio Ocotlán por el Norte: a 1 a ki16metros a Pié de la Cuesta por et Oriente: 
y a 4 kilómetros por el Poniente con la linea divisoria con el Estado de Guerrero. 

Los prec!os actuales de los artfculos de con~umo .:liarlo son :es siguientes: el deca.litro de 
matz. S 0.30 cvs.; el decalitro de trljól SO.SO cvs.; arr6: y picante no se cosecha en éste pueblo. 

La temperatura en ésta población es caliente y abundan tas acuas en los meses de Mayo 
a Octubre, y es necesario dotar a cada familia con U NA he:~area .:!e terreno de humedad o riego 
y DIEZ hectáreas de terreno de temporal, para aprovechamiento de maderas y para pastos de 
gar:ado. 

Nuestro pueblo se encuentra rodeado de cerros y colin3s. Las plantas y semillas que más 
se c~:tlvar: ~en las siguientes: m'1í=. ?látano. pl~a y ccn es;:eclall~ad c:;.fia de azúcar. 

Por lo tan:o y apoyado ~éemás en :as c1~,:;iosictcres de la L.ey :e e de Enaro de 1915, a 
us;ea Clt.cadano Gobemador&tenm y res;::etuc:sarr.ente ,:e::imcs sea muy servido cr::fenar 
sea turnada la presente a la Ccmlsl6n L::cal A¡;;:-aria. ¡::ara cu e la ten;c presente. y que provea 
c;:..:a es da dot<?rse a nuestro pue:::Jo de tierras sufic:en:'=s ,:i:::ra nue;;uas necesidades. 

?TJ!!!'ffE: AGEO. A.A. 

Protestar..cs lo necesanc. 

Buena-\.ns~a Oax. Ene:-o i ~ :!! 19:;::?. 
Por .?l Ai;:;::n;~ ML::-uc';:al Y F.~:;:.:.::1es 

C.:11:310 J. Her~±r:.;.!: 
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Procuraduría de Pueblos. resultando una excelente organizado
ra de comunidades solicitantes de tierras. para lo cual les hacía 
mecanográficamente las solicitudes correspondientes. En 
diversas ocasiones la Procuraduría:. asesoró a las comunidades 
contra diversos situaciones adversas y en su defensa legaL 

La primera posesión definitiva del Estado"" se dio en 1917 a 
un pueblo del Valle. Nazareno. Etla. situado a 15 km. de la 
capital. recibe en dotación 276 has. de temporal. Fue un caso 
raro de solución inmediata que había que ligarlo al momento en 
que los carrancistas tenian el poder y en esa forma mostraban 
que las disposiciones del "supremo gobierno" se cumplían. Los 
vecinos de Nazareno dos años antes habían solicitado la 
restitución de sus tierras. que al decir de los ancianos del lugar 
desde tiempos inmemoriales eran del común del pueblo y 
habían sido despojados hacía muchos años. No presentaron 
ningún documento que respaldara su petición. por lo tanto pasó 
a ser dotación hecha con las tierras del rancho de San Isidro. 
perteneciente a la hacienda de Catana propiedad de Guadalupe 
Baigts. hija del hacendado francés Juan Baigts. y con las de la 
hacienda de Alemán de Federico Sada. esposo de Guadalupe 
Baigts'" 

::-1 •• ••• Se establece en cada entidad federativa la constitución de una 
Procuraduría de Pueblos para patrocinar a los pueblos que lo desearen 
gratuitamenlc en sus gestiones de dotació~ o restitución de ejidos dependiendo 
el nombramiento y recepción e los Procuradores de la CNA ... Art. -lº del 
decreto presidencial del 10 dejulio de 1921-
:' Bole1fn /\lensua/ de la CJVA. no. 6. México. D.F .. agosto de 1917. pp 3:!0-
321." .. La primera posesión definitiva en el país fue una restitución que 
Venustiano Carranza hizo al pueblo de Ixtapalapa. D.F .. el 31 de octubre de 
1916 ... " 
=6 E:tiste una versión no documentada de un repano anterior: ·· .. el gral. 
Felipe López Uuchitcco) en su calidad de Jefe l\tilitar .. fue el primero que 
repartió tierras laborables entre los campesinos. al mismo tiempo en que el 
gr:.ll. Ludo Bl~mco los rep~u-úa en el norte de la república. Ursulina Rueda 
Saynes. ''.Personajes revolucionarios juchirecos. A,lé.T:ico. Ed. 1'.-t:lgistcrio. 
1990. p. 36. t.El reparto de la hacienda "Los Borregos'º cerca de :r...tatamoros 
la hizo Blanco el 30 de agosm de 1913). 
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De las 276 hectáreas que se repanieron entre 553 labriegos 
le tocó media hectárea a cada uno. superficie que en ese caso 
constituyó la parcela tipo. cantidad insuficiente para cubrir las 
necesidades de subsistencia de una familia. con el agravan.re que 
se trató de terrenos de temporal. La primera entrega de tierra fue 
un acto muy publicitado y se declaró que de esa forma se estaba 
resolviendo el problema de la tenencia de la tierra y la Revolu
ción le hacía justicia a los campesinos. En larga ceremonia 
presidida por el gobernador y comandante del Estado. Juan Ji
ménez Méndez y con la presencia de representantes de 
campesinos traídos de diversos puntos de la entidad. los de 
Nazareno tomaron posesión definitiva del ejido. (Ver las 
fotograflas de la entrega del ejido). 

En el momento de recibir Jos papeles y Ja tierra se seguía un 
ritual parecido al de la época colonial: el presidente del Comité 
Particular Administrativo, en vista de los presentes y a nombre 
del gobernador y el Presidente de la República, entregaba Ja 
tierra agarrándole Ja mano al presidente del Comité Panicular 
Ejecutivo. quien en señal de roma de posesión de la "propiedad". 
se agachaba y tomaba piedras. tierra y las lanzaba en rodas 
direcciones: caminaba dencro de Ja posesión y arrancaba hier
bas, y volteándose comunicaba a las autoridades respetuosa
mente que a nombre de su pueblo había tomado posesión de la 
tierra y se comprometían a cuidarla. defenderla y hacerla produ
cir. Z1 

En Santa María del Tule, se realizó el segundo repano. Los 
representantes del pueblo solicitaron la restitución de sus tierras 

"dur.mre la época colonial. .. eJ juez privarivo libraba comisión ad hoc aJ 
Justicia n1ayor de Ja localidad y éste en nombre del soberano hacia entrega 
el terreno mediante las ceremonias acostun1bradas que consisrian en <..]uc el 
tenedor del tíruJo que se iba a cjecurar abriera y cctT:l.!"1 puerras. arrancara 
hierbas y tirara piedras en el predio que se le cnrregaba .. '\Vistano Luis 
Orozco. Legislación _...,jurisprudencia sobre los terrenos baldíos . ivr¿xico. 
In1p. El Tiempo. 1895. Tomo I. p 560. 
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t Esquema Número 1 
PASOS NECESARIOS PARA LA POSESION DEFINITIVA DE UN EJIDO 

(DE ACUERDO A LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915) 

~LO souc1TAllTE IQlsucPAI 

~OLICITIJD Al GOBERllADOR 

COllSIJL TAA LA LOCAL AGRARIA 

1 Al GOBERNADOR 1 

u 
1 TURNAAWOCAlAGRARIA 1 

~ 
ORDEllA Al CPE LA ACCION 

DICTMIEN DEFUllTIVO Al 
CPE DEL PUEBLO SOL~ITANTE 

EN SU CASO, POSESlotl 
DEFINITIVAAl.PllEBIO 

SOllCllANTE 

íf 
RECIBE El DICTAMEN Al 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SE Etll RLGA PROVISIOllAlMENTE El 
EJIOO Al. PUEBLO SOLICITANTE 

u. 
REMISION DEL EXPEDIENTE r--'\ LA CNA EXPIDE El DICTM!EN 

A LA CNA EN El DF. '--¡1 CORRESPONDIENTE 

!GE REGRESAN DATOS Y DCTS.A LACIAJ 

u. 
PASAN A REVISION POR LA DELEGACION DE 

LA CNA EN El EDO. 

-C.P A Comité Partiailar Agrano 
-C.P.E. Comité Particular Eje<ulivo 
-C.LA Comisión local Agrana 
-e.NA Comisión tlacional Agrana. 
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con los títulos en la mano expedidos el 4 de abril de 1539, y se 
quejaron de haber sido despojados por Manuel de Gilendulain 
en 1805. sin que sus antepasados pudieran defenderlas y, que en 
1890, José Güendulain descendiente directo de !Vlanuel. de 
nueva cuenta les había robado otra fracción de terreno. Hicieron 
la denuncia correspondiente sin obtener resultados. ni siquiera 
fueron atendidas las demandas presentadas por la "'república del 
común de naturales de Santa Maria del Tule" que fue el nombre 
con el que firmaban los documentos. Aún con pruebas y 
argumentos que corroboraban lo solicitado, la restitución no 
procedió. La CLA adujo que no eran identificables los linderos 
y mojoneras que se indicaban en los títulos del pueblo y que 
tampoco eran pruebas suficientes para justificar el despojo . La 
dotación. que a juicio de la CL"- era lo procedente. fue de 600 has. 
que divididas entre 192 campesinos les vinieron tocando tres a 
cada uno. para lo cual se dispuso de 571 has. de una de las ha
ciendas más prósperas del estado, la de Gilendulain de los Valles 
Centrales, y del rancho de Carolina G. de Gil otras 29. Todo el 
terreno dotado fue de temporal, pero se deduce de los documentos 
de la entrega que había una porción de pastal-cerril. impropio 
para la siembra."' 

Originalmente el pueblo de Santiago Etla. el tercero en 
recibir posesión definitiva. solicitó la restitución sin poseer los 
documentos respectivos. por lo tanto dotación fue lo procedente 
con 400 has,: 28 de riego. 279 de temporal, 54 de cerril y 39 para 
zona urbana. Lo que realmente sirvió para asemillamiento 
fueron 314 has. de Rafael de la Cajiga tomadas de su hacienda 
!Vlolinos de Lazo y su rancho El Coyote. Del rancho La Arboleda 
y hacienda El Mogote de José Abascal se tomaron las restantes 
86 has. Los campesinos que recibieron su parcela fueron 92. y 
en promedio les correspondieron 3 has. a cada uno. 

La antigua hacienda de San Juan Bautista (antes conocida 
como El Carmen) propiedad de Nicanor Cruz. tenía poco más de 

;;sDo/erfn i\./ens11al. op.cit.. p 5-J.2. 
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200 trabajadores entre peones medieros y terrazgueros. la mayoría 
de la comunidad de Animas Trujano. quienes habían solicitado 
tierras en enero de 1917 y al año siguiente. en julio. obtuvieron 
la posesión definitiva con una dotación de 600 has. de terrenos 
temporaleros para 165 jefes de familia. La parcela familiar 
correspondiente fue de 3.5 has. La primera medida del hacendado 
contra quienes habían solicitado tierras . peones y aparceros. fue 
negarles el trabajo. situación difícil en lo que estuvieron mfü; de 
dos años hasta que recibieron su parcela. 

De la hacienda El Vergel en Ejutla. y:1 en propiedad de los 
hispanos Rogelio Gómez y hermano. se tomaron inicialmente 
tierras para San Manín de los Cansecos. 300 has. de las cuales 
203 eran de temporal y el resto monte incultivable y se repanie
ron entre 99 campesinos de a dos has. a cada uno. En San Manín 
el ejido se formó por dotación en lugar de restitución como 
inicialmente lo habían solicitado. También de El Vergel fueron 
requeridas 168 has. y de la hacienda La P de José Camacho. otra 
cantidad similar en dotación para el pueblo colindante con las 
dos haciendas: Sta. Manha Chichihualtepec. (en donde tampoco 
prosperó la restitución). de las cuales sólo el 50% eran aptas para 
la agricultura de temporal y el resto. monte pelón. La extensión 
que al repanirse entre 145 personas les correspondió poco más 
de una hectárea por cabeza. y no roda cultivable. superficie que 
como en otros casos resultó insuficiente. 

En un período de poco más de tres años. se emitieron 
únicamente once resoluciones presidenciales que legalizaban 
3.747 has. La gran mayoría de temporal y en promedio poco 
menos de dos has. por jefe de familia ('1er cuadro número 2). En 
los primeros tres años del constitucionalismo. la tierra repanida 
fue mínima en relación a lo pedido. de las 120 solicitudes 
recibidas entre 1915 y principios de 1920 se resolvieron en 
forma definitiva once. Para denegar las peticiones los funcionarios 
por lo común se escudaban en el argumento: "no reune las exi
gencias legales." 

Dentro de la política agraria que se aplicó en el lapso del 
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gobierno carrancisra. fueron notorios los pocos esfuerzos en 
llevar al terreno de los hechos la modificación de Ja concentrada 
tenencia de Ja tierra en el país. por Jo menos las cifras así lo dejan 
entrever pues de 2.079 solicitudes de toda Ja República efectuadas 
entre 1915 y 1920, únicamente se expidieron 335 resoluciones 
presidenciales, política que según Friedrich Katz incidió en la 
caída de Venustiano Carranza por aplicar una estrategia porfiriana 
en algo que requería no sólo cuidado. sino también mayor 
reparto de la tierra. demanda fundamental del movimiento 
revolucionario. =1 

Aprovechando su posición como candidato a la presidencia 
del paí:; y ya sin el predominio del constitucionalismo. Alvaro 
Obregón. frente a Jos diputados al Congreso de la Unión. 
justificó la caída del primer jefe: "si Carranza fracasó fue 
solament;. por haber sido l:.nifundista y por haber obstrucciona
do Ja resoiución dd problema agrario." Sin estar exento de 
contradicciones en su intervención~ el triunfante Obret?:ón 
demostraba no estar muy de acuerdo con el repano de la tie~a: 

" .. si nosotros empczamcs por \.~~s1ruir la gran propicUad para crear d.cspu¿s 
Ja pcquena hemos cometido un gran error". (~l lo cual los lcgislaúores 
respondieron con fuertes aplausos J ••• van10s a darle terreno a todo el que lo 
solicite. pero vamos a hacerlo gradualmente .. (más aplausos) ... destruida la 
propiedad ahuyentaremos el capital extranjero que en estos n1omcntos lo 
cstan10s necesitando más que n:Jn.:a ... JD 

Con tales af"mnaciones el futuro presidente estaba marcando 
la línea que segciría durante su mandato. 

Ea lvs 1n..::.a1entos de enrr~g.a de la tierra,. se di.!ron fenómencs 
ray:'lnos en el serlilismo con el fin de atraer la atencién y 
congr::l~i:.l:-se con las di\'ersa.."i autoridades. Fue cuando Ja 

;::Q FrL.:,.!.:-:c::. K.:!.tz. Lt.J .:;:1~rra :: •. -cr,·:.: :>n .l{éxico. ER.\.. :, ;.c·-~::o. ¡ 98:.. ·:ol. .:!. 
;> =~(,1. 
··º .::.-; pr~·:'.-.1cn::t :::o,z•!1.·ia. 1·e··si,~1: iL!"J!t(rtrúfica d .... ·J ca::1;_•ic, d.· :.7tpresiotl•'S 
!r"'•:·_:-: ::-;r .•! ;:r:•.-f;¡'~·111_· d.·c:.:~ . ..t:·.·:::·u Otrt.·:;!¡n ~.·lé~-.h.-~~. S.;''"-; .. .;et. ! ·•:::o. ¿p . 
..:.. (~ / ). 



burocracia agraria buscaba Ja forma· de aprovechar el momento. 
Al recorrer los límites del nuevo ejido. a las mojoneras que en 

los pueblos llevan un nombre por lo común relacionado con su 
contexto. a veces en el idioma del lugar o de acuerdo con la 
naturaleza de las cosas: Ja mojonera de "el Encino". de "El Arro
yo". "El Pajariro". "La Piedra Negra". etc .• los señores de la 
Local Agraria en pueblos como San Pedro Apósrol hicieron 
modificaciones a la costumbre ancestral: "al margen del Rio 
Viejo donde se puso un montón de piedras se llamaní la 
mojonera del Presidenre Calles ... jumo a la finca sta. Gerrrudis 
donde se puso erro montón de piedras se llamará Alvaro 
Obregón y al erro monrón de piedras se llamará Luis L. León (el 
Secrerario de Agriculrura y Fomenro). Y en esa resitura seguian 
los nombres del presidente de la CLA. el secrerario y hasta Jos 
ingenieros que habían hecho el trazo. El fenómeno se repirió en 
diversos lugares pero fue pasajero. los ejidatarios no utilizaron 
tales nombres para su identificación posterior. las mojoneras si
guieron conociéndose por los nombres que apropiadamente les 
había dado originalmenre cada comunidad. 31 

Por lo que toca al manejo de expedientes de solicitudes. el 
personal. a decir de la propia CLA. desconocía por complero su 
tramitación y seguía en completo desorden al grado que se les 
dificulraba presenrar los informes que mensualmenre debían 
hacerse. Por lo que corresponde al personal técnico. además de 
insuficiente e impreparado. actuaba de manera irresponsable: 
de 140 solicitudes recibidas hasta 1920. en el archivo existían 
solamente 125 expedientes.'' 

Los dueños de la tierra no se mantuvieron con los brazos 
cruzados ante el repano que con lentitud. pero firme. avanzaba. 
La siruación no les favorecía. habían tomado el poder grupos de 
fuera con erra menralidad y ajenos a las formas y ligas que en el 

n.·\.GEO .. ~.A .. documento sin clasificar . 
. := Enero di! 1921. AGEO. A .. ~. (se trata de una cart3 panicuhtr de un 
topógrafo de la CLA. a la CNA ). 
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pasado reciente habían tenido los hacendados. Había ascendido 
una nueva generación comprometida con el centro .. con una con
cepción política diferente: los antiguos hombres fuertes se en
contraban en retirada, derrotados. Su lucha.en la mayoría de 
casos. se había efectuado al lado de la soberanía; tuvieron 
umcameme dos alternativas: plegarse a los dictados del poder 
centraL o retirarse de la arena política.33 

No había escapatoria para evitar los repartos. El gobierno del 
Estado por medio del padrón catastnü obtenía. gracias a los 
frecuentes cue:-:tionarios que se encargaban de aplic:1r los 
recaudadores ª" rentas en las cabeceras de distrito. los datos 
claves: límites. extensión. bienes de capital y tipos de propiedad. 
Para enterarse y acla.rar o rectificar datos referentes a tal o cual 
propiedad cuando se requería para una acción de reparto. el 
presidente de la CLA solicitaba «l Secretario General del Despacho 
del Gobierno del Estado la información y. de manera especial la 
cantidad y tipos de tierras que la componían. a su vez. tal 
secretario solicitaba los datos al recaudador de rentas o en su 
c .. ;;o a la Junta Inspectora de Catastro. Cualquiera de ellos 
enviaba la información solicitada por el Secretario, quien la 
remitía al presidente de la Local Agraria. 

El Procurador de Pueblos a juicio de algunos testigos era un 
verdadero adoctrinador, persona que a veces extorsionaba a los 
pueblos peticionarios."'se encargaba con los datos recibidos de 
mostrar las pruebas que servían de argumento para la división 
de la propiedad. Es notorio en los expedientes formados para la 
solicitud de tierras. cuando una cnmunidnd uriliza su lenguaje 
con su propia sintaxis Y~ el contraste con los términos 

.i:i "las niej ... ~:..:s gent.c:s de l~s g:em:racioncs de 1910 a 19:!.0. o habían sido 
porfirist:.1 ... ' s.: h:.~bi4U1 E:;zdo a 1:.l. s0ber..tnia o ¡~:-ifa!1 rcpu,g:i;;.ncia a un 
r¿:;im!.!n -~.:~ ~:~ü<:a. :r:nJ.i:!o cvn tam~1 .:!ur.·:~:l y c:n.!c:t.!.~ü :i.l ni.~.iJo oa .. "'<..aque
no . .'". Jor~::- L. T:.-..ni.:iyo. op . .:.=.t .• Oa.1.·a-..~:i en d .. P!"'· ó7-68. 
H E~trevis-;.:t t'.::....:~~l. ~'!.l Lic. Lt:!S C.1s:af'.ct.l.':. l.~t\Z..."'l'l<ln. c~~.x.:i..;·i. l ':. ..!:.: 
:\go~:v :::.:: ~ 9:38. 
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grandielocuentes y semejantes que para todos los casos 
acostumbraban los Procuradores de Pueblos. 

El impulso que dio la Reforma Agraria a la gran masa cam
pesina. tratando de incidir además en el aspecto ideológico. (se 
encontraba ante un sector en buena medida aún comprometido 
con la iglesia católica pues habían comunidades que aun cubrían 
el diezmo)". se limita al principio a realizar una promoción del 
programa agrario basado originalmente en la ley del 6 de enero 
y después en el Art. 27 Constitucional.'" 

La organización inicial de los ejidos en parcelas individuales, 
sirvió desde un principio para fines ajenos a los intereses de los 
ejidatarios. Bajo el control absoluto del Comité Particular Agrario 
no solo se administró la producción. y con la dualidad no 
explicita del Estado, -un ente presionado por las contingencias 
revolucionarias y encarnación del poder-. los agraristas se 
vieron compelidos a panicipar en diversas expresiones de 
carácter político de acuerdo a las expectativas y caprichos 
oficiales. De manera tácita. da principio con el repano de la 
tierra el período de subordinación campesina a los dictados del 
gobernante en turno. 

Por lo que corresponde a las organizaciones de tipo gremial. 
los primeros sindicatos se formaron bajo la tutela del constitu
cionalismo a partir del916 en Salina Cruz. actividad pionera 
que realizaron trabajadores de la Casa del Obrero Mundial. 
entonces aliada al carrancismo. Con el impulso del Sindicato de 

3 ' La CNA en 19:? 1 comunica a los pueblos peticionarios en una circular que 
en ningún caso hicier311 donativos o diezmaran o siguieran diezmando al 
clero. en caso contrario se lc:s fincarían responsabilidades al CPA. AGEO. 
A.A. 
J6 "Durante 12 anos la legislación agraria para dar las tierras a los pueblos 
se caracteriza por d desorden li!n .sus preceptos y por la falta de un conjunto 
arn1ónico en sus disposiciones ... de los últimos :.unparos fallados. se vio que 
16 h:J.bian sido resueltos ctcsfavorablcmcnte a los campesinos y sólo 9 a su 
favor ... el agr.uismo no pucd~ seguir dcsarroll:lndose por los ineptos y los 
políticos ..... ~b.rtha Ch~vez P::u.lrón, El derecho agrario e11 1\féxico, Ed. 
Porrú:J.. 1977. pp 3-+3 y 345. 
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Estibadores y Jornaleros del lugar se organizan hacia 1917 agru
paciones de peones y jornaleros. en Boca del Río. Guelaguichi. 
Bamba. Garrapatero. Santa María. Ixtepec. Almoloya. Jalapa 
del Marqués. Tolosa y Tenango en la región del Istmo. Uno de 
los objetivos principales expuestos en las actas de fundación 
era defender los intereses de la clase campesina. 37 En Tuxtepec 
par:i la creación de sindicatos campesinos. intervino la CROM 

desde que se fundó en I 919. 
En 1 91 7 ya existía la heterogénea Federación de Sindicatos 

Obreros de Oaxaca tFSO) auspiciada por los carrancistas. 
compuesta de s:r1dicaros de campesinos~ de albañiles y canteros 
y la Sociedad de dependientes. L'nión y Protección Mutua que 
se había formado a principios del siglo. El lema de la Federación 
fue dos 'u1os m:is tarde el mismo de la CROM: "Salud y Revolución 
Social" . . is 

En las !:acit!ndas~ los primeros e incipientes sindicatos de 
campesinos se instrumentaron para la defensa de sus derechos 
como trabajadores. Dentro de sus den1andas estuvieron en 
primer término la reducción de jornada de trabajo y el incremen
to salarial. Con el apoyo de la FSO. el Sindicato de Campesinos 
Libres de Catano y Alemán, en 1 917 se dirigieron por oficio al 
gobernador del Estado para denunciar a los dueños quienes por 
3.5 kilogramos de maíz (una almud) los hacían trabajar 12 horas 
diarias y. a pesar de los ruegos por un mejor salario los hacen
dados contestaban tozudamente que no tenían por qué hacerlo. 
si el gobierno no había emitido ningún decreto para el aumento 
de jornales. lo cual era cieno, aún estaba lejos de la fijación legal 
de los salarios mínimos, por tanto el argumento de la p'1tronal 
fue considerado como váHdo. Adem::,s. J0s peones se quejaron 
de los malos traros del administrador d" i:i. hacienda, quien tenía 

::: :.{:.ir:"a P:iulo Lle ~lnreno. Or(y.:n de.: S.·;!fl:.1cr::=. Oaxac3. 2d. Pano:-:tn1a. 
l')"."""i. :-i. 97. ··<!n esa época !;C ~u~:::.i d~--¡-ri.: .. .;¡_:: :- :1 io:i sinl!ic~tos ":ü.::cnJn 
qc~ e~ln ~.:1:::-os dorn.!e .se rcu:;f;.:n !as ;:--c.:·:-.:_; :: !'!":'~s. rufi~;r.cs y pcbdos··. 
,;>1 .r· .. ~.;c:n: . .., :\r .:lhu1c-s ).J.. Ln~ .•r .~.:jos y h;s -:.-... ...... . !.?.' 11;r1:. ·:,.;j.;;:110 ... / si.1-
dic:·'/.; . .,10. '-··:•.•·:ica. JSó.J-1-::'.·'r}. O:t.x~1.:a. :·.-·:).-.'.'C. !•)90. ;.p iOfl-109. 
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la costumbre de patearlos y maltratarlos. Concluyen en su 
ocurso esperanzados: 

" ... como no dudan1os que su gobierno emanado de la Revolución que 
llevara por bandera el glorioso Plan de Guadalupe. simbolizado en estas 
palabras. El mayor bien para el mayor número y siendo nosotros en este caso 
los más numerosos y los más vejados. esperamos que nos se:i concedido lo 
que solicitamos". 39 

La Reforma Agraria en el período de García Vigil al igual 
que sus antecesores. fue limitada. aunque no pueden desdeñarse 
las condiciones sociopolíticas del momento. Ningún técnico 
aceptó hacerse cargo de la CLA. solo estaba al frente el personal 
administrativo y no fue sino hasta abril de 1923 cuando pudo 
contar con dos ingenieros9 un agrónomo y un civil enviados por 
la CNA. Se entregaron tierras en diversos lugares. principalmente 
de los Valles Centrales: San Lucas Tlanichico. Zaachila, San 
Lorenzo Albarradas, San Raymundo Jalpan. San l'vliguel Ejutla. 
San lvtiguel Tilquiapam y en San Sebastián Tutla y se recibieron 
en su período un total de 56 solicitudes. Algunas peticiones no 
tuvieron solución durante el mandato vigilista. Los afectados. 
dueños de la hacienda de Noriega. Xaagá. San Isidro. entre otras 
además de lanzar enérgicas protestas. recurrieron al amparo. 

Las organizaciónes sindicales seguían formándose en 
diversos puntos del Estado. En 1921 se fundó la Federación 
Sindicalista de la Región del Irsmo. el Sindicato de Obreros 
de Huajuapam y el Sindicato de Obreros Mineros de Natividad. 
Los trabajadores ferrocarrileros protagonizaron un movimiento 
nacional en el que participaron activamente los afiliados locales 
y encontraron apoyo en el gobernador. Su administración dicto 
laudos favorables a los obreros en algunas huelgas. corno las 
realiz::idas en la Natividad y en la fábrica textil de Vista Hermosa. 
García Vigil era cuidadoso con los intereses de las clases 
trabajadoras. tratando de implantar reformas sociales que 
prometía la Revolución. No obstante, la tarea era difícil no solo 

3~ AGEO. A.A. Dot.!umcnto sin clasifl\...-:u' 
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por la oposición de los patrones. también por el bajo nivel de 
conciencia sindical de Jos trabajadores de la entidad. 
Los sindicatos de campesinos y jornaleros de haciendas. 

trapiches y molinos no dejaron de crearse. lo mismo sucedió 
con otros trabajadores de pequeñas industrias y anesanos (ver 
cuadro número 3 ). asociaciones de las que más tarde no se tiene 
cuenta . Todo parece indicar que la formación de sindicaros fue 
coyuntural. sin un:.t línea que en ese momento previera un 
control único y centralizado. 

Los señores de la tierra para la defensa de sus intereses~ 
tomaron dos caminos no excluyentes. Alarmados por los repar
tos acudieron a la justicia en busca de amparo. lo cual procedió 
por algunos afias. y/o actuar por iniciativa propia con el apoyo 
de Ja fuerza bruta contra quienes deseaban sus tierras. Las leyes 
agrarias con sus imprecisiones y al principio carentes de regla
mentación. no eran lo suficientemente claras para su ejecución9 
lo cual ocasionó frecuentes errores y omisiones en perjuicio de 
Jos campesinos. Sobre la marcha y emitiendo decretos, avisos 
y recomendaciones. ~1 r.;!sulrado de las revisiones y discusiones 
que se realizaban semanalmente tanto en la Local Agraria como 
en Ja CNA, los responsables de la legislación agraria, trataron de 
subsanar lagunas y deficiencias que obstaculizaban el repano. 

Para los terrarenientes. en abril de 1 922 dentro del período de 
Alvaro Obregón. se emite el reglamento agrario. que les sirvió 
de apoyo para el amparo contra el reparto de la tierra.41 

"'º De abril de 1915 a octubre de 1917 se emitieron 31 circulares relativas al 
reparto de tierras. En el mismo l~pso la Ley c..lel 6 de Enero ya había sufrido 
varias modificadon~s. Boterfn mensual de la c~vA. números. del 1 al 10. 
?Y-léxico. 1917. 
" 1 .. Una defectuos~1 r .. !cnica jurídica daba lugar a que por errores o deficien
cias legales en d procedimiento Jos propietarios afectados. obtuvieran el 
amparo de 1:t justicia federal. lo que l!n la pr:lctic::t se traducía en una injus
ticia para Jos grupos solicitantes". i\Iircya Tolo . El r1mpt1ro de la peq11e1ia 
propiedad agraria. :vtC::dco. Enlace Grijalbo, 1985 pp. 34-35. Los principa
les anículos que dcj:lban margen para solicitar amparo fueron: el 14 y el 28 
de dicho reglamento y. también el An. 27 Constitucional. 
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Al año siguiente, la tramitación de juicios de amparo fue cosa 
corriente sobretodo en los Valles Centrales. Los hacendados, 
con el asesoramiento de sus abogados hicieron una amplia y 
exitosa defensa de sus propiedades; por el lado de los agraristas 
estuvieron los Procuradores de Pueblos en una lucha frontal y 
desigual contra los terratenientes. 

P~cos amparos prosperaron en Oaxaca, a pesar de que en 
algunos casos llegaron a su última instancia: la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación."' En algunos casos se retrasó el mo
mento de la entrega del ejido por el amparo interpuesto. Final
mente con el decreto de diciembre de 1931, que reformó el 
artículo 10 de la Ley del 6 de enero, se termina el recurso de 
amparo." Quedó explicitado que los propietarios afectados con 
resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas. que se 
hubieran emitido en favor de los pueblos o, que en el futuro se 
dictaran. ya no tendrían ningún derecho ni recurso legal de 
amparo. 

No faltaron subtc:rfugios que trataban de mantener las gran
des propiedades. se aprovecharon los resquicios legales con el 
fin de realizar la división de la tierra entre familiares o personas 
de confianza; y así se redistribuyó en varios casos la gran 
propiedad en cantidades menores que venían a caer dentro de los 

..e El propietario de la hacienda El Camlen (antes San Juan Bautista). en 1925 
recurrió a la Suprema Cone. la .:ual falló en su favor; los solicitantes. de la 
comunidad de Animas Truj::mo se vieron obligados a devolver la tierra y 
como '"últin10 recurso se diri:;ier~"'ln a laCNA quienes a su vc.:z respondieron: 
"a fin de cvi:ar los pcrjuicb ... ")s al p'.!-.:blo ... (::icorchunos) se Iormulc un memo
rándum Sr. Pr..!siC.t.!nti! d\! l:.1 Rerillblk":L .. para que ::1 alto funcionario dicte 
sobre el p;.lrticular .. AGN. Prcsidi;;;!!lt.::s. Ac1as de sesiones de la CNA. vol. II. 
foj:is 35 (frente). A los cu:uro aC.cs delsuccso-scpticmhre de 1929-. Animas 
Truj:..mo obtuvo la pl'Scsión definitiva. 
.u .. a flncs u~ 1931 ios n1cdt:-:::J~-.s se ~-untaron en~:·~ h:.:1..:-l.!'r un triunfo di! di
men::~oncs na·.:inn.1!.::': h1 ... lcrog:..~....- ... ;n ll!l :!.11.ip:..tru :..tf!r:..· ....... Gr.1ci:..1no !'.:'.:..lnc~::: 

~~~~~~:..~~~;:,~ ~~;~.:~~~::~í:~·~~;r~~'.~2~~~~~~~~- .1 ~~a~;~~:~:i~~~~ ::.~~ 
!>•Hgh~ii~nt . ..o ... ~·~l a:::~li'i;;il:1":.) .::'.f:..:~·:-.i!--:"". • ..::n~'. :.._•·.,·~.-:~·~~1 .. ~ .... ..:.s tt·sis pl-.pui1;;~:-...... -. 
JUs:~u-i.r .Hc.n·._,_ma. COL.\.1::.X ~.._,_ lG.7. p. 36:. 
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CU ADRO NUMERO 3 

OAXACA: SINDICATOS CAMPESINOS 1917 - 1923 (1) 

Sll"iDICA TOS CAMPESINOS EX-DISTRITO FECHA 

Libre de la Hda. de Cata.no y Abm:1n. Ella. 26 A71 1917 

Santa Maña Estella. E Ha. 20 111923 

San Mateo Tcpantcpcc. Ella. zo n 1923 

Riocón Vaquero. Tchuantcpcc. 25 II 1923 

Hu:unelula. Tehuantcpcc. 4 III 1923 

Sto. Domingo Tomaltepcc. Cer.lro. 5 n11923 

Del Distrito de León (2 ). Huajuapam. 11 III 1923 

Jalapa di!l .:-.Iarquéz. Tehuantepec. 14 III 1923 

Santiago Tlazoyallcpcc. E tia. 16 Vllf 1923 

Río Grande. Tchuamcpec. .. Ill 1923 

( J) .. tlgunos de los de1ec:ados. 

~~~~~~:: . .- ;:~<:.'::/>~~;~"~·;· -~~~.,~·;~~~::\~~;n .. ~:~·~~,,c;1:._~~;~:.¡r~~;1¡- Fra:;~i.~co Jc.~e i?t •. := I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-________¡ 
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límites que señalaban las leyes agrarias, principalmente el 
Reglamento Agrario de 1922, el cual en su artículo 14 exceptua
ba del reparto a las propiedades que tuvieran las dimensiones 
siguientes: terrenos de humedad, superficie má.."Xima en hect¡\
reas: 150; para temporal de primera hasta 250 y el límite de 
hectáreas para el temporal de segunda era de 500, cifras que por 
las condiciones políticas. la habilidad de los abogados defensores 
de los terratenientes, el solapamiento o contubernio de las 
autoridades. hicieron posible que tierras de buena calidad para 
la siembra, humedad y riego .. se declararan como de segunda. 
maniobra que permitió aumentar -o por lo menos mantener- la 
extensión inafectable con tierras cultivables. Por otra parte de 
acuerdo al reglamento. no se tocaban las propiedades que por su 
naturaleza constituyeran una unidad agrícola-industrial. como 
trapiches e ingenios. 

Resultó por tales medidas que muchas haciendas empezaron 
a subdividir la tierra, lo cual prosperó en algunos casos 
convirtiéndose entonces en pequeñas propiedades inafectables; 
en otros la acción maquinada por los propietarios fue tardía. 
pues los campesinos habían iniciado sus solicitudes. por lo tanto 
no era procedente ninguna subdivisión de parte del propietario. 

Un camino poco utilizado por los hacendados de Oaxaca para 
obtener ingresos por el reparto de la tierra fue la indemnización 
la cual fue solicitada más que todo, por extranjeros. Poco se sabe 
de los resultados con los bonos agrarios -documentos crediticios 
emitidos por el poder ejecutivo con el fin de ir pagando la tierra 
expropiada-, los que una vez obtenidos por los terratenientes se 
deshacían de ellos vendiéndolos muy por abajo de su valor a 
extranjeros. quienes hicieron el gran negocio., al reclamar su 
precio real. 

El norteamericano '.Villiam O. Jenkins, influyente y poderoso 
norteamericano radicado en la ciudad de Puebla. tuvo en Oaxaca 
un agente comprador de bonos agrarios, los de un peso los 
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pagaba a cincuenta centavos. No se Sabe con ceneza de la venta 
de tales bonos de pane de hacendados. pero sí de que algunos los 
recibieron en pago a sus tierras. como los Gómez. propietarios 
de El Vergel,°'"' quienes al parecer no vendieron sus bonos a 
Jenkins. 

"" Entrevista citada. a Casran.eda Guzmán. En El i\4onitor Agrario. ~léxico. 
15 de mayo de 1931. se lec: "'esos bonos están siendo adquiridos en su 
mayoría por extranjeros que ser:.ín sin duda los que ma.f\ana cobrarán íntegra
mente el valar real de ellos. adquiridos hoy por menos de la mitad de su 
valar·-. p. 2. 
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3 Situación deJ agro y callismo en la entidad 

El medio la tierra y el compromiso 

La r"vuelta deJahuenista brindó a los serranos una segunda 
oportunidad de reconquistar el poder en el Estado. En 
conpensación a su apoyo y fidelidad, Obregón dio la gubernarura 
interina al senador oaxaqueño Isac !VI. !barra. quien convocó a 
elecciones de diputados y gobernador para agosto de 1924. 

E .. :,· · .-omicios fueron parriculannenre significativos para la 
entidad. ya que contendió el general Onofno ; unénez.caudillo 
serrano, conrrn el destacado intelectual y político oaxaqueño 
José Vasconcelos. ex-secretario de Educación con una obra 
destacada en ese puesto. había renunciado al cargo por sus 
constanres conflictos con los miembros de Ja CROM. organización 
que adquiría cada vez más influencia con el crecimiento del 
poder caJlista. VasconceJos realizó una gira por el Estado y 
culpó a Obregón de su derrota en los comicios a Jos que calificó 
de fraudulentos. Lo habían apoyado ex vigi!ista~. ferrocarrileros. 
intelectuales. estudiantes y algunos personajes como José 
Maqueo Casre1lanos. Otilio Jiménez !VfadrigaJ y Genaro V. 
Vázquez. l'vfás era difícil que Vasconcelos con su reconocida 
posición política de no acceder a componendas•. llegara al 
puesto. Por mucho que al presidente Je disgustara la permanencia 
de ex soberanisras en el poder. los prefería antes que allanar el 
1 .... 0breg6n . un poco ames de Jos comidos por la gub..:;-n:uura. pla1ic6 con 
Vasconcelos y le dijo nu sin ironía ¿cómo se siente se:1or ,gobernador?. como 
usted s:ibe pr0x:ma.menre surgir.1 la candi:lat:.:oa a 1.1 p:-..:sidc:1cia del general 
Calles. y esf:'e:- ..!mOs con!~ con su ~poyo dcsd.:: la c. ubl.!~natJra ¿ qu~ nos 
dice?. \:ascnn..:elos. con f:;n1<:."":-o::.i. 1·! contc!:•t!: .jC;'!·..Jr pr;:~idcme. eso !!V lo 
d=!cido yo. lo ;:!~dje el puet:~v ccn su vo!-::: .... 5¡ .:stn f•.:c: ~•sf. r;:l iuc !:l causa 

;!!~;~l~~~~;~~~~;'1 1~~~~:;.a:~ 2.1 p·.!.:::;r:> •• " En:1.:-.·:s:::t ~-=-l !_:c. Luis C~'?5i:1ih!da 
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camino a Vasconcelos. El triunfo de Onofre Jiménez fue 
reconocido por el Congreso local el 20 de septiembre de 1924. 

Este profesor y general. partidario de la soberanía. nombró 
como su Secretario del Despacho al juez porfirista y ex. gobernador 
Francisco Canseco y como su secretario particular al fundador 
de la Acción Católica de Jóvenes Mexicanos. Gustavo E. 
Rodriguez. Tales decisiones crearon malestar a quienes lo 
apoyaron para su ascenso a la gubematura y recibió duros 
ataques de parte de miembros del Partido Laborista. lo tildaron 
de clerical. mocho y antirrevolucionario. adjetivos que en ese 
momento tenían su impacto por ir contra las políticas 
anticlericales implementadas por el gobierno callista. con el 
agravante de que tambien era acusado de ineptitud y negligencia 
en el manejo de la cosa pública. 

La derrota de la rebelión delahuertista dejó libre el camino a 
Calles para avanzar hacia la centralización del poder. Para 
lograrlo fue necesario restar autonomía a los caudillos regionales 
independientes~ cuyos experimentos revolucionarios iban más 
allá de las pretensiones callistas. Al mismo tiempo se deshizo 
de los grupos reacios a su política. 

Entre 1925 y 1927 C•llles removió 19 gobernadores. (uno de 
ellos fue Jiménez). apoyó el fortalecimiento de dirigentes 
civiles que nacían sujetos al poder central. en contraste con los 
caudillos militares surgidos de la Revolución. cuyo poder no 
dependía totalmente del centro, pues tenían su propia base 
política que les permitía mayor rango de decisión. Los nuevos 
caudillos emergieron de los sectores medios que habían luchado 
con los constitucionalistas durante la Revolución. Una vez en el 
poder. se aplicaron en la organización y movilización de las 
clases populares para constituir su propia base política. lo cual 
les permitía enfrentar a las oligarquías regionales y negociar con 
ellas. Asi. los nuevos hombres del régimen llevaron a cabo la 
política renovadora en sus estados mientras gobernab~1n de 
acuerdo con los señalamientos e intereses del presidente. 

Desde México, siendo Adalberto Tejeda Secretario de 
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Gobernación se instrumentó la forma para destituir al gobernador 
y se buscó Ja oponunidad y el momento. Jiménez tenía licencia 
por 1 O días para estar en la capital del país con el fin de platicar 
precisamente con el Secretario de Gobernación. Aprovechando 
su ausencia llegó a Oaxaca con un plan predeterminado la 
mayoría de Ja diputación federal encabezada por Genaro V. 
Vásquez. Francisco López Cortés y José García Ramos. Se 
instaló Ja legislatura local y se abrió la sesión con la intervención 
del diputado local Delfino Hern•índez acusando al gobernador 
ausente de haber desaforado un diputado. delitos del fuero 
federal y de asesinatos de agraristas en Zimathín y Ejutla. lo 
cual había acontecido. pero no hay indicios que se debieran a 
decisiones de Jiménez. El caso fue turnado a un" gran jurado". 
formado ex profeso con diputados locales. el cual resolvió que 
la legislatura determinaba la separación de Onofre Jiménez de 
su c:.irgo en vinud de proceder en su contra delitos graves del 
orden común. 

El improvisado "gran jurado" funcionó tambien corno colegio 
electoral y nombró gobernador interino constitucional al 
diputado federal GenaroV. V•ísquez que de inmediato toma 
posesión del cargo. Resumiendo: en una breve reunión se 
reinstala el diputado desaforado. sale un gobernador' y se 
nombra otro. En una misma sesión camaral se efectuaron tres 
cambios aquélla tarde del domingo 8 de noviembre de 1925. A 
tales implementaciones legales sin acciones cruentas se le 
conoció como el "camarazo" con el cual se abre a plenitud la 
época callista en la entidad. Aunque la situación económica no 
era muy favorable y el erario se encontraba en estado lamentable. 
Vásquez continuó Ja obra de consolidación del poder estatal y. 
congruente con las proclamas del momento. asume el discurso 

: Otro caso parecido c:n Qucr¿taro en 1930: ·· .. contra tolla Jcg~1lid~u1 y en la 
forma y atropello n1:.1s brutal que escandalizó a la república enteras~ lrat:.t de 
imponer ( y asi aconleció). después de !lngido ··camarazo.. a Ramón 
Anaya .. ·· Víctor de la Cruz. Ch:rris .. op. cit.. p 152. T~1n1poco habia que 
descart:u" que in11uyera en la c::tida de Jin1énez su filiación y compromiso con 
Obregón en el momento del ascenso callista. 
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socialista del callismo. 
Por lo que compete al repano de la tierra el nuevo reg1men 

prosiguió dentro de los límites impuestos desde el poder central; 
las organizaciones campesinas y partidarias se empezaron a 
organizar de manera desconocida en asociaciones únicas donde 
se dirimirian los asuntos laborales y políticos. 

A mediados de 1925 en la capital del país, la Comisi<°!1 
Nacional Agraria de la que Luis L. León era su presidente. 
realizó un balance 3 del repano agrario a nivel nacional en el que 
los saldos resultan poco halagadores. La mayoría del personal 
de la Comisión contaba con n1ás de seis años de servicio8. 
laboraba de manera irresponsable a veces y no obedecía las 
disposiciones; las dotaciones hechas en buen número de casos 
eran ridíc:.ilas para satisfacer las necesidades de tierra. En esos 
momentos de la política agraria de Calles.' su Secretario de 
Agricultura. León.-no sin denutgogia- manifestó que la 
Revolución estaba decidida a llegar a cualquier extremo. aun a 
la anarquía. para imponer la Reforma Agraria. Las quejas 
enviadas al presidente y a la Comisión eran frecuentes sobre 
todo por los malos manejos y procedimientos utilizados. y en 
esto tenían que ver los contubernios de los delegados locales 
con los hacendados y a veces con el mismo gobierno. De aquí la 
necesidad de tramirnr los expedientes de la manera legal 
correspondiente y tomar con seriedad el problema, pues se 
3 Se :on1ó en consideración la versión taquigr.1.fica de la sesión de la CNA. 
mwsto 19 de 19::?.5. AGN. Fondo Presidentes. León era inueniero. fue 
ditiut:i.óo cu:J.tr0 veces. Sccrcr:Jrio de Estado: de Agricultura del 1 •), de 
di~ic:::~·-re de 1924 al 30 de r.o" icn1brc ! 928. r.crioc..fr'• prcsil!c-ncial de PEC
y de Jr.dcstri3. y Con1crcio en 1930. Pe•!ític:Jmeme callista comr:romctido. 
fue exp'.llsado del país jumo con su jefe dur~mc el período de Lázaro 
Cárc.ien~1s. 

-' "'Dur:..u:t-.! d gobierno ·..!e Cal!es s..: hickron p:..uentes va.riJ.S ;ransfcrn1a.:i0-
r.es e, 1:.-: ~su·-.:c:ur:i. po!::ic:a e id.!t."'lit.o:.~;c..a .. rc:-o "º 5C rc~1:ilvh:ron ·..!~:1nlr1v:i.

r::..:;:'·-· :-.:s :..i~:...:u~~ c:Jr.tr~~:r..·ciones cr.::-c las f:-.:. ... ·don._s d\.! ~.: .:~·.tse ~!. ;.n.hrJ.r.::::. 
r=-i~~::.; .. -.i""l-:-;.·:11~ cr. lo rciacion:..u.!o ~en b. t::.il!Sii.'.·:i -a:;ra.ri:..t •••. LJ.:.:r~:. f-fer:-c.:-ra 
S .. ":-;:·.: ··::i!ut::.:co Elí:..1!'; Cal!.:s ~· su ~~.-.. túica ~i.~·rari.l··. S ... c: ... ·nci ... s. ¡-.¡ • .J • ..!. 

:. : ·..!':~:: ::-. ~::(.;°•··-~~t:-il 1086. ~- -C. 



presentaban casos en que la Comisión hacía el ridículo al 
declarar que se habían afectado determinadas haciendas en 
proporción a sus respectivas superficies y en otro punto del 
mismo dictamen se decía que ignoraba la extensión de las fincas 
afectadas. 
De manera formal la CNA no contestaba los amparos interpuestos 
por los terratenientes tratando de impedir el fraccionamiento de 
sus propitooades. Para los juicios la Comisión utilizaba un solo 
tipo de machote donde únicamente se cambiaba el nombre del 
pueblo y el de las afectaciones, lo cual creaba problemas por las 
particularidades de c.:ida lugar: su extensión. cuestiones legales. 
conflictos internos: adem41s. no tenía archivo organiz¡1do. ni 
estadística de amparos. ni de los casos pendientes de resolución. 
Lo que pretendía el secretario de la CNA era poner orden y 

método al asunto, se había propuesto reorganizarla al hacer una 
definición más clara de puestos y funciones. De principio se 
acordó que el vocal respectivo tratara directamente Jos asuntos 
con el presidente de la Comisión diariamente y los demás 
funcionarios debían conocer al detalle sus funciones. León 
concluyó el balance con la amenaza no cumplida. de que el 
empleado que no acatara con los acuerdos sería cesado. 

Por su parre Genaro V. Vásquez. consideraba que el terrateniente 
oaxaqueño no labraba la tierra:'!. que: 

·· .. los peones viven en condicion\!s cJiffciles. casi siempre bajo el sisten1a e.le 
aparccrJa obligados a c:ntreg:u- al propietario de la tierra Ja mitad de la cosecha 
y pagar a precios :i.llos Ja sen1ill:.t. cJ alquiler de yuntas e instrumcn1os de 
trabajo. dando por resultado que el trabajador tiene que entreg.:.ff 10<.Ja Ja 
cosc~ha y. en algUn caso hasta sale debiendo. Cuando labora red be entre 25 
y 37 centavos por una jornada de sol a sol. -como 50 ~os antes- por Jo que 
familias cnter2s se veían obligadas a trabaj:ir para obtener algún ingreso .. 

"Tr~l'"'~~jo me:::3J10..!':;;,;rüo titulado ""El Probkma Ag:!":t:~o '"n 02-,::ca"'. parte de 
su jnforn1e 1 ~26 { ?) donde e:;~on1;: ~u:; r:it::Jtos cJe v!st:i s0~"r:! fa si1t~ach>n 
:igraria del Est:.1.do t!n un Iengu~je '.;far;,tli~!ccuen!e y !10 po:~:-i' veces -::x:i.¿;c
r;1<.lo .• \GEO. Bibl! ... :~ca. Jn:vn::.-.t:.;: y ~lc:'."nori::.s J.d GcJbi~;:-.o -..!.:! E.;;:.:do e!..: 
Oaxaca. 

::os 
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e instrumentos de trabajo. resultando a veces que el trabajador tenía que 
entregar toda la cosecha. Esta triste situación no podía subsistir. era 
indispensable. era urgente que terminara. para establecer en su lugar una 
organización ajustada a los principiosde de la moral y de la justicia. 

Con tales declaraciones más que asumirlas como un 
compromiso, el gobernador avaló relativamente los repartos de 
tierras, aunque su período no se distiguió como uno de los más 
entregados a tales acciones. 

El complejo montañoso oaxaqueño es una sucesión intermi
nable de cerros de todos tamaños, hasta de 3.500 metros sobre 
el nivel del mar. con barrancas profundas y angostas. escarpadas 
laderas donde las milpas se agarran par..i dar a veces unas cuantas 
mazorcas. Este mar de piedra ocupa el 96% de la superficie del 
Estado: el resto Jo componen Jos valles. planicies y fajas costeras 
en gran pane angostas. • 

En Oaxaca de gran influencia para cambios en Ja población 
fueron las epidemias, por Jo común ligadas a las crisis agrícolas 
y difíciles de controlar: cólera. tifo. viruela y sarampión, entre 
otras.• A pesar de tales circunstancias. podría hablarse de 
estabilidad demográfica desde principios del siglo pasado cuando 
Ja entidad tenía con cerca de medio millón de habitantes, y un 
millón a principios del siglo actual. 7 En los 40 años posteriores 
crece en menos de 200 mil personas (ver cuadro no. 1 ). 

• Los apéndices Nos. 1.2. y 3. amplían este aspecto con datos de superficies 
por zonas y distritos. 
6 .... los cambios en la población y su estructura tienen que ver con diversos 
factores entre otros. las enfermedades. la influencia más poderosa en el 
declinar de los pueblos. la alimentación. principio biológico fundamental 
relacionado con el cambio social .. .las gucrras ... su variación mínima tiene 
que ver con el abasto alin1entario.". Shcrburne F. Cook y '\V. Borah. El 
pasad1.> de .iJ¿·dco:aspcctos sociodemogrcíficos. r...1éxico. FCE.pp 11-15. 
1 !\-l::muel !\1:.utíncz Gr:idc.la ... A propósito del censo. cuadro estadístico que 
e::tpresa el número de habitantes que ha tenido la capital y el Estado de 
Qa.·c1c::i de 1792 a 1910." Oa.."taca. El Centenario. 1912; ·• El cólera en 
Qa..""<.aca 'en el siglo XIX'º. Lourdes Márquez M .• Oa."taca. Cuadernos del Sur 
lt 1. agosto de 1992 
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La estabilidad demográfica está ligada a la coacción geográfica 
de las barreras naturales como los rios, montañas y bosques. tan 
abundantes en Oaxaca, obstáculos que tambien int1uyeron para 
que en 140 años --de 1800 a 1940- hubiera un crecimiento de 
menos de 700 mil personas. el cual resulta bajo, (en promedio 
5 mil al año). y tal fenómeno tiene relación con el secular 
aislamiento de las comunidades• su mínimo contacto físico. 
una alimentación y reproducción en armonía con la naturaleza 
que le rodea y. técnicas de cultivo apropiadas al lugar. 

Poco puede decirse de guerras internas. salvo algunos conflictos 
intercomunales por límites que provocan salidas temporales 
de pobladores. Habría que agregar la influencia de los despojos 
de tierras que obligaron a salir compulsivamente de la comunidad. 
lo cual fue poco frecuente en la entidad. Con los datos expuestos 
es posible inferir que en lo general en Oaxaca no se efectuaron 
cambios sustantivos en la población. hubo una permanencia 
equilibrada con características de larga duración. 

Desagreg•mdo los datos de población. de acuerdo a los censos 
las oscilaciones en el crecimiento de ~1lgunas de las principales 
localidades. comparativamente entre 1930 y 1940. fueron 
desiguales. En 1930. Oaxaca. como distrito, contaba con l 1 
localidades. y totalizaba 34.318 personas. Diez años después 
eran 57 ,663 personas. La razón de tan notable aumento se debió 
al incremento a 21 localidades. No aconteció lo mismo en \a. 
ciudad. pues de tener 33,423 personas en 1930 disminuyen en 
poco m(lS de 4 mil en el período. Tal fenómeno seguramente se 
debió a los intensos temblores de 1928 y 1931. cuando la ciudad 
quedó casi en ruinas y parte de la población emigró. 

Después del Centro. destaca Tuxtepec. zona platanera de 
intensa actividad agrícola. contaba con 16.232 habitantes como 
municipio y 5.360 la cabecera: le seguía Juchitán, en el Itsrno, 

•" .. el hon1bre es prisionero. desde hace siglos. de b.s vegetaciones. de los 
clim3.S de las poblaciones -;.min1ales. de las culturas. de un equilibrio lentan1ente 
construic.1.o .. " F. Bnudcl. La ltisroria y las Ciencias Sociales. 1\1adrid, 
Ali:inza Editorial. 1982. p 71. 

207 



__ ,,_ .. .,.....,,..,,..., ............. ,, .... -.' <
 

<
 
~
~
 

¡¡: 
<

 
C

l 
~"" 

=
 

o * 
8 

..... 
o 

~ 
=

 
C

D
 

e :I: 
::: 

l 
1 

(J
) 

.;¿ 
~
 

>< 
<

 
o 

o 
z 

Q; <.> 
;:: o "' 

N
 

.. 
ª c.> 

g 
.. ffi 
>

 

::os 



............. 
G
U
E
A
R
E
R
~
-
-
-
-
=
-
-
-
~
 

\_
 .. _ ___../-

.;::,.;; 
~-1 

....
. ;:;-;.. 

} 

't. 
¡:¡ 
::J

 

~
 

-1!!r•2 
C

H
IA

P
A

S
 .... _

~
~
 

.... 

2G
9 



CUADRO NUMERO 1 
OAXACA. POBLACION E INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL 

1910-19140 

A?'l'OS POBLACION INDICE DE CREC. 

1900 948.113 

1910 1.040.398 0.9 

1921 976.005 1.6 

1930 1.084.549 1.1 

1940 1.192.749 0.9 

FUENTE; S..:cretaría de la Economía Nacional. 1914; IV y V Censos de 
Población. México. 1915. 1921. 1930 y 1940. El Centenario. Oax.ac•1. 
octubre 15 de 1910. 

con pocos aumentos. En esta última región se encuentran 
poblaciones en su momento grandes por tener alrededor de 5 mil 
habitantes: Tehuantepec. !Vlatías Romero y Salina Cruz. En la 
Costa. Pinotepa Nacional fue la localidad con mayor población 
la cual creció entre 1930 y 1940; algo similar aconteció en 
Pochutla. zona cafetalera por excelencia. En los desiguales 
crecimientos y decrecimientos regionales tuvieron incidencia 
las crisis agrícolas. los fenómenos naturales y la producción en 
relación al mercado nacional e internacional. esto último, 
sobretodo en comunidades que estaban en función de un trabajo 
regional externo hacia zonas de tipo plantación.(Veáse cuadro 
no.2). 

Algunas fuentes consideran que el total de tierras exclusivas 
de labor en el Estado cubrían una área de 800.249 has .• distribu
yéndose el S l % en terrenos de temporal, 4.9% de riego. 14% de 
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jugo o humedad y el 0.09% de arbustos o frutales. El maíz se guia 
vigente como el cultivo mas extendido con rendimientos bajos~ 
oscilando entre los 370 y 600 Kg./has. El café, producto 
principalmente para el mercado internacional. tenía un 
rendimiento físico inferior al promedio del país, si bien seguía 
considerándose de buena calidad.9 

Buen número de haciendas. ranchos. latifundios y terrenos 
seguían en funciones: el número de peticiones de tierra (restitu
ción. dotación y ampliación) efectuados de 1915 a !925 fueron 
290. Parte de la propiedad aún estaba en manos extranjeras. con 
mayor presencia en el Istmo. Tuxtepec y en las fincas cafetaleras. w 

Todavía en 1929 José Ives Limanrour. ex funcionario porfirisra. 
reclamaba desde París una extensa fr¡mja de alrededor de 50 mil 
has. en el Istmo.11 

La Comisión Local Agraria con sus limitaciones e 
irregularidades señaladas por la Comisión Nacional Agraria. 
hacía los cambios necesarios de personal en no pocos casos. por 
corrupción y torruguismo. En la entrega de la Procuraduría de 
Pueblos hacia 1925. su responsable. de acuerdo con las formas. 
realizó un amplio inventario donde además de los materiales y 
equipos. detalló todos los archivos: hasta agosto de 1925 existían 
los expedientes de 405 lugares. predominando el sei1alamiento 
de "no existen datos". y seguían los casos de "dotación" y 
"restitución"; pocos eran los referentes a ampliación, y hasta ese 
momento no se encontró ningún balance ni cuantitativo ni 

" Prin-rer Ct.•nso Agrlcola y Ganutfero, 1930. Resumen General; Jor;e L. 
Tamayo. Realidades )' P1·0.veccioncs de Oaxaca. :Ytéxico. Centro de 
Investigación Científica Jorge L. Tamayo. 198::::?. pp. l.+. 15. 
10 Augusto García !vtoguel ('? ). ¡Justicia! el cla1nor de las masas prolt!tarias 
en Oa.Yaca!. Oa."taca. 1934. p. :::!. ; Abclardo L. Rodríguez, A.utobio.graffa. 
México. 1962. p 446; ReJación de cxpcdicmcs tramil:idos por el Gobierno 
del Estado en el período comprendido de dicien1bre de 1924 a noviembre de 
1928 relativos a las reclamaciones de extranjeros por danos y perjuicios 
sufridos en 1'.-téxico. AGEO/Gobcrnación, Caja No. 40. 
11 };fercun"o. Oa.xaca. 28 de junio de 19:!9. 
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CC.~DRO NU.llERO 2 

DISTRIDUCION DE LA POBLACION DE ALGUNOS 
I\fUNICIPIOS Y CABECERA MUNICIPAL 1930·1940 

1 1930 1 1940 
LUGAR\Al'lO 1 MUNICIPIO CAllECERA 1 MUNICIPIO CABECERA 

Oaxaca (a) 34 318 33 423 57 663 29 306 

Tuxtcpcc 16 232 5360 18 885 4912 

Juchitán 14 981 14541 14550 15 089 

Tehuantepec 9 222 8349 7 969 6731 

Pinotepa 
Nacional 7 664 2 623 10020 3 985 

Cd. Ixtcpcc 7 041 7401 7069 7069 

Mat!as Romero 6265 4426 7023 4495 

Salina Cruz 5 837 s 393 s 201 4 614 

Pochutla 5 738 :! 2::'!~ 6 334 2456 

Fl...'J:,,vTE: Secretaria de l.i Ec .. ·110;1;:: .\',Jdr>•:"tl V, \'!. Cens.1 GenC"r..i/ de Pol•::x:"i,.v:, ,\fé:r:icv. 
¡9_~1]. JC-':Y. 

f (•ll •'.' • .:.y.:,·.: c.·~•·''•' n11:r.ic:r1-., :,,,-.:..:;: ·,_'"°..:.:1.;.:~: ... ·s en:'.:_-:,'":'. y :::1 en :..,;..,:.:1. 
j 
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cualitativo de la entrega de tierras. El personal de la Procuraduría 
de Pueblos había aumentado a once empleados, contando entre 
ellos con cuatro ingenieros responsables de levantar todas las 
medidas e informes conducentes. además de proseguir las 
labores de promoción y propaganda en todo el Estado. personal 
del todo insuficiente por la gran cantidad de trabajo de oficina 
y campo. Con frecuencia no se otorgaban los viáticos necesarios 
a quienes tenían que realizar los levantamientos. por lo que se 
suspendían las salidas de campo. ,, 

Siguieron predomi.!lando las dotaciones. pues Jas resriruciones 
solicitadas. de acuerdo al criterio de la CLA. no llenaban los 
requisitos legales mínimos por lo tanto se transformaban en 
dotacior>.:s. Los modelos de control. que comúnmente utilizaba 
la CLA eran del tipo siguiente: 

Nombre de Ja cmid;1d bencficfa.d:c S1u. 1U<1. Coy<'lr>¡u .. ·c. 
Calcgorfa PoJirica: Pueblo. 
Rcsrüución o dor~1ch~n: Dorución. 
Nún1cro ele jefes Uc.! fan1ilia y solteros m~1yorcs de J 8 :ulos: 123 personas. 
Censo General UcJ pueblo: 514 habiruntes. 
Superficie posclda por eJ mismo: 629-96-20 has. 
Finca y superficie afectada: hacienda del Carmc_•11 c<ut 143-42-00 has. 
Tipo U:.! Terreno dorado: Temporal J-13--12-00. 
Nombre Ud propietario: Sucesión de Nicano1· Cru:. 
Supcrtlcie y valor de la finca: 846 has: $230.000.00 
Incic..Jenres de Ja pos!!sión; El represen1an1e de la sucesión se amparó. 

De acuerdo a los diversos datos de tipo oficial hasta 1924. del 
período preconstitucional a la administración del gobernador 
Manuel Garcí:: Vigil. Ja tierra repanida por resolución ;:>residen
cial en 23 poblaciones. totalizaba 1 :?~324 has~ u 

En e! único año de gobierno de Onofre Jimén"z se repartieron 
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CU'ADRO .VU.\tERO 3 

DOTACION Y RESTITUCION DE TIERRAS RECIUIDAS PDR 
PERIODOS DE GOBIERNO LOCA.LE..<;. OAX..\.C.A, 19206 1934 

TIERRA RECIBIDA POR PERIODOS EN HECT.\.REA.S 

PERIODOS COC(n) C!It\.PITAL 

PRECONSTITUClONAL 19lí-1919 l :;)13 

M. GARCIA VJGIL 19:::0-19::..s 10411 1s ::on 

ONOr:'RE JIMEN·,:z 19:!..S-i9:5 11~! ::. !'': 

GENARO V. VASQUl!Z 1925-lSi 1~ h9.5 ~·e:~: 

FCO. LOPEZ CORTES 19:::S-l93Z 104 75•J .. 1,!-.-c· 

ANASTASIO GARCIA T. !93-2-193.1 37 ::.no ;=. s::-. 

TpTALES: 1S0919 :...-,~::.-:-1 

' 

\ 

L.,M (CJ 

10310 

:l t.Ml 

i~ ~9S 

~1 i ::.si 

:!1470 

151 .:71> 

FllENTES: (a) COC. lnfonne de la Conf..:dcra.:iéotr 011-r;.r.¡ucfi,:¡ .:Je C •. unpt ... ~ ... --.!". Oaxnca. 
1934. 

21..i. 

(b) Cot1sta11ri110 Chilpital. lt1fon11e. Oa.T.u-a. 1940. 
(e} C\,\.f. Informe de la C.Omisió11 Agraria ,\fi.Tra diri_r,:ido a! Gc·~rna&:!or del 

Estado. Oa:t.·.:.=-a. 1934. 



11,641 has. En el lapso del mandamrio Genaro V. Vásquez (7 
de noviembre de 1925 al 30 de noviembre de 1928) se incremen
tó a 14,895 has: con Francisco López Conés a 91.247 y con 
Anastasia García Toledo 37.700 has." Dentro de las cantidades 
repanidas predominaron las tierras de mala calidad junto con 
las"no clasificadas". entre el 25 y 77"k: le seguían las de 
temporal. entre el 3 y el 31 %. A veces se detallaba lo concerniente 
a monte. agostadero. cerril. pasta!. que por lo regular eran 
espacios difíciles de sembrar o müs bien nulos (veánse los 
cuadros números 3 y 10). La tierra menos re pan ida. la que 
realmente daba seguridad al cultivo. la de humedad o "jugo" re
presentó entre el O.So/e y el 3%. 

Hacia 1931 el presidente de la Comisión Nacional Agraria 
reconocía que pueblos con ejidos. no habían resuelto su proble
ma económico debido a que las tierras repanidas no tenían un 
índice de productividad compensador del esfuerzo hecho por el 
campesino. por lo cual la intención del repano la de satisfacer 
necesidades b•{sicas del labrador resultaba un fraude. ya que a 
pesar de sus afanes no alc:.mzaba una vida mejor a la :.mterior sino 
que estaba expuesto a pérdidas y a otros trastornos. 1

' Las denun
cias sobre tierras inservibles menudearon. el comisariado ejidal 
de Santa Cruz Lachixolana se quejaba molesto por la tierra re
cibida: 

Solicitan1os 1jerras en 19:!1 y se nos dio posesión provisional en 1923. 
inmediatamente que se nos dit> la posesión nos rchusan1os :-t recibir las 
piedras que se nos dieron en lug3T de tie:Tas. y no obst~!ntc nuestra protesta 
por escrito. se nos obligó ;;i recibir y a pagar." (Ver apéndice número 6). 

Como no se les hizo caso. años después exponían: 

1-' Inforn1..: de Ja Confctler:ición Oa.,,~qu~:1a de Campesinos: ··rvtovimicmo 
..-"\.grario en 0:.!Xaca" que son las cifr:ts tor:1~1rJ:.is en cucnt~l rJcl cuadro No. 3. 
l:5 Gr:tl. Manuel Pérez Trc;:vii1o. oficio c..lirigic..lo al presidente de l:t CLA. 
Oaxaca .. lo.dcjuliodc 1931.AGEO . .-'\ .. -\. 
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CUADRONUMERO .i 

REPARTO DE LA HACIENDA "EL VERGEL,. 

LUGAR DOTACIONES FECHA HA. A e 

Su.n ~:i.rtín los Canseco. Res. Pre..<;:. Ejecutada. 8/III/1918 241 ºº 00 

Sta. M:irtha Chlchihual- Res. Pres. Ejecumda. lNll/1919 168 SS 00 
tepec. 

!vlagdalcna. Ocotlán. Res. Pres. Ejecutada. 3/Il/1921 S66 ºº 00 

San Mat!as Cbilazoa. Res. Pres. Ejecut:ida. 20/II/19:!.4 :::?.?3 21 00 

San Miguel Ejutla. Res. Pres. Ejeeut:ida. '24/XI/19'24 602 66 00 

San Pedro Apóstol. Res. Pres. Ejecutada. 24/I111927 400 11 00 

Monte del Toro. Res. Pres. por Ejecutarse. Z.9/II/1929 2569 ºº 00 

Sta. Ma.rth:;:t Cbichihu::i.1- Amp1laci6n por Ejecu1arse. 29/1V/192C5 l 070 78 40 
tepec. 

Total Repartido: - - - - - - - s 911 26 40 



"solicitamos denlro de la ley. pidiendo quc·se cumpla con ella a secas. que 
serios dé ampliación de ejidos que pedimos el 19 de junio de 1933 y se nos 
contestó en septiembre de 1934. más de un ano para contestar un oficio." 16 

A pesar de todo la ampliación solicitada no se Ilevó a efecto 
y tres años más tarde fue negada. 

El costo de Ja tierra 

No sólo '.!! reparto de tierras de temporal originó conflictos; 
también el de terrenos "inservibles" que regularmente la hacien
da no ocupaba~ creó diversas actitudes entre peones~ ti;!rrazg:ue
ros, jornaleros .. medieros hac..!r:dados que con frecuencia tenían 
el apoyo de la fuerza pública. y de guardias blancas para actuar 
en contra de los ejidatarios. Analizando diversos expedientes 
del Fondo Asuntos Agrarios del AGEO, fue posible reconstruir 
algunos de los ilícitos y maniobras en contra de los agraristas. 

En el rancho de "El Toro". colindante y perteneciente a la 
hacienda "El Vergel". hacia 1924, acontecieron Jos hechos de 
sangre más visibles. Incondicionales del due11o con el apoyo de 
un piquete del ejército que estaba acantonado en el casco de la 
hacienda y sin ninguna orden d.! aprehensión, sacaron a Manuel 
López de su casa, quien se hallaba enfermo y postrado. Su 
madre, suplicante, pedía que no le hicieran ningún daño; todo 
fue en vano. a rastras se lo llevaron. El administrador Pedro 
Núñez. empleado de todas las confianzas de los Gómez, los 
dueños, ordenó a los soldados que colgar::m a l'v!anuel y lo "hi
cieron por tres veces de un {irbol de sat:z". Pendiendo con vida 
del árbol, el administrador se dirigió a los que temerosos, sin 
decir nada, veían el crimen: "Véanse en este c:spejo, para que 

16 El oficio es de: iebrcro de 1935. cs::1 dirigic!o al J~f..: (!:1 D::piutar.1ento 
i\~r.irio y e:n::-i.:;:z3 diciendo: ''pliego de q:;c]~ p:·:iciün y ::-:!""C1i.:-l-;:r.1'ls de vida 
o muero.e del .l--""t!~blu Ce Sra. Cru¿ L:H..:11.::i:nhn~-· ::~1::· .. ··-GEO. A .• .:.... 
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escarmenten y no se ponen mal con los amos, no anden pidiendo 
tierras". A\Ín con resuellos, Manuel fue colgado en otro árbol 
cercano. y allí lo remataron. Quien encabezó todas las manio
bras era el mismo Celestino Gómez. 

La madre del finado )l..lanuel. en su declaración ante el Pro
curador en la cabecera del distrito. pidió justicia. pues su hijo 
sólo tenía 14 años. Consideraba que el odio de pane de los terra
tenientes se debía a que Manuel se mostraba muy afanoso en 
ayudar a los ingenieros de Ja Local Agraria cuando iban a rea
lizar algunas mediciones en los terrenos del Vergel: "siempre 
andaba con los ingenieros ayudándolos en lo que podía". El 
cadáver del joven permaneció 14 días en el árbol, nadie se 
atrevía a bajarlo por temor a que les sucediera lo mismo, hasta 
que el alcalde del lugar recibió la orden del juez de Ejutla para 
descolgar el cuerpo. 

Semejante fue el destino de Crisóforo N\Íñez de 20 años. a 
quien el administrador y tres soldados sacaron de su jacal y en 
la presencia de Gómez fue golpeado y torturado. A los doce días 
del secuestro apareció muerto en el camino de la hacienda. Su 
delito fue el haber solicitado con otros campesinos dotación de 
ejidos. 

Los hacendados negaron Jos asesinatos arguyendo que los 
campesinos habían muerto en un enfrentamiento con los fede
rales, lo cual :fue desmentido por el delegado de la Comisión 
Nacional Agraria en el Estado, ingeniero Rafael Martínez Dolz. 
quien exigió al Procurador de Justicia que se aplicara la ley de 
modo enérgico a quienes se habían hecho justicia por su propia 
mano; inclusive pedía que los soldados participantes fueran 
juzgados. No se tienen datos si procedió alguna consignación de 
Jos homicidas; tampoco cesaron los actos hostiles. 

El grupo de los "Rogelistas" ( por llamarse Rogelio uno de 
los dos propietarios de El Vergel) formado por 75 aparceros 
arrnados, eran el terror del rumbo, pues con frecuencia salían en 
tropel a cometer abusos al grito de 11 n1ueran los agr:iristas " que 
era con el nombre que se conocía a los ejidatarios. El Comité 
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Panicular Agrario de El Vergel recibió la visita de los Rogelistas 
en la noche del 11 de abril de 1925, a mano armada sacaron a 
los ejidatarios de sus casas tirando balazos a diestra y siniestra. 
quemaron sus chozas y se llevaron yuntas, "forzaron mujeres" 
e hirieron a una persona. y al retirarse los amenazaron diciéndo
les: " si acaso rinden pane al gobierno. vendremos a quitarles la 
vida". En esta acción tomó parre el sobrino de los hacendados 
Celestino Alonso Gómez, quien les proporcionó a los forajidos 
además de armas, tres cajas de parque para carabina 30-30 y ropa 
militar. 

Aun en estas difíciles condiciones los peticionarios seguían 
sus tr~ímices. Al mes siguiente llegó de la CLA el ingeniero 
Francisco Larrañaga a realizar con dificultades las mediciones. 
en e¡;os momentos el presidente municipal del lugar ya se había 
aliado a los hacendados: por su parre el administrador empezó 
a visitar a los ejidararios para hacerlos desistir. ofreciéndoles 
dinero y amenaz•indolos para que no fueran con el técnico: pero 
al parecer, tampoco tuvo efecto la persuasión. 

Las afectaciones a El Vergel fueron inevitables a pesar de 
todos los recursos del terrateniente. En mayo de 1929 la hacien
da había perdido más de la mitad de sus terrenos. De los ocho 
pueblos solicitantes aledai'ios. la mayor extensión de tierra 
solicitada fue por !vlonte del Toro con 2,569 has. en 1921, su 
resolución presidencial se ejecutó a finales de 1930. Al restarse 
5,911 has. al Vergel. aún le quedaban 5,113, superficie que para 
los Valles Centrales seguía constituyendo un latifundio (véase 
cuadro número 4). 

Habían pasado seis años desde el primer crimen y los herma
nos Gón1ez seguian con su actitud ofensiva. Los terrazgueros 
de la hacienda no proclives a los deseos del parrón fueron 
corridos del lugar y emigraron a otras comunidades. El desta
camen ro de la fuerza federal acantonado en el casco de la 
hacienda no prestaba ninguna garantía a los campesinos, por el 
contrario, con frecuencia los hostilizaba. 

A principios de 1930, sin causa jusrificnda detuvieron a 22 
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ejidatarios y colgaron a uno de ellos. Lo asesinaron los guardias 
blancas de manera alevosa y vil. al hacerlo caer al pie de su yunta 
acribillado a balazos en el momento que se encontraba arando su 
parcela. 

Además de los latrocinios, como en los viejos tiempos, se 
empezó a cobrar la pastada de los animales y a negárseles el uso 
del ojo de agua. único afluente que tenían en Santa Martha Chi
chihualtepec para uso común. En un oficio fechado en marzo de 
l 931. signado con las huellas dactilares de 81 ejidatarios y 
dirigido a diversas autoridades, se lee: 

" .. la vida de los moradores del ejido "El Vergel"*. "'Los Ocotcs" ... ya se hace 
in1posible dadas las malélovas maniobras del scnor Rogclio Gómcz y 
sirvientes para amedrentar con sus indignos procedimientos a Jos ejid:.uarios 
de los poblados con d objeto. seguramente t.Jc que estos abandonen sus 
hogares y tierras que legalmente han adquirido; por unanimidad. los prescn· 
tes. piden en nombre de los sagrados principios revolucionarios. se ponga 
coto a la labor obstruccionista a la sociedad "Rogclio Gómcz y hermano" ... 
y que la trnca de n1oralidad. justicia y orden que se ha trazado el supremo 
gobierno de la Nación y que indudablcmcmc secunda el gobierno de Oaxaca. 
haga que se aplique aJ scnor Rogelio Gómcz el anfculo 33 de la Constitución .. " ' 

En la misma línea de hechos delictivos se tiene el caso de 
Zimatlán y San Manín de Los Cansecos. A finales de enero de 
1925, el diario metropolitano El Demócrata. mencionó una serie 
de hechos de sangre cometidos en San Martín: "hechos horripi
lantes y crueles realizados por algunos propietarios de hacien
das apoyados con tropas armadas, relacionados con el hondo 
problema agrario que existe en la entidad y en el país". Las 
informaciones localizadas permiten intuir una ola represiva que 
abarcó los varios distritos de Ejutla, Ocotlán y Zimatlán, zona 
en la que operó el :::;en.oral nonefio, ex constitucionalista Alejandro 

17 Le::> d~uo:; fueron t•.:.n1:it.fcs ¡.:;rinc;p.i:....1.1cntc Ce los cxpcdjcntl!s de !a H:.?Cien
da El Y-!r_;eL S~1 ;..r:~.nfn UI! !c:s C:.i:;.secos. Sta . .?vlartha Chkhihu2.ltcpcc. 
1"1:'!.1.=·.!~1!.:n~: C'.:.~1!~:.::. S.m :'-l·:ní:. .. :;: C!~l::1zoa. S~n P1.!C:o Ap<'ls:.ol y :\ior.!i!' dt!l 
Toro • .:'.GEO. f-'on<lv: A.A. 



Mange. brindándoles solícito apoyo a hacendados. Mange 
detuvo arbitrariamente y vejó al Ayuntamiento de Zimatlán. El 
mayor zafarrancho se atribuye a l 00 dragones federales. quie
nes en enero de 1925 asaltaron el pueblo de San Manín de los 
Cansecos, distante a 46 Km. de la capital. violaron a una niña de 
12 años y detuvieron a 20 campesinos al grito de: "venimos con 
órdenes del presidente de la república para acabar con los 
bandidos que quieren la tierra". 18 Onofre Jiménez. en su único 
informe de gobierno expuso que se había consignado a la Pro
curaduría General de Justicia la queja del señor Celestino 
Gómez: 

" .. el 12 de diciembre. penetraron en la h;.1cicnda de El Verg:cJ 60 hon1brcs 
arnmdos. llcv~\ndosc a varios vecinos de aquel lug:u-. eres de los cuales fueron 
asesinados ... y d asalto que sufrió Ja c;thcccr;.\ dd Distrito de Zimatl~\n. por 
un grupo t..lc individuos armados. h~-tbicnúo ;tscsinado ;.1 la señorita Estela 
l\.logucl y Nicandro Lúpcz y otros hechos csc;.tndalosos. cuya cnun1cración 
no hago por no dis1racr más la atención de cs1;1 honorable c¡irnara. La jcfarunt 
<le opcr;tdoncs militares establecida en esta c~1pital prestó su eficaz i.:oopc
raciún para reprimir estos crfn1enes y abusos .. 

Tales desmanes y atropellos no aclarados llegaron a oídos 
del Presidente de la República y fueron preocupación del 
gobernador. quien los manejó o..0mo un complot contra su 

u AGEO/Gobcrnación Jeg. 136. cxp. 0:2. 04 y 64 (sín clasificar): Paco 
lgnacío T~tibo II. Bolshevikis. J/istoria iVa1·ratil'a del Comunismo en 1Vfé.t·i
co. 1919-1925. :'\1..!xico: Jo:iquín ?vloniz. pp. 259. 277 y 315 (el auror ilustra 
el c:iso con cit:is ele "El !\l:lchcre .. ); en Defensa Roja No. 2. de mayo de 1934. 
se denunció que : .. Durant..! n1uchos años Jos nombres de los López Nava en 
Jalisco. Alcj:1ndro ~t:m.;e en Oaxoca y Eulogio Ortiz en ~ .. Jichoac:ln. cono
cidos 01asac:-~1d0rcs di: c-ar:1pesinc1s pobres. constitufan una excepción en las 
í:.Jas del ejército f<!deral. Es desde 1927 que cnco:.::amos en fa ofensiva gu
bernamental cor.u3 !os c;.uup~sinos y f':ll'~1lel:im.!:"l?c a la liquidación de la rc
forn1a agr:iria. nücvo"' y ra..:"11crosos non:brcs c!c n1il!t:u~s que ,ganan los as
censos. un en ~oml"at.!s. :;b,._"' en h:lZa.!1~ <le b:lnJ.h . .h...,s ..:or:r:-a la v!da. Ja furniib. 
y el hogar d~ i.os ..:~.mr.~::.inos f'0i"lrl!'s. ol,rerus agrú:oJa.;; e ir:....!tgeaJ.s·· (p. 3). 
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régimen,, denuncias que en su momento funcionaron para 
justificar su deposición al efectuar "el camarazo". 

Enfrentar a poblados vecinos fue otra de las tácticas emplea
das por los terratenientes, tal fue el caso de los campesinos de 
Buenavisi:a y los de Rancho Texas. Al repartirse la hacienda 
Buenavista en 1925. propiedad de Emilia Díaz de Baigts, con 
1,067 has, surgió la oposición armada de los terrazgueros de 
Rancho Texas encabezados por su presidente y secretario 
municipal, fieles seguidores y peones de la dueña. La experien
cia inicial fue de consecuencias monales, pues al recibir la po
sesión, dos ejidatarios de Buenavista se aventuraron a ocupar 
los terrenos afectados y empezaron a preparar la tierra para 
sembrar su maíz, en ese momento fueron sorprendidos y 
asesinados ; "los venadearon" los texanos. arrojando más tarde 
sus cadáveres al río. sin que las autorid<1des correspondientes 
hubieran castigado a los culpables. En la segunda incursión, 
resultaron heridas cinco personas, una muere en la cabecera del 
distrito. y al hacerle la autopsia de ley el legista asentó en el 
certificado de defunción que la muene se debió a una "menin
gitis hidrocéfala" y no a los balazos recibidos: 

'' .. lo que demuestra palpablemente (asentaron los afectados en oficio dirigido 
al gobenwdor). la parcialidad de las autoridades en favor de las tierras de 
Rancho Texas. y precisamente porque nunca se les ha castigado. siguen 
abusando 

Los de Buenavista hicieron un llamado a la cordura, el cual 
quedó en el· aire. 19 Al ver los ejidatarios que no se les hacía 
justicia, sospecharon de la complicidad del gobierno. 

En San Matías Chilazoa. por el mismo rumbo, en el momento 
en que los ejidatarios preparaban la tierra para sembrar. fueron 
atacados por cien guardias blancas comandadas por el hacendado 
Moisés Diaz. Las autoridades no se dieron por enteradas. 

•19 Rancho Texas y Buenavist:i tienen dificultades por límites. que en su 
n1on1ento aprovechó la propier:.lria. El conflicto está vigente. en los últimos 
anos han seguido los cnfrcmarnientos con hechos de sangre. 
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Terrazgueros armados por hacendados realizaron correrías en 
casi todos los puntos del Estado; las lealtades propias a relacio
nes extraeconómicas -compadrazgos. afectos. "ayudas"-. y la 
necesidad de la tierra para trabajar a medias. eran utilizadas por 
los hacendados haciendo de peones secularmente explotados, 
entes incondicionales que obedecían órdenes ciegamente; por 
lo tanto, constituían el venero para formar guardias blancas que 
los ejidatarios diferenciaban de los cuerpos policíacos, así los 
grupos de incondicionales de San Jacinto Amilpas. San Lázaro 
Zautla. Xoxocothin y Viguera en los Valles Centrales. más los 
casos expuestos. fueron especies de cuerpos paramilitares 
privados. 

En el caso de San Jacinto, los ejidatarios fueron atacados por 
tales guardias de la hacienda de Viguera. contando con el apoyo 
de la policía montada. hubo un saldo de dos campesinos heridos; 
en Zautla por su parte. Federico F. Sada. dueño de la hacienda 
Catano. mandó a sus mozos armados a atacar a los vecinos que 
estaban trabajando en terrenos dotados. varios pudieron escapar. 
En el momento de la balacera llegó el jefe del destacamento 
limitándose a preguntar quiénes habían hecho el tiroteo. En el 
mismo lugar. un militar abusando de su fuero. hizo con terrenos 
ejidales un campo hípico y ocupa m:°'L'> de dos has. de terreno de 
cultivo, además de otras fracciones donde sembró tres fanegas 
de trigo, una de maíz y 1 O has. de alfalfa. 

En resumen, el militar detentaba más de 20 has. de buenas 
tierras y que los campesinos con justeza reclamaban ante 
diversas autoridades. El abuso se resolvió después de algunos 
años. 

A fines de diciembre de 1922, los peones de la hacienda La 
Chicuvica, propiedad de Juan Trápaga López, dueño también de 
Yaxe, solicitaron la tierra. dos años después recibieron en 
posesión provisional formalmente 96 has. que en la realidad 
fueron 35 has. para 55 jefes de familia. Pocos meses después de 
haber recibido la tierra. el hijo del duefio y su hermano menor al 
frente de 13 peones armados. asaltaron a los ejidatarios y 
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murieron baleados tres de ellos y otros dos quedaron heridos. El 
mismo Juan Tnípaga hijo se encargó de ultimar al representante 
del CPA. Manuel P. Mendoza. El Procurador de Pueblos hizo 
constar el hecho por medio de un telegrama enviado al Secreta
rio General de Ja CNA en el Distrito Federal, con copia al jefe de 
las operaciones militares en Ja entidad, quien no quiso proceder. 
ya que requería una orden del Ejecutivo Federal. Entonces el 
Procurador recurrió infructuosamente a dicho jefe. porque el 
Gobierno del Estado no había prestado ningún auxilio para 
ejercer la justicia. El juez de Primera Instancia en Ocotl(m -a 
quien Je correspondía realizar Ja averiguación previa-. apoyaba 
abienamente a Jos hacendados. No se tienen datos de que las 
autoridades competentes hayan implementado acción alguna. 
salvo una visita y breve revisión hecha en la hacienda con un 
resultado inverosímil: "en el lugar no había gente". 

El dueño de la hacienda de San Nicolás, en Cuilapam. 
recorrió con sus personeros las mojoneras que delimitaban el 
ejido amedrentando a Jos agraristas, y además pidió el apoyo de 
Ja policía montada de Zaachila, en mutuo acuerdo. ambos 
arrestaron a los ejidatarios. En términos semt:j•mtes actuaba el 
hacendado José Baigts. quien no permitía que tomaran posesión 
Jos del ejido de Xoxocotlán, amenazando de muene a quien se 
atreviera a hacerlo.w 

Pocas variantes de fondo se dieron en otras regiones con las 
formas represivas. En Tuxtepec, por los mismos años abunda
ron los ilícitos: Brígido Andrade, cabecilla de un grupo que 
merodeaba por Acatlán de P~ro:z Figueroa, constituyó una seria 
amenaza, pues públicamente declaraba que su intento principal 
era eliminar a todos los agraris;as. En uno de los pueblos de la 
zona, Cerro Mojarra, que había solicitado ejido desde 1924, el 

.:o La po~c.:;ién provis~onal con tie!7::$ Je la h;.tcicnda de s~m Nkolás fue de 
19:4. h~lbfan pasaJo 3 a:ws y r:c1 1:::s era posibtc usufrucrn~~r sus ejidos. 
AGE'-.>. !=t.:mdo A .. ·\.. (Salvo ir...;J:c-a.:¡...:.n. la inforn1:J.ción para !~s casos sin 
fc~nt'.!s ~t~~t:z sienJo :~'1 ft.1Gd•.J). 
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Comité Panicular Agrario pidió ayuda al Jefe del sector militar 
para recibir protección a Jo cual aquel no accedió, sugiriéndoles 
que se defendieran por sí mismos: 

" .. enconces nos reunimos cmpunando las armas para nuestra defensa. aunque 
fueran carabinas de chimenea. n1aniobra de la cual se enceraron Jos bandi
dos ... y una noche fuin1os atacados por ellos. pero t!n vista de Ja superioridad 
de sus armas nos dispersaron. haciéndonos e.res mue:-ros Jos campaneros eji
datarios Uamados Antonio 1\.Iartfncz. Adolfo Oliv:.ucs y ...-\lfonso Pérez ... 

Ante la superioridad del ataque las autoridades de la comu
nidad se vieron precisados a huir para cuidar sus vidas y 
anduvieron a salto de mata. mientras sus familias pasaban 
dificultades de todo tipo. Al final ni siquiera les dieron posesión 
provisional. lo único que lograron fue instaurar su expediente. 

Los campesinos de la Culata. Tuxtepec. hicieron su petición 
de tierras el 19 de noviembre de 1930. a los diez días comunica
ban al gobernador del Estado que la compañía noneamericana 
United Fruir Co .. les había puesto cerco a los terrenos. Los 
campesinos se queja.ron en los siguienres términos: " no tenemos 
libertad, ni para criar una gallina. nos despojan de nuestras 
chozas, quedando a pedir quizás limosnas para nuestros 
hijos ... nosotros no queremos violencia pero según creemos 
tendrá que suceder." 

La posesión provisional vino un año después, no sin antes 
sortear dificultades con los dueños de la finca platanera. 

En la línea de desalojo tambien estuvieron los ejidatarios de 
San José Cosolapa. Tuxtepec. quienes desde J 925 habían 
solicitado los terrenos de la viuda de Bechinger para ejido. El 
Comité Panicular Agrario se dirigió al gobernador en 1931, de
nunciando al jefe dd destacamento áe Tezonapa. Veracruz, 
quien con sus soldados impidió qu~ los c:.ir.1pesinos trabajaran 
la tierra a pesar de qu;! dos :u1os ar.res h::d::f:.1...."1 !'ecibido posesión 
provisional y denunciaron ¡;.nre las auror.id3c!es: 

·· .. es !an1c:itabl~ pens~¡;- q1.:;.: c.s::::.r:1.::s C!l Ja t!pcca en que ;Jj siquiera se.: puede 



trabajar y más si se toma en cuenta que las guardias nacionales ... utilicen las 
armas para impedimos trabajar sin comprender que nosotros los labriegos 
somos el sostén de todas las fuentes de riqueza .... " 

En el trámite tonuoso que seguían los oficios de denuncia 
pasaban meses para recibir una simple. contestación. por lo 
regular la respuesta era burocrática: "ya se está comunicando a 
las autoridades conducentes." 21 

Doña Carmen Ahuja Vda. de Bravo. hizo lo propio con cam
pesinos que habían arrendado sus tierras. Desde noviembre de 
1931 le habían solicitado dotación, pero no hubo respuesta de 
ningún tipo y el trámite siguió su curso vía Comisión Local 
Agraria. La señora al vislumbrar la acción de los ejidatarios. de 
inmediato les exigió que abandonaran las tierras aduciendo que 
el contrato de arrendamiento estaba vencido. Los arrendatarios 
insistieron en no entregarlas. Vinieron los problemas; en una 
expresiva carta en defensa de los de Piedra Quemada. enviada 
al gobernador por la Organización Femenil Revolucionaria de 
La Laguna. ex.ponen lo sucedido: 

Pnltcstan1os por una estúpida orden ... en la que dcscaradan1en1e y el C. juez 
y secretario están dispuestos a servir descaradamente a la sen.ora Carmen 
Ahuja Vda. de Bravo. duen.a del terreno ... castigan a nuestros con1pancros 
con10 lo demuestra el hecho de que estén cinco de ellos presos en Tuxtcpcc ... 
sin tener en consideración que estos compai'icros les llevan el pan de cada día 
a sus hijos y a su familia. ¿Quién va a sostener a esa farnilia Sr. gobernador? 
¿a qué cosa condenan a esos hijos de los que tienen presos por quererles dar 
una son1bra a sus hijos7. ¿es delito tomar un pedazo de tierra de quien tiene 
exager::idas eMensiones de terreno abandonados? Sr. gobernador Lic. Fran
cisco López. Canés ¿por qué se ha dado por contestación la callada a las 
peticiones que se le han hecho a usted'?. ¿es así como se desea beneficiar y 
ayudar al .. pueblo""'?. ¿es en esta forma cómo se piensa dar cumplimiento a 
13 carta fund.3111ental del país en su anículo 27 ... ". ( \'éase Ja carta completa 
en el apéndice 9). 

: 1 AGEO. A.A .. documento sin clasificar. 
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CU11/JRO NUMERO S 

Al.C:UNAS ACCIONES CONTltA EJlllATAltlOS REALIZAIJAS POR lllVEltSAS ENTinADES. OAXACA 1923·33 

1\CCIONES AUTOltES O EJEaJTORíc5 l.UGAlt Y A:cIIA 

lkstrucción de mojoneras. Impiden Gente amuda de la Hacienda. Xaagá, Tlacolula 1923 
rosc~i1'n lldinitiva. Por mandaderos de la Hacienda 
1\trnpcllo< contra agraristas. ycl Juez. llacicmla de Guendulain,Cuic. 1923 
l /surp.1d1'n 1h; ll'frcnns rnmunaks, Pmpiclilrios y moros de la 
1lc11lrnn:Mu de monlcs y atrup.:llos lfoclenda de El Pil:", por el Sta. Ma. Magd~ena Pochu!la 1923 
¡icuoualcs. capilfo federal. San Pablo Hulxtepec, Oax. 1923 
A1mpdlo al rcprcsc111amc agrario 
A111p;iro prcscma® por el Presidente del Contra la policía rural. San Lorenzo Cacaotepec, Ella. 1923 
Comil! Administrativo Agrario. 
lk1cnd611 de aguas por J;uifundislas, El juez y los latiluodistas. San Sebastián Progreso, Huaj. 1923 
anomalías legales. 
Trnhajos pol!tlcos en contra de los El a¡entemunlcipalyoncura Cullapan, Centro. 1923 
agrariHas. cspanol. 
Timtc::n la.1 casas de cjldatarlos y los Soldados del ejército y el 
amenazaron de muerte. Administrador de la finca. lalapilla, EUa. 1924 
Tiroteo a ejitlatario~ robo de cosecha Propietario de la Hacienda 
y rchfnes. con 100 hombres amudos. So. Matfas Cbilazol~ Ejuila. 1925 
Ejidatarins alropellados, asallo y robo Guardias Dlancas amudos de 
en San Jacinto Amllpas, hechos la Hacienda de Viguera. Apoyo 
sangrienlos, heridos. fuerzas federales para un fallo . 

extemporáneo. Centro. 1925 
llal'""· robo tic cosechas y tlclención Gemc •rnmda, apoyo de federales 
dl!cjitlllarios. en la HaclendaCatano. Caiano, Etl~ 1925 
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.-.CCJfJl·ll'I AUTORES O EJEl'UTORES LUGAR Y l'ECllA 

,\1ucu:uil\ imposibiliJad di! cultiVílr sus Gente annada por el hacendado 
ticrra.i acjidatarios. Xoxocotlán, Centro. 1925 
1 los 111ucrtos, dus heridos y 20 ejidatarios 
:.t.:(UL'~t111d:1s. Federales y guardias Ulancas. San Pedro Apóslol. 1925 
itu~1ilil.:1>i6n y 111cslonl's parn quitarles 
pi11lc de su cosecha a cjidatarlos. Soldados Federales. Sla. Marlha Clilchihualtepcc. 1925 
Viul;u.:iu11..:s y dos asesinatos de cjidalarlos. Sold11dos Federales. San Martfn de los Canseeo. 1925 
/l,1Miii111dtfo, ¡i~rsccusit~n. cjidatarius Sol<Lldos Fctleratcs. Ranchcrfa "El Toro", EjuU~ 1925 
hnhlr.~ 

h111L<i,'1n del c:jido, recorren mojone™, Por el hijo 1lel hacen.lado y ªf'lYO 
..:jitl;11ariusp;csns. delaf'lliefa . Cuilapan, Cen~o. 1927 
1.'11~cdum :1rhUr1ulmnc111u y lX:UJl1111 

1crrt.1Ju~ p;1ra campo llíplco, amcu;uas. Fuerzas Federales acan1onadas. San Lázaro Zautla, Etla. 1927 
ircs CJtlfal¡¡rlos ruucrtos, dispet:sión, casas 
1¡uc11wllas, l1cridos. Rebeldes anliagraris1as. Cerro Mojarra, T uxlepec. 1927 
l'.1rn11 el traliajo de preparación de 1icrras 
1¡uc l"cfan ejidat.irios, amenaLas. Jefe del Destacamento Coso lapa. 1931 
l'.I !'.;111:1110 tlc$\IU)'C fas cosecha.~ dd ejido. El duc11o de la fine~ Oji1Ján, Tuxlepcc. 1932 
J ii:,;ihiJt' lli.: lkrm (l<.:Íilsas (11.!didas para 
ejido. Dueños delas timas. Piedra Quemad~ Tuxtept~. 1932 
. \n""'·"" y auo¡~llus a ejidalarios. Oucilacxuanjcra . La Soledad, Tuxtepec. 1933 
' 1111Jlilhl:i y iilllCll:t/.aS 3 l'jidJtarios. Recaudador de Rentas. El Ccdral, Tuxlepec. 1933 
(iJ11~1lu 11uc in\';nlc d cjid11 y destruye Propiedad 1lc un General 
tl•)Clkl.) 1crrarcnic111e. La Cruhoncm, Ojitlán, Tux. 1933 

FflliNn: AGf.'O, f'v11J; 'JaC11tstiiJnAgraria" 



La organización femenina junto con otras tres más pidieron 
en primer lugar la destitución del juez y su secretario, la libertad 
de los cinco agraristas presos y la posesión de la tierra. No se 
tienen datos para saber de los resultados, al analizar el expediente 
se nota que la demanda ni siquiera recibió contestación del 
gobernador. Fue hasta marzo de 1937 cuando vino la resolución 
presidencial. 

María Roca Vda. de White se molestó porque sus antiguos 
arrendatarios y vecinos de la Congregación la Soledad, Tuxte
pec. habían solicitado sus tierras en dotación. Al ver tal 
iniciativa. los demandó, aduciendo que le adeudaban varios 
años. Como regularmente sucede en las tierras de temporal. la 
cosecha no se les dió en ese último afio a los arrendatarios. 
siéndoles difícil pagar la renta. Tampoco el gobernador atendió 
el caso que los agraristas habían tramitado en 1931. fue hasta 
1936 cuando recibieron la posesión definitiva. 

A principios de 1934 subsistían los mismos problemas agra
rios. Un grupo de campesinos de la región tuxtepecana se dirigió 
por escrito al Comandante de la 22/a. Zona Militar de Veracruz. 
quien seguramente cubría parte de Oaxaca. Una vez más los 
campesinos y ejidatarios organizados pedían su intervención 
para que fueran desarmadas las guardias blancas conocidas en 
la región como "libres": 

.. .. que sirven de instrumento a los hacendados y amenazan constantemente 
a los organizados. los cuales gozan de toda impunilfa.d (los libres) .... pues 
transitan libremente por las calles y caminos portando sus armas sin que la 
policía o fuerza federal los n1olcstc. pues únic~uncntc al cz11pesino organizado 
es al que se le molesta y se le impide tener sus anuas que utiliza para la caza 
de los animales que perjudican sus sicn1bras. 

En la región tuxtepecana desde los años veinte existió un 
recaudador de rentas,. Francisco ~toreno~ mejor conocido como 
11 Pancho ~·1oreno", originario de la ciudad de Oaxaca. quien 
gozaba de amplios poderes. dueño de diversas fincas y de quien. 
frecuentemente se quejaban los can1pesinos por sus abusos e 
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impuestos excesivos y arbitrarios. En su contra,. entre otras,. 
presentaron una demanda los miembros del Comité Agrario de 
San Silverio El Cedral, Tuxtepec, quienes tenían en dotación 
440 has. con posesión provisional, y el señor Moreno, utilizan
do campesinos libres -versus guardias blancas- los hostigaba 
tr:ltando de dividirlos.=' Los terrenos dotados. originalmente 
habían penenecido a The Obispo Rubber Plantation Co., y 
fueron embargados al no pagar el impuesto predial de muchos 
años, lo cual los llevó a remate y no es difícil imaginar que Don 
Pancho le tuviera puesta Ja mira, por su reconocida y vasta ex
periencia para ganar subastas de terrenos. 

En la Costa se presentaron hechos parecidos. los ejidatarios 
de la hacienda La Concepción en Teponaxtla, Putla, denuncia
ron Jos abusos por parre de elementos del patrón como el quemar 
sus casas y tratar de intimidarlos para desistir de sus pretensio
nes. 

Los de Huajolotitlán, Jamiltepec, desde 1922 habían pedido 
restitución. aduciendo que sus tierras habían sido arrebatadas 
por Jos jefes políticos para traspasarlas después a Jos hacendados: 

" .. quienes en la act uali<lad ( 1933) nos t~encn oprimidos y viviendo en la 
esclavitud como si fuéramos bestias c.Jc~carga. pues estamos siendo víctimas 
con grandes atropellos de unos n1alsahos que se esrnblecieron en este Jugar 
en defensa de los latifundistas y políticos con el fin de intimidarnos y de esta 
mancr::i dejar <le solicitar nuestras tierras .. 

Además, el ingeniero de la Comisión Nacional Agraria, no 
había terminado de hacer las mediciones correspondientes y 
aumentaron las quejas. por lo que al final concluían: "no será 
culpa del pueblo cualquier movimiento que se llegue a efectuar 

= ":)~1•1 ~:-!":mc~:...:o: rorcno. i!r:l r0do un cacique. dueno c!t;! c12:!:ro o cinco fln
c:i.s. c0r..!pr:!.ba his in•r~::stos del L::is:.!i:o y Juego los C.Jbr-ab<.l _-on sus pisto-

~~r~~~ ;~~1;~~!:!~~,~~~~:~·~.~~i~~~~~ ~~~~~~i-~;s~~~~~~~~~~~~~:·:~~~:tr;;~~~~ 
r..:d.z :.:::r.r:mt.:s :-11\l.1'~:!::10 .:\rr.""Z:.1::~!."- Tl"J:tt~::.!·;. O:!x .. 3 Cr.! :.!1-:--.::-0 d~ l~li38. 
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sino del gobierno que no atiende la5 necesidades del pueblo en 
contra de sus tiranos". Pasaron 13 años después de la primera 
petición para que los de Huajolotitlán obtuvieran la posesión 
definitiva. sin que esto quiera decir que las dificultades se 
hubieran terminado. 

Entre 1923 y 1933 se detectaron en los archivos cerca de 30 
casos de acciones armadas contra ejidatarios. las cuales 
seguramente solo fueron una parte. Destacan como agentes 
ejecutores los guardias blancas. le siguen los federales. quienes 
atacaron a los agraristas conjuntamente. En otras ocasiones el 
propio dueño de la finca con su administrador y con el apoyo de 
a1gunos de sus peones hacía "justicia" por su propia mano. 
Hubieron casos en que las propias autoridades del lugar en 
contubernio con el terrateniente o. la policía local actuaba por su 
propia cuenta. En todo caso las múltiples forn1as <011 que se trató 
de detener la división de los terrenos no desalentó las peticiones 
de tierra. Antes de llegar al cardenismo. los ejidatarios ya habían 
aponado su cuota de sangre por recibir un pedazo de tierra de 
calidad dudosa. En el cuadro número 5 se resumen algunas de 
las acciones ofensivas documentad¡ts contra ejidararios 
efectuadas entre 1923 y 1933. 

En el interior del ejido 

La experiencia del repano de tierras. novedad para la mayo
ría de los ejidatarios que seguian ignorando las dis?osiciones 
legales. la distribución de parcelas y la organización de algo 
diferente en términos de posesión, uso y usufructo. fueron 
situaciones y aspectos que complic:trcn la administración y 
funcionamiento del ejido. Con e! fin de subsanar tales deficien
cias. fue indispensable. p~.!ro na pc·::::s vec.!s in:.:-.c!ecur.c!a. desigual 
e insufich~nte~ la orient~1ci6n que hici;~rcn ~:i bu:=:i'-\ par:e los 
mh;.17.bros d·.! la ProC' .. !G:dur:a c!e Fu.~:::lcs. L·r::! ·~·=:::: que los 
cn::..;._::-';!~:ncs obte:1fam la ~~s~s:.:5..-i pr-::vhi.::nal e::-.. pe~;:.:.;.;¿., el :.i.-:!pé.:.Zí:o 
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de parcelas. No siempre fue posible utilizar la tierra legalmente 
dotada de inmediato. debido a conflictos con el hacendado o con 
pueblos vecinos y a veces hasta con otros ejidatarios. 

Diversas fueron las denuncias contra los Comités Adminis
trativos: por el man·ejo equivocado de los fondos. la mala admi
nistración o el reparto -sobre todo cuando se hacía de nueva 
cuenta- ilegal de las parcelas. 

En San Antonio de la Cal. distrito del Centro. los vecinos co
municaron a las autoridades gubernamentales que el tesorero 
había desaparecido con el dinero recaudado para los gastos del 
Comité y el pago de impuestos. A veces los ejidatarios se 
repartían la tierra inequitativamente. Esta fue la denuncia que el 
presidente de la Comisión Nacional Agraria elevó al gobernador 
de Oaxaca. debido a que algunos miembros de los Comités 
Particulares Agrarios que tenían como función la administra
ción del ejido. acaparaban las parcelas más grandes. Ante la 
comunicación del funcionario de la Comisión. el gobernador 
contestó diciendo que se le sugiriera lo procedente para ayudar 
a solucionar tal problema. 

Contra los Comités Paniculares Administrativos . encargados 
del reparto de parcelas. fue el mayor número de impugnaciones. 
porque duraban más del tiempo legal en el puesto. cre•mdo com
promisos y volviéndose una especie de dictadores del ejido. o se 
elegían sin llenar los requisitos de ley o. a veces mediante 
imposiciones impopulares y con la intervención de las autori
dades municipales. lo cual legalmente estaba prohibido. 

Quitar y dar parcelas al arbitrio de los Comités." nepotismo 
y concentración de parcelas en solo un campesino. fueron otras 
:J Un caso que parece exagerado. no c.lesmcntido sucedió en Zimatlán en 
1930: "El presidente del CPA M:inucl Pardo. aparceló a su mujer. luego a sus 
tres hijos n1enorcs. a su m~ul.re. a la esposa del tesorero y su hijo menor de 
ed;id. a la esposa del s..:crclario del Comhé ... cn lugar del 15% (impuesto) 
r.:xigiü d ::5':':· .... y les recogió 13. p~\fcel:i sin haber dado motivo para ello a la 
viuda Rosa Gúmi:z y a José Cuevas sólo por no saciar sus caprichos. Tal 
parc::c! que de una h3cicnda salin;os y caímos en manos de otros hon1brcs más 
crudi:s que los Uam;>dos mayorJomos de la finca" i\GEO. Fondo: A_A_ 
(oficio dirigido a la CNA). 
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de las irregularidades. 
El personal de la CLA impuso una forma desconocida a los 

CPA para llevar la contabilidad del ejido. Utilizó sus machotes 
comunes en donde se contemplaban todos los pasos de un 
proceso propio de una empresa. delimitando los activos y pasi
vos para concluir con el "debe" y "haber": el estado de resulta
dos debía rendirse bimestralmente y los CPA se vei:m en apuros. 
al tratar de manejar un sistema sumamente complicado para un 
agrarista que seguramente era analfabeta. 

Por otra pane el manejo y cultivo de la tierra no estuvo 
ausente de irregularidades y complicaciones. En Santa María 
Guelacé. Tlacolula. el ingeniero de la Comisión Local. informó 
fálsamente a la Nacional Agraria que más del 50'1c de las tierras 
desde el momento de la posesión se encontraban cultivadas por 
medieros. Los de Guelacé habian solicitado dichas tierras desde 
1916 y cinco años después tenían en posesión definitiva. 459 
has .• 334 de temporal de segunda y 125 de agostadero. de hecho 
incultivables. y denunciaron en su favor que tenían problemas 
de colindancias y falta de elementos pecuniarios. Resulta difícil 
aceptar los argumentos del ingeniero. pues las tierras de 
temporal en tales circunstancias son poco atractivas para la 
siembra.:-i En su misiva el ingeniero proponía que tales tierras 
se le dieran a vecinos de Rojas. "núcleo de verdaderos agricul
tores". actitud sospechosa del funcionario que dejaba entrever 
compromisos con los "rojeños" y a la vez enfrentaba dos 
pueblos. 

Entre ejidatarios se daban luchas por el control del ejido; la 
principal impugnación fue contra la desordenada administración. 
En algunos ejidos el rechazo de la rierra otorgada se debió a que 
un número mayoritario de hectáreas cedid2.s fue de tierras 
inservibles. y no sólo para el cultivo. sino se trataba de lugares 
:~ El Con1it:.! Particul;.u A~:-~t=io d.:: Gl!<e!:'!.c.! c~~m:..:r.i.::1L·;.t :11 ¡;obcmaGor en 
1925: .. un !3=-ur·.) como d:: de:-i hombr.;::; :u-::~::.<...!.Js \.!:.:: S:•:1 ::·.:b:is;i:.ir. Tc~ti~ac 
correte:.uon a m.:i.;stros vecinos que o::st:.::-:..:.."l cui .. !~~r'.. .. :n m..:cs:.ros animaks 
sobre m.:t.!~:.¡-os .. ·_¡L!Js !-.dc:~r.~!:..~los S'.!g.ui.:.!-:J !::.:..::.i ::.:> vr.::~~.; :..!...: ::-.:~:;~o ¡:::.:~ble. 

AGEO. A.A. 
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en donde ni la hierba crecía, cerros pelones, barrancas profundas 
y pedregales. Los ejidatarios de Zimatlán, ante el delegado de la 
CNA, exponían lo que era un dotación o restitución usual: 

" .. de la hacienda de San Nicolás nos (dieron) 50 hectáre:is de la pane de 
arriba. terreno árido y pedregoso. y a la hacienda le quedarían 70 ha de 
terreno bueno. para que después se fcstinc como ha sucedido que Jos 
agraristas no hacemos producir los terrenos. Que de la hacienda de "Mejía .. 
y ranchos San Joaquín y "Robinó''. no nos darían nada. porque estaban frac
cionados entre los herederos de sus antiguos dueños. pero este fue un ardid 
para burlar la ley. pero cuando se dan terrenos malos. Jos eji<l:uarios se ven 
en la necesidad de solicitar ampliación .. 

Los ingenieros de la Local Agraria tenían responsabilidad 
con la calidad de tierra repartida. según el señor Crisóforo 
Cabrera." "los hacendados gastaban mucho dinero para pagar
les a los ingenieros de la agraria para que los favorecieran: y así 
lo hizo don Francisco de la Cajiga y Toro. dueño de la hacien
da de Dolores".°' Los vecinos de Chiveta en Juchitán se 
quejaron del Ingeniero Benigno Pérez Sierra quien al medir los 
terrenos repartibles delimitó una área muy pequeña con el 
agravante de que comprendía los terrenos más inútiles para la 
agricultura: 

" .. por eso manifestamos al ingeniero que mejor suspendiera tales trabajos. 
pues lo que estaba haciendo era un engañ.o y por Jo tanto íbamos a tener la 
necesidad de efectuar dos pagos: uno por contribución al Estado por una 
pequena faja de terreno que se nos daba. y que por estéril y dificil para 

~ Entrevista por Anseln10 Arellanes. Sto. Domingo Etla. enero de 1987. 
También los nlismos ejidatarios procuraban "tratar bien a los técnicos": 
"vemos la apatía del senor delegado (de la CNA) porque ahora ya no lo 
recibimos con música como antes. no erogamos sus gastos de alimentos. 
alojamiento y transporte. porque nos hen1os convencido que nuestros 
esfuerzos para logr:ir ejidos han sido inútiles"'. AGEO. Fondo Cuestión 
Agraria. Zin1atl:1n junio 1927. En otros casos. los daros que recibían los in
genieros no er:Jn e:tactos. esto sucedía al dar los propietarios o los ejidatarios 
algunos puntos de referencia como mojoneras. linderos o cerros que no 
correspondían al lugar. 
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abonarla por ser cerril. no utiliz-ainos para riada. Y otro pago. por el arriendo 
de las tierras que cultivamos ya que estas quedan fuera de la jurisdicción 
que en la posesión provisional se nos marcó ... 

No menos duros y complejos fueron los conflictos por 
límites entre los pueblos, casi siempre con raíces profundas y 
hoy presentes en gran número, en donde la manzana de la 
discordia es la tierra y no necesariamente de primera: con 
frecuencia se luchó en forma sangrienta por un pedazo de suelo 
estéril. sin dejar de considerar que pudieron existir razones 
profundas. 

Dentro de los enfrentamientos con hechos de sangre. estuvo el 
de San Juan Teitipac y Sama Cecilia Jalieza, (Santa Cecilia 
tambien había tenido conflictos con Santo Domingo Jalieza) 
pueblos limítrofes de los Valles Centrales; el primero contaba 
hacia 1930 con 2.160 habitantes: mientras que Santa Cecilia 
tenía 198. Su primera solicitud la hicieron los de Santa Cecilia 
en 1916 y diez años después recibió su posesión definitiva por 
restitución. uno de los contados casos en el Estado.= 0 El 
problema entre ambos pueblos es secular, a principios del siglo 
los de San Juan arrasaron Sta. Cecilia con un saldo no especificado 
de muertos y heridos. lo cual se agrava cuando los de éste último 
lugar recibieron el ejido definitivo, inclusive intentaron llegar a 
un acuerdo pero los de Teitipac no accedieron. 

En la madrugada del 23 de marzo de 1927, un grupo como 
de 200 sanjuaneros, entre los que figuraban veinte soldados de 
línea que se encontraban destacamentados en un poblado cer
cano -Abasolo-, rodearon el pueblo y lo atacaron con fuego a 
discreción, lo balearon, quemaron casas y en forma selectiva 

:
5 Los datos sobre todo el proceso de petición de los pueblos hasta su final. 
se encuentran en un docun1cnto sin título en el AGEO. compui;:sto por 38 
fojas y abarca desde 1916 hasta 194.l.. En la ~ternaria Adn1inistrativa del 
gobernador Emilio Pimentcl. en la sección de Gobernación y Justicia para 
el ano e.le 1904. sci'\ala 161 conflictos por 1Cn1itcs. 
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buscaron a las autoridades municipales y agrarias. Al final del 
asalto quedaron tendidos ocho muertos. cinco heridos. y se 
llevaron cinco prisioneros. El resto de las familias. agarrando las 
pertenencias que les fue posible. huyeron refugiándose en los 
montes y en otros pueblos aledaños; los invasores también se 
llevaron pertenencias y los fondos en efectivo que existían en 
el municipio y en la Tesorería del CPA. 

Por lo que toca al papel de los federales. el comandante del 
destacamento se justificó diciendo que los de Teitipac habían 
solicitado su ayuda porque los de Jalieza les habían robado tres 
yuntas y tres carretas con madera. y por eso había acompañado 
a los sanjuaneros a rescatar lo robado. viéndose obligados a 
disparar al verse provocados cuando llegaron al pueblo. Esto 
fue al principio. dos meses después. los de Jalieza se quejaban 
de que en el terreno del ejido. los sanjuaneros habían quemado 
todos los pastos y metido sus animales a destruir las cosechas 
y el carrizal que utilizaban para construir casas y hacer canastos. 

Al mes siguiente. con la intervención del gobernador y el jefe 
de las operaciones militares. ambos pueblos firmaron un conve
nio para respetar una fracción del terreno en disputa el cual no 
sirvió de nada. pues los sanjuaneros empezaron a invadir los 
terrenos de nueva cuenta. Un año después se suscitó otro asalto 
al inerme pueblo de Santa Cecilia, con atropellos y robo de 
ganado. Resultó sumamente peligroso que unos cuantos de 
Jalieza le hicieran frente a 125 sanjuaneros bien armados. 

Los de Teitipac o;olicitaron las tierras ya restituidas a Santa 
Cecilia en 1930. lo hiciéron fuera de tiempo; lo que consiguieron 
en 1932 fue la titulación de bienes comunales. 

No sólo con JaJ:.,za tuvieron dificultades los de Teitipac. sino 
con otros pu.,bks colind:.u1tes: Rojas de Cuauhtémoc. San 
Seb01stián T"::ipac. y San Juan Guelavía. También los de La 
C0::-;!"~:;:1c!ó:i :3uen:-:.v!sLa SI! quejaban que no h;.1.bf:.~n podido 
us~:r la ::!e:i"3 ·.:'.'.:·L:·...::=·::.:sa en dotnc~é-n de:::::itiva~ porqu~ los de S .. m 
J~::1l1 ~O Se ]o rer~~:itían. ya l:~bfrG. SÍ~'.) ::aac~ciOS ¿o:- hombres 
:.1L1!:'!.:.::::.s ;:c:i '.-·:.·.:,::o -no c.sp~cif;.::ad...)-. ~e mu:!:-rGs :· 1·~:-:.ct:;s: c-1 



CUADRO NUMERO 6 

ADEUDOS SODllE l'ROl'IEDAll RAIZ QUE TIENEN LOS COMITES EJIJlATAJUOS CON EL 
GOlllERNO DEL ESTADO HASTA, DICIEMBRE IJE 1928, OAXACA, OAX. 

llEITAllEAS VAl.OR 
il'E)fl~;¡ 

lliJJ J(o(ij 1H866. 

&? 3400 16 l69. 

17l6 HJI 458121. 

1212 25tl0 illtfJ2. 

1 lll• Ol1U 1236(1. 

1 ll6 3200 1~1160. 

IHl 01m 176959. 

,.~¡~~ 25il8fol), 

111:" i 171 l,992/IJ2. 

msrnrro 
(•) 

CENTRO 

füUTJ.A 

ETI.A 

llU.lll/APAN 

IMPUESTO 
(h) 

32310. 

3041. 

240l7. 

3148. 

MIAllUAllAN 494. 
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Tl.ACOl.IJl.A 1219. 

ZIMATl.AN 7489. 

83332. 

RECAR· 
GOS(b) 

3231. 

2114. 

HOl. 

314. 

49. 

6l7. 

121. 

m. 

8 33l. 

PARA IMPIJr:!.10 
INSTltllCCION fEl>ERAL 

l'IJlll.ICA(c) 

3231. 1108. 
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240l. l292. 
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148. 1617. 

83JJ. 18334. 

f l!Jú\TI.': Cur11la Grnttal Jet J:rariil dtl EitaJo, Gobitmo dtl Es/Culo, Oawca, tjucido jisrnl, 1928. 
N 1 {u) ''.·M,1,jldtiJ 1¡11t 11J1:11duba11 dt uños anltriores totalillJlldo hasta 21 371.00, comD ti dt G11ada111¡it y Altmdn tn Soledad, Etla. 
~ (/1)1.l IO.\subrttli111p1wtc1. 

(f}l1 ltfks,1/Jr,uc"'·'º'· 

TOTAi. 

4l880. 

2899. 

34162. 

4471. 

702. 

933l. 

102ll. 

11833l. 



resto de la población se había visto obligada a refugiarse en un 
pueblo cercano. (El MAPA TOPOGRAFICO muestra como se 
delimitaban los terrenos en pugna). 

Afortunadamente los conflictos más frecuentes entre ejidos 
no producían hechos de sangre, más bien se trataba de robos de 
cosechas, amenazas, quema de pastos, impedimento de paso, 
corte de leña y/o árboles; esto, en circunstancias en que 3mbas 
poblaciones tenían fuerzas parecidas. Las invasiones de terre
nos casi siempre originaban enfrentamientos cruentos. 

El problema por tierras fue complicado. Tepetlapa. pueblo 
indígena en la Costa. tenía tierras con sus títulos originales de 
la época colonial y aun así les fueron arrebatadas y aparecían a 
nombre de Victoriano Mejía quien murió intestado; entonces el 
cacique de Amuzgos. Manuel Iglesias. se apoderó de las tierras 
y las vendió a un tal Femández. quien a su vez hizo lo mismo con 
el pueblo mestizo de Ipalapa. Los Tepetlapeños nunca se habían 
querido separar de su tierra. llevaban más de 100 años como 
terrazgueros. y al llegar a su conocimiento la posibilidad de 
rescatarlas hicieron su solicitud en 1922. Los terrenos de la 
comunidad. 3.490 hectáreas, de las cuales 2.094 eran agostade
ro, fueron recibidas en dotación definitiva después 20 años de 
muchas vueltas e "investigaciones." 

El pago de impuestos de los ejidos constituyó una pesada 
carga para los campesinos y presentó variados conflictos para su 
cobro debido a la interpretación que cada comité hacia de la ley, 
la cual marcaba que el adjudicatario de la parcela tendría que 
pagar anualmente el 15% de sus cosechas que obtuviere de la 
parcela o su equivalente, (pago en especie o en dinero). De ese 
15o/o se dedicaría un 5% para el pago de contribuciones y 
mejoras materiales (escuela rural. ere.) y el resto se utilizaría 
para un fondo de apoyo cooperativo. =1 

En su artículo 23. la Ley del Patrimonio Ejidal consideraba 

Ley del P:urimonio Ejidal. que reforn1a la reglamentaria sobre la 
repartición de tierras cjidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal 
de 19 de! septiembre de 19'.!5; Art. 20 Fracción VI. 
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que los estados no podrían establecer sobre la propiedad ejidal. 
más que un impuesto predial sobre el valor que proporcional
mente correspondía a Jos ejidos. de acuerdo con los valores 
fiscales en que hubieran estado registradas las propiedades de 
las que provenían en el momento de iniciarse el expediente 
agrario o. en su defecto. de acuerdo con el primer valor fiscal 
posterior. En este sentido se aplicaban los impuestos a los ejidos 
de pane de la recaudación de renta5 del Estado. quedando con el 
mismo nivel de pago de impuestos como cualquier otro ramo. 
De acuerdo a la ley. los ejidos no eran sujetos de enajenación o 
embargo. salvo la afectación máxima del 5% de los productos 
que se obtuvieran de la cosecha inmediata. abriendo la expecta
tiva. por cierto frecuente. de que si no había cosecha. no se 
podría pagar. 

Los ejidatarios de Soledad Etla. desde 1924. reclamaban lo 
injusto de la contribución. pues tenían que pagar $5.073. 75 
por tres años: ::M con el agravante de aumentar los recargos. la 
posibilidad del embargo de sus enseres de labranza y la incau
tación de sus cosechas. a lo que los ejidatarios respondían que 
era ilegal dicho cobro ya que las tierras no producian lo suficien
te para afrontar el pago 

Los atrasos en la liquidación de impuestos crecieron. El 
Estado buscó formas para eximir los recargos o. pagarlos en 
panes. La Local Agraria exhonaba a los ejidos a que aprovecha
ran las "facilidades". desarrollando una política hábil tratando 
de evitar que los ejidatarios devolvieran las parcelas recibidas. 
y poner todo de su pane para evitar "el desprestigio" del 
agrarismo en Oaxaca. 

No faltaron ejididatarios que renunciaran; así lo hicieron en 
San Jacinto Chilateca y Xoxocotlán. en los Valles Centrales. 
pues no estuvieron conformes con pagar contribuciones predia
les por no haber trabajado sus parcelas y por eso las devolvían. 

:a El ejido tenía l 63 usufructuarios Jos cuales deberían pagar anualmente 
m~\s de 31 pesos cada uno. el equi'\'alemc por lo n1cnos :.1 dos meses de 
salario dc un jornalero en ese momento 
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Hubieron reclamos específicos como el del Comité Particular 
Agrario de Pie de la Cuesta en Jamiltepec. el cual comunicó a la 
Local Agraria: 
.. .. estanios dispuestos a cubrir nuestras contribuciones a la recaudación de 
rentas una vez que se nos de la posesión definitiva. pero pagar a un panicular 
que tan mal nos ha tratado -el Juez Mixto de Primera Instancia-. se veñan 
vulnerados los postulados de la revolución a la que en época lejana defcndi
n1os con las armas en la mano .. 

El agrónomo de la Local Agraria. Ignacio Gómez Feria. 
inspector de aprovechamiento de ejidos en su informe mensual 
de 1925. planteó lo gravoso del impuesto ejidal no sólo por ser 
del 15 %. sino que al establecerse Ja junta inspectora del catastro 
en 1922, se revaluaron las propiedades que iban a ser repartidas. 
Tomando como punto de partida el valor origim\l -antes del 
reparto-. tuvieron un incremento del 50% al 90%. entonces Jos 
ejidos sufrieron el recargo consiguiente; pero aún más, los 
Comités Particulares que habían pagado con el valor anterior. 
con tal revalúo se les obligaba a pagar Ja diferencia. 

A fines de 1933 una organización regional de ejidos. a cargo 
del agrónomo Nabor Ojeda de Ja Local Agraria. hizo un estudio 
que envió al gobernador exponiendo sus puntos de vista respec
to a la cuestión del impuesto ejidal. Señalaba en primer término 
que la causa de las dificultades de no poner al corriente los 
impuestos parcelarios radicaba en que sus tarifas seguían altas 
en números absolutos. por el excesivo valor predial de los 
terrenos. En este sentido las acumulaciones de impuestos se
guían creciendo: en 1928. únicamente ocho distritos debían más 
de 118 mil pesos de impuesto predial. destacando lugares como 
Guadalupe y Alemán en Etla. que llegaron a totalizar $21.371.00. 
Los impuestos del 10% sobre el monto estimado de la propie
dad. en caso de no liquidarlos. los recargos eran del l 0% sobre 
el mismo adeudo. luego otro 10% sobre la misma base para 
instrucción pública. más el impuesto federal que era del orden 
del 2.2'7c del impuesto estatal. En todos los casos se trató de 
cobros anuales. (Véase cuadro número 6). 



De nada le servían al Estado las grandes cantidades adeu
dadas por concepto de contribuciones, lo cual se complicaba por 
lo problemático de las cosechas. Resultaba difícil que los ejida
tarios las cubrieran pues tenían pocas tierras laborables incapaces 
de generar excedentes; las mejores seguían en manos de los te
rratenientes. Todo esto contribuyó al estancamiento del ejido. 

Las altas contribuciones que debían cubrir los ejidatarios. 
no las habían pagado los terratenientes por haber ocultado el 
valor catastral real. El funcionario de la Local Agraria pedía una 
ley más justa para que el gobierno no estuviera condonando re
cargos y los campesinos sufriendo por pagar impuestos. y con
cluía de la siguiente manera: 

" .. el ejidatario no siendo propietario sino usufructuario. no tiene derecho de 
propiedad que le puctla facilitar la lucha en compctcnda con el tcrr.itcnientc; 
el medio donde actúa es difícil por no decir que apenas se va creando. su 
transfornmción social es lenta. su vida económica e imch!ctual. dificil. Si: 
llega a la conclusión a que el cjitlatario necesita de la protcccic.'in del gobierno 
en to<.Jos sus aspectos de clcn1cnto económico nuevo. para asf esperar n1ás 

tarde una tributación cquitmiva y segura ... 

apreciación que además implica un patemalismo puesto en 
práctica. 

Organización laboral y economía de corte agroindustrial 

Para Ja creación de ejidos fue decisiva la motivación y el 
apoyo de personas experimentadas con diversos niveles de 
conciencia social. proclives a llevar de Ja mano a Jos peticiona
rios de tierra a través de Ja intrincada maraña legal. formal y no 
pocas veces política. 

El licenciado Luis Castafieda Guzmán "' estima que todo lo 

:-1 Entrevista con el Lic. Luts Cast:.lilcd:i Guzn1:.\n por Anselmo Arcllanes. 
Oaxaca. enero de 1983: "inclusive en algunos casos los haccnd::.dos rcp:.rr
Iicron p:.1.nc c..!e sus tierras". 
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relativo a peticiones se debía a la influencia de las autoridades 
agrarias.. no pocas veces demagógicas, que azuzaban a los 
terrazgueros, inclusive -afirma- hubo jornaleros que rechazaron 
Ja tierra "porque la consideraban un robo", como sucedió en 
Abaso!o, Tlacolula. Independientemente , al margen de todas 
las afirmaciones. lo patente fue que las organizaciones propias 
de Jos campesinos para defender sus intereses de grupo o clase 
y orientarlos sin compromisos políticos en manejos burocrá
ticos con el fin de obtener su objeto de trabajo. no aparecían. 

No existía. por lo menos en Jos Valles, tradición de luchtl, las 
pocas asociacion>!s que se formaron originalmente fueron de 
carácter mutualista y principalmt!nte entre artesanos y obreros
artesanos. La que mas pesó en h>s actuaciones fue la ideología 
religiosa impuesta dentro de la hacienda. Lti influencia de 
grupos con ideas de corte anarquista o a veces indefinido. ptirece 
haber llegado tarde en comparación con otros Estados como 
Veracruz. 

El discurso ideológico en los veinte estuvo teñido de "socia
lismo"; éste era un tren de improvisación verbal socialista. que 
si de un lado favorecía a algunos grupos políticos. del otro pro
ducía alarma nacional y desvirtutiba obras generosas.'" En esta 
línea del "socialio;mo romántico" se condujo Genaro V. Vás
quez. como gobernador. Crisóforo Cabrera, líder campesino de 
Jos años treinta, consideraba que Genaro hablaba demasiado de 
Ja revolución del indio. del apoyo a Jos campesinos, apoyo a Jos 
patrones; "es un chilaque que aún no alcanzo a entender. todo 
par~ce una mascarada y habría que estudiarlo m''is. pero así 
como lo estoy viendo. parece que fue una farsa 11

• fue su 
conc!usión.31 

Por lo e·<puesro. es p0sible deducir que la organización 

;..:> J._:~;,,: ',--:. · .. ::,:be.!:::: . .1 I :s:,•r;.1 Ger~crcl de? la Re1·0/u.:ió11 J~~ e."\·ican~. ?\.·1..fa.ii.:o. 
SE?. '.°.._'L v:1. ;l. l•'.':ü. 19S:. 
::.1 :2.:;:-~ .... ~::: ..:n -::::ero·.~.! H~~r.'.'. En la O?inión de Pc·.tro V~\squc.:z. Celmenares . 
.:·:: _:::-.;·:;:: .... : .. -:d.:: 0;J.:~~ . .:::. ~;l r .:!·..::irs-:: a ~".l p<'.t.1:1.':: G1~~:1!\."' V. '\1 :~s-.j,·.:~z. !o co01-
si\.:.':.:":..- .t un .. scci.:!!~U. r.:n:'.~"..~li.:o .. 0~;;~:!.C:l. I":..•V. 1..:.: 192 ). 



campesina oaxaqueña acorde a laS nuevas circunsrancias. era 
difícil que surgiera de los mismos campesinos, provino de un 
proyecto planeado y ejecutado por el Esrado, el cual valiéndose 
de sus recursos económico-políticos y el personal disponible. 
diputados, burócratas y adictos al ejecutivo. se dedicaron a 
organizar ejidatarios y trabajadores del campo y Ja ciudad. 

De las primeras asociaciones impulsadas por el régimen que 
se tienen datos después de 1925. está la Liga de Resistencia 
Agrarista del Estado, fonnfüia por 13 Comités Paniculares 
Agrarios del distrito de Etfa "1 22 de diciembre de 1928. Liga 
que planteó Ja necesidad de un congreso de campesinos para el 
año siguiente y ventilar Jos problemas por tierras de Guadalupe 
y Sto. Domingo Barrio Bajo en Jos Valles. Meses despu.;;s se 
fundaría la orgilllización esrar:.11 que aglutinaría a los campesinos. 

La experiencia del equipo gubernamental de Genaro V. Vás
quez para formar organizaciones era reciente: en 1926 h;ibía 
logrado conjuntar los numerosos. dispersos y heterógeneos 
"partidos" que pululaban en el Estado. l\-Jediante Ja cooptación 
de algunos caciques y líderes regionales. el gobierno estatal 
fundó la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca 
(CPSOJ que originalmente estuvo compuesta por dos clubes y 25 
partidos. de Jos cuales 19 tenfam el apellido de socialista." Su 
primer presidente fue el Lic. Francisco López Cort.;;s. Secretario 
del Despacho y despu.;;s gobernador de 1928 a 1932. Tres años 
después aprovechando la experiencia de Jos mismos 
organizadores de la Confederación, se fundó Ja primera 
organización amplia de trabajadores del campo y la ciudad: 

)= Anselmo Arellanes. "la Confederación de Partidos Sccinljsras de 0:1."::lca" 
i;:n: La Revolución en Oaxaca. 1900-i 930. ?v!éxico. IAPO. Vf~tor Raúl 
!\.tartfncz. (coorc!.). 1986. p. 374. En el folleto: Jusricfa: el clamor .ic ILis 
masc1s proletarias en Oa:racu . .se 3fl:-:na: "en Ox;;:.c:i esranh..15 n1uy lt:_;os di'! 
a.:.!uH:tt:u- una doctr:na de \!st::i fn\.!ol.:. ;-1:.:s J~:s :ign:¡:::;cicr.~s qui! co!l t.!.:::c:-::1i
n~1.:i..:>n.:s socb.ll.'it .. 1s ... ·:üst·.:n. no so:i .:no g-ru?O:> .:!e ,'.;en;:.: ..:'..::so-:-..:;·::..:!a. 
pr~~idi.:!a pr.r lfd.::\.!S qe.: el misJ;.10 :;o'.)k:-no sosti¿>:ic". Et Lle. Jor;;~ 0c:·r.'io 
.\.c~·:.:~o .-~?nó: "'C;::naro ft.:·~ u:i :--u-:-:-_1!-;::i. .... :d s.:-~·:2:!:::::::~~- :i0 ·::=-i::! t•:-.::.:.:.'::J. 
·.:·..::!"·:~-. .~.:l ,:.i ;::." . .:1vic·.:;é:i. no !H.!bo Sl-.._.:~·.;;sr.:· . .;,;lr.·.) ~·: .... :t..-:'!'.:L~:" E::!:;:·.:~·::!.. 

\'fc:or r!.~~úl .:-.·b.rtfn~z y Anselmo Ar~!l~:r.C!s .. ~.!:~:::c. D.F. ~3'- ··~ ·h : ..... .;,-¡_ 



la Confederación de Ligas Socialistas de Oaxaca (CLSO), que 
tuvo por lema "justicia al trabajador organizado" sin que esto 
indique que con anterioridad no hubieran existido otras agrupa
ciones de campesinos 33 aunque fueran de carácter netamente 
político. 

Al frente de la Confederación de Ligas, estuvieron profesio
nistas que ocuparon algunos cargos de la burocracia estatal: 34 

brillaron por su ausencia los obreros y campesinos. El primer 
Secretario General de la CLSO. Jesús Gonthier. fue un persona
je entregado a la lucha laboral. experto en formación de sindicaros 
y comprometido con las tareas de defensa de los intereses de los 
trabajadores. Su origen es desconocido. llegó a Oaxaca hacia 
1 927. venía de Salina Cruz donde se había avocado a organizar 
inquilinos. Sindicatos y un partido. 35 

Tarea inicial de la Confederación de Ligas fue desbancar a la 
Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) valic!n
dose de diversos medios. -inclusive el enfrentamiento entre 
trabajadores- y por el control e influencia en diversos sindicaros. 
sobre todo a principios de los años treinta en la región platanera 
donde inicialmente alcanzó sus propósitos y queda al frente de 
las organizaciones obreras y campesinas. Para sus acciones la 
CLSO contó con el apoyo del gobierno estatal sin descartar el 
del federal. debido a que en esos momentos las "huestes 
cromianas" se encontraban en su fase de "desmoronamiento. al 

n De los cuatro partidos que l1cv~u-on al poder a Onofrc Jimt!ncz. uno fue el 
Partido Agrarista Oaxaqucño. del cual fue dirigente Roberto Calvo Ramírc~ 
nlicmhro del Partido Comunista. quien gracias al mismo fue diputado local 
en 1925. 
J-l·• •• L:is agrupaciones del Estado ... dcspués de celebrar una convención 
acord:iron cosntituir la CLSO .... ·'\.GEO. JCyA. Sección III. 

n Gonthicr nunca dijo de LMnd:: era. admiraba a Hcrón Proal. y era un tipo 
de mucha rcckdun1brc mor3.l. .. cu:mdo murió tl 934 ), fil:.1.S v filas Uc 
c;.1mpesinos fueron a despedirlo··. entrevista (.cit:tL-Í:l) con.Jorge Octavio 
Accvcdo. 
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no favorecerles la política sindical del Estado.36 

Los dirigentes de la CLSO en sus inicios proclamaron que sus 
organizaciones no debían participar en política como lo hacía la 
CROM; otra fue la realidad al contar con el apoyo oficial y la re
presentación absoluta. Siguieron organizando a los campesinos: 
apoyaba a sus agremiados principalmente en los Valles y en 
menor número en otros lugares. tarea que realizó con frecuencia 
llegando a tener bajo su control Ligas y Agrupaciones de todo 
d Estado.37 Puede considerarse esta etapa como la de mayor 
organización de los campesinos. En el caso de los ejidos. cuando 
estos pedían su intervención con el fin de ver asuntos ~e 
dotación. ampliación. abusos diversos. simplemente les rran1iraba 
sus demandas ante las instancias correspondientes 

Entre otras actividades de la CLSO estaban la de organizar 
los desfiles del Día del Trabajo. -1 ° de mayo- en el que masas 
obreras y campesinas marchab¡m en "grandiosa manifestación". 
En 1931. después del desfile. el gobernador inauguró su salón de 
actos una pequeña biblioteca y consultorio mt:!dico. ~ Algunos 
objetivos más eran luchar contra el alcoholismo y pedir la 
clausura de las tabernas en la zona de tolerancia argumenr;.mdo 
que los obreros eran explorados en ellas. Reconocía la subordi
nación existente entre dirigentes y afiliados al pedir que se les 
diera educación a sus miembros a fin ele que adquirieran los 
elementos necesarios para que se bastaran a sí misn1os y se 
aminorara~la dependencia con los dirigentes. 39 

Contracliétoriamenre pedían que elementos que no supieran 
leer fueran expulsados de las agrupaciones obreras: en una 

.i~ "cuando en 19:?8 Ucsaparederon bs condiciones que habfan hecho lle b. 
CROrvt la organización social hegemónica .. los rcsult:idos fueron b. salida 
d;: los lfdcrcs cronlistas del gobierno y la des::ifiliaciún de un número 
importante de sirn..licatos y foden1cioncs obreras .. " Rocfo Guadarrama. Lc1.~ 
sindicauis y la po/[tica en .:.lft~Yico r 1918-1928). ~r¿xico. ER.4.. 1981 .. p. 187. 
~7 .\/ercurio. Oax .• 3 de mavo de 1930 . 
. i'l JI ercurio, Oax .. 26 de f~Crcru de 1930. "Impo~r::mtes actividatlcs de Ja 
cLso-. 
-'" Ibid. 
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circular exhonaron a sus afiliados para que asistieran a la 
escuela nocruma que tenían instalada, previniéndolos que en un 
plazo de seis meses, quienes no supieran leer y escribir serían 
expulsados irremisiblemente, pues exigían que en todos los 
g=emios hubiera elementos competentes y no analfabetas.""' Con 
tal disyuntiva la Confederación se hubiera visto obligada a 
expulsar a la mayoría, pero el agua no llegó al río, la 
Confederación siguió manteniendo sus miembros. inclusive 
creció el número con sus inexpulsabl"s analfabetas. 

Los camp.,sinos recurrían a la Confederación de Ligas So
cialistas para :ratar problemas de todo tipo. En el período que le 
tocó la S"cretaría General a Gonthier ( 1929-1932), tuvo que 
enfrentarse a los hacendados, jueces venales. y a veces hasta con 
el mismo Delegado de la Nacional Agraria que por no atender 
los reclamos sobre la lentitud en los trámites y violaciones 
re~lamentarias. el funcionario recibía de Gonthier señalamien
tos que reflejan la forma en que actuaba la delegación en su 
momento: 

." .. sabemos pcrft:ctamcntc que la Dclc~ach.ln Nacional es del resorte ex.elu
sivo 1.lt: la Federación. pero suponcm\ls que usted ignorará que tanto el 
presidente de b. República con10 los CC. Secretarios de Estado. gobernado
res. Cámaras legisladoras. autoridades n1ilitarcs y demás. reconocen la 
personalidad de las agrupaciones obreras y el derecho de organiz:irsc y al re· 
conocerlas y tratar con ellas. no lo hacen con "deferencia y concsía" (criterio 
del Delegado expH.es10 a Gonthier). sino porque saben que es su obligación 
h~!cerlo y emcndcnl.os que las leyes que imponen esa oblig3clón hast3 para 
los n1:.is dz los mane.lararios. son también p<.tra que las cun1plan las delegado· 
ncs :.!gr:--.rias. Nosvtrcs en último caso. no nos empeñan1os en que ustedes al 
u-at~ con nosotros. cumplan con lo on.1.:nado por la ley pero sl le suplicarnos 
qc...: :.ic.nqc.: 5'!:J. ¡::or <!cf:.::cncb. y ccncsía. h3ga que se cumpla la ley agraria. 

3;"! ~1 -..•e.:-··-.o de 1932 .. el g0Cern~1dor Fr~cisco L6¡:ez Canés 
:• :'.JS diri~~~:.te.-; ... "'!~ la CLSO. planearon la c:~~ción de un:? 
or ;·.::·~i=::;~..._~~1 _ ... :;.::::t::;i·,:a ¿:~r~l y ccn les rni~n~·Js c:..:.:-:~r_J-!sinos para 



cu~wno NUA-IERO 7 .. 

NUMERO DE ORGANIZACIONES QUE FORMAN LA CLSO. 193.a. 

LIGAS 

5 

12 

5 

21 

47 

SUB
TOTAL: 112 

(b) 458 

TOTA-
LES: 570 

FEDERACIONES 

De Tlacolula. 

De la Callada. 

Isuncna. 

Del Pup:::t.loapam. 

Tuxtcpccana. 

Que dependen de la CLSO. 

ASALARIADOS{a) 

1 202 

239 

2 3.::;3 

165 

776 

4 166 

s 901 

36 954 (e) 

45 855 

FUE.VTE.· lnft:ir'"1e que rinde el Secretario General de: la Confederación Oaxaq11eña de 
c.:unpesinos (Org;;:r:i::acü:J11 adherida a la CLSOJ Oa.t:aci.i. Tierra y Libertad, 17 J¿ 
diciembre de 19.?-I. 

(a) Aq:1f estarf..in los asalariados Campesinos y Obreros. 

( b 1 Se refiere J redo tipo de agrupaciones Campes ir.as y Obreras. que al final dc:J aflo 
er::rn 570. 

(C'J Al jlnt:l {,'-·/ .7t7c i:uho rur a.•rn:c:nrc> de 3 :-::.o mh::.: 1·r: ~·. ;-":::s ttr.as 1ne::f's ant:.:s er011i 
.3.:- 3_?.!. 



CUADRONUMERO 8 

RELACION DE AGRUPACIONES POR DISTRITOS7 COMITES? 
l\IIEl\fBROS Y SU ANALFABETISl\10. OAXACA. 1934. 

OROANJZACIONI!.S "l"OTAC A..0..::Al..FA- ANALr-A-. PRCMll.Dro DE 
CA.'1.PESIJ'lAS (•} MlE.'>mROS TA5' BETISMO"'lio 1"QS.{DROS 
C..n.i..10 .. Sin dalos PORCOMJTI;.. 

11 11 
,,_ 1119 610 'º ::..- eou.u.uw...c.a. 10 11 21 1 os: 002 75 ... 

3.- Culcall&n. " 10 "' ..... j;l2 ,, 76 
'·· Chg..,p.rn. 1 ' 2 30 2' .. " '·· EJull•. ' 6 11 736 61 1'7 
6.- EU•(b) .. " 1187 H7 '7 ID< 
7 •• Jluajuapam. " 

,. 1719 IOS< ,9 119 
1.-lAllSn. , ,, 43 .. 26 
9.- JaiaUie-pec:. 'º 'º '701 •T.12 83 11' 
10.- Jl>Clután.. ' 23 2' 119 10• 
11.-Ju'l"'lta. ' 7'9 61' " "7 
t::..- Ju:utahu.a.c:a. l<I 127 90 l<I 
13.-MJ.U....1!..,._ 6 7' ,, 67 39 
1-4.- Nochü.tUn. , 7 490 m 6• .. 
l!l.-Oca11Un.. " 20 1609 l :71 79 107 
16.- Pocbutla. 1 ' :o7 120 " 107 
17.- Pulla. " '736 2 117 9• 12' 
11..- Sil-..y-p.oom. 1 ' " .. SI ,. 
19 .• SoJ& de Ve&"- ' 6 200 "º 'º 100 
~-- Tchuanlepcc. . .. 24 601 7• 117 
11.-T&a1IU.tl.n.. 2 9 11 67 oO ,, 
11.- Tcpo...olul&. ' 2 3 62 ., 
23.- Tl&o:olula. 7 9 >6 1 01: 'º I>< 
24.•'llu:t.co. ' ' '" 261 ., 10< 
:23.- "l\cx1cpec. "' ... 9633 "°' .. 
26.-VlllaAlla. 
27.• YaUllOprC.. S•n Carlos. ' " zs .• Zha•ll.ln (e). 11 7• 

Sumaa y PTomedloa:: ~333 

FUE.VTE~ Confederación Oa:caquelia de Campesinos. Srfa. de Organi::.ación. Propaganda 
y Estadis1ica. AGEO. Asunros .-\grarios s/c .• l 93-1. 

(a) La 1nayorfa eran .. comitl!s agrarios'". le seg11fan .. Comi1é Ejida/H. En contado:r casos 
"Comitt! l;.}t:!cutivo .. y .. Liga Campesina'". Se presentaron 6 casos de "''peque/Jo agricultor"". 

{I:) Los pueblos sin datos no habían mandado s11 es1adfs1ica. 

(e> Ei' C,J111i1.! Je Zaacltila conwba con 1:.00 pt!rsonas. cnronces ubicado,.,, t:l Dis1ri10 dt! 
Ziirta:l.J.11. 
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lo cual fueron auxiliados por el· Delegado de la Nacional 
Agraria, Ingeniero Serafín Monterde y del Procurador de Pueblos 
Carlos R. Balleza. Juntos todos. lanzaron la Convocatoria 
dirigida a los campesinos en agosto de 1931 para realizar el 
Primer Congreso Agrario del Estado de Oaxaca. En el preámbulo 
del documento se sugiere la necesidad de la emancipación 
económica y social: 

... y que de los factores que lo obstruían (al campesino) cr..-t la desorientación 
en que se h¡m venido i.Jescnvolviendo los nluchos nüclcos que tienden a 
consolidar los <.lcrr.:chos ~u.Jquiridos en los campos revolucionarios; y al 
afianzamiento de la conquista espiritual económica y definitiva que consti
tuyen el problema agrario ... ( El lema fue: "la libenad de los trabajadores 
debe ser ohra Uc los trab~1jadorcs mismos)". ·0 

El Primer Congreso de Ejidatarios de Oaxaca tuvo como 
meta implícita formar la nueva organización estatal y se efectuó 
a principios de 1932 en la ciudad. comando con la presencia de 
128 delegaciones de diversos lugares compuestas en su mayoría 
por los miembros de los Comités Particulares Administrativos. 
Al gobernador le correspondió inaugurar y clausurar el evento. 
En su discurso señaló que era necesario ordenar la causa agraria .. 
lo cual debía entenderse que de lo que se trataba era organizar a 
los ejidatarios. objetivo central de la reunión. 

En el Congreso también se trataron problemas del ejido ex
puestos por los de la Local Agraria: sobre su situación econó
mica. educación. algunas técnicas de cultivo. problemas con la 

~ 1 i\lemoria ele los 1rabajos del Primer Congreso de Ejidararios de Oa.:t:aca. 
celebrado en la capital del Estado los dfas 6 al 1 J de enero de 1932 y 
consriruyenre de la Confederación Oaxaque1ia de Campesinos. Imp. y 
encuadernación del gobierno del Estado de Oaxaca. 1932: "las comunidades 
de los ejidos habfan enviado como a sus genuinos representantes hombres de 
su propia r:iza. vestidos con la indumentaria de los can1pesinos oaxaquef1os 
y prestos para discurir los negocios de Sil clase (el subrayado es mío). en el 
an1plio local dd Tc:.uro Luis r-.·tier y Ter:.1.n (hoy ~laccdonio Alcal-.1) encon
trábanse reunidos 238 delc:;ados ejidat:irios en su gran mayoría indfgenas .. el 
aspecto del lunctario cr.l úpico y lleno de color·• p. 39. 
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tramitación agraria y orientaciones diversas. Al final, se dio a 
conocer la Carta Constitutiva de la naciente Confederación 
Oaxaqueña de Campesinos, e.o.e., suscrita por las delegaciones 
asistentes, la cual existió hasta .el momento en que aparecen las 
grandes organizaciones nacionales. En el lenguaje popular con 
un sentido peyorativo se le conoció como coco. En el momento 
de la aprobación de la Cana , ésta ya se encontraba impresa por 
lo que puede intuirse que no sufrió modificaciones a la hora de 
su "discusión". 

De los cuatro días que duró el Congreso no se tienen datos 
que permitan ver la intervención de los ejidatarios. para tratar de 
ventilar sus problemas. Las exposiciones e intervenciones 
fueron exclusivamente de burócratas y funcionarios quienes 
hicieron balances parciales de la situación del campo desde el 
punto de vista oficial. Lo relevante del acto fue que con los 
ejidatarios por vez primera se forma una sola asociación para 
toda la entidad. 

Para la Confederación Oaxaqueña aucomáticamente todos 
los ejidatarios por ese solo hecho pasaban a figurar como sus 
miembros, así lo deja entrever la Cana Constituciva. Caso 
similar al de Soto y Gama cuando señalaba: "que cada campe
sino de México, era automáticamente miembro del Panido 
Nacional Agrarista".,, Dos años más tarde la coc. de acuerdo 
a sus estadísticas. tenía cooptadas 472 diversas organizaciones 
campesinas de todo el Estado con 33,334 miembros. de los 
cuales 24,333 eran analfabetos (el 73%). 

La mayoría de los integrantes de la coc eran Comités 
Agrarios. y Comirés Ejidales; en contados casos Comités 
Ejecu:ivos y Ligas C:unpesinas, inclusive estaban afiliados seis 
uniones de pequei'ios agricultores. Se infiere que se formó con 
pe~son:.:s que tenían actividades semejantes dentro del sector 
prin1ario ~ver Ct¡:tciro nún~ero 8). La cae fue considerada como 
la i:is¡~a1cién he1T.!:u1:.i de 13 Confederación de Ligas SClcialisras . 

.:= C!!:i.~i.:; r .'r :\:t .. ~.r_ior::: !".:.::!-. Ch.rk t. .. !l: La orgl;:1i=aci,;ri 0/Jrera ·-; :·•féxicv. 
1'1 ... •::h:~': Er-.1.. 1979. ;":"' 103-IC-!.. 
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respecto a la Local Agraria, de la cual afirmaron: 

•• .. ningún beneficio ha rendido al proletariado del campo durante la gestión 
de Francisco López Cortés (entonces gobernador). Apenas si de tarde en 
tarde se ha acordado la formación de censos y algunas otras labores previas. 
no con el sano propósito de otorgar posesiones provisionales. sino como ad
venencia a quienes no han proclamado su incondicionalidad al gobernador. "'' 

Como alternativa y al margen del control oficial. se fundó en 
1933 una asociación paralela de trabajadores: la Genuina Con
federación de Ligas Socialistas de Oaxaca, de la cual se desco
noce su membresía. y se adhirió a la Confederación Campesina 
Mexicana•• que tuvo como una de sus funciotl,"s torales apoyar 
a Lázaro Cárdenas. Con la Genuina se inicia un período de 
enfrentamientos con el poder local. (dentro del marco de la 
pugna pofüica cardenismo- callismo) pues denunció las formas 
de cooptación y manipulación que el poder local había utilizado 
para la promoción de los obreros y campesinos y consideraban 
que: 
·· .. las organizaciones "chicolopistas" (las creadas por Lópcz Cortés) (La) 
Fcdcr:.1ción Tuxtcpccana de Obreros y Campesinos en Oa.xaca: la Cárnara úd 
Trabajo. Confederación de Lig:.1s Socialistas y Confederación Oa.,aquci\a de 
Carnp....-sinos. etc .• no son más que mafias encabezadas por vividores. Por otra 
panc ... la lucha social no existe en las fincas cafetaleras de Miahuatlán. 
Pochutla. Juquila y Choapam (.principales centros productores del grano). 
porque no hay com.unicación y son generalmente indígenas de los pueblos 
alcdanos que sirven a los Cinqueros. el salario es irrisorio. Un pe penador gana 
en la región de Pochutla 10 centavos por cada almud que recoge ... .1

7 

~El Caso OtL'caca. Apelación al Sr. Presidente de Ja República. Pasczml Or~ 
tiz Rubio. lvléxico. enero de 1932. s.p.i.. Firman por el Istn10 Leopoldo de 
Gyves. Abelardo ?-.-lárqucz Gal:ln por la Costa; de la Sierra Ju:.1.rez. Macedo
nio Hcrn:.\ndcz y por Yautepec Constantino Jiménez; pp. 3~ y 35. 
-16 L:i Confedcradón C3mpesina !-.-1e:cicana. se fundó el 31 de mayo de 1933 
en San Luis Potosí . 
..n Gf?nuina Conferleraciótt de Ligas Socialistas de Oa.xaca. mieni~ros de Ja 
CC.\I. Oa.i:aca. Ed. Cosijoeza; 193..i.. pp. 17 y 18. Las personas a las que se 
hace alusión en el texto. son: .. líderes que han traído a Oa."(.aca. Tu:ctcpcc y 
otros lugares. cxtrai\:is gentes. pícaros de otros Estados para organizar 
cam.pesinos y obreros con10 !\.1artínez Baca. Carlos R. Balleza. Chato 
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CUADRO NUMERO 9 

TUXTEPEC: ASOC!ACIONllS REGISTRADAS EN 1925. (a) 

NOMllRE AFILIADO A: LUGAR FEO!A DE FUNDAC!ON 

1) 1111M11 tic l.anch~rus y C•1rgaJorcs. CROM y Fc'tlcrJción de Sinds. 'fuxtc¡icc. 2/IX/1925. 
de Oaxaca. 

2) Simlicalo "llcnjamln !lidalgo". CROM y Fed. de Obreros y El Hule. 25NU192l. 
Campesinos de Cosamaloapan. 

3) Sindicato de Obreros y Campesinos - hleta/Tuxt. 22Nl!l/192l. 
dclskla. 

4) Sindicalo "llandcra Rojincgra", CGT El Uule. 1 

5) Simllcalo de Lancheros y Cargadores - El Hule. 12ílX/1925. 

6) Si1111ica10 de Empleados y Trabajadores - El Hule. IlílX/1925. 
de El Hule. 

J) Sindicalo de Cargadores de "El Uule". - El Hule. 2MX/192l. ' 
K) Sindicato de Checrulorcs, Estibadores, CUOM El Hule. 6/IU192l. 

Cargadurcs y Campesinos "Guiilenoo 
1.ira"(b). 

f'utnlt: l'eriMico Mtrrnri• (diwsos mírntros), 1925: AGN, Depto. del Trabajo; AGEO Conciliación y Arbitraje y Gobernación. 
(sic 

(11)1'1 n/Ímero tr iJ1co111pl1to. 

b! lbJ Se troniforma despulsen "Márti"s de Chicago'. ... 



y Trabajado~~s Platancrcs .. q~;;- los cromist~s llam:tron º41z.ul-:!s" 
u "obreros il~:r~sn .. quien-:s de.:.:pu-!s consti:~1ycrc:-: e! Sf:11.:H=~!O 
Bandera Rojii:~g!"3. afiliados a la Confeder~lción Gene:-::-.l d~ 
Trabajadores (CGTj. 

El Sindicato Guillenno Lira exigió que 1': jo:cr:a-:!<: º" t:·;:taJo 
fuera de ocho horas y. con servicios médicos para los trabaja
dores. a lo que la empresa no a::cedió. Estalló la huelga que duró 
15 días; los de Bandera Rojinegra decidieron no apoyarla y se 
dio un enfrentamiento entre integrantes de los dos Sindicaros. en 
el cual los cromistas. que eran mayoría. trataron de acabar con 
los de la CGT. quienes resistieron. No había acuerdo entre 
ambas tendencias. Al final del año. el Sindicato Guillermo Lira. 
cambió su nombre por el de 1'.1ánires de Chicago y sintiéndose 
fonalecidos comunican al gobernador: "en nuestro caso somos 
los únicos que sabemos para qué sirven los Sindicatos."' (Véase 
cuadro número 9). 

El gobernador de Veracruz. cercano al conflicto, considera
ba que se trataba de una pugna entre líderes en la que los obreros 
estaban siendo víctimas de la política de los "agitadores" que no 
habían podido triunfar de otra manera y querían hacerlo fingién
dose redentores de los agraristas. cuando resultaban los victima
rios. !\1 

En 1926 ya existía la cromiana Federación Sindicalista de la 
Región Platanera compuesta por siete Sindicatos: 

Unión de En1pleados de las Cías. Plataneras 

Sindicato Heriberto Jara de Trabajadores de Oro Verde y anexas 

Unión de Campesinos de la Col. Sta. Teresa. 

50 AGEO. Ibid s/c. caja No. la .• 19 de diciembre de 1925. En una n1isiva al 
gobernador del Edo .• le dicen: "(solicita us1ed) ... datos de las agrupaciones 
obreras que existen en la región y como a nosotros nos corresponde tomar 
canas sobre el asunto dainos a usted ... los datos para que norme su criterio'º. 
Además le hicieron una petición que después se efectúa: '"que se pron1ulguc 
una Ley del Trabajo". 
" Mercurio. lo. de abril de 1925; Meycr. op. cit. p. 157 .. considera que en 
''El Hule .... se enfrentan la CGT y la CROM para controlar a las libres y 
destruirse entre sí. Toca a la CROM el asalto y a la CGT la defensa". 
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Unión de Campesinos de la Col. Sta. Rosa.. 
Unión de Campesinos de la Col. Sta. Elena. 
Unión de Estibadores. 
Sindicato de Cargadores Plataneros. 

La mayoría de estas asociaciones tirmaron su primer contrato 
de trabajo con la negociación Joseph Di Giorgio. lo cual cons
tituyó un avance por los logros alcanzados. A los empleados de 
oficina que eran de confianza considerados en el documento, se 
les otorgó un mes de vacaciones con goce de sueldo. En caso de 
fallecimiento, de cualesquiera de los trabajadores, la empresa 
correría con los gastos y rres meses de sueldo para su familia: se
manalmente tendrían un día de descanso; la empresa se 
comprometió a poner escuela para hijos de los trabajadores y en 
caso de accidentes de trabajo, se les indemnizaría de acuerdo a 
la Ley.'° El salario mínimo se fijó en$ 2.00 y el mas airo -el que 
recibieron los encargados de vigilar la producción-, fue de 
$5.85; quienes laboraban a destajo podian obtener mayores 
ingresos. La cosecha no era todo el año se reducia a seis meses. 
tiempo de duración de la temporada. 

La pugna del gobierno estatal con la CROM se inició bajo el 
gobierno de Vásquez. (1925-1928) sin descanarque en el fOndo 
obedeciera al soterrado enfrentamiento entre obregonistas y 
callistas. Los del Partido Laborista Oaxaqueño (PLO), de filia
ción cromista. habían apoyado a Genaro V. Vásquez en "el 
camarazo". Una vez que éste alcanzó el poder, las relaciones se 
deterioran debido a las críticas de los trabajadores hacia su 
gobierno. por lo cual los hostilizó, tanto en cuestiones sindicales 
como políticas. En la ciudad de Oaxaca murió asesinado el 
ferrocarrilero Luis Domínguez," Secretario General de dicho 

5 : AGEO. Junta de Conciliación y Arbitraje. s/c. caja No. lb. 
53 " •• menciono al ferrocarrilero Luis Domfnguez. que fue acribillado a 
balazos en la puerta de su casa por manos oscuras ... uno de los pocos dipu
tados que no cedieron a la vuelta que dio la política en el poder ... con Domfn
guez se dio la pelea más fuerte del PLO .... (Entrevista citada al Lic. Jorge 
Octavio Acevedo). 
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panido sin que se descubriera a los autores del crimen. con esta 
desaparición se redujo la actividad panidaria y sindical hasta 
que vinualmente se extinguió. "' Por su parte. las autoridades de 
El Hule reprimieron a los cromianos impidiendo sus actividades 
proselitistas y expulsaron de la región a sus delegados. 

Las exigencias laborales se plasmaron en la firma de contra
tos, aumento de salarios y disminución de la jornada de trabajo 
aspectos en que la CROi\! tenia vasta experiencia. Se estableció 
la pugna entre diversas asociaciones y los parrones. pero a la "''" 
también se puso en juego el control de los trabajadores en que 
CROM no las tuvo todas consigo, aún contando con el apoyo 
su progenitor Luis N. Morones en la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo. 

Los movimientos huelguísticos mas destacados de 1926 
fueron dos: el primero contra la Mexican American y Cuyamel 
Fruir en junio por no ajustarse al anículo 123 constitucional, y 
al final de ese año el del Sindicato de Empleados y Trabajadores 
Plataneros y la Unión de Maquinistas Patrones y Marineros del 
Papaloapam. ambos cromianos, quienes en un momento clave 
se declararon en huelga contra las Compañías productoras que 
surtían a Ja Mexican Fruir Co. por no cumplir Jos contratos de 
trabajo'-~ y no acceder a un incremento saJariaL 

Al año siguiente (1927), Ja Federación Sindicalista de la 
Región Platanera (FSRP) aglutinó ocho Sindicatos. Ampliando 
los marcos legales se aplicó la Ley del Trabajo del Estado's. y se 
instala en Tuxtepec la Junta Municipal de Conciliación y Arbi
traje. Al inicio de ese año, la Federación demandó a la empresa 

54 Entre 1925 y 1928. la CROM registró 650 organizaciones de trabajadores 
en el pa!s. entre ellas sindicales de campesinos .. Rocfo Guadarraina. op. cit.. 
pp 191·225. 
!!1!!1 Mercurio. nov. 6. 1926: "esta actividad está causando grandes pérdidas por 
estar la fruta conada y a bordo de los lanchones ... 
''• El 21 de marzo de 1926 se expidió la primera Ley del Trabajo del Estado 
de Oaxaca. la cual deja de tener efectos cinco anos dcspu6s al entrar en fun
ciones el Código federal del Trabajo. 
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Di Gior,;io y Fidi6 :2 d~:::ri;~=ión .:!eI jefe de campo y 30 tra!:>a
j.:.c.!c:-e~. :: ~·.:i~~~s ::-:.::.:!c~cr::.b~ ~u:: r~::Ii;;:a!::r:n l:::!Jo:-e3 sub;.'e=si
v.as conffa el ~o:.::.;:r,:-- .:-· ./.l p~1··.::.:2r se trató dt! c.>·! gn.::po d.~ 

trabaja.:!C'ieS qt!e p:-er~::.<ié fo:-rr::-¿- un Sindicato de lib.:-es parc. 
des::-onv~er a la CRO:·.-L C-_¡anC.o ocurre el paro Ja empres2 
despidió a Jos cromistas, principalmente a Jos dirigentes. Se 
entabló Ja demanda que llegó hasta la Junta Central de Concilia
ción; al final. el laudo consideró Ja huelga como inexistente. 
ordenando que se reinstalaran a los trabajadores despedidos por 
Ja empresa. Los papeles habían cambiado. los demandantes se 
convi."!ieron en demandados. De Jos casi 30 días de huelga no 
hubo pago de salarios caídos.57 

Al no dar resultado Ja estratagema de correr a sus compañeros 
"por ser infidentes al gobierno". Jos cromistas giraron un oficio 
a 49 personas que no eran de su afecto para que en un plazo de 
48 horas dijeran si querían seguir peneneciendo a la Federación; 
en caso de no hacerlo quedarían fuera, es decir, desempleados, 
ya que Ja empresa. de acuerdo al contrato. sólo debía ocupar 
personas sindicalizadas. Se las ingeniaron Jos cromistas para 
que dicho oficio no fuera contestado en el plazo fijado y. por lo 
tanto. quedaban sin empleo 49 trabajadores. Los despedidos 
eran principalmente de Veracruz. 

El representante de Di Giorgio expuso que Jos jarochos habían 
exigido otro contrato de acuerdo con su entidad. cosa que Jos 
dirigentes locales no aceptaron, no se podría descanar que Jos 
veracruzanos penenecieran a la Liga Nacional Campesina. de 
gran peso en el pueno y en donde habían tenido enfrentamien
tos con Ja CROM. casi siempre disputándose el control de un 

~6 El jefe del can1po era el coronel G audencio Castro. según Jos cromistas: 
"ex-rebeJde Dclahucnisra" AGEO. Conciliación y Arbifrajc. Caja lb. sic. 15 
y 19 de enero 1927. 
-'7 Mercurio, Oaxaca, enero y febrero de 1927; AGEO, Conciliación y 
Arbitraje s/c. caja 1 a. En esos mismos días se presentó en la ciudad una 
hueJga de estudiantes del Instiluro de Ciencias y Artes del Es1ado. que pro
testaban contra el gobernador por un impuesto a la educación. 
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mismo centro de trabajo.'" Tampoco dio resultado el ardid; por 
su parte la empresa se quejó de que los problemas que se 
presentaron. entre otros. fue la detención de la carga del plátano. 
lo cual originaba pérdidas por ser un producto altamente 
perecedero. 

Tratando de limar asperezas entre los trabajadores se firmó 
un convenio con la Secretaría de Industria. Comercio y Trabajo 
en J\1éxico. Como premisa se decidió que ninguna agrupación 
tuviera la exclusividad para controlar los trabajos en la región y 
,.e consideraba factor decisivo para dirimir los conflictos a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje: y, dentro de los mejores 
propósitos. convinieron en que tampoco el gobierno del Estado 
de Oaxaca ni la CPsO tratarían de destruir a las agrupaciones de 
la CROM y a la inversa. ' 9 Era notorio el peso y la presión del go
bierno esratai ante una CROM cada vez m¡\s débilirada. 

El año de 1928 fue de elecciones para el cambio de 
gobernador. contienden por lo menos tres c~mdidatos: Francisco 
López Conés. Esteban Maqueo Castellanos y Heliodoro Charis. 
El primero fue candidato de la Confederación de Panidos 
Socialistas propuesto en su segunda convención. Maqueo y 
Charis tenían el apoyo de grupos independientes. En Tuxtepec 
y seguramente en otras regiones9 las autoridades eran 
abiertamente "chicolopistas" (afectas a López Cortés), según 
queja de sus opositores. y no permitían ninguna otra actividad 
política que no fuera la de su candidato."' 

'ª Rom:.ina Falcún: El agrarismo en \feracn1z. la t:l<IJW rcu/ical (1928-1935), 
COLtvfEX. 1977. en la p ... u. la autora 3.firma: .... en los aJ1os veinte fueron 
notorios los enconados enfrentamientos entre 13 LNC y la CROlvl.. Los 
conflictos surgieron cuando se disput3Ion el control de un mismo centro. 
como sucedió con los trabajadores b.man\.!ros dt: (sic) Otitl~'in (seguramente 
Ojidán). población cercana 3 Tuxte¡:-ec. Oa."t". 
!>Convenio fir::1~H.;v en la S.:!t~rl!t'.l!"J~ i:.!c I:idustria y Conh.:rcio y Tr.tbajo. 

tI~~~Í{:ºprr;~~i~~~~ ~~~1~'l·?~~o~~i¡i~~-=::p":;;:~.~;..}~~{'.~~: J~'-::r~~·~~d~~ St! queja 
por ~~1 ~resiJn ,-;:.:.\! .::.:~~r..:cn b.s o.i.;.:n!"i_:1~!1."s 1..~:::l 1c_g:::-:: a !"".n de !'··-:-:":.I' a\'<'.7'1'•: !3. 
cantli·.'.::mra de ::'L~.: !1:.lr:l gobern~1'- 'r.:· .•. """::::'.''). r_·.:.:-:•:!li~dt~!l ~-· A:l:itrajc ·:./ 
e caj.~. 1 t-~. 30 de ~'!.:.~ .. u Uc: 19'.!0. 
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En su gira electoral López Canés se declara socialista y 
defensor de los trabajadores. Sin mayores dificultades logra el 
ascenso al poder. Ese año en el desfile del primero de mayo 
organizado por la CPSO tomaron parte en El Hule,61 cerca de 2 
mil trabajadores plataneros vitoreando las luchas laborales, al 
gobernador y a las autoridades locales. 

En el primer día de su gobierno, López Canés enfrentó el 
último conflicto laboral del año en El Hule: una huelga en la 
empresa Di Giorgio, en la que los trabajadores de la Federación 
consideraron violado el contrato colectivo. Di Giorgio. por 
medio de su representante B. Parachini, adujo que el conflicto se 
debía a que la compañía nombró a sus administradores conside
rándolos como personal de confianza y que por tal situación 
podían no ser sindicalizados. El dueño Joseph Di Giorgio 
intervino directamente y la huelga se resolvió después de 15 días 
de inactividad.61 ª En el fondo persistió el enfrentamiento CROM
"libres .. , que afectó a trabajadores que mantenían contacto con 
la CPSO. 

El gobernador en gira por Tuxtepec. acompañado por el 
"eneral Juan Andrew Alrnazfü1 con su escolta, visitaron la finca 
Las Carolinas, propiedad de éste último. Era el momento del 
auge sindical. Los trabajadores estrenaban Sindicato adherido 
a la CROM y queriendo aprovechar el momento dialogaron con 
ambos, comprometiéndose · Almazán públicamente a 
concederles un aumento salarial, proporcionarles casas y atención 
médica, en fin todo Jo que pedían. El mismo día que el gobernador 

_:resaba a Oaxaca, empezó la represión: la escolta de Almazán 
~ :6 de susjacales con lujo de fuerza a los organizadores lleván-

6 1 Este lugar era un pequeno poblado con categoría de Congregación, el cual 
por su número de habitantes pasó en 1929 a una categoría superior: Pueblo. 
con el nombre de Papaloapan1. 
6 h AGEO/Conciliación y Arbitraje sic.caja lb. El mismo dia que Francisco 
Lópe2:Cortés ton1aposcsión {lo. de diciembre de 1928). recibe el telegram:i 
del paro. su actitud respecto ::U problcm:i fue dilatoria. al pedir más informa
ción para estar "enterado del caso·•; al final deja entrever que el conflicto lo 
debían resolver trabajadores y cn1pres:i. lo cual sucede. 
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dolos a lugares lejanos donde los abandonaron con algunas de 
sus penenencias.62 No se volvió a saber del Sindicato a pesar del 
apoyo que la CROM le brindó. 

La Asamblea Nacional de Unificación Obrera y Campesina 
se realiza en México el 26 de enero de 1929. De esta reunión 
surgió la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM) 

que decía contar con 116.000 obreros industriales y 300,000 
obreros agrícolas y campesinos representados por 326 delega
dos de diversos puntos del país. Dentro del Comité Ejecutivo 
quedó Pedro C. Palacios. dirigente de trabajadores plataneros de 
El Hule. 63 Los conflictos laborales tendrían ahora un nuevo 
interlocutor: la CSUM. En la finca San Bartolo, peneneciente a 
la Companía Di Giorgio. corren a 150 trabajadores sin motivos 
reales; la CSUM le dirige al gobernador y al presidente del país 
un telegrama: 

·· .. En representación de 1~5 n1il obreros y 300 mil can1pcsinos. pie.le cncarc
ci<.h1n1entc ordene 150 tr;.tbaj;u.lorcs hacienda San Banoln Tuxtcpcc. Oax .. 
fueron arrojados trabajo y pretenden ser arrojados casas por protestar contra 
tiranía líderes CROM; sean repuestos sus trabajos y respeto.u.los sus hogares. 
Secretario General David A. Siquciros .. t..t 

Interviene telegráfican1ente el gobernador investigando el 
caso del que ya tenía conocimiento. 

El problema más serio vino al mes siguiente. Una refriega 
entre los agraristas de la CSUM del Estado de Veracruz que tra
bajaban en El Hule, por una pane, y los obreros cromistas por 
la otra. El resultado sangriento fue de cuatro muenos. dos de 
cada bando y once heridos. Se abrió de inmediato la averiguación 
y dio su versión a López Conés su agente confidencial y a la vez 

c.= AGEO Conciliación y Arbitraje sic. caja 1 b. La queja la dirigen al 
Presidente de la Rcpúblic:i el 19 de enero de 1929. 
63 ?vlanfnez Verdugo. op. cit. p. 418; Raquel Tibol. Julio i\nronio Jl.Jel/c1 e11 
El Machete. M.!.-.:ico. FCP. 1968. p. 250. 
6-1 AGEO. Conciliación y Arbitraje. s/f. caja la. telcgran1a de 8 de febrero 
de 1929. 
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Agente Municipal, Enrique Manínez,"' culpando a los agraris
tas: "quienes por motivo de embriaguez, según he averiguado~ 
habían causado el conflicto". Manfuez sugiere que se forme una 
defensa social por el zafarrancho acontecido. 

La Liga de Resistencia con 862 agraristas, presentaron otra 
versión de los hechos. responsabilizaron directamente a !Ylaní
nez como provocador en connivencia con las Compañías Plata
neras y el Presidente Municipal de Tuxtepec (impuesto desde el 
gobierno del Estado) quien tenia la costumbre de perseguir 
agraristas. como había sucedido con Hipólito Ojeda. Secretario 
del Comité Ejecutivo Agrario. secuestrado por seis guardias 
blancas.°" En relación al suceso decían: 

" •. Enrique Manfncz. actual agente n1unicipal al frente del grupo de sindica
lizar.Jos en1prcndió el ataque a las tres de Ja nladrugada encontrándose con el 
rondín que andaba en servicio en defensa de esta plaza por la Guerrilla 
Agraria (gr11pos de campesinos Jwbi/irados para cuidar la región y que 
estaban bajo las órdenes de.•/ General lintloro llernúnde=.jt'ft~ de lasfue1-=us 
irregulares). habiendo en el choque s:mgricnto <los niucnos y cuat.ro heridos 
de los nuestros y de los atacamcs dos muertos y más <le seis hcri<los. por Jo 
que el des1acarncnto que no es más que rcprcscmame del supremo gobierno 
no hizo n1ás que cumplir como soldados defensores del Supremo Gobierno 
en es1a plaza y dándose cuen1a e.le lo ocurrido ... y sabicnc..lo la actuación del 
Agente Municipal que era e! mayor n .. ~ponsable se hizo la úctcnciún de él y 
de otros que se encontraban con n1anchas de sangre .. " 6'J 

El agente municipal y sus pistoleros fueron puestos en 
libenad. gracias a la intervención de los comerciantes del lugar, 
aprovechando ht llegada de un militar que con su investidura y 
sospechas de haber recibido dinero y sin esperar ni hacer 

6 ' "Con eJta fcch·.J. y por acuerdo del C. Gobcmac..lor ... se expide nombra
mienro de Agente Confidencial. .. de Tuxlepec con un suc!do diarjo de 
S:!.00 ... al C. I::uiqut: ?vla.n!nez"" AGEO. Conciliación y Arhhr:ije. s/c. c::ija 
lb. I? tlc no,•ii;:-:-:1l":rc t..~:! 19:8. 

2~,~~~;:.~~~;~=~·::~ii0~~~J~~~~~:~:E:i~d~:~:lr~;~;~:F:~;:~~~s~:;.~~~~~ 
fo.:i"l!"C!"•l. 19'29. 
c-7 ·"··-'°;.20. Concilb .... i:..'.:1 y Ar:."itrajc:. ~/c.c::j::. lb. ··cana 2.hJI.!-:. :.:.! ;obc.:n:::...!cr 
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ninguna, averiguación los dejó libres, lo que no sucedió con los 
agraristas que siguieron en prisión, acusados de homicidio y 
rebelión. Prosigue la carra de los agraristas leyéndose: 

·• .. lo curioso es que los de la pane -atac:mte cst:1n todos en libenad. por lo que 
se ve que hay n1ucha justicia y que los n1ucrtos y heridos agraristas. no valen 
nad;i ... y de los dos presos que han quei.lado en la cárcel son enemigos en 
polític;i y social porque el compaflcro Pedro P. Palacios (en prisión) es uno 
de los trllcrcs agraristas y miembros del consejo confedera! de la CONFE
DER. '-CION SINDICAL UNITARIA .. " "' 

También Pedro Soro. excrornisra. era otro de los detenidos. se
guramente por no estar de acuerdo con la política de la Federa
ción Sidic:liisra de la Región Platanera (FSRPO), pues denunció 
sus maniobras y además se había unido con los agraristas. Por 
t!stas razones. consideraron los la Liga de Resistencia. que en 
forma selectiva habían sido apresados. 

Llegaron al gobernador escritos de diversas parres del país. 
exigiendo la libertad de Palacios. Uno de estos provino de la Lo
cal Comunista de la ciudad de Oaxaca .. acusando a las compa
llías extranjeras y a sus empleados de serviles."' En el periódi
co de la ciudad de Oaxaca. Mercurio. en su edición del 28 de 
marzo de 1929. se proponía que el conflicto fuera resuelto encar
celando a los agraristas.'º Por lo pronto un destacamento federal 

cons1ilucion:tl del Estado de Oaxaca de Juárcz''. lo. de abril de 1929. Los orí
genes y el papel de las Guerrillas Agrarias pueden verse en el Hbro de 
Roman:.1 Falcón. El agrarismo . . op.cit .• p. 37 y sigs . 
... }..Ianincz Y!!n.!ugo. op. cit. p. 119. da su interpretación del hecho: '"El asc
sin~uo de J. G:..:ad::.tlupe Rodríguez (lú.!cf" comunista. sacrificado el 14 de 
nla:yo de 19::..""I), no era sino la scñ31 de un despliegue represivo ... por los 
nlismos dfas ;!O Tuxtcpec. Oax .. trop:.lS fcdcr~:es detuvieron el 14 de abril. 
en el cuan.el l...!e la .:;ucrrilla al con1unista Pedro P. Palacios. acusándolo de scr 
el culp:ihlc !..!.._.. ·1n choque ann:u .. h.> (!UC: :.\l parecer se rc:tlizú entre el rondín 
agraris{!.\ t~U.'.! :12.ci:i la vigilancb ~:1 un pobb:io lhm.ido El 1.i:t?~..: y un ¿rupo 
d..: crombm.~s :;::-:.--:::i.Jcs-. 

e.~ .-\GEO. JC:.· .\. $/c. caja lb. Loc:il Comnu!!':~-t .;!t; Ox:.;.¡_:;;,t, l de r.1:.1yo t.le 
i:::..:~. 
·\) ,'.fi.:rc::.-f.-~. \.):1.~~.:-:i. • .:~ :!e r.~:.:.;-zu :!e 19:.~. 



de Veracruz sustituyó a las guerrillas. El papel del gobierno del 
Estado, como en la mayoría de conflictos de trabajo en la región, 
fue casi de expectador mientras no se atentara contra sus 
políticas; por lo demás, lo importante era mantener el orden a 
toda costa. 

De pane del gobierno local desde el mes de abril habia sido 
enviado a Tuxtepec el inspector del trabajo Jorge López71 

anticromista. dispuesto a actuar. Delimitados los bandos el 
gobierno le pone la cuña definitiva a la CROM. crea la Federa
ción Tuxtepecana de Obreros y Campesinos adhiriéndose a la 
recién nacida CLSO. Como sindicalizados, los jornaleros tenían 
la posibilidad de contratarse con todas las de la ley. Los cromistas 
se inconforrnan y agreden violentamente a los de la Federación 
Tuxtepecana. 

De inmediato el Inspector toma canas en el asunto. actuando 
en consecuencia: pasa información al gobierno y tranquiliza a 
los de la Confederación con el fin de no caer en provocaciones. 
Para realizar sus trabajos los no cromistas empiezan a ser 
apoyados por la policía municipal: la Cámara de Comercio de 
Tuxtepec se hace de la vista gorda y les da trabajo; vienen las 
protestas de los cromianos y piden. en primer término. la cabeza 
de Jorge López. "quien había sido cromista. y ahora se encontraba 
creando Sindicatos libres, y por la labor que desarrollaba en 
favor del comunismo",72 

A los pocos meses ya habían surgido buen número de 
ociaciones. En la finca San Bartola, una de las más grandes. 

Aunque en ese mes de abril Jesús Gomhier. expcno en formar sindicatos 
y hacer alianzas. visitó Tuxtepec "en el descmpeno de una comisión". 
1\-lercurio. Oa"Caca.16 de abril de 1929. 
n ... Jorge López. expulsado del Sindicato de Estibadores de Salina Cruz. 
actual Inspector Trabajo Estado. cncuéntr::mse Tu:uepec fomentando 
sindicatos libres y provocando dificultades imcrgremiales. habiendo ocurri
do ya choques sangrientos. urge gestiones ante Gobierno Estado cese esta 
labor crin1inal". Telegrama al CC de la CROr-..-1. ree:c.pedido al gobernador. 
AGEO Conciliación y Arbitraje sic. caja lb. 13 de junio de 1929. 
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se forma el Sindicato "Julio Antonió Mella y en otras el Mánires 
de Chicago y Evolución. El remate fue la salida formal de la 
CROM de varios sindicatos que individualmente y bajo un texto 
semejante le comunican a su Comité Central en el Distrito 
Federal: "por no convenir a nuestros intereses. dejamos de 
formar parte de dicha Confederación (CROM) recobrando nuestra 
autonomía". 

La Unión de Artesanos y Oficios Varios. Unión de Empleados 
de las Compañías Plataneras, la Unión de Estibadores Plataneros 
y. otras más. fueron las primeras en hacer su documento de 
renuncia con su correspondiente copia al gobernador del 
Estado. En septiembre de 1929 se consideraba que habfal dejado 
de existir la Federación cromista. pues sus 14 Sindicatos la 
habían abandonado. Algunos de ellos pensaban demandar a sus 
dirigentes anteriores por nunca haber informado lo que sucedió 
con sus cuotas.73 Ese año de 1929 fue de lluvias muy intensas. 
el Papaloapam se desbordó cubriendo y arrasando las chozas 
miserables de los moradores: gran parte de las cosechas se 
perdieron presentándose una secuela de epidemias; la línea 
férrea. recién inaugurada de El Hule a Sebastópol (alrededor de 
25 kms.) estuvo intransitable. Las pérdidas se estimaron en tres 
millones de pesos. 

Al año siguiente la Federación Sindicalista de la Región 
Platanera. ya sin el membrete de miembro de la CROM se 
extinguió. Su delegado especial. Enrique Martinez. otrora agen
te del Estado trató de presionar al gobierno para que dejara de 
formar otras asociaciones y amenazó con huelga general. 
sosteniéndose trabajosamente con dos o tres Sindicatos. Al 
final de las contiendas el lugar de la Federación Sindicalista de 
la Región Platanera lo ocupó amplia y definitivamente la 

'7J. lt'fercurio, Oaxaca. 27 agosto 1929: .. Ningún sindicato penenece ya en El 
Hule a la CR0~1 .. ; :ro.-t.R. Clark. op. cit. p. 113. afirma: "En Qa.'(.aca. lo que 
había sido en otro tiempo una organización poderosa de la CROM. la Fede
ración fue destruida y todavía no se ha formado una organización que ocupe 
su lugar .. {Lo que no fue totaln1ente cierto porque entró a sustituirla la 
CLSO). 
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Federación Tuxtepecana de Obreros y Campesinos (FTOC). 
formada por 23 organizaciones y con el auspicio del Estado 
incluyó no sólo a las excromistas, también a otras nuevas: La 
Unión de Empleados Plmaneros de la Región de Tuxtepec, de 
Cargadores Plataneros Regionales Tuxtepecanos. de Marineros 
Fluviales, de Trabajadores Plataneros de Paso Canoa. de Traba
jadores Plataneros de la Esmalta, de Trabajadores Plataneros de 
San Antonio El Encinal. de Trabajadores Plataneros de El 
Yuca!. Trabajadores Plataneros de La Esperanza, Liga de Tra
bajadores Plataneros de Jacatepec. de Trabajadores Plataneros 
de Boca Lagano. de Trabc,jadores Plataneros de Chiltepec, de 
Trabajadores Plataneros de La Magdalena. de Campesinos 
Plataneros de Peña Rubia. de Trabajadores Plataneros de San 
Antonio Granada. de Trab:.:jadores Plataneros de El Porvenir. 
Sindicato de Trabajadores Plataneros de San Banolo. de Sir
vientas Domésticas del Papaloapam, Liga de Resistencia y 
Defensa Social del Papaloapam y Comité Panicular Agrario de 
Agua Fría.7

""' 

El gobernador en una visita por la región se reunió con la 
dirigencia obrera de la naciente Federación y afirmó que era 
necesaria la comprensión mutua entre el capital y el trabajo y 
que no habría más paros sin razón. La Federación Tuxtepecana 
quedó de inmediato adherida a la Confederación de Ligas 
Socialistas. Ahora los asuntos laborales se ventilarían ya no en 
México. sino en el centro del Estado. " 

Respecto a la circul:ición del plátano y sus principales acapa
radores. la Cuyamel Di Giorg!o y Vaccaro llegaron a buen 
entendimiento en lo que correspondió a la adquisición del 
producto. La Cía .. Fruter:i Trans~ntinental'" con Patricio O'Hea 
a la cabeza. princip:ü inversionista del Ferrocarril del Papaloa
par!l a Sebastop1...~1. operab:..i con un grupo de espafioles; estos 
ú~:·in.,os 1:-.. boral:'"'-~~: .: ... •n ~·on:j:..:to .de cooperati\':.lS que no sn::isfa-

".".s :'fc..:rcz;rf..,•. O:txac~t. 31 ..l:! \.·:-.:!rn t.!..: 1930. ··L~1 Fct.!.:r::ic:ión se :!..!hiere '1 

CL5:~. E~to o..:-".J:-:--h.i ..:! :_; .:! ~! ;:-=-~~~:-:.;..!' c:.--'5'". 
-:-, :.:..: .. ·:::;·fo. O<?...·.;.;:~::. 10 1.!:; s..:;..-;i.:~-:.·.;,:-.;: .!:: 1930. 
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cían a las otras Compañías, por lo que empiezan a hacerles la 
guerra a la Transcontinental, que se alía a la empresa bananera 
mas poderosa, la United Fruit Company, la cual pone como 
requisito para la unión, el cambio de forma productiva, por lo 
que las nacientes cooperativas desaparecen. Al términar los 
años veinte las compañías extranjeras unifican precios consoli
dando un oligopolio bananero, que llegó a controlar el producto 
con menos problemas. La Cuyamel se disolvió en México, 
Centro y Sudamérica, en diciembre de 1930, sus acciones y 
propiedades pasaron a manos ele Ja Transcontinental. empresa 
que en la época era considerada como negrera. por explotar en 
demasía a trabajadores y pequeños productores. 76 

Una vez consolidada Ja Federación Tuxtepecana aprovecha 
el primero ele mayo para efectuar su manifestación con cerca de 
dos mil trabajadores de 30 diversas organizaciones para expo
ner sus demandas. En sus pancanas se leía: "pedimos que en la 
nueva Ley del Trabajo sean respetadas las conquistas hechas por 
Jos trabajadores''. "que no se destruya el anículo 123 Constitu
cional", los oradores del acto protestaron enérgicamente por la 
aprobación del Código Federal del Trabajo y la destrucción que 
con ello se hacía del Art. 123 Constitucional. 77 "La guillotina" 
era el apodo que los trabajadores le pusieron al nuevo código, 
considerando que coanaba la libre asociación. Preveían un 
control sindical sancionado legalmente. de pane del Estado. 

Los conflictos obrero patronales disminuyeron. El control de 
Ja Confederación ele Ligas Socialistas sobre las organizaciones 
de trabajadores fue más completo que el ele la CROM. Las 
compañías bananeras transnacionales pudieron operar mejor, 
aunque a principios ele los treinta reorientaron la producción 
hacia otros países y disminuyeron la exponación local del fruto; 

-:6 iWercurio.oa...,.,.aca. 5 de t.iicic.:mbre de 1930: "se disuelve la Cuyamcl Fruit 
Co .. sin saberse las causas de ello-. 
71 ~\fercurio. O:i."taca. 7 de mayo de 1931: .. Constituyó un éxito ideológico 
la m:.mifestación obrera. El código se aprobó". 
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vinieron reajustes de trabajadores: desempleo y la actividad 
defensora de la Confederación de Ligas se limitó a denunciar los 
hechos.78 

Ejido y Producción 

En 1932 era obvio que el ejido no alcanzaba su máximo de 
producción a pesar de los esfuerzos palpables de los ejidatarios: 

y porque la configuración topogr;:\fica del Estado es tal. que no pernlite que 
las dotaciones ejh.lalcs pucd:..\n hacerse totalmente o por lo menos en su 
n1ayor pane con terrenos laborahh:s. sino que por el contrario. se han tenido 
que formar los ejidos en su mayor parte con terrenos en gran extensión in
cultivables. que por ahora rcsull:..10 improductibles o de una productibilidad 
mínima para los ejidatarios. N 

En estas declaraciones del ingeniero de la Local Agraria des
tacaba no lo desigual de las tierras repartidas ni los escollos 
burocrático-legales. sino al determinismo geográfico. 

Las estadísticas sobre reparto de tierra muestran diferencias 
en miles de hectáreas de una presentación a otra. Tomando en 
cuenta períodos de gobernadores. se tiene que la Confederación 
Oaxaqueña de Campesinos manifestó para el lapso 1917-1934 
un total de 180.919 has repartidas en el Estado; en cambio, el 
informe del gobernador Constantino Chapital da para el mismo 
período 166.371 hectáreas. La cifra menor en el mismo lapso 

ª º"Enue los círculos obreros se ha observado descontento y vértigo de 
n1iscria ... la Cía. transcomincmal en vez de aumentar la producción la ha 
disminuido:·. Al ¿rcurio. Oa."'t.aca. ~7 <le junio 1931: "De una región. donde 
hasta 1928 salían scn1an:.ui:..m1emc tres barcos y tres trenes fruteros ... hoy las 
dos con1pai'Uas que operan en la región en perfecta arn1onfa con la United 
Fruit Co. y la Standard Fruit antl Stean1ship Co. Entre ambas saC3Il un barco 
semanario ... la causa principal del retroceso es la perversa política del trust.:• 
l\>lercurio. Oa."(.aca.5 de junio de 193::!: "La industria nacional platanera ha 
lleg:ido :i su punto de crisis-. 
:-> Alemoria de los Trabajos. op.cit.p. -l7:" Infom1e sobre el estado económi
co de los ejidos". 
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se muestra en un informe de la CAM que por sus fuentes directas 
resulta más creible: 151,476 hectáreas. Entre la primera y 
tercera cifras existe una diferencia de 29.443 hectáreas. cantidad 
significativa para la entidad. (Veáse el cuadro número 3). 

Por su parte, los datos proporcionados por el Centro de 
Estudios Históricos del Agrarismo en México (CEHAM ). obteni
dos del Diario Oficial de la Federación y de expedientes agrarios 
dan para el lapso 1915-34 un total de 158,614 hectáreas en 
posesión definitiva cifra cercana a los datos que para un período 
semejante totalizó la Agraria i'vlixta. Detallando los datos del 
CEHAM se tiene que el 18% de las resoluciones presidenciales 
fue de temporal. Lo que correspondió a terrenos inservibles para 
la al.!ricultura fue el 589'c o sea tierras consideradas como 
agos~adero monte y cerril. y sí se estimara que la tierra clasifi
cada entre "otras" tampoco es buena para la siembra. (el 21 %) 

se tendría que cerca del 80% de lo cedido, difícilm-"nte podría ser 
S<!ntbrado. En el otro extremo están las tierras má..--; seguras. o sea 
las de riego, que representaron el 2.4%; en el caso de terrenos de 
humedad las 196 hectáreas repartidas fueron una cifra insigni
ficante. Las acciones resueltas fueron 134, y se consideró haber 
beneficiado a 22,721 ejidatarios en tal lapso (véase cuadro 
número 10). 

La tierra privatizada estaba en manos de un total de 58.320 
propietarios , Incluidos los pequeños, quienes tenían en explo
tación 60.807 predios que al ser clasificados, dan un panorama 
de la concentración y distribución de la propiedad. La mayor 
cantidad de predios estuvo entre una y cinco hectáreas -eran 
52.586- representando el 33<;'é del total, que equivaldría al 
mismo número de propietarios quienes poseían en 106.118 
htlS .. que en ténnL-ios porcentu3.!es era únicamente el 2'7c de la 
ti,,rra. Los du:!ños de terr,,nos e::itre las 6 y 10 has. eran 5.431 
-¿l ":1.5 - '"./ terü;.~r! r..1:!LCS ,.:!el 1 ~ de la superficie. pues solo 
tc::.~!:=~::·::.1 J9.5 i 0 h~s. 

-=:.1 ~~~1..:~1~no L-··:::~:rr::-.:1~~n. ! ::-•:cs:or~!cnaL s~ cHo a ~~mir de 1:1.s 
pr ... -.~i-=-S.~1 ... ~~~ con ::-::'!Sr..::~ !(·::-· l1a.-::-.. C.·.:s- aquí en aGela-:¡t:: a :n:!!10:" 





número de propietarios correspondieron propiedades mas ex
tensas. ya que 514 terratenientes con posesiones superiores a las 
mil has. totalizaban el 87% de la tierra censada o sea poco más 
de tres millones de has. De estas cifras 91 propiedades poseían 
el 57% de la tierra con una superficie de 2.6 millones; en prome
dio cada gran propietario poseía extensiones de 28,380 has. Con 
tales datos es posible considerar que tres latifundistas totaliza
rian 85.072 has .• que si se comparan con la 87,072 recibidas por 
los campesinos en los 14 años anteriores al censo agrario de 
1930. la diferencia es pequeña. 

Las: alteraciones en la tenencia de la tierra se efectuaron con 
el reparto de diversas propiedades considerando que la final del 
período en estudio (1915-1934). 22.271 ejidatarios ya poseían 
tierra con alrededor de 160 mil has. Tal hecho no implicó una 
mejoría en el nivel de vida de los agraristas. pues la simple 
entrega de parcelas no garantiza mejores cosechas. Las nuevas 
condiciones de tenencia de la tierra. dentro de un ámbito difícil 
en cuanto se refiere a Ja carencia de instrumentos de trabajo 
adecuados y suficientes: maquinaria. semilla mejorada. abonos. 
fenilizantes. por un lado. y por el otro las forrnas propias de un 
sistema de cultivo tradicional y el no pocas veces contradictorio 
y desigual trato del Estado, no dió los frutos que se esperaban. 
A todo esto habría que sumarle la baja cantidad y calidad de 
tierra repanida (veánse cuadros 14. 15, 16 y 17). 

Respecto a la producción en el sector primario se tienen los 
'' .·uienr;-s datos:de las 143.6 millones de toneladas de maíz 

'~ en 229 mil has. en 1930. con un valor de casi l O 
nul; ~pesos. los ejidatarios en 1,752 has. (el 6% de la 
tierra), p;odujeron únicamente 8.46 millones de tn. que a un 
precio aproximado de 6 centavos el kilogramo, tuvo un valor de 
$564.599.00, semilla que no puede considerarse para el mercado. 
sino en lo general para el consumo. En el caso del frijol sembra
do junto al maíz -costumbre ancestral- o apane. también 
obtuvo 297,645 kilogramos. con un valor de $22,118.00. La 
productividad por hectárea para los ejidos fue de 573 Kg. 



CUADRO NUMERO 1Z 

OAL\.CA: GANADO EXISTENTE, NUl\<IERO DE CABEZAS~ VALOR($} 

CLASE CABEZAS VALOR (a) 
($) 

Vacuno (b) 391 967 17' 428 420 

Caballar. 49 533 l' 510 924 

?vtular. 16 607 r 117 s21 

Asnal. 81 316 l' 335 536 

Lanar. 126 210 341 041 

Caprino. 294 910 817 271 

Porcino. 193 107 l' 368 919 

FUENTE: C.:nso Agrícola Ganadero, 1930. ,\,léxico, 1936. pp. 164-165. 

(a) El \"aior rotal era de$ 23"919 630.00, que uprcscntaba el 3.3% de! valor total del 
pafs en el n1ismo nlbro. 

(bJ La swn.:z d~ ganado 'l.'acuno. lanar. caprino y porcino, arroja un toral de J 006 19-1 
c."lbe::.as. 
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CUADRO .vu~uERO 13 

OAX.A.CA: USO DE INSTRU;\·tENTOS DE TRABA.JO 

TIPO DE TOTALES PREDIOS PREDIOS EJIDOS 
INSTRUMGNTOS EXPLOTA- NO EXPLO-

T,\DOS. 

Arados. 61 383 57 386 336 3 561 

Sembradoras. 210 207 2 

Segadoras. 32 32 

Trilladoras. 324 322 2 

Oesfihradoras. 13 13 

Carretas. 7 541 7 176 76 289 

Camiones. 96 94 2 

Tr.J.ctores. 94 94 

Locom6vlles. 16 13 



cantidad menor a la de los predios én propiedad privada que fue 
de 630 Kg./has. Estos productos sólo marginalmente se vendían. 
pues por lo regular. eran la reserva para los momentos de "las 
vacas flacas". 

La segunda mercancía por su valor fue el plátano. fruta que 
en su mayor volúmt!n era enviada al extranjero. con una produc
ción de más de 58 mil toneladas. en una superficie de 6.330 
hect,.íreas -9.2 m/has.-, y con un valor cercano a los dos y medio 
millones de pesos. Los ejidos únicamente sembraron .+ 1 
hectáreas. produciendo 75 toneladas con un valor de s::.::20 y 
una baja productividad: 1.8 m/has. 

El café y la caña de azúcar -tercero y cuarto lug:1res en 
térn1inos de v:.dor-. eran cultivados en detern1inadas parte.s del 
Estado. Los ejidararios de hecho no producían caña. sólo :.o 
hect;íreas sacando 585 toneladas con un valor de 7.158 pesos. La 
mayor parte se cosechaba en terrenos de trapiches e ingenios 
pues ocupaban 4.135 hectáreas. de donde obtenían m'ís de 181 
mil toneladas. que se acercaban al millón y medio de pesos. 

La producción de café para 1930 fue de .+.273 toneladas con 
un valor de casi millón y medio de pesos. Ta1npoco en este 
renglón tuvieron gran imponancia los ~jidatarios. pues sólo 
sembraron 15 hect<:í.reas y produjeron 4.663 kilogra1nos. con un 
valor que no llegó a los mil quinientos pesos. En el ejido la 
producción fue primordialmente de autosubsistencia: la comer
cial la hicieron los agricultores privados. 

En la región mixteca se cosechó principalmente trigo, tal vez. 
por el tipo de ecosisrema apto para tal prcducciór... !_os molinos 
de trigo tritur~i.ron en 1930 casi .. ~ mil toneladas con un valor de 
371 mil pesos. En el ,;aso de ios ejidar~u-ios. sólo cosec!":aron :2'..:0 
toneladas que en rénninos de su vaior fue de 21 rnil pe[-;os. 

La producción áe mudera t:.!rao aserrai:.~~ :Jara r.-i'.1t:bl.::~ y 
otro:: i.lSOs~ y las dL::-mientes :":'.!'3. ::::. vfa del fcr:-c~ .. -~~:L se :;,c.::::-c~ 

e:i vR!cr al n1.ill6J1 \..!e !'.-~""ses. E:i eSli! ::.l-~b~··:-:· ta:-r:~>::.co los ~:.J;.."-~ .......... ir:c::.: 
tl_l".·.:.:.:rS:n pre~~r.c!~1. l.J :_~O·::"G (~llC COJi.1·:: . .::·".!l::.:~ .. t..:::n fuc;..·';:1 f!::~c.i

-.:,~:-1~:-::e dur:r.·.:·:-!1"-::>-::. 
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CUADRONUMERO I4 

OAL\.CA: LA PROPIEDAD Y ADMINISTRACION DE LA TIERRA 

TOTALES PREDIOS PREDIOS NO EJIDOS 
E..XPLOTADOS E..XPLOTADOS 

Total predios 
cens:actos. 63 254 60807 2 360 87 

Propietarios. 58 320 56 280 2040 

Arrendatarios. 2 077 2077 

Administradores. 2060 2069 

Aparceros. 390 390 

Encargados. 320 320 

Presidentes del 
Cornil~ Adnú-
nistrativo. 87 

Ndmcro de 
Ejidatarios. 12 990 87 

FUENTE: c~nso A¡;rlcola. Ganm:!~ro y Ejida4 1930, A-U:r:ico. Dirección G~neral d~ 
Esradfstica. 1936. pp. 38-39. 
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Cuadro Número 15 

TIPOS DE TIERRA Y CANTIDADES 
(Has.) 

1 
PREDIOS 

1 
PREDIOS 

TOTALES EXPLOTADOS NO EXPLOTADOS 

TOTALES 4650324 3329795 1233457 
De riego 39523 20091 17579 
1%) 100. 51. 45. 

De Jugo o hume<lad 111650 95698 14989 
r1o¡ 100. 86. 13.5 

De temporal 646374 515458 99287 
1%) 100. 82. 7. 

Cooárbolesfrutales 699 688 5 
(%) 100. 99. .5 

Forestal 1724339 1045410 661069 
(%) 100. 61. 38. 

Pastos 1163942 mm 217824 
(%) 100. 79. 19. 

lmproduclivas 881468 646691 220369 
r1.1 100. 73. 25. 

FUENTES: Censo Agrlcol~ GanademyEjidal, 1930,México, 193B,pp42,43. 
a B 17% de ta tierra repartida en ef~os era lrrliroducliva 

a 
Ejidos 

87072 
1856 
4. 

972 
o~ 

20629 
11. 

6 
.5 

17860 
1. 

30741 
1. 

14408 
2. 

' ¡ 

r 

1 

1 

¡ 
¡ 
j 

1 

\ 
l ., 



Cundro Número 16 

OAXACk CLASIFICACION OE LOS PREOIOS DE ACUERDO CON SU TAW,ílO, 
SU NUMERO Y LA SUPERFICIE RESPECTIVA 

(Más de 10,000 (Has.) 

1 
PREDIOS PREDIOS 

TOTALES EXPLOTADOS NO EXPLOTADOS EJIOí~c¡ 

Número 91 61 29 1 

Superlicie 2582826 1720079 843 890 180S7 
% 57. 

FUENTES: Censo Agrlco/a, GanaderoyEjidal. 1930,México, 1936 

1 
1 

o 
;r. 
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CU,WRllNU.11/IRll 17 

O.\XAC.\: Cl.ASIFICACION llE J.OS l'llElllOS JJE ACUEllJlO CON SU TAMAÑO, 
SU NU~IERO Y SU SUl'EltFICIE RESPECTIVA (en hl.) 

l'ltl\lllOS CENSAlltlS 
l'llElllOS l'llEIJIOS NO 

'f,IMAÑO EXl'l.OTAllOS EXl'l.Ol'AllOS EJlllOS 

llECTAltEA Núm. 1 % SUPERFICIE 1 % Núm. 1 SUPERFICIE Núml SUPEHFICIE Núm. I SUPERFICIE 
--· 

TOT.\I E~ 61 254 - 4 ú50 324 - 608ú7 3 329795 23W 12JJ4l7 87 87072 

1"1 52586 RJ. 106118 2. 50W2 1!11593 1"94 3525 - -
l•alO Hll R.l 39519 .08 5143 JR 011 198 1488 -- -

11 a511 .14"111 5. 70411 1.5 :1299 66 771 168 3515 3 125 

llalill 4¡,o 0.7 35 333 .OR 402 31051 52 3818 6 464 

1111 a:IJO 4111 0.6 (>5231 1.4 365 57 730 35 5878 10 1623 

~111 a )llO 48-1 0.06 141883 J. 325 109 IJJ 70 24198 29 10552 

:·t1laJllOO 249 0.03 186118 4. 197 149 274 36 260IO 16 JO 834 

JllGI a 5iXXl 337 .03 798 936 11. 263 637 6&1 53 Jllfü 21 38051 

51•11 a ICí.W 86 - 622149 13. 60 417 469 25 191920 1 6160 

;,tá_¡ de IOOOO 91 - 2 582 626 51. 61 1 720079 29 843 890 1 18 657 

fl'l..VI li: Ct11w ilgrícula GanaJtro y Ejida4 1930, MI.tiro, 1936. 



La producción tabaquera en el Estado era en estos años de 
las más bajas. pues obtuvo un ingreso de 87 mil 500 pesos por 
una producción de 192 toneladas. sembradas principalmente en 
las vegas de la región tuxtepecana. (Véase cuadro número 11). 

Siguieron predominando los hatos de ganado en la Costa. el 
Istmo y Tuxtepec. El número de vacunos que el censo daba para 
1930 fue de 391.967 en el Estado. con un valor cercano al de la 
producción agrícola. casi 17 .5 millones de pesos. 

La cantidad de animales de transporte como lo es el caballo 
y la mula. fue de 49.553 y 16.607 cabezas. respectivamente. que 
en suma de valores sobrepasó los 2.5 millones de pesos. La alta 
cifra de tales cuadrúpedos se debió a que seguían funcionado 
como los principales medios para llevar todo tipo de carga. en 
especial el ganado mular. que bajaba el mineral de la sierra. o 
que transportaba de la ciudad al Istmo las mercancías propias de 
los Valles -ajos, cebollas. especias. loza. etc.-. para regresar 
cargados con sal. lisa (pescado salado) y camarón. de lo cual se 
encargaban los arrieros. uno de los oficios más pesados por la 
responsabilidad de la carga y la'i largas caminatas. En el caso de 
los burros. casi no había campesino que no tuviera por lo menos 
uno de los animales más "nobles". para ir al mercado con sus 
pizcadores -recipientes de carrizo- a los lados llenos de produc
tos diversos y encima al dueño o duefia. jumentos también útiles 
para ir al monte a traer lefia o acarrear el zacate y alfalfa. Esta'> 
razones justificarían el elevado número de jumentos en la 
entidad: 81,316. con un valor de 1.3 millones de pesos. 

La producción de ganado menor --caprino. lanar-, sobretodo 
1 primero, fue grande por las haciendas vol ames .caracterizadas 

por la producción de ganado caprino para las matanzas anuales 
en la región de Tehuacán, Puebla. entre h1 Mixteca y la Costa. El 
número de cabezas de ambos era de 421,220 constituyendo las 
cifras mayores de todo el ganado. En este caso los campesinos 
poseían hatos que en veces pasaban de las cien cabezas. Su valor 
total rebasaba al millón y medio de pesos. 

Del ganado porcino. (en este período no se habla de granjas 
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CUADRONUMERO 18 

OAXACA, ACTIVIDADES DEI, SECTOR PRIMAIU0,1930 

1 PEA PEA AGRICOLA fa) ARRENDATARIOS(b) TRADAIADORES (b)t (e) 

TOTAL MEDIEROS, CAPATACES AGRICOLAS (e) 

337 fül 289 (1()() 2800 213500 216 300 

100% 8(1% 1% 73.7% 74.% 

(a) Incluye: Agricultura, caza, pesca y actividades silvicolas. 
(b) y (e) Personas sin tierra ocupadas en la agricultura. 

FUENTE: Tl'i!1jid0Mi!xicos 1mymf, Eylcr N. Simpson, USA, Chapdl llill, 1937 pp 654-655. 



aunque pudieron haber existido algunas aisladas), al igual que el 
asnal., casi no había campesino que no tuviera "un cuchito" .. de 
los cuales el censo arroja 193, 107 cabezas, con un valor de casi 
1.4 millones de pesos (ver cuadro número 12). 

Si se torna en cuenta el tipo de instrumentos de trabajo que los 
campesinos ejid:uarios utilizaban para su producción. por su 
nivel tecnológico correspondían a una economía de cene pre
capitalista, pues en gran pane Jos trabajos del campo se hacían 
con instrumentos como el arado egipcio y algunas carretas de 
madera (en regiones de clima tropical. aún se utilizaba la coa). 
Esto explica. por ejemplo, Ja gran cantidad de animales como 
apoyo y complemento a la fuerza de trabajo. (Ver cuadro núme
ro 13). En cambio los grandes ingenios, cornpai'iías extranjeras 
y algunos productores de trigo urilizaban para la obtl!nción de 
sus productos 207 sembradoras: 32 segadoras: 3'.::2 trilladoras: 
13 desfibradoras: 7, 176 carretas -el censo no aclara el tipo-: 96 
camiones tractores y 16 locomóviles. 

La tecnificación a un nivel superior en su gran mayoría se 
concentraba en manos privadas contr.:isrando con los antiguos 
pero no inútiles instrumentos de trabajo de los agraristas (véase 
cuadro número 13). Tomando en cuenta no Jo que se produce 
sino con que medios se produce. parecerían dos sistemas 
distintos; en el caso de Ja agricultura privada puede hablarse de 
productos para el mercado, de una realización acicateada por Ja 
ganancia; los ejidos están en otra lógica, tienen principalmente 
como objeto., la producción autoconsuriva. Sin embargo entre 
ambos procesos no existió una separaci6n tnjante. el contacto 
principal e indispensable fue la u:ilización de Ja mano de obra de 
qui~r:;;!S se vier~n cbligados a r.:.cibir un salario. 

De la r,ropiedad comunal 'ºen Oaxaca permanecieron grandes 

tEn el ~::f::). ""!n 1960 ;,:nc•.:mtr:,::rr.o'i r..:gisu:idos sólo 1915 p;-.:~!üs d~ pro
ph.·l!~td :.:~::~=..:1~:11 t-=~r·-~ de 9 ~•!~~On'!s i.!r.: h::cl:."'l.!"eas); n1ás ... le !::.'= tr!!s cu~:.n~s 
p."'..!?.-..'"i c.!.: ~.·ll"'S ;:r.:J:r.:.::; (~oc d c..i::-c Je b . .:upt:rficie ccin~ur;.:l lOtXj. Si.! 

c0f'!\..~ ... ~:1~r:l 1. :"? cc'.~o E:::::dc:-;. ~.'ilo en·~! Est:!dc .. :<! 0.r::v~.-a !:i. im .. ~H .. ':--'."'-~d:i •.!e 
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extensiones que contribuyen con diversos esquilmos para el 
complemento del consumo; su sobrevivencia está ligada con 
las diferentes emias quienes son las mayores poseedoras de los 
terrenos comunales. La mayoría de áreas eran grandes 
extensiones. principalmente de tierras montuosas de difícil 
cultivo. En menor proporción las tierras comunales son de de 
temporal y con grandes diferencias en superficie que iban de 
lugares como San Sebastián Jilotepec. en Yautepec. con 30 
hectáreas a Chilapa de Díaz en Teposcolula con 25.600 hect,í
reas ."(Ver cuadros 14, 15. 16 y 17). 

Los asalariados en el campo 

En 1930 la PEA agrícola del país seguia predominando con el 
709.:. De las entidades con mayor número de personas en el 
sector primario estaban Chiapas, Guerrero Veracruz y Jalisco. 
Oaxaca figuraba con una PEA de las mas altas el 86%. o sea. 
289.600 trabajadores dedicados a las actividades primarias. De 
tal cifra el 75'7c- eran personas sin tierra arable. algunas con 
terrenos comunales~ no aptos para la agriculrura. El censo hace 
una distinción de los sin tierra con los medieros o .aparceros. 
arrendatarios y capataces número pequeño. estos últimos ape
nas alcanzaban el 1 %. 

Si al total de la PEA agrícola en la entidad. se les resta a 
quienes no pueden usufructuar la tierra apta par.i la siembra. 
resulta una diferencia de 73 mil personas que serían las dedicadas 
a la caza, pesca y silvicultura y los 12.990 ejidatados existentes 
de acuerdo al censo. (Ver cuadro número 18). 

Las actividades de los asalariados del primer sector9 reg:u!.ar
mente fueren de carácter temporal carentes de :oda tipo de 

de censados 1..
1

: ~::~e Estado es propiec.lo.d c~"lmun21.." R0:~r 3311'.ra; E:,;;r:1c

t11ra Agraria:: =.'l..ls ... -s soci~/t!S t•n ,\J¿_-;ico. ;" .. !éxico: ;.:;;,,'... l~í.!. p. 113. 

•1 AGEO. E:: .:} For:do A ... ;. .. se <:ncuenu-J:1 ."'Jgun~is !~s:.:lS ..!..:: p;;~t:os .:en s~:; 
proph:d:?dc:> e . m'..!::: • .!r.:s. 

285 



prestaciones. No había contratos de trabajo. siguió predominan
do la costumbre del arreglo verbal. situación que varió formal
mente al crearse medidas legales amplias. La Ley del Trabajo 
del Estado. en su primer capitulo trató los requisitos para los 
contratos de trabajo previendo la forma en que deberían hacerse 
con aparceros, medieros y trabajadores a destajo. 82 Con la po
lítica laboral amparada legalmente. fue posible crear inclusive. 
sindicatos de cinco personas. lo cual se realizó aun con empresas 
pequeñas de cone familiar despenando malestar e inconformi
dad entre los parrones. quienes buscaron apoyo a nivel nacional. 
tratando de evitar la organización que les resultaba antieconó
mica en términos de los reclamos salarh1les y la reducción de la 
jornada de trabajo."' La CLSO como formadora de sindicaros y 
representante principal. fue la mediadora entre empresa y traba
jadores para fijar salarios. un día de descanso semanal. llegar a 
arreglos cuando ocurían accidentes de trabajo y proporcionar a 
las personas solicitadas por las empresas. Determinar horarios 
y jornadas máximas de ocho horns en el dia y siete por la noche. 
fueron los reclamos mas frecuentes apoyándose en la Ley del 
Trabajo y en algunos casos en al anículo 123 Constitucional. 

Dentro de las empresas con organizaciones de mayor mem
bresía estuvieron los ingenios azucareros y trapiches paneleros. 
estos últimos centros de trabajo de carácter cíclico. en 
ocasiones producen mas de 550 toneladas de panela por zafra. 
Los trapiches aunque existieron en toda la entidad buen número 

.t: .:'\GEO. A.A. En el apéndice número 4 se muestra un n1odclo de 
contrato de trabajo . 

.,, Los patrones protestaron ante el gobernador por n1edio de la Confe;:der.i
ción Patronal de la República Mexicana aduciendo: "no solo con radicalis
n1os en favor del proktario se logrn el bien de este pues hasta ahora. por su 
forma de aplicación se ha ido cavando la ruin:l del país ... y la inexistencia de 
la producción nacional tiene por base 13 desconfianza del capitalista por los 
excesns que se han permitido hasta ~or:i'\ ?v1é.-tico. 5 de diciembre de 1930. 
AGEO. fondo A.A. 
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estuvo en la región de los Valles Centrales. En San Pedro 
Apóstol. Ocotlán, en 1927 se formó por vez primera un 
sindicato y la CLSO al ver que los dueños se negaban a firmar 
el contrato de trabajo, procedió a realizar la demanda, pero al 
seguir negándose a firmarlo los propietarios. estalló la huelga 
precisamente en el periodo de zafra, por lo tanto. obligadamen
te tuvieron que entrar en arreglos: de no ser así .. la materia pri
ma y otros insumos se hubieran perdido.¡t.¡ 

La división técnica del trabajo en el trapiche y los salarios a 
destajo de acuerdo con su papel en la producción se distribuüm 
de la manera siguiente: 

ACTIVIDAD: SALARIO POR BANCO:Cal 

1\laesrro u=ucarcro o panelero 

Culdereros en general 
Jlonwllervs 

Arrinuulores Je /eiia 
Trapiclwros 
Arrimuclores de ca1ía 
Bagaceros 
A-faquinistas 

FUENTE: AGEO. A.A. 

O.JO 
O.J2 
O.JO 
O.JO 
0.12 
0.07 
O.J / 
0.12 

(a) s~ refiere una determinada cantidad de panela temlinada. En 
un dia se h<.1ccn varios bancos. 

En el caso de pago por jornada diaria, trabajando por lo 
general 10 horas, fue de 60 centavos. 

iu En una visita qut! hice a san Pedro Apóstol en novien1bre de 1985. t:staban 
trabajando 18 trapiches. can una producción esperada de cerca de 1 O mil 
toncb.<las. La panela tiene un precio superior al del azúcar. por lo que su 
consumo popul::tr por tener sustituto a m:.1s bajo precio no es muy demanda
do. A mi pregunta a los tr.lpichcros. ¿quién con1pra la producción"! se me 
respondió de que ya estaba vendida. pues de México se había comprometi
do con companras que producen bebidas alcohólicas. y a.si fue: camiones de 
25 tonc:!adas cargaban el dulce para dos cm.presas que tienen monopolizado 
el n1ercado de las bebidas alcohúHcas. una de brandy y la otr.:l de ron. 
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A pesar de los contratos los conflictos menudearon. general
mente por violaciones en dos aspectos: despidos injustificados 
y jornadas extenuantes de más de 8 horas. 

Los accidentes de trabajo en los trapiches se presentaron con 
frecuencia y en este sentido los convenios mencionados no 
fueron muy claros. En San Pedro Apóstol en el trapiche del nor
teamericano George Houston. un arrimador de caña perdió los 
dedos de la mano izquierda en la molienda. su salario promedio 
por destajo era de un peso diario. Después del accidente se le 
atendió en el Hospital de Caridad de la ciudad. e interpuso una 
demanda solicitando indenmización. Al parecer sólo le pagaron 
las curaciones. Caso parecido sucedió en un trapiche de Zima 
tlán de Pablo Amaud. pues el trabajador al meter la caña "sintió 
el jalón" y también "se fue su brazo izquierdo". el cual tuvo que 
ser amputado. El primer pago que dio el propietario fue de 
$5.50. en 11 partes de 50 centavos diarios. Por lo irrisorio del 
pago, vino la demanda. pues el accidentado ya no pudo seguir 
con su actividad. En acuerdo final. el trabajador consideró que 
su fracaso era cuestión del azúcar o del destino. y aceptó una 
indemnización definitiva por 200 pesos. declanmdo extinguida 
toda reclamación ulterior. 

El ingenio de Ayotla poseía una extensión del orden de las 
1,500 has .• contaba con una planta de 196 trabajadores. quienes 
integraban el Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio 
Central de Ayotla. adherido a la CROM y a otras asociaciones 
similares. Los trabajadores de pl:inta laboraban todo el año. pero 
en los tiempos "r.menos" -<!n les que no habfa zafra-. el salario 
se reducía a lo mínimo. "ni siquiera •\lcanzaba para cubrir 
nuestras necesidades mas urgentes" aducían los rrabajadores. 
Por lo que correspondía a las jamadas nocturnas. no se les daba 
la retribución ccrrespondo<!nt:! .::.e doble salario. 

En 19'.27 los di! Ayo'tl:.\ ~: su:kitaban qu.! d.! las gffi1~"..l1cias se 

" El ing:!nio en .?SO'<" p:.:-:-íodo Ce los v~:e atr;..\V(:S~ll":..t. ;.~~r s.crbs t.Hflcult:ll..!es: 
por en lado ccn ::i.S ü..:r:-:?s s ... ~::.:~r:··.:1::i.~;-..::r toe; ;mc1..·tL;<:: Cl):i~dani.::s y P'-'=· el 
.-.lr.:i~ c.:mfii·:tci:; 1::~ ... ·~r::.!.:s. 



les debiera companir algo en forma "de aumento del lOo/o sóbre 
los salarios para el período de zafra. En el contrato de trabajo que 
habían firmado asesorados por la CROM. en primer término se 
dejó explícito que el personal de planta del ingenio debía ser 
sindicalizado y. cualquier trabajador nuevo debería someterse a 
la aprobación del Sindicato; La jornada de trabajo específica 
sería de ocho horas la diurna, siete y media la mixta y siete la 
nocturna. (el ingenio en su período de producción trabajaba las 
24 horas). y los menores de edad trabajarían seis horas. Las 
prestaciones sociales se fijaban de acuerdo con el Código del 
Trabajo vigente. por lo tanto. el servicio médico se hizo dentro 
de las instalaciones del mismo ingenio. Era obligatorio para la 
empresa sostener una escuela para niños diurna y, nocturna para 
obreros: inclusive se acordó que en la finca instalara un cine para 
recreo semanario de los trabajadores con la ayuda del Sindicato 
y que los dueños debían apoyar la construcción de viviendas. 
además ele señalamientos sobre las condiciones ele higiene y el 
mantenimiento de la maquinaria."6 El contrato, de acuerdo con 
su cláusula. era sólo para los sindicalizados. pero no dejaron ele 
existir algunos "libres" que no estuvieron an1parados por el 
convenio. lo cual les dio márgenes de libertad para funcionar en 
algunas ocasiones en diversas actividades_ generalmente al ser
vicio del propietario. 

En ese año se inició fuera del periodo de molienda un 
movimiento contra los dueños del ingenio por adeudar salarios. 
más de $ 3.500.00, con el agravante de que la empresa había 
adquirido la costumbre de pagar con vales cambiables por mer
cancías en condiciones gravosas en la tienda de la empresa. En 
ese momento no hubiera tenido efectos la huelga y estalló en no 
viembre -período de zafra-. El patrón se defendió impugnando 
lo que en su parecer no habia llenado los requisitos legales. Re 
conocía su deuda con los trabajadores y argumentó que el 

Contrato Colectivo de Trabajo que firma el Sindicato de Obreros y 
Campesinos di!' este lugar con el rcprt!scnt:J.nte del Ingenio central de 
Ayotla.. .. Salud y Revolución Social. "2.7 de marzo de 1927. AGEO. Fondo.A.A. 
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CUADRO .vu~uERO 19-

DIVISION DEL TRABAJO Y SALARIOS EN EL 1:-.;GENIO 
SANTO DOMINGO. JUCHITAN, OAXAC.~. 

OCUPACIONES 

Administrador (a). 
Ayudante de 
Administr:i.dor. 
Gerente (b). 
Mayordomos. 
Maestros de Escuela. 
Caballcrang;os. 
Vaqueros. 
1-Ie:reros. 
Peones. 
Ayudantes. 
Alba..nllcs. 
Carpinteros. 
Motoristas. 
Carreteros. 
Cortadores de c:ifi:i. 
Cortadores de lena. 
Pasa cana. 

No. DE 
EMPLEA
DOS. 

2 
4 

o 
2 

359 
21 

7 
2 
4 
3 

40 
10 

7 

SALARIO EN PRO~!EDIO SAL/\?.L\.L 
MENSUALI- POR DL\. ~PESOS 
DES PESOS. (CJ. 

500.00 

175.00 
1 500.00 

82.50 
105.00 

1.68 
1.25 
3.00 
1.00 
l.08 
.:?.50 
3.15 
2.75 
~.so 

Z.00 
1.75 

.75 

FVE.VTE: Cllestfo,.....arir1 rrrra ~1 c,.rasn Je tr.1bajndnres. Alt!.~lro, Ser:""t!t.-zri;; de /11dus1n·a 
y Comercio. Depar10.w1emo .1c/ Tr.=brjo. 19=(;. 

ta) y (b) E.:rrra:;jc:r.1 :r: A:;~. r.io B.:rrio:; J,· !os ·~fos y Go1~1 ... :It! .\l:lT.:J. '1•td.:nes ª':..:mds 
del salario, tenii.m ::-::.:.:1 y r·C'mi.:;1 ')>' m:a gr:J!if-:.:.J:::ón .1n:1...!I. 

¡f·.; ~1 :"'.• .!;.1. (rl .-1.·! <'.,·.á ~·.r::."·,;,r.;' '· t! .,~ .:,;.• •• ..:si. 

'--~~~~~--~~-~~~~~~~~~__J 



movimiento había sido instigado por individuos de otros Esta
dos. Tres días duró la acción; en telegrama urgente al goberna
dor, el Secretario General del Sindicato expresaba; 

" ... hoy terminó paro dccn!tadn ... motivo ... por falta rayas y pago en vales. 
maft.::ma reanud:.1.rjn sus labores. Por tal motivo supJic("tmoslc indique nego
ciación Ayotia. cmnpla acuerdo. suplic:.índolc violente pago sueldos traba· 
jadorcs encuémransc sin pan. "7 

Los obreros habüt.n utilizado la huelga en t!l momento adecua
do lo que impiicó detener la producción de bienes perecederos 
-melazas. mieles. caña- y maquinaria que requiere de tiempos 
límite para su n1archa. obligando a los dueños a negociar. En el 
convenio firn1ado st! acordó realizar el pago de salarios 
vencidos en efectivo; de al!í en adelante la raya tendría que ser 
c3da sábado y en monetario. 

No dejaron de "xistir problemas entre t!mpresa y trabajadores 
sindicaliz:tdos. así lo 1nuestra el acta levantada en la misma 
fecha del convenio dondes" pidió la reinstalación de trabajado
res sindicalizados cfospedidos .'" Fenómeno que se repitió al año 
siguientt!. "' put!s dt! acut!rdo con el Sindicato expulsaron a 15 
obreros calificados sin n1otivo alguno. En todos los despidos no 
fue t!Xplícita la posición de las autoridades con respecto a los 
trabajadores. Era el período (1928) cuando la CROM, a nivel 
nacional tenía conflictos con sus sindicatos afiliados y perdía el 
apoyo oficial. El gobt!mador, fiel a los dictados del centro, se
guratnente estaba c!e acuerdo ccn tal política laboral~ la cual 
ponía en pr{tctica en todo lugar donde la Confederación tuviera 
sindicatos afiliadcs.'-.n La ~mpr::!)a no t!ra ajena a ta.les dictados~ 

trr Afcrcurio. Ü:L"'i:::l::''..l. rnayo ::s y ::?9: nc•·:c~1br:! 15, 16 .. 17, 18 y 19 de 1927. 

111 .\.GEO .. Gol~.:r::~.:-h'•n i. ;.-.1 C-l ?~O. ·.:~·_t:! 3-!. CX[l. 17 
~~ .\i11rc;l:·/o. c .. ~"::-:.c:~. 7 ~:.! j'...?iio L!¡,! :.= :::'. 
'"'i> L:.: i:~r..::1 re:·-:.l..-::::c-:r~ _'.;•.·ic::c~i~I~ -::.: !·.'l.::~'!. :n ru=.~'"1.:l ~:::::: i.:~~:.:~_i.:dori!s. no 
e~ ~1·..:o.:i ...::•sns ~l'=1 ..:l ·;-,:-;:o ~ .. i=..;:--.•• • ~ ... : :?.:;:::~1.!1..•. ,\:=:..:.:::'.S ~.:: ~..it~:• ~.:::l•Jn..:s 
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CUADRO NUMER020 

TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA ZAFRA 
DEL INGENIO .. LA OAXAQUE~A" EN VERACRUZ 

No. DE TRABAJADORES LUGAR DE ORIGEN IMPUESTO 

65 de Cullápam de Guerrero. 31.20 

28 de EjuUa. 13.44 

28 de ZaachiJa. 13.44 

36 de Etla. 17.28 

10 de S::i.o Pablo Huixtepcc. 4.80 

15 de Guclatová. 7.20 

55 de Divasas localidades 
de los Valles. 26.40 

2:37 113.76 

Fl!E.\'TE: ~tGEO, Aswrros- Agrarios. abril 13 de 19:7. 
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pues empieza a obstaculizar al Sindicato. al no reconocerle 
personalidad a su representación laboral. 91 Los conflictos 
siguieron en esta línea y se agudizaban cuando se hacía la 
revisión de contratos, notándose la disminución de la fue=a del 
sindicato, al perder capacidad de negociación con la empresa lo 
cual se expresaba en magros o nulos beneficios para los 
trabajadores y constantes violaciones a lo pactado. 

En los trapiches aun siendo un trabajo más especializado no 
se descana la dualidad trabajador-campesino sobre todo los de 
base. Su actividad en el ingenio no reñía con sus labores como 
agricultor, ya que tenía su parcela para sembrar maíz y frijol y 
a veces mantener algunos animales domésticos. Así se desprende 
en el caso de un trabajador del ingenio que con 13 años de 
antigüedad fue despedido•=. el cual reclamó ante Jos dueños el 
cobro que le hacían por el terreno cultivado y por las seis cabezas 
de ganado vacuno que poseía. 

El ingenio de Santo Domingo. S.A .• en el Istmo tenía un 
capital total de un millón y medio de pesos. cantidad superior al 
presupuesto del Estado. que apenas rebasaba el miIJón. Azúcar 
y alcohol eran los productos principales y para esto laboraban 
434 personas, 72 de ellas menores de edad. Trabajando turnos de 
12 horas, percibían un salario -en el caso de los trabajadores 
directos- máximo de $ 2.70 y mínimo de $0.75 al día.(Ver 
cuadro número 19). No existía organización sindical de ningún 
tipo, por lo que tampoco tenía contrato de trabajo. Los dueños, 
quienes estaban al frente con un administrador y un gerente. al 
igual que en Ayotla. eran extranjeros. El informe que el 
inspector del trabajo rindió a la Secretaría de Industria y 

se pueden ver en los conflictos de la fü.brica de hifados y tejidos de Silll. José 
las planlas de Luz en Etla y con sindicatos de c::unpcsinos en el Istmo. Los 
rrabajos _v las gutus .. op.cit .. pp 126-130 
"'' Jfercurio. Oaxaca. 4 de julio de 1923. 
9 ! En San José. Etla. los obreros de la Fábrica Textil. culcivaban su parcela 
en sus n1omentos de .. descanso-; AGEO. Junta de Conciliación y Arbitraje. 
sección Industria. 
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Comercio. respecto a Santo Domingo, no dejaba de ser 
apologético: 

·• ... el tratamiento que reciben los trabajadores de los patrones y capataces 
puede decirse que es bastante bueno. pues hay la circunst:incia de que no 
existe el sistema de enganches ni anticipos de dinero de alguna consideración 
que los obligue a trabajar en contra <le su voluntad por de1ern1inado tiempo ... 
(pues son). hombres de r:i.za zapotcc:i en su mayoría. por naturaleza no 
pern1iten el nrnltrato de nadie. no obstante Jo anterior son n1uy buenos 
trabajadores de campo .. 93 

Aunque no figura ningún g:ileno en el informe del inspector. 
señala una visita médica semanaria. menciona que los 
trabajadores vivían en habitaciones regulares. de "bajareque"y 
se contradecía al mencionar que los jornales eran sufh.:ientes 
con relación al costo de la vicia pues como mínimo cada persona 
requería ele $ 0.75 a $0.80 al día solamente para alimentación."" 

En Santo Domingo. como en Ayotla. cada jefe de familia 
utilizaba una parcela. para sembrar de preferencia maíz. Esta 
actividad. al margen del trabajo asalariado, puede interpretarse 
como un complemento necesario al ingreso que convenía al 
patrón o hacendado. pues ele otra manera se vería obligado a dar 
mayor salario. Los problemas en el ingenio se presentaron 
cu:mclo los arrendatarios del ingenio piden tierras . La colindante 
Congregación de Aguascalienres en 1921. realiza su primera 
solicitud. Como se trataba de tierras del ingenio. los dueños 
cometieron diversos atropellos con el fin de que se desistieran 
los peticionarios. contando para el efecto con el apoyo del Jefe 
de las Operaciones !vli:irares. El expediente se había detenido 
por no tener el lug:.rr la C:3tl!goría política exigida: la Congregación 
era un asentamiento humano reciente y en ese momento cobr3.ban 
con10 ;1rrendntarios di;!l in~enio: a pesar de los problen1as los 

"·' lnf¡,;rn1~ ::nvi:tdo ~.._,.-el il:,.;::-.:.:;vr S.:verio C:itiallcr0 11 Jefe <l~l D.:p~t:t-
1r:...::1!.;J d..:1 Tr::i.L1.i1l. S:·..:::.T: s~:.li:-:::i. Cr..iz. 0::.."t •• n1ayo 2 de lfl:.6 Al.i.:'-1. 
C\,:7:trt:1n.1r.:n:0 dt! : -:"'r.~~-::1j·.'· C:1.:.: l lCO. e:~p. l l. foj:1 6. 



solicitantes no se desmoralizaron . .,. ·Finalmente. 12 años después 
de la primera solicirud recibieron la posesión definitiva. 

Otros ingenios como La Oaxaqueña en santa Lucrecia. 
Veracruz. ocupaban mano de obra local. Su representante. un 
enganchador. se dirigió al Secretario del Despacho para tener el 
permiso de contratar gente principalmente de los Valles Centra
les. El traslado. lugar para vivir de los trabajadores y retomo los 
cubría la empresa: se adquiría el compromiso como "bracero de 
campo". exclusivamente en el corte. alza de caña y cualquier 
otro trabajo relacionado con la zafra hasta terminar la cosecha. 

El jornal mínimo era de S 1.50 por jornada máxima de ocho 
horas en el día. siete por la noche y. el descanso los domingos. 
La autorización del gobierno <!statal para la contratación y salida 
de los campesinos representaba un ingreso vía impuestos para la 
instrucción pública. el cual pagaba el propio enganchador (ver 
cuadro número 20). Por cada trabajador se hacía un contrato y 
a partir de ese momento salía de su lugar. no pocas veces con su 
familia y los hijos mayores que ya estaban en condiciones de 
participar en el corte de caña. 

Las fincas cafetaleras ocuparon buen número de trabajadores 
que llegaban a ofr<!cer su trabajo en el momento de la cosecha. 
El pago era a destajo. di! acuerdo a la cantidad de latas alcoho
leras (de alrededor de 18 litros) que llenaban con el cerezo 
maduro. Estos trabajadores prácticamente no tuvieron ningún 
tipo de apoyo, padecían de manera endémica. paludismo y di
sentería: además. con frecuencia sufrían piquetes mortales de 
animales ponzoñosos. sin que por tales imprevistos se otorgara 
inde1nnización alf;una. La estadística registró sólo por morde
dura de víbora o piquete de ''---::imal la muerte de 133 persona5 .°" 

Los reclamos por vía legal ~n las fincas los hicieron algunos 
administradores. como t!l ca~o de uno de origen ale1nfüi. que fue 

..is I~i."orrr:.e d.:! P!'•'·:ti:-..l...:c;- ... :..: Pi..~:·:t•<;. ~'.)S..!.;\. :--i:~·;·.·!"r~) a la c:-iA .• Ú:lX:lC;1. 
27 c.l\! ;·~bre:ro d::: !~::!:'. AGEO .. ·\. .. \. :--;._, ..::; ~iiti'cil p~!"...::;&r que p~r .-:st::: inru=!.':..: 
s..:: h~y, en,:iaU·.' ti:: i:-.~;-~c:.c= ._., i..:..;:;r. ;:;·...:.: no ~:n:1;'!nica ;iroUl<!rn~s d. 
:tp.<..:·.:.:•i:t •:i.;c~~·.:s .. ·n :tqud ::·l..:I!!~f'..lL). 

G,;.·!r1til::1 c,,,,f_·J..::·.··.1~·fJ12 :ic Li-;::s. 0p.c:.t.. ::'· 8. El J:.1:n ..::s ¿:'.fa 193~. 



despedido de la finca La Concordia. en Pochutla, sin ninguna in
demnización a pesar de haber trabajado más de un año, 10 horas 
diarias e inclusive domingos. Casos parecidos fueron los de 
otros administradores de las fincas La Oaxaqueña y La Central. 
quienes habían sido despedidos aún debiéndoles salarios. 

Cuando a los peones de las haciendas llegó la efervescencia 
de la sindicalización. vinieron las dificultades con los hacenda
dos a quienes les era inconcebible conceder peticiones. como la 
reducción de la jornada de trabajo. aumento de salarios. y aún 
menos servicios médicos e indemnizaciones. 

El fenómeno organizativo se presentó con mayor fuerza en 
los Valles Centrales, principalmente dentro de las haciendas 
que producían principalmente gramíneas. En Xoxocotlán los 
aparceros de la Hacienda Aguayo se unieron y presionaron a la 
dueña. Margarita Trápaga vda. de Díaz Ordaz para que rtrmara 
un contrato colectivo de trabajo <n y al no lograrlo se declararon 
en huelga. La Junta de Conciliación y Arbitraje declaró legal el 
paro; en su defensa. la dueña adujo que no tenía ningún trabaja
dor asalariado sólo personas que ocupaban sus tierras como 
aparceros. Al final, el presidente de la Junta de Conciliación 
emitió su falló y apercibió a la dueña a celebrar contrato 
colectivo de trabajo quien se amparó contra el laudo. El hábil 
abogado de la patronal. Alfredo Castillo 98 • manejó el aspecto 
legal presentando el caso no como una relación laboral sino 
crmo asunto del fuero civil alegando la inexistencia de peones 

hacienda. quienes allí laboraban -según el defensor- eran 
"os. Tal subterfugio le valió a la señora Tr<lpaga para que 

le fuc:ra concedido el amparo. 
Aunque los medieros no eran directamente trabajadores, no 

estaban exentos de recibir trato duro. tal fue el caso de quienes 
97 1\tcrcurio. Oaxaca. 21 de ene:-o de 1930. "Los peones y terrazgueros de 
Aguayo se declararon ayer en huelga". 
911 El licenciado Castillo fue asesor y defensor de hacendadL'lS y 
latifundistas de los más solicitados en casos de repartos y demandas 
laborales. mcndió conflictos que pudit!ran considerarse como de mayor en
vcr.:;adura los del El Vergel. El Ros:lrlo. Güendulain y Ethnongo. entre otros. 
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CUADRO NUMERO 21 

OAXAC,\1 SAf,AIUO l'llOMEDIO EN lllVERSOS LUGARES DEL ESTAllO(a}l928. 

LUGAR No. DE TIPO DE EMPRESA (b) l SAi.ARiO MElllO ílEL ASAl.ARIAllQ 
OBREROS POR DIA: l'OR DESTAJO: 

1) AcallJn. - Fincas Agrícolas, Clas. Madereras. IJO l.lO 
2) Eju1I~ 200 Haciendas, Fáhricas de jabón, 

aceite y piloncillo. .75 1.00 
J)llU>juapamdc - Ingenio de Sama Ros~ o.so 0.15 

León. 
4) htallepcc. - Aserradero "Chl>ela' Ingenio 

Santo Domingo. 1.00 1.00 
l) OjillJn (Tuxlcpcc) - Hacienda el Camón y Sama Rosa. 1.00 1.00 
ú) l'inotcpa Nacional 55 Fincas Agrícolas, cosechas de algodón. 0.50 
J) l'ochulla. - RncasCafelaleras. 1.50 2.00 ' 
X)S:ilinaCruz. 500 Diversas, Agrícola. 1.00 2.00 
9) 'fehuan1cpcc. - Agrlcullura. 0.80 
IO) Tuitcpcc. IOO Cosecheros de Plátano. 2.00 
ll)ZimllUn. - Varias. o.so 

f'Uf:NTf:: AGN, DE/'TO. DEL TRABAJO, caja 1362, E.rp. l. 
u) El cuadro " multado de los cuertionurior aplicadar por la Srla. de lndurtriu y Comeirio; no 1odor lor lugares lo ciin1aiaron. 
b) En cad11 Jugar abarca mJs de una tmprtsa . 



CUADRO NUMERO 22 

SALARIO DIARIO PESOS JORNADA/HORAS 

0.60 (a) lOm.ínima. 

0.50 lOnúnima. 

0.62 10 mínima. 

LUGAR 

Tlachimico 
Zaachila. 

A1'10 

1928 

Reyes Mantecón. 1933 
Centro. 

San Antonio de 1926 
la Cal. Centro. 

FUENTE: AGEO. Fondo: .Aswitos Agrario:;. lnfonncs T~cnicos. 

(a) Si el patrón daba la ccmid" el stJlario ..iceptado era de 2S ccn:,n·1..'S. De tlcuerdo con un 
ugróflomo de lll Cl.A. el j,•rn:JI en .::i c¡,;,mprJ era de 15 a 75 ce11rai.·or :Jiarios a i.·rtces con 
aUn:t!nros y C'n /11111..:idn a._· 1".is r:•.l•t,m ... ·s y tC.'!1poradas, de siembra. dcscJnso :: ::osc::l:a. 

29S 



,, 
~· \.• 

Cuadro Número 23 
EL COSTO DE 111 VIDA DIARIA, 'MUNDO DE CDNFORr CALCUlllDO PARA UtlA FAMILIA OBRERA (TIPO CINCO MIEMBROS), 

DE LOS MUNICIPIOS QUE OPORTUNAMENTE RINDIERON DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 1929 

OAXAr.A l llUAJIJA· lliOA· JAMIL· POCHU· S!ACA- pmo. TLAXIA· TEHUAN· VILLA DE VALLE 
ArnjENIACIOtlYOTílOS PNIOE OAJIACA TlAll TEPEC TIA YOAPAN !EPA co mee ETIA NAL. SUl.IAS A:trn:lllO:i LlOll 

V.ail(inZJ¡·.;ra!L.tttll~} 1 0116 013 008 005 012 000 005 012 006 007 006 O!IO 
l'anim;o 040 0.16 0.16 01Q 020 019 016 016 016 016 040 2.35 
Ílf~ 003 004 004 005 OO'l 003 002 002 007 004 005 049 
1-l•oz 004 003 000 008 0\6 000 005 005 008 005 006 072 
C:Noo!dolCS D.llO 064 048 032 OllO 060 080 080 064 056 080 092 
t.~~eC3 008 0.13 008 0.04 0.15 008 006 000 020 012 010 1.12 
t•d 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0.1! 
Cli:la 000 000 003 001 005 003 001 001 001 005 003 0.35 
t::-JC 003 003 001 001 0.02 004 001 001 00\ 002 002 023 
le:tio 012 024 015 015 080 075 035 035 023 021 03'l 3.56 
i.:.1/J 007 006 007 0.10 0.16 010 000 000 008 007 012 0.01 
11'?·,ull.~Ll 000 000 006 000 000 000 000 000 000 006 006 066 
L<!1l'i1d.lbi3 012 002 004 0.12 012 002 0.12 012 020 010 012 108 
.'\.hlJ º" 027 0.19 027 023 019 019 019 023 019 031 2.49 
ltJ"1.:13?l>IOlkl O.O!l 0.15 007 0.17 0.13 014 014 014 017 OO'l 017 1.54 
Pr.·c;Jo(l6rlCfosinitlr 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 024 
l.r.J~(.r.iotm.:chcs 005 0.13 021 005 032 024 013 0.13 005 011 016 153 
!if~1t1L:1 d• r :..ma o lie!lrO 001 001 001 001 001 003 001 001 008 0.01 001 0.22 
l ... :1¡·11 003 0.07 003 003 OO!l 000 000 008 004 003 000 059 
T1.·;~~w~i11tolii 008 024 008 008 008 016 000 000 006 008 008 uo 
11i-.11dJl11'1',1~.!lliJa 0.10 033 007 0.03 0.17 009 013 013 017 0.15 017 1.74 
l'-t1ul\l 003 003 004 002 003 005 002 002 002 003 004 0.37 
l:..'o 005 005 005 005 013 005 0.10 0.10 005 005 005 068 
J..<'.¡¡ 004 004 003 004 005 003 003 003 003 003 010 047 t ... ,. .,. .. .. '" .. .. w " 334 3()69 

1 ·~rnrE A'c11lY1J~atlarSJ/ndust,,JyCometao, OepartMlenlodBT~o.Secó'.lndelnvesl~e lnlamaoones Soaales,Méu:o, 1929 

PROME· 
DIOS 

008 
021 
0.05 
007 
063 
010 
001 
003 
002 
032 
OO'l 
006 
0.10 
023 
014 
002 
0.14 
002 
005 
0.10 
0.16 
004 
0.06 
0.14 

2.79 



trabajaban en la hacienda La Gachupina. Lo primero que reque
rían era el terreno necesario para su cultivo y sembrar maíz. frijol 
y calabaza. atenderlos hasta el momento de la pizca. la cual de
bería hacerse por mitad. dueño y mediero. tocándole a cada 
levantar su parte. El conflicto se presentó porque el patrón. 
como en los viejos tiempos. Jos obligó a levantar toda la cosecha 
y llevársela hasta las trojes de su hacienda donde tenía un 
agresivo administrador que no perdía oportunidad para el insulto 
amenazándolos con quitarles la tierra arrendada y correrlos si no 
obedecían Jo que se les ordenara. razón por la cual pidieron 
inútilmente al gobernador que les cambiaran al administrador y 
una indemnización del propietario por los gastos que efectuaban 
en trámites legales. 

En Ja hacienda El Rosario. cercana al Centro. en circunstancias 
parecidas al caso anterior, los trabajadores se declararon en 
huelga. Aquí el administrador amenazó directamente a los 
peones obligando a quienes sabían hacerlo. a firmar un papel 
donde renunciaban a sus derechos. 

Güendulain . .,., de Cuicatlán. una de las más grandes hacien
das de Ja región. de donde el trigo producido se mandaba al 
mercado nacional. allí desde noviembre de 1925 -antes que en 
otros lugares-. se formó el Sindicato de Trabajadores de 
Gilendulain apoyándose en el artículo 123 constitucional. 100 

seguramente asesorados por cromistas con quienes tenían 
relación. Al año siguiente. al solicitar mejoras económicas. 
f<!rtnaban 75 centavos por 10 hora~ de trabajo 101 ). al no recibir 

1a 1917 los peones de la hacienda denunciaban anle el juzgado que el 
::;trador pagaba con vales que no tenían ningún valor adquisitivo fuera 

de la hacicnd~ por lo cual se veían obligados a canje~.rlos por mercancía a 
precios muy altos que expendían en la tienda de raya. AGEO. Fondo:A.A. 

1oo AGEO. Gobernación. Caj:i 29. cxp. 184. 
101 Diez anos antes. 30 trabajadores de Güendulain que no sabían firmar 
solicitaron la intervención del gobernador para que les aumentar.in el salario 
de 50 centavos a un peso por día y la reducción de la jornada de trabajo para 
que no-se vieran obligados a declararse en huelga.AGEO. A .. ·\.. 
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respuesta, amenazaron con la huefga: "como única anna que 
nos queda por esgrimir por mejorar nuestra aflictiva y rebelan
te situación". 

Como respuesta el patrón inició la sustitución de los obreros 
y campesinos sindicalizados por "libres" antes que estallara la 
huelga. No se tienen datos de los resultados. sólo que al año 
siguiente se presentó de nuevo una situación similar que se 
mantuvo hasta 1930, cuando la Confederación de Ligas, a la que 
ya se encontraban afiliados los peones, solicitaron al dueño 
Vida! García. la firma de contrato colectivo de trabajo. advir
tiéndole que en caso de no acceder se lanzarían a la huelga. Se 
firmó el convenio, pero al final de ese año surgieron de nuevo 
dificultades al no se respetarse el mismo. 

Etlatongo, en Nochixtlán. fue una hacienda ran grande como 
la anterior, junto con el molino El Rosario, propiedades de Juan 
y Paz Oreiza. Como en casos anteriores. surgió el conflicto por 
la firma del contrato colectivo de trabajo exigencia que hicieron 
45 trabajadores organizados remerosamenre. Los dueños se ne
garon a firmar el documento, el reclamo fue considerado lícito 
por la Junta de Conciliación. estalló la huelga y solicitaron el 
amparo los propietarios.''"' La huelga fue corta. la señora Paz 
amenazó a sus trabajadores con el despido y Ja amenaza. e 
inclusive la hizo extensiva al gobernador. diciendo que no 
tardaría en morir como Obregón y que tenía 14 millones de 
pesos para promover una revolución carólica. En el momento 
del conflicto, las actividades de la hacienda no se detuvieron 
totalmente. siguieron con el movimiento normal de arrieros y 
carreteros que entraban y salían. En ocho días acarrearon con 
160 bestias y tres carretas. 1,406 bultos de trigo y harina hacia 
Nochixtlán. Nuevamente las cuestiones legales manejadas 
hábilmente por el abogado de los patrones prevalecieron para 
suspender la huelga. 

En la hacienda de Candiani. Centro. San José la Garzona. 

io: A/ercurio. Oaxaca. 26 de junio y 22 de julio de 1930. 
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Ocotlán. Tamazola, Silacayoapan. y en Ojitlán Tuxtepec, entre 
otros. se presentaron problemas semejantes de 1926 a 1930. 103 

La huelga. como arma de lucha de los trabajadores. era prác
ticamente desconocida,. los enfrentamientos con los patrones 
seres intocables hasta ese momento, fue novedad para los 
asalariados. La contienda fue desigual, los terratenientes 
poseían los medios económicos para su defensa. así como las 
relaciones políticas favorables que incidían en la solución de las 
demandas. Los desenlaces finales en pocos casos favorecieron a 
los trabajadores; el laudo definitivo. comúnmente era un arreglo 
en que el asalariado se veía compelido a aceptar los últimos 
ofrecimientos del amo. pues de otra manera se entablaba un largo 
pleito, por lo que era preferible recibir "lo que fuera" para 
terminar con el caso. En términos generales. salvo en los ingenios 
y la región de Tuxtepec (ver cuadro número 21) con los 
trabajadores del plátano. fueron inexistentes los grandes nú
cleos de trabajadores del campo. pues en promedio no reba<;aban 
los quince por centro de trabajo con las consiguientes diferencias 
salariales relacionadas con la región. tipo de producto y capacidad 
de respuesta en función de Ja organización (ver cuadros 22 y 23). 

Dentro de los desiguales salarios seguían predominando los 
que estaban por debajo del nivel de subsistencia. al respecto. 
cuando le preguntaron a un terrateniente norteamericano en 
Oaxaca de cómo era posible que hiciera trabajar a su gente du
rante tantas horas y les pagara menos de 50 centavos al día. 
contestó; "¡oh! no se han enterado todavía de que existe una ley 
laboral y espero que no se emere:1 en mucho úempo". '°' aspecto 
comprensible. pues la comunic:i.:ión de todo tipo para los agra
ristas en aquel inomcnto era en buena medida inexi.:srente. Esta 
situación pudo hal-~r sido el mo!ovo de las diferencias de precio 
en algunos producrcs. sabre tcd~:i ~n ;,_1quellas regiones donde se 
hací"R nece~~'•rio tr:.1.nspot~:..:.r!::t~. 11::; cu:il L1crement;..\ba su costo. 

tro l.1rn __ ·;:•·¡·:,. Ox::-'.::1. f~i.:1rl..!';.' ..:.. l'...':c y 17 :.:..: :.lbril 1930 .. -\.GEO Gobcr-



Habría también que pensar la incidencia en los precios debido 
a la renta diferencial por los tipos de tierra y nivel de las fuerzas 
productivas. En este caso sólo se mencionan algunos salarios 
que podrían tener su explicación considerando lo expuesto. 

Los salarios promedio en diversos lugares del Estado se 
comparan en los cuadros números 21, 22 y 23 y se puede 
apreciar que en la mayoría de empresas ligadas al sector prima
rio. serían cuando mucho de un peso en promedio: el pagado por 
destajo estaría sobre $ 1.60. El menor sueldo alcanzado fue de 
50 centavos en finca agrícolas e ingenios. el mayor en la zona 
de Tuxtepec. donde se trabajaba regularmente a destajo. 

Los salarios y el costo de la vida diaria no ib:m de acuerdo. 
El mínimo de confort -expresión común de la época equivalente 
a la canasta básica-. calculado para una familia obrera y. en este 
caso campesina, compuesta por cinco miembros. era de $1.99 y 
se alcanzó en algunos lugares~ pero tal ingreso sólo correspondía 
a una temporada no mayor de seis meses al año. Resulta difícil 
aceptar que tales salarios hubieran cubierto el costo de la vida 
(ver cuadro número 23). Lo que se deduce es que gran parte de 
la sobrevivencia de los campesinos se encuentra en la multipli
cidad de formas de agenciarse los alimentos: sembrando su 
propia tierra. trabajando como asalariado en los ciclos de des
canso de su parcela. sum:mdo esfuerzos. eso que llaman economía 
campesina. apoyos en trabajos de tipo artesanal. actividades 
todas combinadas. y desde luego. reduciendo su consumo al 
mínimo de sobrevivencia: " la verdadera sabiduría de los cam
pesinos es haber sido capaces por siglos de subsistir por su 
propio trabajo. disponer cie su excedente agrfcola-artesanal para 
complementar sus dem:mdas de la vicia familiar comunitaria y 
ceremonial" . 1º' 

Un empleado de la Local Agraria expuso que. para que un 

•~ "en l::!S ~ire:ts rur.1!es. !_"!<; .-·~:;.1:~ias a:,;:·.·.~:-;.":e:~:;.! ·.:·~"!ff:l· .... :t :1!g•Jna pn.."!d.u.,;
ción de !a ~1gn.:ulrn:-:J. ;-:"'..r:! :w~ucor.::...:u10 y(•~:;, .;·.)r•H." .~:<::--.::•:;d:i"". S. Coc·k y 
L. Binf0r..t. Ot:J!l::;inr:: nccd n;•·c1! ;'t!l.V h::~.::.117: it: .:1.:t.-.:ic..:'' c:1pf:1,,·;s:n. P..t.;:;1L1. 
t_-:-. ofT . .:~:-.H F'rt.!SS. 19~0. :-- - :.1"."'!1~·~1 ~~.~::-.:::. '..-"'.pt:~'. s. r:. )·.~~; .. ) 00

.<\dapt-:tbilid:~d 

d c~uup~smad.J indi;l!~:f'. C,lJ,J:J!O :;.o. n5. o.::. !!>:"1:. 
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ejidatario pudiera vivir de la tierra, deberían dársele por lo 
menos 15 hectáreas de temporal. Argumentando su razona
miento hacia los cálculos siguientes: 

Una familia compuesta por tres personas necesitaría diario: 

Ma(z un almud 0.25 
Frijol un litro 0.08 
Chile. sal. verduras 0.15 
Café O.JO 
Panela O.JO 

Gasto promedio diario 
para alimentación: $ 0.68 

(al ano serian 5250.00) 

En ropa y huaraches al ano: 563.00 

Con tal consumo la familia anualmente requeriría de 
$ 313.00, sin considerar: carnes, leche, huevos. atención médica 
e higiénica y gastos de vivienda: mucho menos en educación 

Respecto al ingreso. dicho empleado hizo un cálculo del costo 
del cultivo de maíz en un cul\rto de hectárea, determinando su 
utilidad. Cultivar un cuarto de hect:\rea de maíz tenía un costo 
de $19 .30, y se obtenían 96 almudes,(aproximadamente 340 
Kgs .. ). estimación alta pues la hectárea completa produciría 
casi 1,400 Kgs. -el rendimiento en terreno de temporal era de 
menos de 500 kgs.- que vendidos en 24 pesos tendría el 
C:lmpesino una utilidad de $18.80 por hectárea sembrada. Si 

'sobrevivir requería de $313.00 al año, la cantidad de tierra 
:ima para su cultivo tendría que ser de 15 hectáreas útiles, 

· .... emás de otros terrenos de pasto y bosques para dar de comer 
a sus animales y tener leña para cocer sus alimentos106 , es decir 
terrenos comunales que son los que llenan tales funciones. 

100 Memorb. técnica que prescnt:i el topógrafo L. l\lan!nez adscrito a la CLA. 
sobre tas condiciones en que se! encuentra la R:mchería di! La Garzona en 
Oi:otl~\n ... Oa"<.aca. enero :!8 de 19:!9. AGEO. Fondo A.A. 
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El panorama hasta 1933 

La Local Agraria consideró para el reparto de tierras una 
división regional formulada en 1931, que tornaba en cuenta los 
"caracteres peculiares que constituían casos distintos para la 
cuestión ejidal" . 107 El Estado se dividía en ocho regiones com
puestas cada una por ex-distritos: 

"Regilln de los Valles" .. compuesta por el Centro., Etla y en 
parte Tlacolula .. Sola de Vega,. Zimatlán., Ocotlán y Ejutla. 

II "La Reglún de las Mixtecas" que abarcó Coixtlahuaca, 
Huajuapan., Nochixtlán., Putla, Silacayoapan, Tlaxiaco y 
Teposcolula. 

111 .. La Costa del Poicifico" formada por Jamiltepec., Juquila y Pochutla. 
IV "El Istmo" integrada por Tehuantepec y .Juchitán. 
V "La Región Platanera del Papaloapam" únicamente por 

Tuxtepec. 
VI "La Sierra Juárez" por Ixtlán, Villa Alta y Choapam. 
VII "La Cañadaº,. comprendía Cuicatlán y Teotitlán del Camino. 
VIII" La Región de I\·tiahuatlán y San Carlos Yautepec". 

La argumentación principal para tipificar tales regiones tenía 
su sustento en la coexistencia de numerosos conglomerados de 
población con caracteres específicos y étnicos que resultaron 
del medio geográfico. No se consideran para la regionalización 
elementos sociales y económicos como la propiedad de la tierra. 

La región que hasta 1932 tenía el mayor número de solicitu
des para dotación, restitución y aguas para riego ejidal, fue la de 
los Valles con 158 peticiones. que representaban el 33% del total 
en el Estado, de las cuales 112 estaban resueltas (el 71%) y 46 

107 La información se tomó de un mcmorandum del delegado de la CLA 
dirigido a diversas autoridades gubernamentales. Oaxaca iWemoria de los 
trabajos del Prbner Congreso de Ejidatarios. op.cit. p 80-81. 7Q Congreso 
Científico Amcric:ino. Sección Indigenista.. México. TGN. 1934. pp 31-32. 
No se aportan nlás elementos para justificar tal caracterización de las 
regiones. debe intuirse que está implícita la dimensión geográfica como 
determinante y cicna homogencid:id en lo económico y cultural. La división 
regional actual es parecida 
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pendientes (29%). En el centro se ubicaban los terrenos de las 
haciendas cercanas a la capital. donde ya se encontraban 
resueltas la mayor parte de las peticiones de tierra. (lo cual no 
implicaría que se hubieran repartido en su totalidad las grandes 
propiedades) particularidad en la que probablemente influyó la 
cercanía a las oficinas de la Local Agraria. asentadas en tal lugar; 
no sucedía lo mismo con otros distritos. pues existían localidades. 
como Sola de Vega. sin ninguna resolución. Las solicitudes dt! 
agua para el riego de ejidos fueron 20. (el 61%) de un total de 
27 en todo el Estado. esto se debía a que buen número de las 
tierras se encontraban en las márgenes del río Atoyac. 

Seguían en orden descendente las 103 solicitudes de las 
Mixtecas (22% respecto al total) de las que se hallaban resueltas 
favorablemente 40 (el 39%) y por decidir 63 (55%). En lugares 
como Coixtlahuaca y Putla, de 29 peticiones. sólo habían 
recibido seis resoluciones positivas. En esos dos distritos se 
encontraban algunas fincas cafetaleras. difíciles de afectar por 
una política no totalmente explícita respecto a centros 
productores de café. la de respetar la propiedad. Las peticiones 
de agua eran seis y sólo la mirnd habían sido concesionadas. 

Tuxtepec zona con grandes terrenos y el mayor número de 
trabajadores del campo respecto a las demás regiones. tenía 
registrada 94 peticiones de tierra es decir. el 20% con relación 
al total. El auge petitorio 108

• tuvo que ver con las inicitiavas 
reinvidicatorias de las organizaciones y el incremento en la 
producción del plátano. Una de las primeras resoluciones fue 
para la población que se llamó El Hule. lugar que siete afios ames 
había hecho el primer trámite siéndoles negada la posesión 
provisional. volvieron a insb-iir ante el Presidente de la Repú
blica y sucedió lo mismo. La razón principal de tales negativas 
fue que la c:J.teg.oría del lugar er:t Congreg:1ción y no reunía los 
rcq1 • .ilsitcs c'..e ley. h;·:::ho cotr.ún ~~e SI.! pr\!sentó en '-;otro:; 1ugar.!s. 

Sclicitar':)n y co~1si~t:ierc;1 ;.1!1:·.! la cútnxa 1cc_U de C.i?ut:iG.os 

·.- :=.! i"'l~:-\y\·r :1:':.r.:1..•r"' •..:..; i':.!;i:::·.::n~s: de:.!...-:-:-~\ f:.ie ,-!e -:..··..!x.:>!¡::<:!..:. h.\~:.:::. ::r:ndpics 
.. ::: 10...;.0. tL·'.:!::"..;<i~1~10 ::1··1s '..\..: :nl) <.;d:·::.¡::1.!;::s:. 
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Cuadro Número 24 
SOLICITUDES DE TIERRAS Y AGUAS RESUELTAS Y PENDIENTES 

POR LA CIA. POR REGION, OAXACA, 1932 
b e 

a SOLICITUDES DE TIERRAS SOLICITUDES DE TIERRAS 
m:G101:rn TOTAL DE SOllCITDDES RESUELTAS PENDIENTES RESUELTAS PENDIENTES 

~. % % % % 

1 158 33. 112 71. 20 16. 9 6. 11 7. 

11 103 22. 40 39. 57 55. 3 3. 3 3. 

111 33 7. 33 100. 
··:· 

IV 46 10. 14 30. 31 68. 1 2. 

V 94 20. 1 1. 93 99. 

VI 5 1. 1 20. 4 60. 

Vil 24 5. 9 Ja. 14 58. 

v:u 10 2. 3 30. 7 70. 

romEs 473 100. 180. 38. 265 56. 13 3. 14 3. 

tUElflES: M<mmia delos~•bajosdelprimerCCllgrosodeEjidatariosdeOaxaca. Go~emodelEstadodeOaxaca, 1932; Comj¡jjn Nacional Agrafia 
E,¡,;;seca 1915-1927, lléxi:v, 1928; AGEO, Cu ad~ conctnliados de/ Depadamenlo Agrario, o .. aca. 1916-1944, sA. (manusaitoJ. 
• VJt" Ccn/Iales. 11 Mí<letiJS. l/llaCosla, IVEJlslmo, VTmtepec, I? la SierraJláre1, Vtt LaCaAacla, VIII Mialwatlán y S. CariosYautepec. 
b Eu relótlón al lolal de solidludes. los olros portelllajes se refieren al lolal da solicitudes de cada región. 
e tlo ,,~n consideradas las solicitudes que luemn negadas 88, hasta 193~ las resueltas, pend~nles y negadas suman 561. 



Cuadro Número 25 
SOLICITUDES DE TIERRAS Y AGUAS RESUELTAS Y PENDIENTES POR LA 

CDMISION LOCAL AGRARIA POR EL EX-DISTRITO Y REGION, OAXACA. 193 

DISTRITOS POR 1 OOTACION Y RESTITUCION l AGUAS Or RIEGO: 
REGION (a) TOTAL.l RESUEL. ·1 PENO. RESUEL PENO. 

Centro Regiones 43 33 4 3 
E U a 43 28 5 5 
i1acolula 15 7 5 2 
Sola de Vega (1) 8 8 
ZimaUán 12 9 3 
Ocotlán 28 26 2 
Ejutla ,, 9 1 1 
Sub-total 156 112 28 ,, 
Colxtlahuaca 4 3 1 
Huajuapan 34 12 18 2 2 
Noehlxilán 17 12 4 1 
Pulla (11) 29 6 23 
Sllacayoapam 7 3 4 
Tiaxlaco 7 4 ~ Teposcolula . " 
Sub-total 103 40 57 3 

Jamiltepec 21 21 
Juqulla 5 5 
Poehutla (111) ~ ~ 

Sub-Total 33 33 

Tehuantepec 18 4 14 
Juchltán (IV) 28 10 17 
Sub.total 46 14 31 

Tuxtepec (V) 94 93 
Sub-total 94 93 

1xt1án 2 1 
·.Alta 1 1 

am (VI) 2 2 
!al 5 4 

..;.u1c..i:.lán 17 9 7 
Tectitlán del Camino 7 7 
Sub-Total (VH) 24 14 

Mlahuatlán 9 
San Cartas Yautepec .! .; 1 
Sub-Tctal (VIII) ~ 

Totales 473 180 265 13 14 

FUENTE: 1'.1,,mon:;1 do lo~ :rat::a;os Oel primor~ a-, E,/id!Jtanos Ce Oa.1u:11ca. Gob:emo dttl Edo. dtJ 
C.1>ro'JC3. 1i132. Comisión N.ac:onsl Ar;rarla, E!J:adl:ait:a. 1915-1927: M6xieo, 1928; AGEO. Cuad~ COl7C'ltlJ-

traC.,!J =rtl Cepartamen:o Agrar.o. Oaxac.3. 1916-1944. s/f {manuserito) 
• T.ar.to de dotaciOn y rest:tueJ~n. como do aguas. 
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de que le fuera cambiada la categoría; entre otras razones de
mostraron que El Hule tenía más de 2,500 habitantes y que era 
el principal lugar de embarque del "oro verde". Al f"mal recibieron 
en dotación un ejido poco común. ya que tenía un número 
considerable de tierras de riego: 759 hectáreas de un total de 
2,034, o sea poco más de la rercera pane; el resto. ( 1.265 
hectáreas) eran tierras inservibles para la agricultura por ser 
pedregosas. 

Para el Istmo. región tropical con extensas planicies costeras, 
el número de peticiones fue de 45 -el 1 0% en relación con el 
toral-. Se trató de terrenos principalmente en manos de 
norteamericanos y sólo se habían resuelto 14 solicitudes (30%), 
quedando en espera 31 (70%). En esta región la mayoría de 
dotaciones sobrepasaron las 1.000 hecr<íreas; en casos como los 
del poblado i'.Iarías Romero fue de 3.160. pero las cantidades 
mayores. inclusive de 1 O mil hectáreas vendrían en el periodo 
cardenisra. La única concesión hídrica registrada fue la del Ojo 
de Agua de Tlacorepec. Jugar en donde se encontrJba la turbina 
de la compafiía de Luz y Fuerza del Istmo de Tehuanrepec. 

En Pochurla. la principal zona caferalera del Estado junto con 
Juquila y Jamilrepec. el número de peticiones fue de 33. sin 
ninguna resolución favorable. estaba pendiente el 100%. exis
tiendo solicitudes que se habían hecho desde hacía más de 10 
afies. El fenómeno rarifica lo antes expuesto: las regiones con 
fincas productoras de café. permanecieron sin ninguna afecta
ción. eran intocables. De aquí fueron buen número de solicitu
des negadas. 

En la Cañada. región de desigual relieve, se encuentran mi
croclimas de ripo tropical por lo que exisren terrenos propicios 
para el cultivo del café. por lo mismo. existencia de fincas: la<> 
peticiones fueren 24 pero resueltas nueve (38%). Dentro de las 
quince restante:, se encontraban las fincas en co¡jdiciones 
scznejantes a l:..1s :::!;! otros lugares. 

~Jiahuarlán y San Carlos Yaurep-ec tenían poc:-_.., ,c;ol.icirudes~ 
diez. Gran P-'=:!fe d,.:- la región e!:·r:1. ccr.stit!...!:da por re:-:-enos incn-
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tafiosos y áridos sobre todo hacia San Carlos; en Miahuatlán 
existían algunas fincas colindantes con Pochutla. La peticiones 
resueltas fueron sólo tres y siete quedaron pendientes. Existían 
solicitudes desde 1916, entre ellas varias negadas, no es difícil 
que también hayan sido propiedades cafetaleras por el número 
de solicitudes sin respuesta. 

En el último lugar estuvo La Sierra Juárez. con cinco peticio
nes y resuelta favorablemente una, con 1,843 hectáreas de 
agostadero. para la comunidad de San Juan Chicomezúchitl, en 
Ixtlán. Esta es la región más montañosa del Estado donde la 
mayoría de poblados se encuentran en valles muy pequeños o 
sobreviviendo en laderas de difícil acceso. peor comunicación 
y con pocas tierras para el cultivo. Sus riquezas naturales las 
constituían extensos bosques de altura. poblados por diversas 
especies de coníferas por lo general de propiedild comunal. 

Del total de 445 solicitudes para tierras en el Estado única
mente 180 habían sido resueltas (el 40%), de manera provisional 
y/o definitiva. Las 265 restantes (el 60%) seguían durmiendo el 
sueño de los justos. Negadas definitivamente fueron SS hasta 
ese momento. En números redondos. considerando que el total 
de solicitudes en 16 años fue de 561 (para tierras y aguas), sólo 
el 32% fue resuelto favorablemente, el 47% quedó en espera y 
el 16% sin posibilidadades. Resalta contradictoriamente un pe
ríodo de gobierno local (de 1925 a 1928) particularmente im
pregnado por la "preferencia" a las etnias. de lo cual da una idea 
un lema que aparecía en todo momento "hay que darle la razón 
al indio aunque no la tenga". W-J En tal lapso se negaron 45 de las 
SS solicitudes. (Las cifras específicas de solicitudes y repartos 

Dentro de uno de los mensajes del .gobernador interino Genaro V. 
V~\sq·.h:z puede leerse ..... Indio hcrn1ano mío. sostcngan1os con10 punto de 
gobierno. la cristiana m;.bdma de que h:iy que darle al indio la r.lzón aunque 
no la teng:t ... el indio es como un niño incxpeno. No sabe hablar. No sabe 
leer. No puede escribir. nunca se quej:i.. siempre aguanta ...... AGEO. i\ .. A .. 
Oaxaca. 1926). 
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veánse en Jos cuadros nos. 24 y 25). 
Las propias autoridades en Jos momentos ya cercanos al car

denismo. reconocían que Jos resultados con el reparto ele tierras 
no eran satisfactorios, pues Ja producción ejiclal estuvo lejos ele 
satisfacer las expectativas:"porque las dotaciones no se han 
podido hacer con terrenos laborables, y Jos impuestos son 
altos" . 110 

Enrique Othón Dfaz, un intelectual poeta y escritor. no lejano 
al gobierno, 111 reconocía que hacia 1933 aún quedaban nume
rosas haciendas. fincas e ingenios que acaparaban las mejores 
tierras. Existían áreas baldías pero incultivables con posibilida
des ele servir mediante inversiones costosas, difíciles de realizar 
por las paupérrimas condiciones económicas del momento, tan
to del gobierno como de los campesinos. 11 ~ Algunas se encon
traban en lugares insalubres o de difícil acceso, de aquí la 
necesidad de que se siguiera fraccionando con más intensidad .. 
tanto propiedades de hacendados oaxaqueños. como . las graneles 
extensiones en manos de extranjeros. 

A 20 años del estallido de Ja Revolución Mexicana. Ja tierra 
repanida en Oaxaca fue para un 20% ele los campesinos. En 
efecto se alteró sustancialmente la estructura ele la tenencia de la 
tierra sin que tal fenómeno por si mismo haya siclo suficiente 
para mejorar las condiciones del peón. mediero o pequeño 
propietario. 

Aparte de los sefialamientos expuestos. deben subrayarse otros 
relacionados con el papel del Estado que no eran panicularidacles, 
ya que atafiían a Ja situación nacional. Existía el problema de las 
inclefiniciones y lagunas en las leyes agrarias, tómese como caso 
la solicitud para restitución de tierras, la cual generalmente 
no procedía debido a lo complicado de Jos trámites y. a 

11º JHemoritJ, Primer Consreso de Ejidararios. op.cit.. p. 48: Obscrv3ciones 
del Delegado de la CNA. lng. S!!rafín ?vtontcrde. 
111 Ante el futuro de !\1éxico. op.cit. pp 106·109. 

u: Las estadísticas para Oa."t:JC:i no registran terrenos propiedad de la nación. 
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frecuente imposición de condiciones económicas y políticas. 
Puede considerarse que el ejido permitió subordinar a los 

campesinos a los designios. las necesidades y los mandatos de 
un gobierno que cumplía una misión central: la cooptación de 
los trabajadores del campo, lo que funcionaría con creces para 
los fines de un Estado con vocación centralista. poniendo los ci
mientos de una corporativización nacional futura. 

Haciendo un somero balance del período que se inició con el 
reparto de tierras. hasta antes del sexenio cardenista. se pueden 
emitir algunas observaciones: 

Las casi 160 mil hectáreas -según datos oficiales- que por 
resolución presidencial fueron otorgadas en dotación y margi
nalmente por restitución .. resultaron insuficientes con el agra
vante de que la mayor pane fue de mala calidad para el cultivo. 

El proceso que va de la solicitud a la resolución presidencial 
se constituyó en un trámite con1plicado y burocrático. en el que 
los organismos encargados de formalizar la entrega de la tierra 
actuaban con excesiva lentitud y .. en no pocos casos de manera 
corrupta. A veces influían negativamente las decisiones políti
cas del propio gobierno. 

No en todas las regiones de la entidad se hizo el reparto: en 
las zonas cafetaleras prácticamente no se tocaron las fincas .. 
tampoco se repanieron todas las haciendas. aún quedaba tierra 
por repanir. 

La mejora de las tierras de cultivo, los instrumentos de 
trabajo como el tractor. las trilladoras. segadoras que posibilitan 
mayor producción y productividad. fueron para las haciendas 
ingenios y trapiches. no llegaron a los ejidos, el inmemorial 
arado egipcio siguió como instrumento de trabajo fundamental 
de los ejidamrios. 

En el caso de los campesinos asal:iriados. además de las 
jornadas d:! trab:.1jo que regularmente sobrepasab¡\n las ocho 
horas -violando la L"Y del Trabajo-, los salarios er:m insufi-
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cientes para cubrir sus necesidades: y diferenciados respecto a 
las regiones, en función de los costos de vida. Por su pane las 
empresas negociaron exclusivamente con las dirigencias sindi 
cales y el Estado actuó corno árbitro, "al margen de las clases" 
para conciliar. determinar aumentos de salarios huelgas y paros. 

A principio de los años treinta el proceso petitorio de tierras se 
había dinamizado en función de las abundantes solicitudes 
imbricadas con las actuaciones políticas que a la vez contradic
toriamente entorpecían el reparto .. actitud congruente con la 
política antiagrarista del poder ejecutivo. 113 Vendría consecuen
te y coyunturalrnente otro período de gobierno federal con una 
actitud diferente. más comprometida. al poner en el centro de su 
política la problemática agraria. 

iu "p:.tf:i. n1ayo ( 1930). t!l c~r.!ro inició un3. nueva ct:ipa l!r...:amin:ad:i :t 
ac~l.l:";\f con .!l rl!p:.trto ag:-:!!'~o. ~mom.:l!'s nos:.= iirn1ó :i!l2 ~cla !'r:::soluciún 
sino que SI! intcnló dctene:- :i.q:.:~!L·.:; resclucic,!cs flrm;;;.da<; :!n la :~d:ninis
i!':....::tk. zn.-;·.i_!~1 ... cl jefe .:n.~d.•::.1 i-:!z.t' ;:!1bHco sus .::nt:..:s!:l::;t.J. :-.pcyo a la 
r.u.:·.·a l!.:..:~.~::ich.:n··. R. Eü...:-.:n. t'r· ;..:::., El .. ·;:rgimie1~:0 .. :-- 335. 
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4 Logros y limitaciones de un período 

•• ... ¿ Quiere ested librarse para siempre del 
odiado callismo?. ocurra al profesor especialista 
Tomás Rodrigue= quien en unos cuantos momenros 
extirpará de raí= cuantos callos patle=ca ... ". 
El Oaxaqueflo. Oaxaca. 1:2 de abril de 1937. 

En el primer lustro de los años treinta. la selección del 
candidato a la presidencia de la República no fue mayor problema 
al estar el Partido Nacional Revolucionario en el poder con su 
árbitro supremo. el general Plutarco Elias Calles. La decisión 
favoreció al joven general Lázaro Cárdenas precandidato desde 
el mes de abril de 1933 y formalmente ungido para iniciar su 
campaña presidencial a principios de diciembre del mismo año. 
cuando de lleno arranca una gira diferente a las realizadas por 
mandatarios anteriores. 

En la campaña electoral desde el principio varió la tónica del 
discurso. al explicitar el candidato su preferencia hacia los 
grupos sociales más desprotegidos. en particular los campesinos 
comprometiéndose a entregarles la tierra e inclusive armas para 
que estuvieran en condiciones de defenderla.' Al asumir el 
puesto. después de triunfar en las elecciones. Cárdenas ratifica 

1 Ideario Agrarista del General ele Dfrfrión Lcí=aro Cárdenas. Dcpanan1ento 
Agrario. folleto# 1 ~léxico D.F .. ent:ro Je 1935 (Sucedió en su gira como 
candidato el 17 de mayo de 1934 en el ejido Uc Tres P:J.los. municipio de 
Acapulco). 
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su posición agrarista: " ... en esta grave cuestión no cabe otro 
recurso y otro medio que el de entregar a los pueblos y a los 
trabajadores del campo lo que por siglos ha sido su fuente de 
vida ... "~ 

Las formas y los compromisos adquiridos por el presidente 
tomaron cuerpo en hechos concretos, durante su mandato la 
tierra se repartió en mayor cantidad que en el pasado reciente, no 
sólo atendiendo nuevas peticiones, tambien se desempolvaron 
añejos expedientes al agilizar el pesado aparato burocrático 
responsable de Ja cuestión agraria. Por otra. pane se prestó 
mayor atención a las demandas de Jos trabajadores dentro de un 
marco nacionalista que desde el principio apuntó hacia la 
conservación y mantenimiento de los recursos naturales en 
manos de la nación. 

Calles. el Jefe J\.1tíximo, a mediados de 1935 en su papel de 
guía y guardián del país. exp!ícitó sus consideraciones sobre 
la situación política y social. afirmando que existía desorden, 
agitación y signos que presagiaban futuros desastres; 
reconociendo que dentro del mismo grupo de poder se habían 
polarizado la'i fuerzas -callistas vs. cardenistas-. e impugnó las 
huelgas que se habían efectuado, argumentando que hacían más 
daño al gobierno que a los capitalistas al cerrarse las fuentes de 
trabajo. Concluía amenazante afinnando que la división podría 
tener sus efectos negativos en sectores cada vez mas amplios del 
poder, inclusive en el ejército, por tales circunstancias era 
previsible un choque armado, que llevaría al país al desastre. 

La posición de Calles, obtuvo una respuesta inmediata de 
Cárdenas quien consideró tan alarmantes declaraciones como 
una intromisión ilegítima y atentatoria que no estaba dispuesto 
a toler'1r: además hizo y reiteró la defensa de las organizaciones 
obr~r:is y campesinas aclarando que la agitación social, 
concr;;!t::ur..eníe 1:1s huelgas. o:"'>edecínn al acomodamiento 

=Lo~ pr·,·s!d::::I1.·s .:e .. · .. r¿_t·lc~.., an~t? /:1 -r..ach;u. 13'..:?i-1966. !'·'~xico XLVI 
Lt.!gi.<~:: :..:r:l. d.:: L1 C:.!m::rr:t (!.-! Di;:m::dos ~1~:;:c,~. l ~-":Ú. ~:.;~~o IV. p. ~ ::?. 
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necesario de los factores de la producción y de ninguna manera 
debían detenerse. porque resueltas razonablemente tendrían 
efectos benéficos en el mejoramiento de Ja economía nacional. 

Medida radical del presidente Cárdenas ante su impugnador. 
fue la de ''sanear" su gabinete de callistas. reestructurando por 
tal proceso las secretarías de estado, decisión que alcanzó a Ja 
Cámara de Senadores y a la de Diputados. Con tales estrategias 
Cárdenas se consolida en el poder, al desligarse de las fue=as 
y vínculos maxirnalistas. El cordón umbilical quedó 
definitivamente cortado con el callismo diez meses después de 
su toma de posesión: en una acción concertada y planeada el 
Jefe Máximo de Ja Revolución. junto con sus más cercanos 
colaboradores. Luis N. Morones. Luis L. León y Melchor 
Ortega fueron inritados a abandonar el país. Un avión los 
trasladó el 1 O de abril de 1936 a los Angeles California. Calles 
no dejó de argumentar a quienes lo entrevistaron. de que México 
vivía en plena anarquía fomentada por el propio Cárdenas y Ja 
razón de su salida era precisamente por combatir esa tendencia 
politica.3 

Contienda nacional, respuesta local 

Con el desplome del gobernador Onofre Jiménez en 1924. se 
crean las condiciones para la completa subordinación de la 
política estataral al poder central. Genaro V. V:lsquez. artífice y 
beneficiario de la caída -el camarazo- como gobernador 

3 Los matcri3.Jes b;,isicos para esto...c; páginas fueron: La Re,·o/ución desvir:uada. 
continuación d:! la l't!rdudera Revolución J\-fexicana. Alfonso Taracena.. 
Costa-Amic. E1.!it•.:>r. ~-!:.!:deo. 1967. ton1os 111 y IV; Aurol,iogr~?fia de la 
Re\·o/ur.h.-1n JJ;:xh:~:1:a. Erui!ic- Pon.:s GH. Inslitulo !'l.f...::;.kano ...!.::: C;.J~tura .. 
)...féxico. 196..:.. P.? bS?-499: L" mecánica carcleni.=ra. --".licia Hcrnjn<.!cz 
Ch:ivcz .. ~.!.::-;!co. CDl...)iEX:. 1~;79 .• pp 33-316 . .,.:rióJ.ko El Oa."raquerlo. 
Oax=.::3.. 193....:.. ¡9_::5 y 1936. 
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interino ofrece de inmediato su apoyo incondicional al Jefe 
Máximo: 

he querido significar mi absoluta fe y mi plena confianza con el Senor 
presidente de la República general Calles ayudando en todo lo que en mi 
concepto fortalece la situación del gobierno nacional y dejando que el 
porvenir lo resuelva conforme lo plantea el hombre único en que se 
reconcentra la esperanza de los revolucionarios mexicanos e inquietud de 
todos los hombres de negocios que han visto en nuestro ilustre presidente 
a un gobernador sensato. fucnc y probo."' 

El sometimiento a los dictados del ejecutivo federal siguió 
vigente con el gobernador Francisco López Cortés (FLC.1929-

19321 quien a imagen y semejanza de Calles se autonombró 
.. jefe máximo del sur ... El sistema de lealtades asumido por 
López Cortés. lo impuso a sus subordinados quienes mostraron 
actitudes rayanas en la incondicionalidad a toda prueba. En las 
elecciones para diputados de 193 1. de los 17 que formaron Ja 
Legislatura, López Cortés comprometió a nueve de ellos: 
Wulfrano Estévez, Enrique Sumano. Cirino A. Pérez. Germán 
Gay Baños, Ezequiel Santillán. Delfina Ortiz, Belisario Robles. 
y Guadalupe F. Martinez a quienes hizo que firmaran un pacto 
de honor, con el cual se vieron obligados a seguir sus 
instrucciones. Con la mayoría de diputados en la Cámara local 
el mandatario intervenía con seguridad en las decisiones políticas. 
Bajo tales circunstancias accede al poder a fines de 1932 
Anastasia Garcia Toledo, en el momento en que López Cortés 
como intermediario y ordenador entre la política central y local, 
acata y ejecuta las instrucciones del ex presidente Calles. 

Las actividades de García Toledo se veían constantemente 
entorpecidas al no contar con la mayoría de la diputación local 
y por la carencia de control en su administración, lo cual se 
reflejaba con el nombramiento de jueces, cambios de autoridades 
y otros cargos, los cuales se veia obligado a conceder a 

~ McnS::tje leido al inaugurar el primer pt:riodo de sesiones de la XXU 
Legislatura. local. Genaro V. Vásquez.. 1928.(mecanoescrito). 
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personas no capacitadas y con ante·cedentes ominosos. Dentro 
de tal contexto fue una enorme sorpresa para los políticos 
oaxaqueños el viraje de la politica nacional en 1935. Las 
primeras actitudes locales fueron de silencio, de no comentar lo 
que sucedía dentro del poder central, por lo menos así lo muestra 
la prensa de la época y los debates en la Cámara local. 

Los diputados callistas empezaron a realizar una especie de 
boycot legislativo al no discutir ni aprobar propuestas presentadas 
por el gobernador, como fueron los proyectos de presupuesto. 
de reformas constitucionales para reducir el número de diputados 
locales. la Ley del Fomento de Cooperativas y la de Aparcería. 

Tales iniciativas únicamente habían recibido los primeros 
trámites de los nueve diputados contrarios a García Toledo. 
quienes por un voto de diferencia controlaban la Cámara local. 
Corno cierre a la pinza. cambien los nueve formaban las 
comisiones dictaminadoras.Por lo difícil del caso García Toledo 
se vio compelido a pedir la intervención de los diputados 
federales y senadores formándose con ellos un grupo que 
encabezó el hermano del presidente, Dámaso Cárdenas. 

En septiembre de 1935 era Secretario del Despacho del 
gobierno local el licenciado Rafael Márquez Toro nombrado 
directamente por el primer mandatario del país para mediar en 
la situación conflictiva por la que atravesaba el Estado. la cual 
siguió presentándose complicada llegando a extremos la 
Cámara local, de no autorizar una salida a México del propio 
gobernador quien debía reunirse con Cárdenas, precisamente en 
el momento en que se estaban efectuaban cambios de 
gobernadores que discordaban de la política cardenista.' 

s ·· .. En esos momentos 14 entidades resintieron alteraciones al declararse 
desaparecidos los poderes. ya fuera por nulificación de dcccioncs o 
licencias forzosas: los Estados con c301bios fueron: Coahuila. Colin1a. 
Chiapas. Durango. Guanajuato. Guerrero. Nuevo León. Querétaro. Sinaloa. 
Sonora. Tabasco. Tarnaulipas y Yucatán .. " op. cit .. Alicia Hemá.ndez. La 
autora n1enciona Oa."'taca dentro de la lista. pero en tal entidad no hubo 
C!ln1bio de gobernador .. 
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Al mandatario oaxaqueño no se le podía acusar de 
anticardenista. sin embargo los enfrentamientos internos 
demostraban que le era difícil actuar abiertamente a favor del 
presidente. La situación política local se tornaba cada vez más 
complicada. El aislamiento de García Toledo propiciado por los 
nueve diputados callistas. dirigidos por el senador López Cortés. 
se complementaba con una labor interna en contra de Cárdenas 
y el gobernador en el mismo sentido de la posición de Calles. 
aduciendo que Oa.xaca era un caos. que no existia control del 
órden público y que el único capacitado para normalizar la 
situación era el jefe mtiximo. por lo tanto, concluían los 
chicolopistas que Calles era el hombre fuerte indispensable para 
tales momentos. 6 

La disidencia en la legislatura federal contó con un grnpo 
de diputados federales por Oaxaca -con excepción de 
Constantino Chapital y Domingo García Toledo-. encabezado 
por los senadores López Cortés y Francisco Alarzón. De hecho 
la mayoria de la representación oaxaqueña en la Cámara federal 
estaba a favor de Calles. Uno de los diputados simpatizantes en 
la entidad. Ezequiel Santillán. se movilizó con los habitantes de 
algunos pueblos de la Sierra Juárez para incitarlos a la rebelión 
contra el gobierno establecido. inclusive parece que hubo 
distribución de parque y algunas armas, pero el movimiento no 
llegó a mayores acciones. Santillán al ver la forma en que se 
desenvolvían los sucesos desistió de su intento; los serranos, 

6 AGEO. Gobernación. legajo 2172. sin clasificar; Inforn1cs de gobierno 
1935 y !936. Ana.s:tasio Garcia Toledo: El Oaxaque1io. Oaxaca. diciembre 
de 1935 y ~:ncro de 1936. Contradic1oriamcn1e FLC. a principios de 1935 al 
celt:br:?r;;c: el .,:.<i C0ng.rcso agracio en la ciudad de Oa."'taca. públican1cnte 
decl:J:.'.'):·· ... es pr.::::iso que ustedes compañeros sepan que nuestro vínculo- el 
de !a r:.::vv;uciún-. ::on el pr~sidcntt: Ut.: la República ese revolucionario leal 
qu..: .J..:.s~i.." !>US ;.:riI:~ ;'.'!"ó);:: p:isos ofrcc~ un:.i vida iimpia to:..h\ de tc.,da clase dl! 
r~p:..::;;.¡..:s t.L.: !~ ~:-::•"' .:-....:n1ot:i. ::>uspic:..1c1a (sic). un homl.,re. rc::i'ttO. no puede 
cst:;tr Ji·:orcfado con nosotn's como lo han dicho los ci:.:r:iigos dt: la 
:'°":.:•:ok::itin en <)~:::~!.c:..1 ..... .i\.GEO . .:\:::untes A:;r:!rios . 

3::!0 



con experiencia en levantamientos. tampoco parecían muy 
convencidos y no entraron a hechos de armas seguramente por 
no vislumbrar probabilidades de triunfo. 

Los nueve diputados procallistas no se presentaban a las 
sesiones camarales y prepararon la desaparición de la legislatura 
local, hecho que de acuerdo con la Constitución del Estado. 
implicaría el cambio del poder t0jecutivo el cual debería ocupar 
uno de los senadores. Con tal esrr:nagema Oaxaca tendría al 
frente un gobernador opuesto a Cárdenas. El subterfugio no 
cuajó. Aprovechando la inasistencia de los nueve procallistas a 
las sesiones camarales. fueron llamados sus suplentes a quienes 
se les obligó a subordinarse al poder central. Estando D•imaso 
Cárdenas en Oaxaca. se había preparado una sesión camaral con 
los suplemes y una vez obtenido el quorum nect0sario. en 
primera instancia se legitima y aprovecha la sesión para 
desaforar a los ausentes. A partir de ese momento el poder 
federal tiene t0I comrol total y definitivo de la política esraral. 

Organizaciones campesinas en el connicto. 

Los movimientos locales dt0 obreros y campesinos ante la 
pugna política empiezan desde junio de 1935 a raíz de las 
declaraciones de Calles comra las decisiones de Cárdenas. Se 
efectuaron asambleas sindicales en las que se presenta un 
panorama confuso de lo que sucedía dentro de la política 
nacional~ tal parece que Jos dirigentes de las asociaciones no 
sabían qué hacer, actuaban con cautela, se encontraban 
confundidos en espt0ra de los dictados del gobernador o de FLC. 

Después de una prolongada reunión en l:i capital del Estado 
en el momento de la pugna Cárdenas-Calles. las diferentes 
organizaciones de rrnt:ljaC~r~s sólo :::::r:rc!;i.:-cn s:.1sc~lbir mensajes 
de sin1pati~ :il presid::nt::!. :?or Olr:.! p:!.!'!e =: ~oCe.:nadcr estaba en 
curnunicn.cién directa c.:.n !....C q·,...:.;e:1 -=n ~~::> -~-! !os rele.:;rnmas !e 
dic'o'!: ·· ... por conv~~--:.ir ..l .: ... r1tcr.es~~ c!e l:t r:aci6J1hcy~15 e!;! jt.:!1io). 
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presentaron su renuncia los ce Secretarios de Estado y Jefes de 
Departamento. lunes próximo quedará integrado nuevo gabinete, 
situación en todo el pais es normal .. ". La respuesta de Toledo 
fue inmediata: 
quedo enterado con agradecimiento de sus atento aviso .. al mismo tiempo 
satisfáceme comunicar a usted que en todo el Estado de Oaxaca no hay 
novedad solo expectación pública motivo acontecimientos pollticos ... 
(telegrama respaldado 1'4nicamente por los ocho diputados locales pro
Cdrdenas. ratifican su posición con un comunicado mús ): :nos sentimos en 
la obligación de respaldar esas actitudes honraUas. honestas. revolucionarias 
reiterandole nuestra lealtad y adhesión tb 

Después del intercambio de mensajes (hasta el 23 de junio). 
empiezan las declaraciones de la Confederación de Ligas 
Socialistas de Oaxaca (CLSO). y de la Confederación Oaxaqueña 
de Campesinos (COC), comentando que el Bloque Radical que 
se habia formado en la Cámara de Diputados en el Distrito 
Federal. para apoyar al Ejecutivo. era del agrado de diversos 
sectores con un magnífico plan de acción." .. deseo grande de 
trabajo y línea de conducta perfectamente definida con relación 
a los asuntos que públicamente se habían venido comentando .. ". 
por lo tanto. respaldaban al Bloque. felicitándolo por la labor 
netamente societaria y tratar de llevar el beneficio a las clases 
oprimidas.' 

La posición de la Confederación Campesina Mexicana 
(CCM) en el Estado era definitivamente de apoyo al presidente 
y no podía ser de otra forma. ya que desde su creación se habia 
propuesto tal fin. 8 La CCM. gracias a su colaboración con la 

ai El Oa.:caquciio, Oaxaca. enero-junio de 1935; AGEO. Gobernación. legajo 
2172. 
7 Ibidem. 
8 " •••• la CC.!'vt fue la primera organización social que salió en apoyo de la 
candidatura de Clrdcn-:is .. lo que no queda claro es que esta Confederación 
no era una org~ización de base popular sino que babia sido organizada 
astutamente desde arriba por cardenistas leales .... Heather Fowler Salamini. 
Afol·ili:acfón campesina en Veracru= ( 1920-1938 ). México. Siglo XXI. 
1979. pp l..t3. Et lema de 13 CCM era. "Tierra Trabajo y Libertad-
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Procuraduria de Pueblos. se constituye en parte influyente de la 
delegación del Departamento Agrario. El Procurador Carlos R. 
Balleza. de hecho representante de la CCM a la que se había 
cambiado después de participar con la cae. estaba ahora en uno 
de los polos del conflicto. Las pugnas constantes eran CLSO. 
coc. por una parte y la CCM por la otra. A ésta última se le 
consideraba como una intrusa por estar organizando a los 
campesinos al margen del tradicional control que el gobierno 
del Estado tenia por medio de las dos primeras organizaciones. 
Por su posición procardenista el ataque era en contra de Balleza. 
quien declaró públicamente que las intervenciones de Calles. 

eran 10rpcs y amircvolucionarias. y por sus positivos e inquebrantables 
principios humanistas debemos considerar hoy. el portaestandarte de la 
nrnnumisiún de los trabajadorcs mexicanos( ... ]al Gral. de División Lázaro 
Cárdcnas . ..a 

En términos parecidos y ampliando su posición el Secretario 
General de la CCM sección Oaxaca .. Jesús Gonthier .. en un 
boletin que circuló entre sus asociaciones locales y en la República 
declaró: 
" ... el Gral. Cotllcs por el peso de sus años y tambicn por el inn1enso peso de 
su inmensa fortuna en dinero contance y sonante en extensas propiedades .. 
se considera muy impropio para seguir recibiendo el bien justificado titulo 
de jefe nlá."timo de la Revolución. bien que se rc!ire de este honor inmen .. ~ido 
y que se retire a gozar de la paz espiritual .. "1º 

Los reclamos contra Calles continuaron. algunos fueron 
publicados en el diario El Oaxaqueiio ( 19 dic/1935). destacándose 
el cambio de actitud de la prensa local. cuando por vez primera 
empiezan los ataques contra el senador López Cortés a quien 
señalan como "el gran terrateniente a pesar de ser de izquierda" 

9 AGEO. AA. 
10 AGEO. El boletín fu~ del 15 de junio de 1935 y lo firn1ú Daniel Mui\oz 
Estcfan. 
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y porque falsamente se mostraba como amigo de Cárdenas. Por 
su parte el PNR local en abierta pugna se encontraba dividido en 
dos facciones: el de los callistas y el de los cardenistas . 

En otro bando Graciano Benitez. Secretario General del 
Frente Unico de Campesinos de Oaxaca. muy cercano a la CCM. 
y miembro del Partido Comunista. públicamente exigió la 
salida de López Cortés de la Cámara de Senadores de donde 
habian sido expulsados tres de sus compañeros. 

No cesaron las declaraciones. sobretodo en desplegados y 
telegramas enviados a las cámaras federales: se iniciaron los 
mítines locales en apoyo al presidente. algunrn; demandas pedían 
que PEC mdicara fuera del pais con el f"m de evitar mas transtornos 
y agitaciones. la consigna principal que levantó la CCM local 
fue: ¡aplastemos al callismo!. 

Los cambios y posiciones mas comprometidas con el 
presidente se dieron después de la salida forzosa del jefe 
máximo, lo cual incidió para modificar el panorama político 
local. García Toledo. congruente con la álgida coyuntura. 
declaró a un diario local: 

" .. adhesión total y con1pleta del pueblo oaxaqucfH> a las instituciones 
nacionales y a los principios revolucionarios .. y est~m1os en contra de! quienes 
traicionaron Ja Revolución Mexicana y fueron cxpulsa<..los por fundadas y 
claras causas de salud pública nacional .. :· . 11 

Con tal posición del mandatario, las organizaciones 
campesinas y obr;!ras del Estado --CLSO. cae-. no tuvieron 
mas remedio que apegarse a las nuevas decisiones. Ya sin la 
presencia y peder del jefe máximo quedaron expeditas las vías 
para formar una sola organización de campesinos y en ese 
derrote:-.:> se avanz:i local y nacionalmente para agrupar en un 
frente :i las varicdas encommd:>s y dispersas asociaciones. 

11 E! ()axaqw:iiv. O~!x.:ca.t: d.: ~il·ril G.: 1936. 



Los caminos de la reorganización; 

Diversos conjuntos regionales y nacionales de campesinos 
actuaban en el país. en algunos casos con frecuentes divisiones 
como aconteció con la Liga Nacional Campesina. La CCM , la 
:fundó el 3 1 de mayo de 1933 en San Luis Potosí el profesor 
Graciano Sánchez. con Ligas de Chihuahua, Michoacán y 
Tamaulipas quien estuvo al frente junto con León García y 
Enrique Fiares ;\-!agón. La Confederación además de apoyar la 
candidatura de Cárdenas se comprometió a impulsar la Reforma 
Agraria. 1= argumento que seguramente influyó para el 
incremento de afiliados. tarea no exenta de dificultades debido 
a las panicularidades políticas de cada lugar. 

Hasta antes de iniciar el sexenio 1934-1940. en Oaxaca no 
existía mayor ingerencia de org::tniz3ciones campesinas ajenas 
al control local. salvo asociaciones como la CROM que incidía 
en pequeña escala en la región de Tuxtepec con una actividad 
proselitista mas que todo en el sector secundario y el terciario. 
El control local de buena pane de la masa campesina lo tenia la 
CLSO a través de la coc. La Confederación de Liga<> aseguraba 
tener afiliadas 570 asociaciones. con una membresia de 48.855 
personas de todo el Estado (vid supra. cuadros números 7 y 8. en 
cap.III). Ambas organizaciones se encontraban subordinadas 
incondicionalmente al poder estatal dentro de una mecánica de 
interrelaciones complementarias y desiguales. La realización de 
los congresos de las asociaciones coincidía con el inicio de los 
procesos elector<Iles o, en su momento se utilizaban para brindar 
o legitimar acciones a las actividades realizadas por el gobernante 

1
: L.1s organ:·-::.irfones c.impt!sinas, Otto Granados. :Vh!."'::h:o. Ed. Oce:1no. 
1983. f-'!' :~-.J.6: ·· .. de la Confederación formab~n p~.r:e ... y Tia."'cala. 
P:.:..:bla.. lJ.? .. ~HL;i"loac~in y aJgun:ts m:1s. h Lig:t Cr•a:iv G:;!v;.ln .. Lorenzo 
.-\;;:!.!a. C:·=.,,!ir.1..) .-\r.ay:i y ou-cs;e:cs J:;:-:-.:1sla:. qu\! h:-!. ... i~tn 1..!o.!:~:::.:::!do con valor 
y ~=uercu !:"Is 3.bU!;•~s t..!e .;ob:!m:!d-;,r;.!s, j~fcs mi~:tar;.!"s y a!LiJ.-; :·ur.ciunarios di.! 
l:i Fedt:r::...:~t::·. cc::•:,~:-!idos ~:1 ..:::..::ni~.._·s :d •:::.ov:;:1ii.:t~:o <; .. 1...:: ~; me:dcanv .. '\ 
Pones G:J. i....?.cit .. p. 70":. 
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en turno, elogiar su ••excelente labor". "su ayuda incalculable". 
En otras ocasiones se expresaban en favor de las campañas 
desfanatizadoras proponiendo a los pueblos que dejaran de 
llevar el nombre de los santos. lo que no prosperó; se acuñaban 
frases intrascendentes que reflejaban el manejo ideológico del 
momento: .. sembrar con todo cuidado y cariño el maiz por no 
sembrar odios junto a él". Tambien se hacían alusiones a la 
enseñanza laica y en el período del presidente Abelardo 
Rodriguez ( 1932-1934 ), se empezó a proponer salario mínimo 
para el campesino. 

En el Congreso de 1934 se mencionó el Plan Sexenal sin más 
detalles y no se habló de Cárdenas. a pesar de ser el candidato 
electo para la presidencia del pais. En tal contexto se movian las 
organizaciones locales. coto cerrado a los dictados políticos de 
los controladores del poder provinciano. 

Los primeros reclamos contra la intervención de personas que 
iniciaron la organización de campesinos al margen del tradicional 
control interno. fueron de parte de los dirigentes de la coc en 
abril de 1934: acusaron de traidores a grupos politices expulsados 
de sus propias organizaciones. en especial refiriéndose a Carlos 
R. Balleza y a Daniel Muñoz Estefan dirigentes locales de la 
CCM. Mediante un aviso publicado en el periódico local. 
previenen a sus agremiados que tuvieran cuidado y no se 
dejaran sorprender, y ante cualquier propuesta o insinuación de 
tales dirigentes, la desecharan y de inmediato procedieran a 
denunciarlos. Temían lo que se vislumbraba como inevitable: 
otra asociación paralela les quitaría no sólo miembros. sino 
tambien el control absoluto de la masa campesina. lo cual 
afectaría sus intereses políticos y económicos. 

En diciembre de 1934 los dirigentes de la coc " informan 
que empleados del Departamento Agrario en la entidad, se 
habían convertido en instrumento de un grupo de controladores 
de la situación campesina del país. e inclusive habian abandonado 

13 El Oa.i:aq11r!iio. Oa."taca.11 de enero de 1934. 
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sus empleos para dedicarse, inii.1i/!ne111e a dividir a los ca1npesinos 
oaxaque11os. rarea que desde luego no eraran inútil puesto que 
la CCM -mejor conocida como la Mexicana-, desarrolló una 
intensa y amplia labor de convencimiento que poco después 
empezó a dar sus frutos. El trabajo proselitisra ruvo el apoyo de 
una franquicia postal que les permitia enviar marerial impreso a 
casi todos Jos rincones del Estado. El 25 de diciembre de ese año 
la CCM realiza su Congreso organizativo en Ja entidad y se crea 
la representación correspondiente. Quedó al frente Gusravo R. 
Castro, cardenisra. 

Resultó molesto para los de Ja coc que su propio fundador. 
Carlos R. Balleza. figurara ahora como Secrerario de Educación 
y Cooperativismo y. otro ex-cocista. Daniel Muñoz Estefan. 
fuera el Secretario de Acción Agraria de la Mexicana en Oaxaca" 

Conforme al avance y penetración de Ja CCM. crecieron Jos 
enfrentamientos con Ja coc y se sucitaron hechos de sangre por 
diversos puntos del Estado. Los de Ja coc reconocían que su 
lucha era contra un enemigo poderoso: argumentaban que se 
trataba de un grupúsculo de políticos con ambiciones de poder 
el cual de manera necia y apasionada dirigía un señor llamado 
Graciano Sánchez: 

logrero de Ja Revolución que ha avasaJJado can1pesinos y conseguido 
sin1pacia del organizador regional de ejidos asi como de Jos jcíes de zonas 
ejidales y jefes del dcpartan1cmo de quejas del Estado de Oaxaca .. u 

14 El Oaxaqueíio. Oa."<:tca. 21 de diciembre de 1934. Respecto a Dalleza. don 
Crisóforo - entrevista-. opinó: ·'. .. es~ tal por cual era un chaquetero. de 
repente apareció en Ja Can1pesina ]l.lexicana ... en la discusión dentro del 
quinto congreso de la COC. un grupo de campesinos pidió que se fusilara a 
Dalleza ..... 
u El Oaxaquc~io. Oa."<aca. 5 de eni.:ro de 1935. ". El profesor Graciano 
Sánchez fue el fundador de la CNC. y su primer Secretario. Jo conocí muy 
bien porque trabajaba junto con mj hermano Jorge (Meixueiro). creo que 
salvo Rojo Gómez. la CNC no ha ienido orro Secretario tan honesto y 
entregado a la causa campesina. ~lurió pobre habiendo tenido la oponunidad 
de haber djsfrutado de riquezas .. - Lic. Ernesto 1\1eixueiro H.Entrevisra por 
Anselmo Arellanes. Oa."<aca. enero de 1991 
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Los de la Mexicana actuaban ventajosamente sobre sus 
contrincamtes. al disponer con amplitud de la Delegación del 
Departamento Agrario que controlaba la afiliación de 
campesinos. principalmente ejidatarios. facilitándoles maniobrar 
debido a la autoridad y actividades de la Delegación en relación 
a la entrega de la tierra. Cuando los funcionarios no visitaban 
las comunidades por falta de personal e información. les era fácil 
llamar a los comisariados ejidales. presencia que aprovechan 
pues supeditan la tramitación de los documentos petitorios o la 
entrega de Ja tierra, con la afiliación a la CCNL Los representantes 
de los campesinos al ver que el condicionamiento provenía de 
una autoridad. con posibilidades de resolverle su problema. 
poco podría importarles en un momento dado el pertenecer a una 
organización o a arra. Jo viral era el trámite de su petición. 
obtener la tierra prometida. 

Con el señuelo de una reunión de indígenas para rrarar 
cuestiones de tierras. y comando con el apoyo logístico. amplio 
y rora! del Departamento Agrario. la CCM realiza su primer 
congreso en la entidad en septiembre de 1934. Entre otros 
asuntos tratados en la reunión estuvieron los referentes a los 
rezagos en la documentación y el papel del gobierno local como 
un serio obstáculo para el reparto de la tierra. 

Con tales planteamientos se abren las hostilidades entre 
grupos definidos. El gobernador toma cuidadosamente partido 
por la cae. La pugna se enerva cuando realiza la cae el IV 
Congreso Agrario en la ciudad y centra todos sus ataques contra 
la l'vlexicana; por arra parte en tal Congreso condecor.m con 
medalla de oro a López Cortés." ... por la feliz ayuda que dio a las 
agrupaciones obreras y campesi::"las de Tuxtepec ... ".:c; No se 
ocuparon los congresistas de 2n:'1izar la situación política 

16 Sl Co1;.:;reso s..:: cdcb~,l .Jd 5 a1 9 C:.: c: . ..:rc1~3::: ·· .. aI pasear ::.:...:..!.>•n mlr:Id:i 
plir las Icc3.Iid<1 . .tl'-!S l!e! &l.!~rr,:, pi:..:;:-:1C'i ':·a .:;.n~: i:!1didos los cokr~-; :-ojo y 
bl~¡¡...:ll d<: l:J. hum!~!..1..! indur.:1.::u:ilia ,:e :.:ue.srr.1s o:am¡::-csinos c1.1n d ;crno 
e:..i:orcn Ce nu;;:::¡r, ... _; • ..:;.rc~._ .. _.n:.i.r4:~.-; pop•:!:.!:";;!'S ' . ~J Congrcs .. -.. ._:-.! !~ ':'_•;-.~1·.n y 
c.!c! E.~¡ ..... :v .. ·· . .Z/ O!:;·l.·.:.,·:: .. ~:~. ·• O:ix:::ca. 7 C.: ~·::·=.J Je 1935. 



imperante; de pasada se menciono el Primer Plan Sexenal de 
Cárdenas para el periodo 1934-1 940; se pidió la colaboración de 
los campesinos para la escuela socialista, que se homenajeara 
a Zapara cada año y. a como diera lugar siguieran unidas la cLsa 
y la cae. El gobernador estuvo en la clausura y toma de protesta 
a la nueva mesa directiva y les pidió enfáticamente que las 
organizaciones oaxaqueñas se defendieran de grupos extraños y 
siguieran unidas. 

Por su pane la CCM para aumentar próselitos efectúa 
convenciones disrritales y asume un papel más combativo. 
realiza gestoría directa de problemas agrarios contando con el 
apoyo y la información oficial. desempolva añejos casos de 
solicitudes de tierras. actividades que le dan crédito y peso en 
la masa campesina. crece la membresfa al frsele sumando cada 
vez más comisariados ejidales. inclusive ventila casos de 
conflictos por límites que son competencia exclusiva del poder 
ejecurivo. La Mexicana asume Jas funciones del mismo 
Procurador de Pueblos in virando directamente a las comunidades 
a que soliciten tierras y aguas en el caso de que no lo hubieran 
hecho, trata el asunto de Jos fundos legales. ampliaciones, 
defiende a los campesinos de todo tipo de abusos de caciques y 
terratenientes. Rebasa las actividades de la cae. la CLSO y al 
mismo gobierno del Estado en la aplicación del Código 
Agrario. La actuación de la CCM fue de un mayor compromiso 
con las peticiones y reclamos de sus afiliados. 

La primera respuesta de la coc ante sus fonalecidos 
competidores. fue solicitar al mismo gobernador la expulsión 
de todos los responsables del Departamento Agrario. al considerar 
que estaban dividiendo peligrosamente al campesinado lo cual 
iba en contra de la unificación que reclamaba el presidente. Los 
choques sangrientos no se hicieron esperar 17 En las pugnas 
entre campesinos. la l'Yiexicana tuvo el mayor número de 

17 .... AJ sepelio de Antonio Guerra en Tuxtepec. asisiieron 150 trabajadores 
de la ;\fexicana. con l:i caja del cacl:lver en hombros recorrieron las calles en 
son de pro1esta .. ··El Oaxaq11e1io. Oa."(aca. 30 de marzo de 1936. 
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sacrificados a manos de los de la coc. Para solicitar cambio del 
comisariado que babia terminado su periodo de tres años. un 
grupo de ejidatarios de una población de los Valles Centrales. se 
trasladó a la ciudad de Oaxaca para ponerse de acuerdo con los 
de la CCM y preparan el cambio. de dirigentes y también de 
asociación. Al regresar los peticionarios a su lugar de origen. los 
del comisariado en funciones • esperaron que cayera la noche 
para sorprenderlos dentro de sus casas. En el asalto murieron 
ocho miembros de la CCM. los asesinos fueron de la coc y el 
director intelectual del múltiple homicidio, el administrador de 
la hacienda de San José Progreso, Ocotlán. La denuncia de la 
Mexicana llegó al Secretario de Gobernación y otras autoridades. 
al final el comisariado quedó en manos de la CCM. De los 
criminales no se tienen daros de su aprehensión para saber qué 
sucedió. 111 

Los de la coc tambien aducí:m persecusiones de sus miembros 
por parte de la gente de Graciano S:ínchez: que los corrían de sus 
casas~ amenazas de muene eran las denuncias comunes. pero 
no hablan de crímenes en su contra. A principios de 1935 surge 
el precandidato a la gubernatura local, Constantino Chapital. y 
la Mexicana asume una política diferente, le brinda su apoyo 
incondicional y para que presidiera un mitin Muñoz Estefan. 
dirigente de la Mexicana. invita al futuro gobernador quien 
asistió acompañado de diputados federales y demás personas de 
la sociedad política. Los tiempos iban cambiando, Chapital y su 
comitiva fueron recibidos con una fuene ovación y nutridos 
aplausos de parte de los de la !Vlexicana. Ahora la perspectiva 
era de un entendimiento y apoyo mutuo, lo cual se constata al 

U1 •• •• fueron sorprem.lidos por un grupo de gente arm.ada que con toda cobar
<li:.t y salvajismo priv;uon d;!' la vida 3 !os campaneros Paulino Hcrnándcz. 
Agustin Hcm~indcz ... \.;.:jo E.!rnándcz.. Robeno Sánchez. Tom:1s Santi3 . .;o. 
Juvencki Porr:;.s. '\"i;;.;:r.1~ R~L.,i.~..::: y Sabina Hernánd~z. AGEO. AA. C.l 
c.:omité rc~ion:il l!i.: T~1x~.:._..... .:.: r~1iecr:11-~rn di! ~a CC1'-I cmnunicó oue fucr~n 
ns.!sin::no; Narc-iso Olivt!r~y .~.!be:-t•.'l Tcrrcs .. se acusa de pard::.U ·::tl jefe C~l 
U1.!."it~:car.1cmo de l::s f:.ieor.r:.:.=: ~-~..!~:- tlt!s..... ;:;.·¡ OL!.-.:aqueiio. O:'L....-::tc:l..13 ~t-ril 
<l\! 1937. 
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año siguiente al declarar Chapital que entre la CCM y él existia 
coordinación y comprensión. lo cual hacía extensivo a otras 
organizaciones como la recién creada Confederación de 
Trabajadores de México {CTM). 

La correlación de fuerzas se inclinó hacía el frente único 
campesino~ en lo sucesivo ya no se admitirían mas pugnas 
internas: los campos estaban deslindados y quedaba explicito 
el objetivo central. por lo tanto cualquier enfrentamiento atentaría 
en contra d" lo propuesto por el presidente: unificar a los 
campesinos en un sólo bando. parn lo cual se requería de paz y. 
evitar n1ás luchas que incidieran e interrumpieran un proceso 
largamente preparado. 

PNR y el Departamento Agrario 

El primero de julio de cada aüo era costumbre establecida el 
dedicarlo al campesino. En 1935. un día anres de la 
conmemoración, Lázaro Cárdenas emite un acuerdo con el que 
arranca oficialmente todo un proceso que tuvo como objetivo 
central unificar a los campesinos de l'vléxico. La necesidad de ral 
propósito. decía. fue por " la desorganización prevaleciente en 
el sector primario. causa de conflictos. enrre arras. la lentitud y 
estancamienro en el reparro de tierras y el papel 
antirrevolucionario de algunos funcionarios". El responsable 
para realizar la unificación era el partido en el poder. el Nacional 
Revolucionarioque: " ... como instituro pe lírico de la Revolución 
con las finalidades avanzadas que norman su función directiva 
es el cuerpo indicado para unificar a los campesinos en el menor 
tiempo posible ... " . 1

• 

El acuerdo se difundió profusamen~; en la Re¡>ública; Emilio 
Porr;!s Gil presid•.!nte del CEN del PR~ designó de inmediato una 

1 ~ .. L:.i 1miftc--_·i:.Jn c:i.?:}?t'Sina. acuerdo pre~:idencia.' Je/ 9 ele julio de 1935 
en pro Je i<1s r::rn:pesinclS de t.,.J¿,·ir.o". PNR, ~1¿:-:.:cc. Fl 'S::icion~l. diario 
po?ul:.tr. s/f.. ·_..!::~::.: .. L~1 -.:n~iic:Jci0:i. .::1 :!":;:-..::..~.;;;i cl:.:::!na:1 tes ci.:.:..dcu!os que 
se opon:;.:.::-:. .tl prc:;.r'.!Sü ..!jid~tl ... 
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comisión para que se avocara a realizar el proyecto de estatutos 
con su declaración de principios y programa de acción. En el 
multicitado acuerdo se preveía como un paso necesario para el 
surgimiento de una Confederación, organizar en primer término 
a las Ligas de Comunidades Agrarias en los Estados, actividad 
tambien a cargo del PNR que se realizó de inmediato en diversas 
entidades. 

En la entidad se toma en cuenta el acuerdo presidencial 
declarando en la prensa que se llevarla a cabo el pensamiento del 
presidente para formar el frente único. La coc. aun indecisa para 
comprometerse abienamente con el cardenismo. en una reunión 
de su comité directivo analizó la situación del campesinado 
local en relación con el Código Agrario. problemas diversos de 
sus agremiados y el enfrentamiento con la CCM • sin llegar a 
plantear la unificación; a diferencia de la CCM y la Liga Nacional 
Campesina. que no solo dieron su apoyo incondicional sino que 
se constituyeron en los principales artífices de la unificación. 

El PNR local. dividido. asumió desde su fundación una 
actitud pseudoamistosa y patemalista.'"' pero ya tenía el control 
político de la entidad; la CPSO habia desaparecido del espectro 
panidario local fundiéndose con el PNR. de acuerdo a la 
convención de Querétaro. donde se acordó de que no podian 
existir dos organismos con identidad de funciones. =1 

Las asociaciones de trabajadores y campesinos del Estado 

:o En El Oaxaq11eíio de 6 de febrero de 1934. se leen algunas reglas .. para 
identificarse con el hombre del campo": ·~.en el PNR se constituye una 
agrupación denominada ºamigos del c:impcsino ... sus deberes son: ... saludar 
(al campesino) estrechándole Ja mano carinosamcnte en cualquier panc que 
se le cncucntre ... usar con el campesino la misma cortesía que él 
usa ... represcntarlo. patrocinarlo o aconsejarlo en todas las gestiones que 
tenga que hacer ... ·• 
:i · ... el presidente de la convención csl3t:ll donde fue designado candidato a 
Sen:idor Lópcz Cortés. de pié pronuncia un sentido discurso declarando 
desaparecida la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca. 
organización que de úempo :itr~is habia venido confrontando la polftica 
Jocal. ... E/ Oaxaq11eiio. Oa.xac;1. 8 de abril de 1934. 
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de 1935 en adelante. se forman a partir de la subordinación a 
organismos extraestatales, participando o estando presentes 
ante cualquier solicitud del organismo exógeno. corno sucede al 
celebrarse el Congreso de Unificación Nacional Proletaria en el 
Distrito Federal. al cual asisten delegaciones de la CLSO con 
quince delegados que representaron al sector obrero. por la coc 
fueron 50 de diversos puntos de la entidad y declaran ir en 
representación de 50 mil campesinos."' El 24 de febrero de 1936 
se funda la Confederación de Trabajadores de México, a la cual 
Lázaro C:irdenas delimitó sus funciones señalándole que debia 
abstenerse de convocar congresos de campesinos ya que por 
condiciones particulares el gobierno ratificaba que él era el 
indicado para seguir patrocinando la organización: 

consccucn1cmcntc si la CTl'vt o cualquiera otra organiz::ición pretendiese en 
concurrencia con el <!Sfucrzo del gobierno. organiz~u- por su propia cuenta a 
los campesinos. lejos de lograrlo, no conseguiría más que incubar gérn1cncs 
de dislocación. inuoducicndo entre los campesinos las pugnas internas que 
tan fatales resultados han ocasionado al proletariado industrial. .. 

Por tales señalamientos se debía proseguir con las indicaciones 
que fijó el propio Cárdenas: ya sin mas alteraciones de 
importancia prosiguió al anhelado camino de la unificación. "' 
Una vez oficializado el proceso y al contar con el total apoyo del 
ejecutivo federal se incrementó el apoyo logístico de las 
delegaciones del Departamento Agrario. En la entidad las 
actividades estuvieron a cargo directamente del Delegado. ahora 
sí. movilizando totalmente a sus jefes de zona" para .. orientar"' 

:: El Oa:caq11e1io. Oaxaca.19 de febrero de 1936. 
: 3 Aspectos de la ideología presidencial sobre la 11nificr1ción campesina, 
PNR. ··una declaración presidcnciar·. rvtt!xico. marzo de 1936. pp 11-13. 
(publicación de una entrevista a Lázaro C~\rücnas. el 27 de febrero de 1936. 
Folleto. sp.L 
::-1 Oficio enviado por el Lic. Gabino Vásquez al Secretario de Agricultura 
general Saturnino Cedillo y transcrito a todas las delegaciones del p::ils. 
?vtéxico. mayo 20 de 1936; " .. uno de los propósitos mas trascendentales que 
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a los campesinos. Cada representante zonal se ponía al habla 
con el comisariado ejidal a nombre del presidente de la República, 
indicándole que la unificación era indispensable para evitar 
divisiones estériles y mantener antes que nada la unidad. El 
comisariado, representante principal de cada ejido con la 
personalidad suficiente para tomar y acatar decisiones, una vez 
que aceptaba las propuestas. también debían obedecerlas sus 
miembros. De tal manera en una relación coercitiva • subordinada 
bajo ofrecimientos en función de necesidades insatisfechas. el 
comisariado se veia obligado a comprometerse con los 
mandatos y decisiones oficiales. Esta relación cuasioficial. 
constituiría el punto de partida para concertar. comprometer, 
manipular~ y aun engañar a los necesitados campesinos. 

Las declaraciones en pro de la unificación no se hicieron 
esperar, los grupos políticos y a título personal ahora sí explicaron 
las razones. necesidades y fines últimos de la unión de todos los 
campesinos en un solo bloque. muy necesario porque en pritner 
tér1nino vendr[a la desaparición del peonaje y se ter1nbu1ria 
con la e~y-plotación de los trabajadores del can1po. El unirse .. 
según los declarantes del momento. era una tarea inplazable 
para dar el respaldo al Estado. ya que sin tal circunstancia no 
estaría en condiciones de resolver todos los problemas de la 
nación. Portes Gil, como dirigente nacional del PNR, intervino 
en Oaxaca presionando a los opositores con el fin de celebrar 
diversas convenciones de campesinos, para lo cual se siguieron 
al pie de la letra los pasos que había marcado el presidente."' 

Desde mediados de 1936 la oposición interna había empezado 
a ceder: el PNR local limó sus diferencias y su trabajo principal 
se concretó en llainar o visir:ir a les comisariados que hacían 
falta para comprometerlos definitivamente con lo ordenado. 

persi~uc el prcs!dcntc de Ja república ::!S el de conseguir la unif!cJ.ciún total 
y o!r"cct!va d:.: fa.::. m~1s~:.~; -=..m.1~suo~1s l!..: toi:..!~ b n:públh:a. me ~c:-raito sugerir 
;1 usted :r~~:uc.o;:1n:<.!1HC: .. qt.:c en .:i ca.-..J ~,_..._. s.! :-cfic~~ Se:.!11 los .:o:nisarh~r:os 
cjidales a c:.~icr.c:; -~~ autorh:.: p~1r~l :iE:.::t:lir 1::.-: funcicn.::s .. por ..:I ascen;,Jl..;nte 
1..rue 1!!!:1<.!~ c~:n:: l\.~s ..:jii.!a::u-ws ... ·· ~.1: ..-\G~.2. -~. A.A . 
.;~ El c,:. .. ;;n,jlll'ÚO. C.l.'X~\L..":t...junil' ....:.. 7. y!..:.'.-; :~.3/l. 
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El año de 1937 estuvo signado por diversos congresos y 
reuniones orientados hacia la unificación de los obreros y 
campesinos. Algunos se dividieron, como sucedió con la 
convención de la CLSO al estallar una pugna interna debido al 
control que todos deseaban tener. Al final se efectúa una sola 
reunión. (que era lo que el gobernador había decidido para 
determinar quienes debían estar al frente de la CTM en el 
Estado). reunión a la cual asistieron Fidel Veh1squez y Vicente 
Lombardo Toledano con el fin de de controlar y convenc"r a los 
disidentes. ya que en ese momento se trataba antes que cualquier 
otra cosa ele formar una sola organización. 

A principios de ese aüo la CLSO celebró su IX y último 
congreso. el cual se complica debido al intento de reelección de 
sus dirigentes. El conflicto se supera al llegar a acuerdos 
concertados. pues ascendien a los primeros puestos personas 
que procedían no solo de los Valles Centrales, como 
tradicionalmente era la costumbre. sino de Tuxtepec y la 
Cañada. Por vez primera deja de mencionarse en el congreso a 
la coc y se inicia el acercamiento con la CCM pues uno de los 
objetivos de la reunión fue el de ··comprenderse". "entenderse" 
con todas las organizaciones. Finalmente los miembros de una 
coc en vias de extinción, deciden unirse con la !Vlexicana con 
el único requisito. utópico en esos momentos: co11se1,•ar 
i11depe11de11cit1 en Ja organi:ación interna. 

Quedaron obligadamente unidas ambas organizaciones debido 
a Ja coacción ejercida por el centro. De aquí en adelante el 
camino quedaba expedito hacia la mera definitiva. terminaron 
los ataques mutuos. se separó a los inconformes que no quisieron 
mediar, acusándolos de maniobreros. políticos corruptos y se les 
formularon cargos diversoS:6 como el de malversación de fondos 
de sus organizaciones. aunque al final les retiran las acusaciones 

.:e El OJ.rt:querio, Oax2ca. 7.8.9, y :a 1.!..: ent:ro c.k 1937. Las cabt:z:l.!i dl! b. pri
mera p!ana er..n d<!l ten.Jr sig~it!nt....:: .. El 0L':r.:..·r~s:1~u c:,.:~::.~J.u~:-l\J ¡¿;?ira~ l.1 
uni•."k-:1.:ién int..::;r:11··. '"Ar.-.r!.:c· :-e.:;¡:-.:: .. il) ~!~! ~·;;lh:-:-:i.·" '! !:~ .. ; org::?::::.-.:zcio:l:!S 
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y se les arroja del congreso "por no comprender el momento 
histórico de organizar a los campesinos como lo pedía el primer 
mandatario del pais". 

La dimensión del peliagudo conflicto político sindical 
oaxaqueño la da no solo la presencia de los principales líderes 
nacionales en la entidad para tratar de resolverlo. el mismo 
Lázaro Cárdenas estuvo en Oaxaca y mencionó que la falta de 
unificación en el Estado se debía a que los dirigentes de masas 
anteponían sus intereses personales a lo social y. pidió a los 
responsables de liderear a los campesinos que dejaran de hacer 
labor de agitación. pues esta era la causa de los frecuentes 
enfrentamientos con saldos rnonales. Exhonó finalmente a 
olvidar rencores pasadas pugnas y trabajar unidos: " ... para que 
reine un ambiente de confraternidad y armonía entre todos los 
campesinos ... " . ZT 

Con la presencia del primer mandatario se limaron asperezas 
y menguaron las divisiones internas -sin desaparecer del todo 
los rencores- entre los representantes campesinos. Aquélla 
recepción al presidente fue tumultuaria y de compromiso total 
con sus políticas. asi lo dejaron ver los discursos. pancanas. 
consignas y declaraciones en los diarios. El gobernador. 
Constantino Chapital. se comprometió abienamente a seguir las 
disposiciones emanadas del poder central en favor del progreso 
del pais. el proletariado. la armonía entre las clases y a luchar 
con el fin de evitar más confrontaciones entre obreros y 
campesinos. Hasta ese momento parecía no diferenciarse que la 
intención y proyecto oficial era no de un único frente. sino dos. 

Los trabajadores encuadrados dentro de la C"IM. no 
comprendían que de lo que se trataba era formar grupos 
diferenciados por sector de ocupación. Por la situación 
obrero-c:tmpesinas .. ··. Se hizo rcnov::u:illn total de la mesa directiva.. expulsión 
de l!<.lercsn. 
: 7 El Oaxaque1io, Oaxaca. 16 y 17 de mayo de 1937. El discurso de 
bienvenida lo dio J orgc ?vteixueiro: entre otros acompanantcs de Cárdenas 
estuvieron: 'V:.tldo Frank. Vicente González (quien después fue gobernador 
de la entidad). G..:naro V. Vásquez y José ~tunoz Cota. 
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prevaleciente, la intervención de Vicente Lombardo Toledano 
en Oaxaca fue en primer término para unir a los dispersos 
obreros. La CTM reconocía que la poca ingerencia en los 
asuntos laborales de Oaxaca. se debía a que los trabajadores 
habían tenido poco contacto con la clase laborante del resto de 
la nación. En su mensaje Toledano. juzgó también indispensable 
controlar todas las organizaciones: 

•• .. a fin de como lo succt.lido en otras partes puedan presentar en un futuro 
no lejano, un frente de responsabilidad .. que es 1:.\ n1cj1.."!r forn1a de entender 
el n1omcnto que exige la absoluta idcntificach~m de to-..los los hon1brcs que 
constituyen la clase asalariada y cuya rcinvidicach.">n es urgente ...... =,. 

La unific.,ción de obreros y campesinos se ve cooptada por 
todos los flancos. Lo venidero sería un proceso de trámite 
formalizador. habia que darle base. cuerpo y sustento al futuro: 
era necesario levantar los pilares .. trancas. goznes del sostén 
politico del país, y Oaxaca necesaria y obligadarneme. contribuyó 
a ello. 

El Depanamemo Agrario de la entidad recibió una orden 
desde México para que acelerara las actividades organizativas . 
Con tal disposición todo el personal. incluyendo a los 
administrativos .. se avocaron exclusivamente a organizar 
campesinos, y como les fue posible sacaron los delegados para 
crear la Liga de la entidad a como diera lugar -era la última que 
faltaba en el país- pu.os el Congreso de la CNC ya estaba en 
'puena."' Fue hasta el 16 de agosto de 1938. a unos cuantos días 

:a Oe1.w1ca Nuevo. Oa.xaca. ':O di.! abril üe 1937. VLT prcr-.•.J:-tdó su discurso 
al clausur..rr el congreso 1. .. h: unific~1ción obrera en d \!Si:;.dc \!l i.;'.J:tl se efectuó 
del 16 al :!O de abril de es\! n1isr:~1..l :.u:.o. 

:<t En el diario Oa.•wca ,"'ltie~·o. ··~'..!re-:-·.! lo si.;-•.lien·e. exprc:sado por 
Const"J.n(~r.0 Ch:>..'fi•:.l. ;;! ;;ol.:·.:tT.~1~l"!"":·· .. ;.¡.._y 1 :: '..!.';'! ~1;;0~-:.~ ..!.d ·:•.J':.o de l ?33. 
( 13 di~lS antes de la c:"e:."dén ,te lr>. C::"Ci. C::-c~~c ~clem:: :rt:-:.":-.!e in-:>.gu:3.Üos 
1G:> l!":;.i~~;._1vs <..~l!l Cor.-;;-r-;n ~e :_;:-¡1f:~:.l::~:.· .• 1 .:o••~! ... :.:$!:'.:'.1. r:¡ :c::-:·..:~.:nt:!cl.1.:n del 
~\!i'!O!' tr .. ~:-;k!:;nt.! •.!.! l~ :-et:ú~· i.1..'.:~t. G..;=1::r:·i L·: . .!.:>.ro C.:X~cr.::s y :!·.!l PR:.:.:• 
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de la creación de la CNC, cuando por fin nace en la entidad la 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos30 

(LCAySC), al lograr conjuntar 450 delegados. Sin mas trámites 
los diligentes empleados procedieron a levantar la documentación 
de las supuestas .. asambleas" realizadas en diferentes panes del 
Estado. Lo primero que hace el naciente Comité Ejecutivo de la 
Liga -antes de cualquier declaración política-, fue el comunicar 
por medio de la circular número 1. su domicilio.31 

En ferrocarril se trasladaron los delegados oaxaqueños a 
México y estuvieron presente el lunes 29 de agosto de 1938 en 
el Teatro Hidalgo donde el presidente Lázaro C:lrdenas en 
presencia de sus Secretarios de Estado y ante un número 
superior a los mil delegados de las Ligas de Comunidades 
Agrarias de toda la República. declaró solemnemente inaurados 
los trabajos de la convención nacional. Al fin quedó constituido 
el ansiado frente único para los campesinos: la Confederación 
Nacional Campesina CNC, la cual en su declaración de principios 
consideró que la institución ejido: 
debe ser Ja base fundamenral en que c.Jcscansc Ja pt>IIlica agrícola del pais. 
haciendo concurrir para su florccimicn10 y desarrollo todas las actividades 
del Estado en materia de crédito agrícola. irrigación. cnscnanza rural y 
colonización .. Ja Confederación propugn~t.rá por una equitariva y económica 
dis[ribución de la tierra. llegando a la socialización e.Je Ja misn1a. para que 
no haya un solo campesino mexicano que carezca de tierra. por Ja cual logre 
su liberación económica.n 

30 Oficio enviado por el delegado del DA en el esca<lo. Ingeniero Enrique 
Ochoa. a cada uno de sus subal1cmos: .... violenten Jos trabajos e.Je organi~dón 
del Congreso de Unificación Campesina .. º. Oaxaca. Oax .. 2 de agos10 de 
1938. Se les sugirió que adivinjcran a los campesinos que por circunscancias 
económicas no se les darlan los ga~nos del 1raslado~ AGEO. A.A. 
31 En 1923 se había fundado en la ciudad una Liga de Comunidades Agt'3I"ias 
de Oa.xaca. en su act:i conslitutiva se lct.!: - tiene con10 único fin la mutua 
protecciónde los imerescs <le los campesinos od Estado .. ". De es1a Liga se 
desconocen sus actividades y su participación en política. tampoco se 
encuentran datos de su desaparición. AGEO. A.A. 
n Declaración de prindpios y y progrania de acción y estarntos de la CNC .. 
1\·téxico. s.p.i..1938. p. 4. 
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Los estatutos de la CNC fueron hechos previendo implicitamenre 
el control y el manejo centralizado y jerarquizado de todo el 
sector agrario, previsión calculada desde la formación de las 
Ligas las cuales tenían en la base de la pirámide a los comisariados 
ejidales y los sindicatos de campesinos. Se controlaron los 
comités tanto regionales como estatales. La Confederación se 
esnucturó venicalmente~ a la cabeza quedaron miembros del 
panido oficial (en ese momento el PRM) en un doble papel 
congruente con los requerimientos del control masivo: como 
pane del Estado por ocupar algún puesto dentro de su burocracia 
y. al frente del campesinado. Con tal estructura de poder. las 
acciones y resoluciones políticas. una sola entidad era quien las 
decidía. pues no se dejaron al garete dualidades de poder. De 
hecho quien ordena determina. dirige y dispone es un solo ente: 
el gobierno sexenal en tumo. (Ver esquema número 1) 

Al final de 1938 la CLSO. COC y CCM vivian en el recuerdo. 
habían desaparecido sin que tal fenómeno causara ninguna 
variación sustancial en los campesinos. Ningún comentario ni 
esquela de defunción apareció en los diarios. lasubordinación al 
Estado era erironces para los dirigentes de los agraristas 
oaxaqueños. lo que vendría a resolverles todos sus problemas 
por medio de un sola institución: la CNC.33 

El año siguiente fue de elecciones y el candidato del 
PRM a la presidencia de la República. el general Manuel Avila 
Camacho. El comité directivo estatal pro-Avila Camacho. solicitó 
al delegado estatal del Depanamento Agrario que de inmediato 
le envh1ra las listas completas de las directivas de todos los 

J~ .... 31 organi7.arsc Ja CNC nuestra.:; organízaciones tui:ic:-on que fusion~~t! 
v :tl!i murieron las cosas .. " Entrevis!3 citada Crisl'lforo Cabrera:'" .. Ja CNC 
~unca lUVO la imponanci:.1 que h::-bia tenido Ll cnr. SÍ•.!mprc CStll\'O 
scn1e:itfa tot3.In1cmc al gobierno y 31 partido. Gr:m par:e de sus lfdl!rcs no 
cr3n can1pcsi:ios y le fucr .. '"'ln !m;tues:.~s a la cr_'.,;':ln.izaciún d~sd.:! ~4-riba. 

ir..·::!u:--lv..:: !o~1L·:·~1 un movir:1k:-.!:"' p~-: .. :.lc:tr 3: Graci:mo S:.ln1.·L..::z ~:i. ~u 

C'o:?~rc~o fur. .. ~~1dnr p..:ro no tuvo -~:~•to ?1.'r la roca C..:mocracia .. :e: qi::.'" l.!1s::Utó 
!.1 c.~:~;·.: ... !.:raciür! .. " Fr:rnci.: c::~1s~.::-:. t';ccnti? Lombardo Toh:.~·...1110 :· ~; 

n!: .. ;:;niL"Jz!~1 o;,,. ...... , 1nt.'.1·ic:1J:t'. \. .... \.)!.).[.!;deo. J.98:!. !" ~i5. 



"' ¡,. 
ESQUEMANu. l 

ES'l'llUCTUltA OIUGINAL CON LA QUE SE FOUMO l.~ CONFEl>ERACION 
NACIONAL CAMl'ESINA, MEXICO, D.F. 

Fllllt.l.ICION: LUULA-1 CONlllOL-;) DIRECCION----+ 
C01Hll01. Y IHUECCION 

l'O'fAI. 

(/) 

FUNCltllW•llENl'O: 

Ejiih1 
Sindic-Jtu 

Comités 
llegionales 

l.i~a1lc('.111mmill.11ks 

Agr.uias y Sin<licJIOS 
l'oupcrativa (2J por UllJZona (3J Campi.:sinos 

t lt 1 t 

1'J1.ii111lt C~1111111id11J11 A¡·rarias y Su1dicalos Cw1y11sino1 

t'NC 

l°illllllllhl 1k 

l.lJ\ y Sl'(') 
(~) 

{l) St fui1116 cun EjidalUrios con posesión provisional o def111itfra y m riprmnt1111te1 los co111isllfi11du1 tjidales, sindica tui y 
rai¡1,·111ti111s ca111pesina1 
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(j) Ua11 lig11 por e11tidad. 
(41 /11 pnineru dirección nacio11alji1e para el Profr. Graciano Sdnc/1ez (Ago110, 1938), q11i111 no parece hilbu pertenecido a ningima 
lig.1, era el dliigc11111le la CCM. 

fllliNJr:: Ver/11ración de principiu1, programa de acción y estatutos de la CNC, M/Jico, 193& 



comisariados ejidales de Oaxaca. con el fin de utilizarlas como 
apoyo para la legalización de las actas que debían levantarse con 
motivo de las elecciones presidenciales. En menos de quince 
dias el comité recibe una relación de 348 comisariados con sus 
respectivos nombres (del presidente. el secretario y el tesorero). 
municipio. nombre del poblado y número de ejidatarios .... Con 
tal acción se dispuso sin mas rrámite de miles de campesinos que 
se utilizarian en primera instancia para manejar un número 
comprobable. o para firmar un desplegado de apoyo. Se tenía la 
exacta localización para rraerlos o mandarlos llamar o señalarles 
el candidato por el cual debían votar en el momento de las 
elecciones. como sucedió con M¡muel Avila Camacho presidente 
de la República para el período 1940-1946. 

Un Estado con tierra por repartir 

Hasta 1934 en la entidad el reparto agrario había sido 
limitado de lo cual se culpa al gobernador por su actuación 
dilatoria y en especial por no apoyar a la Comisión Local 
Agraria. Carlos R. Balleza. uno de los impugnadores de la 
politica agraria de la localidad. con lujo de detalles informó a 
México de la situación: 

.. .. con el 99o/o de las peticiones (dotación. restitución. ampliación). verbales 
o por escrito. tcnen1os que recomendar pacit!'ncia porque no hay personal 
técnico para atender.[ ... ] ¿que hace el gobierno del Estado para resolver esm 
pcnosísin1a situadón? ¿cuántos ingenicJ""os tiene comisionados en la agraria 
n1ixta para que sean :.ucndidos dcbidan1ente las necesidades agrarias de los 
pueblos"?. dos ingenieros para atender los trabajos de mas de 300 peticiones 
que se hay¡m en trán1ite en la referida oficina ... >' 

;.i Oficio enviado por Femando Magro Soco. presidente del con1ité pro-Avila 
Cainacho. al Ingeniero Enrique Ochoa lvfarquina. Delegado .Jet D.r\. Oa"'taca.. 
agosto ~~de 1939. AGEO .. -\A. 
>' Oficio al jefe de procuradores de pueblos. julio d~ 1935. (En nueve fojas 
Ball~za. d remitente. plamca diversos problemas políticos del Estado y el 
enfrentan1ien10 de la CCM con el gobernador. AGEO. A.A. 
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En el caso de las posesiones provisionales, los trámites eran 
demasiado lentos por lo cual el Depanamento Agrario con 
frecuencia desestimaba tal escollo con el fin de proseguir los 
trámites en la capital para la última instancia, o sea. el proceso 
de revisión indispensable y lograr la posesión definitiva. "' 

En Oaxaca, ademtis de problemas por irresponsabilidad en el 
repano de tierras. existían serias carencias en las comunicacionesy 
predominaban las ancestrales veredas y caminos de herradura, 
las obras de irrigación eran prácticamente desconocidas. salvo 
las que a título privado con fines específicos y en pequeña escala 
habian realizado algunas haciendas; en la Mixteca se daba la 
pobreza extrema. afirmaba un ingeniero que habia recorrido 
buena parte de las regiones. 37 Debido a la incomunicación y a los 
sistemas productivos tradicionales en algunos lugares 
permanecieron economías cerradas: los puntos de realización 
funcionaban de acuerdo con las facilidades. cambios y cercanía 
a los mercados concentradores. En la Costa desde fines de los 
treinta se inició un camino proyectado hasta Acapulco con el 
fin de incrementar las relaciones comerciales, el cual se conectaría 
con la capital de la República: algo semej•mte sucedió en zona 
tuxtepecana, en la Mixteca y en el Istmo, regiones que realizaban 
la mayor parte de sus transacciones con los Estados adyacentes: 
Veracruz, Puebla y Chiapas respectivamente. 

En 1939, encontrándose avanzado el repano de la tierra, el 

36 " •• se necesita una amplia y definid.."'\ cooperación de parte del Ejecutivo del 
Estado. no solo por lo que respecta a personal y pago puntual de sueldos. sino 
por la adquisición inn1cdiata de útiles indispensables .. " Informe de la 
Comisión Agraria ~11,,..ta al DA en ~léxico. Oaxaca. 10 de octubre de 1935. 
AGEO. AA. En el Diario Oficial de la Federación es frecuente leer en los 
avisos de posesiones definitivas. entre 1935 y 1940. que el fallo del 
gobernador era .. tácito nc!g:uivo ... lo cual indica que el trámite local para la 
posesión definitiva se dejaba de lado debido a la negligencia del gobernador. 
nNorberto Aguirre. ··La situación de Oax:ica''. ECO. diciembre 15 de 1937 
Según Aguirrc: •·existe un atraso cultural de sus habitantes pues hay una gran 
población indígena que no habla castellano ... Oa.."'Caca necesita. pide 
m:is.:· .concluía en su :i.rticulo. 



delegado agrario planteó que le era imposible dar información 
sobre un cifra real de las superficies penenecientes a las 
comunidades indígena'< de hecho y de derecho, pues hasta ese 
año no habían realizado ninguna planificación general de todos 
los núcleos de población. Tenían en la Delegación del DA datos 
de población de 1930, pero desconocían la ubicación y la 
extensión territorial donde se asentaban las etnias. En el mismo 
informe el funcionario expone la nula o escasa higiene entre los 
indígenas por el abandono. El paludismo endémico (transmitido 
por el piquete del mosquito hembra del gtlnero Anopheles) era 
la enfermedad de mayor incidencia: el 50% en las costas, junto 
con el mal del pinto que afecta la piel (provocado por el 
Trepo11enu1 carare11111): disentería amibiana en casi todo el 
Estado y en puntos localizados lepra. (causada por el bacilo de 
Hansen); o en la región mixe y chinanteca la terrible oncocercosis 
(debido a un gusano que se enquista bajo la piel. (Oncocllerca 
vo/vu/us). con la cual buena pane de quienes la padecen pierden 
la vista. El bocio -relacionado con la alimentación insuficiente 
por no recibir los requerimientos de yodo que reclama el 
organismo- era común entre los zapotecas de los Valles y, la 
tifoidea y el sarampión -enfermedades infecciosas de carácter 
epidémico-. fueron algunos de los males recurrentes en toda la 
entidad. 

En las regiones. con pocas variantes. la alimentación básica 
eran las tortillas, frijoles. atole o pozole (exclusivamente de 
maíz). Las particularidades alimenticias, estaban en función de 
los recursos naturales de cada lugar. En las costas es común 
ingerir un reptil que se le cocina en diferentes formas. la iguana 
junto con el totopo. equivalente a la tortilla de maíz. y el camarón 
seco y el pescado fresco o salado -la lisa-: en los Valles 
Centrales sirve de alimento i.;n acridio. el cllapu!í11. que se: 
r~produce en los 3.lfa!f:.1res y :r.i.lpas. y :ll in!cio de l3s l!uv:.:.1s s:tle 
l.!'! !a :ierr.a una hormig3 cor.oc.id...-i como c/1ic_:t.-:na que ·:.: :-r..!¡:a.;:1 
en sal~a consiC~rad:i cor:.10 c!e nn1y bu::!n s:. _·or. En g..!:"!.~ral la 
:!lhnt!nt;1ción no de_:::i di.! ~er r::i_c:uúic.:.1 en rot."!.J .:1 Estado. 



Las municipios se regían, en la mayoría de los casos, por 
autoridades electas en asambleas del pueblo de acuerdo con 
usos y costumbres ancestrales al margen de las leyes sancionadas 
por el Estado, e intervienen en las decisiones, concejos de 
ancianos o se toman en cuenta opiniones de personas de 
reconocida autoridad al interior de la comunidad. Esta era la 
primera fase de un proceso interno, que desput!s se montaba de 
hecho sobre las disposiciones legales emitidas por el Estado 
para su sanción dentro de la normatividad en funciones: cuando 
la intervención externa incidía para que el elegido por el pueblo 
libremente no fuera aceptado o, no lo tomaba en cuenta el poder 
estatal y se imponían personas ajenas a la voluntad popular. se 
suscitaban conflictos que en no poca5 ocasiones desembocaban 
en hechos de sangre. En tal contexto, el Estado con sus 
organizaciones políticas acostumbradas a poner o quitar 
autoridades que no comulgaran con sus intererses; con frecuencia 
iban en contra de las decisiones e intereses de las comunidades 
provocando pugnas internas. 

A veces los responsables del avance del proceso petitorio 
exigían dinero a los comités agrarios para la tramitación de sus 
documentos o, se les obligaba a respaldar forzosamente a 
candidatos perfectamente desconocidos para los campesinos. "' 

De Tuxtepec informaba el delegado de promoción ejidal que 
la mayoría de los ejidos se encontraban desorganizados social y 
económicamente; a pesar de haber recibido algunos crédito del 
banco, se desconocía la forma de invenir lo prestado y reinaba 
el desorden en el manejo de sus cuentas. Por lo concerniente a 

311 En un informe ccnfidencial el delegado de promoción cji:..1:.\1 en la costa 
con1unica al delegado del DA :" .. los dirigentes del p~"..I"tido unificador .. 
venden la justicia al mejor poso:or. sorprenden a tos c:.lmpesinos con cuotas .. 
s~ an1cnaza y hostiliza a los no controlados por el p2rtiC:~ r P>--rl) .. sc arreglan 
:;!Sunto!" jcdici::iks a favor del que pague ffi;!'jc:-~ se: f;:;.l~if:c~~u !11-::ias en los 
pobl:idos p:tra triunfar en los plebiscitos. sus pr:.!sid..:!1t,...:s mu:1idr:alcs son 
caciq:.:.es que dcs:1lojan a los indl:,;~r.:'.~ de !::t!S t:<::-r:is p:>::! :11::.:1,,;:- ¿:u~ados de 
:-ictH. ~k:;~.k.n ~:!rr;;nos cji.:!::tles y :·.: ... s~a s~ ·.>.s::.;.::n e!-.! .:].'..!~ ,:-,:::.."1 m.:.:.tidos en 
.:-~ ..-..t':i;t:~uo.:· Oa:,:l.c;.t. 23 de octu~·.:-;;! el,; 1;.)37. ·""-GEG .. -~.A. 
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la producción de plátano, los cosechadores padecían frecuentes 
estafas en el peso al mandar su producto en carros de ferrocarril 
o no recibían las órdenes de cone a su debido tiempo y la fruta 
madura tenia que tirarse; todo ello les sucedía principalmente a 
los ejidatarios productores de banano, quienes desconocedores 
del proceso de comercialización quedaban en manos de 
intermediarios al servicio de empresas transnacionales. 

Por otra parte se empezaron a crear algunos procesos aislados 
de diferenciación campesina compuesta por ejidatarios que 
originalmente habían recibido su parcela. no la trabajan y 
ocupan como peones a sus propios compafieros. aprovechando 
algunas pequeñas acumulaciones de capital debido al tipo de 
producción eminentemente comercial como el ph\rano. lo que 
les permitió pagar salarios a quienes carecían de tierras y 
recursos monetarios. 39 

En los Valles Centrales la situación no estaba lejana de lo que 
acontecido en otros lugares. En el informe del encargado de la 
promoción ejidal. como corolario de las visitas efectuadas. 
concluyó que algunos ejidos se encontraban en completo 
abandono como el de Magdalena Apasco en Etla. y en el mismo 
distrito. el de Alemán en pésimas condiciones económicas ya 
que sólo contaba con 37 hectáreas que requerian de riego y 27 
de temporal para un total de 72 individuos por lo que les 
correspondía menos de una hectárea por jefe de familia; además 
los responsables del comisariado se habían apropiado del dinero. 
En general. a pesar de tener machotes específicos para llevar la 
contabilidad por partida doble. seguían pres"ntándose casos d" 
ineficiencia y dificultades en el manejo de los dineros del ejido. 
como suc"clió en San Lorenzo Cacaotepec, uno de los más 
completos. al poseer 112 has. ele riego y 184 ele temporal. 
encontrándose estancado porque el presidente del comisariaclo 
era un ejiclarario que se amafió con otros y dispusieron de la 
unidad productiva como si fuera propiedad privada: en Soleclacl 

:-~ Informe confidencial relacionado con la situación que prevalece en 
algunos ejidos del distrito de Tuxtepcc. AGEO. A.t\.1936. 
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se encontraba el ejido mas grande del distrito de Etla. y a pesar 
del tamaño, la tierra no alcanzó para todos los solicitantes, con 
el agravante de que la existente se subdividía aun más entre 
vecinos del lugar."° 

Para todo el Estado existían nueve delegados. quienes además 
de supervisar fungían corno orientadores de ejidos a los que iban 
a dar tediosas y a veces incomprensibles pláticas educativas. 
º'para que los campesinos aprendieran a sembrar··. La mayoría 
n1 siquiera conocieron la región que les correspondía: en arras 
ocasiones las visitas a sus comunidades eran fugaces. o no 
contaban con la debida preparación desconociendo la situación 
de los campesinos. Frecuentemente no iban a su región porque 
no les autorizaban sus viáticos. hecho muy socorrido con el que 
justificaban la no realización de los trabajos correspondientes 
-técnicos. económicos y sociales-. para la tramitación o 
legalización del ejido; la queja común de Jos pueblos. era que 
después de su solicitud pasaban años y dichos trabajos no se 
efecruab•m; en otros casos se habían realizado sin que el técnico 
responsable entregara los datos ni los planos correspondientes 
a la Delegación. Se acusaba a los responsables de delimitar 
tierras en perjuicio de campesinos. por estar en conrubernio con 
los terratenientes o una vez hecho el informe las cifras eran 
incorrectas, al no declarar los tipos de tierra existentes y dejar 
de lado las de humedad o de riego", o también mencionar un 
número menor de personas solicitantes y no aparecer en el 
informe todos los que tenían derecho a parcela . 

.. o El delegado de promoción ejidaJ Ricardo Andrade. rindió un informe 
detallado de cada ejido bajo su supervisión. pocos funcionaban sin problemas. 
los mas tcnian diversas fallas como las expuestas. pero sobretodo hace 
resaltar la desorganización y la apatía. Oaxaca. 20 de julio de 1938. 
AGEO.AA . 
..ai Dos amplios informes de la CC?vt. en 22 fojas y de 1935 a 1937. 
únicamente de 10 distritos. pern1iten concluir que uno de los principales 
problemas fue el de no realizar los estudios para cada ejido .. freno que 
in1pedfa el avance de las solicitudes. AGEO. AA. 
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Los censos de ejidararios que tenían derecho a la tierra. con 
frecuencia estaban equivocados. ya fuera por omisiones o excesos. 
en ocasiones porque Jos responsables de su recolección 
simplemente preguntaban sin constatar o se valian de daros 
secundarios o de informantes desconocedores. En San Pedro 
Aroyac de Ja Mixreca. en 1938. sacaron un censo de 83 personas 
con derechos a dotación. de las cuales solo 46 cultivaron Ja tierra. 
ocho no lo hicieron por carecer de instrumentos de labranza. 17 
emigraron y el resto eran desconocidos; en Santiago Tamazola 
hubieron 240 beneficiados. de los cuales únicamente 69 
sembraban su parcela. 1 19 Ja abandonaron. -seguramente se 
trató de extensiones dificiles de cultivar-. 45 se consideraban 
como fallecidos. tal parece que en el padrón de ejidatarios 
habian anotado hasta los difuntos y el resto. siete. eran 
desconocidos. 

Además de los conflictos generados por las formas de manejar 
y decidir los repartos de tierra. otro aspecto que incidió 
negarivamenre fue la polirica agraria estatal ligada a la relación 
subordinada con el poder centr<ll por un lado y por el otro. los 
compromisos que el gobernador mantenia con la vaJJisrocracía. 
quien en ocasiones directamente trató de suspender las actividades 
de la Delegación Agraria. como sucedió en 1938 con los ejidos 
de El Flamenco y El Castillo de Tuxrepec. en donde el jefe del 
ejecutivo se oponia a que se realizaran Jos estudios y las 
actividades encaminadas hacia el reparto de un latifundio.°"' 

En otras ocasiones. ya con la posesión definitiva. no era 
posible ejecutarla por carecer de apoyo y garantías del mandatario. 
tal inconveniente se presentó en Soyaltepec. Tuxtepec donde las 
propi,1s autoridades agrarias se vieron imposibilitadas para 

4
: on(,,.·io c.lcJ delegado del DA al SL~rcrario gcner:tJ del DA en ?\.féxico: 

.... ~~:1h,~.:o me p..!!'llli!o :n~'!.nif.:~r:u-!c qt:i.: Ja forma :iJarr.Jame c:n que Je fueren 
pres~:-=r~:.d:is J;-...::;: qucj;as al prcpio .~obl.'.:!nador por el presidente :nunidpal de 
Tuxi.:i'""'~ .... y Jos reprcscnt~uues e.Je 1.ts companias ¡;:~tt:incr::is (que) .. dieron 
r:wrh·•' .l .. 1u:: el propio funcinn:u·io .:·eirt:rara de ;:;:-.: se sus~.:: . ..Iicran l:ts 
~li:m.:.:1.:H:'-!.s '-!(! esia D._·Z·.!g;.ic!un .. - ~J~·-~=-ca. m:oyo 13 -.!.e 1933 . .-\GEO •• ·'\r .. 



entregar la tierra a los ejidatarios debido a las amenazas de 
muerte de parte de los terratenientes. 

Pero no sólo se retrasaron. inclusive se ignoraron peticiones 
que sin ninguna otra alternativa debían pasar por el tanúz de la 
burocracia. La pane mas difícil y no pocas veces cruenta fue la 
que correspondió a la relación o no relación existente entre los 
peticionarios y su ámbito, es decir, entre los propietarios que 
veían amenazados sus intereses (regularmente contaban con el 
apoyo de las propias autoridades para emplear la fuerza) y. los 
sin tierra. Siguieron existiendo terratenientes que mantenian sus 
propias fuerzas armadas: los agraristas de Santiago Tamazola. 
en Silacayoapam. denunciaron que carecían de garantías ya que 
por el lugar merodeaba una gavilla de pistoleros impidiéndoles 
trabajar. pues les quemaban sus cosechas. robaban sus gmiados 
y dos miembros del Comité Particular habían sido acribillados. 

Solicitaron al gobernador un destacamento para su defensa y 
nunca les llegó ningún auxilio." Frente al jacal de un líder 
agrarista de solicitantes de tierra en la Costa, por la noche se 
apostaron numerosos sujetos armados. a rastras lo sacaron 
fusilándolo frente a sus familiares y seguidores. Los autores del 
crimen fueron mozos y terrasgueros de varios propietarios de la 
región. no se sabe que se haya impartido justicia. Igual suerte 
corrió Gordiano Valverde. líder agrarista de Putla quien cayó en 
una emboscada:'"' 

Con pocas variaciones, respecto al pasado reciente. los 
guardias blancas de los hacendados se formaban con sus propios 
trabajadores y el patrón les procuraba las annas, acciones no 
desconocidas por las autoridades quienes inclusive a veces se 
coludían. llegando inclusive el caso de que los propios 
terratenientes arrendaron sus fincas a jefes militares como lo fue 
en Magdalena Ap:!Sco en 1939. donde no había sido posible 

.a Oficios de 19_=..:. ~=-... ·i~t!cs 'Onr cnmis-:tfr ... dos ciiú~~=s al •!obcm:.l.ó::~r del 
Est~do y al ;efe d:.!l C:.:::-~:ui1::.nto Agra:-io. AGÉO. AA. -
..¡.¡ Gfi..::-::s d'~ 1 :1 :...:> t!!:·.-:.~·..:! .. ~s r•-:r C:..":";"lis~ri·J.l'..: s c_;¡c!:.:.lcs :.:1 ;;oCern;;~t!-::.r ,j~l 

3~;a¿o y 21 j<.:f~ ... :~! :.::.:... .... ~··.C'.EO . . ~ ......... 
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ejecutar la resolución presidencial por tal causa. En el ejido 
Concepción del Progreso. Putla. la misma defensa social se 
constituyó en enemiga acérrima de los agraristas, quienes 
acusaron ante el presidente al propio gobernador de haber 
ordenado el asalto a su Comité Particular. 

Amplia denuncia hicieron los comisariados ejidales del distrito 
de Ejutla contra el teniente de caballería Luis Garcia Chávez. 
quien de acuerdo con el líder político de la cabecera se había 
dedicado a amenazar a los agraristas. razón por la cual algunos 
decidieron abandonar sus lugares. En contubernio con algunos 
gavilleros de la región. el militar asaltaba campesinos x-obándoles 
sus escasas pertenencias. Los comisariados. ya constituidos en 
Liga de Comunidades Agrarias. pedian suplicantes justicia y 
solicitaban el cambio del federal."' 

El caciquismo es un fenómeno secular y frecuente en el 
Estado. el cacique estaba dentro de la esfera del poder sirviendo 
de enlace y control lo cual le daba mayor margen para gozar de 
influencias e impunidad. Caso ilustrativo fue el de Francisco 
Moreno Z. "Pancho Moreno"(vid supra capítulo III). quien 
desde hacia varios años habia tenido el importante y jugoso 
puesto de recaudador de rentas con asiento en uno de los 
distritos de mayores ingresos en la entidad:Tuxtepec. Las 
denuncias en su contra. aun en el sexenio cardenista. fueron 
hechas por siete comunidades. principalmente por peticionarios 
de tierras quienes se quejaban ame el presidente de la República 
de que eran hostilizados brutalmente por matones contratados 
por l!Yloreno. en esos momentos dipurado federal por el PNR. Los 
peticionarios de Santo Domingo del Río tuvieron que emigrar 
de su pueblo. don Pancho los habia amenazado de muerte y bien 
sabían que no se tentaría el alma para liquidarlos; los de 
Chiltepec se quejaron de que .. el amo del distrito de Tuxtepec". 
influyó para que quitaran la vida a su comisariado ejidal para 

"'' Oficio dirigido por Virgilio S3.ln1crón. Srio. Gral. de las Ligas de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Oa"taca. al comandante 
de la ~g;i Zona 1\lilit::rr. Oa .. "\.aCa 11 de julio de 1939. AGEO. AA. 
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poner un incondicional a su serv1c10; los esbirros del cacique 
asesinaron a uno de los principales dirigentes agraristas Fonino 
V. Pinacho, e inhumaron el cadáver clandestinamente y de igual 
forma procedieron con Juan Sabino, de la misma región. 

En Jalapa de Díaz mataron al dirigente de Ja Liga Campesina 
e hirieron al secretario del interior; el asesino~ además de 
mercenario de Moreno era agente confidencial del gobierno del 
Estado. En Soyaltepec las autoridades municipales impuestas 
por el cacique constantemente amenazab¡m a los agraristas y por 
quírame las pajas los encarcelaban. Al salir en libenad. 
obligatoriamente debían pagar una onerosa e inconstitucional 
multa. lo mismo sucedia en El Cantón. donde permanecían 
presos sin motivo varios agraristas. En los municipios de Paso 
Limón. Ixcatlán y el Aguacate sucedía algo parecido, con el 
agravante de que se quejaban los ejidatarios de haber sido 
golpeados obligándoseles a pagar un impuesto a la educación 
que ya se había abolido. De ninguno de los atropellos se tienen 
daros sobre imparrición de justicia o que se hubieran detenido 
a los malhechores. Como en algunas casos fueron las propias 
autoridades las responsables de los delitos, resulta difícil pensar 
que hayan procedido conforme a la ley. !'vienes podría hacerse 
con Pancho Moreno. su fuero y poder er:Ul intocables.46 

Pedro C. Cabrera, fue otro cacique atrabiliario de El Barrio, 
Juchitán. Como terrateniente y propietario de la única casa 
comercial del pueblo monopolizaba el comercio y vendía al 
precio que se le antojara y selectivamente, además er.i prestamista 
y habilitador de algunos agricultores. Quienes estaban a su 
servicio recibian un trato inhumano: ·· ... idénticamente como 
sucedía en las momerías porfirianas .. ", y los que no se sujetaban 
a sus dictados los amenazaba diciéndoles : •• ... hagan lo que yo les 
diga o perderán todo ... ,. lo cual acontecía principalmente en los 
períodos de elecciones cuando sus subordinados debian vorar 

"'6 Oficio dirigido al general de División Láz:lro Cárdenas. Z....Jcniorial de 24 
fojas firmado por campesinos de los Jugares con problemas. Oa."'a.ca. 25 de 
marzo de 1935. AGEO. AA. 
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por quien les indicara para el cargo de presidente municipal. 
Tenía Cabrera el apoyo del PNR y de un grupo de hombres 
armados quienes ostentosamente eran su guardia personal para 
··convencer a los necios··. El Comité Particular del lugar se veía 
constantemente amenazado por tal cacique. al haber solicitado 
ampliación de tierras. Peligrando sus vidas los peticionarios 
acudieron., " ... mne el supremo gobierno .con la esperanza de que 
algún día se les hiciera justicia ... "'7 

Los peones de la hacienda de Taniche. Ejutla. protestaron en 
1936 porque Anacleto Corres. el hacendado. los mantenía bajo 
amenazas de muerte por solicitar tierras de la hacienda. con el 
agravante de que no les era permitido trabajar en ninguna forma 
y si lo hacían era mediante la firma de contratos de aparcería 
desventajosos para los labriegos. quienes por necesidad se 
veian orillados a aceptar para no emigrar a otros rumbos. En 
Agua del Espino del mismo distrito. soldados federales se 
presentaron requiriendo la presencia del Comité Particular 
acusándolo de poseer armamento. Al no encontrarlo ni tampoco 
las armas. arrestaron a las mujeres negándose a dejarlas en 
libertad. Tambien en La Compañia encarcelaron a su Comité 
por no querer pagar el impuesto a la educación. En La .. y .. 
actuaron en el mismo sentido. les imputaban un crimen del cual 
estaba comprobado que eran inocentes pues lo habían cometido 
las propias autoridades municipales.""' 

En los Valles Centrales fueron considerados como extranjeros 
indeseables el hispano José Abascal y el norteamericano Carlos 
Hamilton. el primero. arrendatario de la hacienda de la Soledad. 
y el segundo. propietario entre otros bienes. de la hacienda de 
Santa Gerrrudis. A los dos se les consideró como enemigos 
peligrosos de los agra:i:Stas. por las acciones que durante años 
habían venido realizando en ..:ontra de los ?eticionarios de 

.r. 01:.c!o .. i.irg.ido -;1.l S ... -,;ret11 :o Gt.:!1c:-:;ll c=:l Dcsf)acho d.:1 gobic:-::o Jel E:;t:ido 
P'-'r el pr.:~ic.11.!lHl! <.!el Coir.i:.; Ejc~.1Lh·o 1\g.rario l~:! E: Barrio. Juchitm. 
Cf¡:! ... ":!:il".re 1~ ,!·.! 1~·3ti y ~~:.e:..: ...!e :i~:>.."!O 1'1 'k 19.3'). AG~O . ... ~ .. -\. . 
.:.i .-· .. GN r·· . .,:-.d,1 L:l~::ro C.:.rJ..:.::~·s. c~~j:i45::. ex;> .. ...:.::s::.A/11. 1936. 
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tierras utilizando guardias blancas. En ese momento ( 1935). 
contaban ambos extranjeros con el apoyo incondicional de un 
ntllitar con trayectoria antiagrarista: Enrique Brena. reconocido 
terrareniente y amigo cercano de ambos sujetos. 

Los campesinos de San Pedro Mártir en Ocotlán denunciaron 
a José H. Santibáñez, propietario de la hacienda San José 
Progreso quien disponía de un grupo armado constituido por 
ejidatarios convenidos en sus testaferros, amenazando a quienes 
no se plegaron a sus dictados: el terrateniente controlaba el ejido 
creando un enfrentamiento interno entre los propios agraristas. 
En San Juan Chilateca fue asesinado Pablo García. hubieron dos 
heridos y se llevaron presos a otros cuatro y los tonuraron. se 
trató de ejidatarios que solicitaban ampliación:•• lo mismo 
sucedió en El Ciruelo. Jamiltepec. donde un grupo de bandoleros 
pagados por terratenientes asesinaron al presidente del Comité 
Panicular en una emboscada.'° 

Los pobladores de Arroyo Frijol. ranchería de Tuxtepec. al 
solicitar tierras. de inmediato empezaron a ser hostilizados. Los 
campesinos sembraban en arrendamiento platanares. maíz y 
caña de azúcar; los administradores~ Jo primero que hicieron fue 
meterles ganado a sus pequeños sembradíos destruyendo las 
cosechas. de las cuales tan soloquedó el rastrojo el cual tampoco 
dejaban que fuera levantado; los testaferros allanaron la casa de 
cada uno a amenazand61os de muene, y al ver que no se 
amedrentaban optaron por ofrecerle dinero al presidente del 
Comité, Juan Sánchez sugiriéndole que " ... agarrara otro rumbo 
y abandonara a sus compañeros ... " a lo que Juan no accedió, 
respondiendo que lo que querian era justicia. Algunos vecinos 
debido a los amagos emigraron con sus familias a otros lugares: 
se mantuvieron firmes unos cuantos que resistieron hasta el 
desenlace final. La posesion definiriva se hizo hasta octubre de 

·H !bid. 
'ºTelegrama del ingeniero auxiliar del Depanamento Agrario en Pinotepa 
Nacional. pidiendo garanrias p:tra él misn10. Oa.~ac::i 5 de diciembre <le 
1936. AGEO. AA. 
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1940. El profesor que hacia las denuncias de los campesinos por 
escrito, tuvo que abandonar la población por causas de 
inseguridad. los dueños del lugar lo habían rnalinforrnado con 
la Secretaria de Educación y no respondían por su vida." 

En otras ocasiones el atropello a los agraristas fue el mismo 
día de la entrega de la tierra. En Paso Real, Sarabia. Juchitán, en 
el momento de ejecutar la resolución presidencial fueron 
asaltados por la misma defensa rural. Los soldados bajo el 
mando de Rufino J. Rodriguez. actuaron además con el auspicio 
del presidente municipal de Güichicovi. El ejido fue amagado · 
por segunda vez a los pocos meses por el mismo sujeto >tpoyado 
de nueva cuenta por el grupo de soldados. El primero de 
diciembre de ese año. (1936) el gobernador en un telegrama. 
corno respuesta a la denuncia interpuesta por actos delictuosos, 
les comunicó: 

·• .. lon1ando t:n cuenta la eficiencia e.Je los cjkfatarios U.e ese lugar. se les 
obsequiarán dos arados con sus respectivos accesorios para uso colccüvo de 
los n1i~mo~ en ~rcmio a sus esfuerzos y por su cn1pcflo en obtener su 
emanc1pac1ún •.. -

Dentro del período cardenista. a lo anterior habría que 
agregar los tradicionales conflictos internos de los ejidos que 
tuvieron su causa en las formas inequitativas y. no pocas veces 
arbitrarias de distribuir las parcelas. Al Comité Agrario de San 
Pedro Apóstol lo acusaron sus compañeros de que al repartir las. 
parcelas se habia quedado con hL~ mejores y mayores extensiones 
d.~ tit!rr:t. lo cual provocó una refriega en la que tuvieron que 
intervenir autoridades :igrarias. Los presidentes de los comités 
se escudaban am" las autoridades de que las decisiones habían 

~ 1 Gf:...:::o ... ~:r::;!dn :-?.1 g:ebt:r:iador por el prof..:Sl'r Francisco Hcrnández • 
.:C'n-::..in~...:.1r:'..1 1., !+::::> :ibL!sos y :.1trc.;-ellos com..:tidos pcr Ju:in y J<.!sús Gutiérrez 
:>.:.::.·:::ini.s:.:~1,l•_.,:-.:s '-!e !.i fine~ _;:-!:.r~er:t S¡Ul Jos.! UnilSn. Tuxtepec. 0.Lxo.c:i. 20 
~~.! r.1. ... vk~::,.i·r! ... !..: !!)36 •. ·\.GE0 . .-\..\. 
~= 1~;::_-:c::r.1,u:t :1.i _:;•Jl".!:n~Cnr dd E::a:.1·'..0 ror d Cm:.1!:..: P::.:-:~.:'..!l:J.r A;;r.irio ,!:: 
P~i.:-.ü R ... ·.1i.. nc·::.!r:.1brc 23 (~.,: 1036. /,,.GEO. AA. 
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sido de las asambleas, lo cual era posible, si se considera que 
por lo regular estaban controladas por el más '"listo". que era 
quien sabia leer y escribir ante una gran mayoría de analfabetas. 
Común fue el reclamo de que se quitaba ilegalmente la parcela 
a los ejidatarios, o se les suspendía por no cultivar la tierra en 
el plazo señalado por la ley, lo cual ocasionalmente era vúlido 
en acatamiento al Derecho: en otros casos era la oporrunidad 
para despojar de sus parcelas a quienes. por alguna razón. tenían 
diferencias con el presidente del Comisariado. 

Hubieron conflictos originados por las mismas autoridades 
agrarias al repartir lo ya repartido. Asi aconteció con el ejido el 
Aguacate, parte de cuyas tierras ya en posesión definitiva. se le 
dieron de nueva cuenta por resolución presidencial a Potrero 
Viejo, ambos lugares de Ojitlán. lo cual provocó un 
enfrentamiento. Es dable pensar si tal resolución fue un 
malentendido; lo m¡\s posible es que haya sido una acción 
deliberada. debido a que no era posible dar un ejido si previamente 
no se hacía un levantamiento con sus colindancias respectivas. s3 

Los hechos delictuosos apuntados. son algunos de los 
acontecidos en nueve distritos. faltaría saber lo que sucedió en 
los 21 restantes. Las cifras parciales expuestas. aglutinándolas 
arrojan los resultados siguiem.os: de 1934 a 1939. habüm muerto 
mas de 20 ejidatarios principalmente por pedir la tierra, 
encarcelados por razones similares. m:is de 50. En la mayoría 
de casos los malhechores fueron asesinos a sueldo de los 
terratenientes y no se encontraron evidencias de consignación. 
El papel de las autoridades para hacer justicia fue casi nulo sin 
dej:tr de estar en variados casos en contubernio con !os autor;;!'!::i 
de los ílicitos: hubo r.:!giones donde el papel de los caciques r"u.:! 
definitivo para detener el reparto de la tierra. abusando c:e su 
ingerencia en asuntos y vida de la región bajo su tutela. 

~;;El Q::xaque:ín, Oa.;;:iC'.l.ju:.:.o :.1 de 1930. Or"!ci:l l-:::-:git.!o :.":l Sc~.::::c:":'".!l:lrio 
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Los ilícitos contra los agraristas. en diversos grados y niveles, 
no fueron privativos del Estado de Oaxaca. fue una actividad que 
cundió en diversos lugares del país y por momentos parecen 
haber rebasado las expectativas del poder, por lo cual el mismo 
Lázaro Cárdenas tuvo que reconocer que. a pesar de su política 
en pro del campesino, los asesinatos y persecuciones individuales 
y colectivas por parte de gavillas estaban presentes y auspiciadas 
por hacendados y terratenientes. como venía sucediendo 
notoriamente en Puebla. Guanajuato, Jalisco y otras entidades. 
Por tales irregularidades el Presidente del pais dicta un acuerdo" 
que gira a todos los gobernadores de los Estados y otras 
autoridades para: ....... castigar sin miramentos a los autores 
morales y materiales de tan vituperables actos .. :· ." 

El exhorto a los gobernadores fue directo y tajante para que 
actuaran de inmediato y conforme a derecho contra la represión 
de agraristas. y. se les conmina para que sin ninguna cortapisa 
resolvieran los expedientes de posesiones provisionales. A los 
comandantes de las zonas militares se les apercibió para que 
procedieran a orgc.mizar y armar debidamente a los campesinos 
con el fin de salvaguardar la tierra dotada. ,. 

El acuerdo presidencial en favor de los agraristas. dentro de la 
política agraria favorable para el reparto de la tierra. incidió en 
la agilización de expedientes rezagados de los solicitantes, lo 
cual se hizo patente en la cantidad repartida en el periodo 1934-
1940. superior a todo lo dotado por los regímenes anteriores. 

Asalariados y agraristas 

Los vientos de la legalidad para el ejido y los trabajadores 
soplaron en el periodo cardenista. Por un lado se aplicó el 

'~ Acuerdo de l::is Secretarias de Gob~rnación Guerra y ~tarin:i. México. 23 
de julio Lh.! 1937. 
''!bid. 
'º Ibid. 
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Código Agrario aprobado en el periodo de Abelardo Rodriguez, 
que normó las relaciones del ejido y propiedad privada con el 
Estado, por el otro, estaba en funciones la Ley Federal del 
Trabajo, sustituto de normativas similares que las entidades 
habian utilizado particularmente para dirimir los conflictos a 
veces novedosos entre obreros y patrones."' En relación con las 
leyes del trabajo surgió la implementación de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. responsable de fijar de 
acuerdo con cada región un ingreso suficiente para que los 
trabajadores vivieran sin limitaciones ni carencias.:¡:8 Para los 
asalariados del país. las cámaras legislativas estatales habían 
emitido leyes para exigir sus derechos ante lo tribunales 
correspondientes; la política laboral puesta en práctica vendría 
a mostrar la dura realidad. 

Los principales núcleos de trabajadores del sector primario 
en Oaxaca segufrm en las hacienda~. fincas cafetaleras. empresas 
productoras de plátano en Tuxtepec. y en menor medida. mano 
de obra diferenciada por el tipo de producción en los principales 
ingenios azucareros. Las demandas. como en el pasado reciente. 
se debían a despidos injustificados. retención de salarios. nulas 
prestaciones y servicios. largas jornadas de trabajo a veces hasta 
de 16 horas. humillaciones y malos tratos. La defensa de los 
casos la hacían ahora exclusivamente las organizaciones 
sindicales extendidas en todo el Estado. 

En las fincas cafetaleras, la lucha social por la defensa de los 
derechos de los pizcadores del caf¿ los dirigentes de la CLSO la 
consideraban prácticamente inexistente. La lejania de las fincas 
con los centros de poder, y por tratarse de mano de obra 

" La primera Ley Federal del Trabajo ..!ntró en vigor el :s de agosto de 1932; 
el primer Código Agrario el 9 de abril de 193.J.. 
=ia •• .. Salario mfnimo es el que. atendidas las condiciones de c::i.da región sea 
suficiente para satisfacer las necesidades nom1:Ues de vida del trabajador9 su 
educación sus placeres honestos. consider:1ndolo como el jefe de la fan1ilia.:· 
:.Hemoria de la Cnmisón JVacional de los Salarios 1Wt11imos. A/éxico. TGN. 
1934, p 276. 
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eminentemente indígena desconocedora de sus derechos. 
posibilitó a los finqueros no darles ninguna prestación y 
pagarles 10 centavos por almud de café. Un piscador (el que 
arranca del árbol el café "en cerezo") junto con su familia , la 
mujer y los hijos. en jornadas de más de doce horas no alcanzaban 
recoger mas de diez almudes al día. Cuando empezaron a exigir 
mejores condiciones de trabajo~ e intentaron organizarse 
sindicalmente 9 hubieron patrones que preferían que no se 
cortara la cosecha de café, que se perdiera, antes de acceder a las 
peticiones. Tal medida tomó el finquero Alfredo del Valle. 
reconocido en la Costa como uno de los grandes terratenientes. 
con los asalariados de su finca La Natividad en Jamiltepec: los 
piscadores le solicitaron un contrato de trabajo el cual se los 
babia retardado con evasivas. al ver la presión debido a que 
intentaron formar un sindicato. les dijo: " ... prefiero perder la 
cosecha antes que firmar ... ""' y cumplió su palabra. 

En su hacienda La Aragonesa el general Enrique Brena. 
además de medieros eventuales. tenia peones a los que se negaba 
pagarles el mínimo. Antes de darles el trabajo investigaba su 
comportamiento y en algunos casos. ulos corregía09 para que "no 
malearan a sus compañeros". Quienes estaban conformes con el 
trabajo se veían constreñidos a mostrar sus agradecimientos al 
militar por los beneficios recibidos."' 

El mayor número de demandas contra los hacendados fue por 
incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Los 
emplazamientos no eran hechos directamente por los afectados. 
procedían los inspectores del trabajo, anexando informes que 
permiten entrever el maltrato dado a los peones. el pago menor 
:¡J mínimo le:;:il y las agobiantes jornadas de trabajo. Los 
despidos eran frecuentes y los arreglos a los que llegaban las 
panes en conf:~cro. resultnban ventajosos para el amo. Un 
v:.1qu..:!ro d~ la :1.~cienc!a de L1! Sangre de Cri.3to en el Centro. con 
nlas d(: -:.o ::¡ñas(:~ tr:.;,,~jo re.:it~ c0mo ind:!mniz:ic!.5n S 55.00: 

ACIEO. :n:1t3 1..:.: C·.'r.c::~.:•:it\n :· A.:l:it.:-~j<:. !~:;-:tjo l~J. e:-~?·# l. 1937. 
o.:J Jl·L .. l.. :..!.:;:~jo :t ll !. ,_ ... ,:~·. 16. 
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de igual forma fue liquidado otro peón con $20.00.61 De tal 
magnitud se hacían por lo general las liquidaciones que los 
trabajadores reclamaban o impugnaban siempre y cuando 
recibieran asesoramiento. Los dirigentes del sindicato Acres 
Magón de Jamiltepec. el cual encabezó diversas demandas ante 
la JC y A. interpuso las quejas por despidos arbitrarios y 
solicitud de contratos. En la mayoría de los casos los señores de 
la tierra corrieron a los demandantes sustituyéndolos por otros. 

No podía haber oposición o se¡;uir d pleito. porque los 
terratenientes tenían gente armada para ··calmarlos·· o por lo 
menos hamedrentarlos~·; los campesinos mas comprometidos 
con las reivindicaciones de sus compañeros tenían que huir de 
la región. antes que sucediera otra cosa: en algunas ocasiones les 
fabricaban delitos para meterlos a la cúrcel. Terrninab•m diciendo 
los dirigentes sindicales:" ... todo se nos viene negando. inclusive 
nuestro registro como sindicato en los momentos que se habla de 
la reinvidicación del proletariado .. ".º' 

No faltaron hacendados que golpearan a sus trabajadores 
con el fin de que entendieran quien mandaba. tal era la 
costumbre de Apolonio Carreña, rico latifundista de 
Ocotlán. quien les decia a sus peones y medieros al 
recoger la cosecha:·· ... quien posee la tierra es el amo, el Dios 
y por lo tanto están obligados a prestarme toda clase de 

61 Convenios frecuentes en la JCy A: " .. el peón de la hacienda El Vergel 
acepta la indemnización de SS.50.... y ~1c..lcm~is lc era difícil conseguir 
trabajo pues era era boic!.inado en la zona. El pe1'.'in Donato C:.'iSas rccibiO 
como liquidación S 10.00 por h;:?.ber soli:.::!rndo el s3.brio mínin;.o; el ducno 
de la hacienda de Dojores indemnizó a su trab:.?jador dd c!Stablo con S 10.00 
originalmente ame l:i Jun::i s~ l":abfa c~n;r:nr.~..::il!o 3 <lar~e S 30.00. En todos 
estos c:isos. los tr.lbaj:u!or~s er:in anali":-ib.:t~s :·s...: comprcmc:fan a no ejercer 

~~~;~~~~1~c~~~!n p~;,~~r:;:i :~·~::;;e::~:~~~~~~o ~-·:~~~~~~~\.: ~-~ ~g~=i 1~ii:~~l i:~n~~ 
1:.5. c:-:p .• # 5. tld ::. :.l.! nu-•k~n::re i..!:: !S''.=/. 

·•=- t·.:c. .. AGEO. L.:;::.~·J !,::.:.·:~:;,.?!.-J.~: -:_-:.::e~-~ ..!.;l ~ ...:-.:! r: .... -.-i\!:-:.1l""r-: Ce 1937. 
d!r!;ió-:: ::!l pr~~'.01..·=:·c: ~!::: :a JC :·· . .\.. 
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servicios .. "63 

Una variante para atender los reclamos de los peones consistió 
en alquilar la hacienda a quien por su autoridad y puesto no se 
tuviera forma de hacerle reclamos. Constantino Trueba arrendó 
su hacienda de Viguera en el Centro. al general Lucas Gonzfüez 
Tijerina jefe de la 28º Zona Militar quien dio poderes amplios 
y omnímodos a su administrador Gabino Carreño para actuar en 
contra de quienes pidieran mejores condiciones de trabajo o 
anduvieran .. alborotando la gallera'". El control fue inmediato 
pues el administrador con gente armada los amenazó: ·· ... o se 
calman o se mueren .. :·. o los expulsaría del trabajo y de la región 
junto con su familia. lo cual hizo efectivo pues separó a los que 
consideraba .. ~maleadas·· y .. como escarmiento a quienes tuvieron 
que seguir en la hacienda les aumentó la jornada de trabajo. a los 
vaqueros desde las tres de la mañana h<lsta las siete de 1" noche 
por un peso. los peones de las seis de 1'1 mañana a las 18:30. por 
50 centavos. Los medieros estuvieron en el trance de perder sus 
yuntas debido al aumento de tareas. El obediente administrador 
les argumentaba que él recibia órdenes del jefe y a como diera 
lugar había que cumplirlas. En el expediente del caso no se 
tienen datos de como procedió la Junta de Conciliación ante tan 
brutal atropello."' En la hacienda la Concepción se denunció 
algo que parece haber sido poco común en la entidad, el 
funcionamiento normal una tienda de raya sin que nadie lo 
impidiera. Para ese tipo de problema el Subsecretario del 
Despacho giró una circular a todos los municipios para que 
comunicaran de la existencia de tiendas de raya: al parecer no 
hubo respuesta positiva. era sabido que tales establecimientos 
existían. sobretodo en lugares alejados y en tales circunstancias 
era difícil actuar legalmente."' 

En algun'.'ts haciendas hubieron huelgas breves. ocasionadas 

.1'\GEO. AA. Oficio del 6 de octubre de 1936. 
6-1 JC yA. Legajo# 121. cxp. # 14. 1937. 

El Ocz . ...-aqu,_ .. /"10. Oa."taca. 5 de septiembre de 1935: JC y A. Legajo 108. 
cxp. # 1...1.. 
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por la firma de contratos de trabajo, lo cual se negaban a hacer 
los patrones debido a las orientaciones de sus abogados. En 
buena parte dichos paros estuvieron auspiciados por la CLSO. 

Resulta difícil ubicar la preocupación toral de las 
organizaciones de los trabajadores del campo. como una 
verdadera defensa de sus agremiados. Los líderes locales habían 
pasado por severas crisis debido en buena medida a las pugnas 
internas y a los vaivenes políticos. Entonces sus actividades se 
avocaron antes que cualquier otro asunto. a tomar la dirección 
señalada por la sociedad política dominante. privilegiando la 
organización de los campesinos dentro del marco general del 
control de la clase trabajadora que se efectuaba en país. por lo 
tanto la reestructuración interna fue una tarea central amplia y 
constante teniendo en la mira cooptar el mayor número de 
miembros. de la misma forma que se había realizado con los 
ejidos y sus comisariados, con la varianre de que se trató de 
formar sindicaros, uniones y federaciones. 

Llegaban a las comunidades los represent•mtes de la CLSO. 
-poco antes de su desaparición en 1938-. con su ··machote., para 
rellenar. para lo cual contaban con el apoyo de la coc. y 
realizaban una asamblea con quienes estuvienm presentes para 
dejarlos organizados con su respectiva mesa directiva y su 
nombre correspondiente. A la unión. comité o sindicato naciente 
se le tomaba el membrete. Retomaban a la ciudad los formadores 
de asociaciones con una serie de nombres que automáticamente 
incremenraban la membresía, algunos fueron: Unión de 
Pizcadores y Limpiadores de Café de la Finca La Aurora en 
Pochutla: Organización Campesina de Trabajadores .. Vicenre 
Guerrero" en el Centro; Liga Socialista Campesina de Ja Hacienda 
de Yogana en Ejutla; Sindicato Femenino de Escogedoras de 
Café Unión y Progreso .. , en Pochutla; Sindicato de Obreros y 
Campesinos de la Iberia y los Obos. en Cuicarhín: Sindicato de 
Arriería y Fletes de San Bemardino en Teotithln del Camino 
(ver cuadro número 1 ). 
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Toda organización sindical por ley debe ser legitimada por Ja 
Junta de Conciliación. En Ja entidad Ja Junta tenia un acuerdo 
verbal con las autoridades estatales de registrar únicamente a 
quienes llevaran Ja documentación avalada por la CLSO 

reconocida corno Ja "oficial... de otra manera el fallo positivo 
resultaba difícil. pues si se trataba de un sindicato que quisiera 
obtener su registro al margen de la Confederación. Jo más 
probable era que no alcanzara su propósito. aduciéndole la 
Junta .. entre otra'i cosas: indocumentación incompleta o mal 
hecha, o que la oficina tenia demasiado trabajo y no había sido 
posible hacer .,,¡ estudio de la solicitud.''° problema que se 
a2udizó al iniciar sus actividades la CCM en la entidad . 

- En los congresos de la CLSO figuraron como convidados de 
piedra los representantes de las diversas organizaciones de 
trabajadores del campo. La CROM. a pesar de sus altibajos 
siguió influyendo principalmente con trabajadores de centros 
productores de plátano y en menor medida con otros sectores 
laborales. El conflicto mayor se dio al formarse la CIM cuando 
aun no estaba totalmente definido su sector de incidencia. con Ja 
cual se enfrentaron la CLSO y coc. La línea a seguir estaba 
trazada: Ja CTJ\I se hizo cargo del sector laboral del país 
sustituyendo a las organizaciones locales. Correspondió en esta 
parte iniciar su trabajo en Oaxaca, a miembros del Partido 
Comunista quienes tarnbien en nombre de Ja entidad participaron 
en Ja formación del Comité de Defensa Proletaria en Ja capital 
del país. al frente de la delegación estuvo Graciano Benitez.67 

En Oaxaca el primer congreso para constituir la Federación 
de Trabajadores del Estado de Oaxaca (FTEOl. se organizó con 
disidentes ele la CLSO, gente d.! Ja CCM y con el respaldo de la 

"., ./"·.GEO. JCy .-'\.. Lc:;ajo 130. e:-:p .. ~ 1:..\.. Las 1..1ucja.s !"1.:i:rcn 1..k sindicatos 
l!n :·vnnndllr:: .... ~! d-: Car~::.dnr.:s t.!!! NLimeru de O:!x:-?·:a. de 08reros y 
P~n;!Jc:os ch: T..;;·coiil!án del c~1mir.\.) y la Unil"in Gcni;::-:il de C:lmpesinos 
p.._ ... ~!11,.;.::;:;:-~. a 103 ·~u~!t:s J.:::: t\:: n·:,;:·~d-" .:: :-1.::;;:c-o al l.:"~n.3~.!..:::-.:rlos dzm:-o 
... :~ !;~ ~.:Rc:vl. C;,~:::!t.·•~ • .i ;,,!.! rr:~:.r;:o :..:~ 19.:.7. 



CUADRONo.1 

ACH.UPACIONF..S SINDICALES ESTATAL~ RELACIONADAS 
CON EL SECTOR PRIMARIO. OAXACA. 1942. 

AGRUPACIONES (1) C:".NTIDAD 

Ug:t Soda.lista Obrero-Campesina. 
Sind.Jcato de Obreros y C:lmpcsinos. 
Grcnúos de Jornaleros. 
Us::i. Soc:ialist:l de C:unrcsfnos. 
Sindfe.:1to úc C01mpcsinos. 
Us11 SociaUsu de Arrendatarios. 
Usa SociaUs13 de Agricultores en pcquefto. 
Llga Socialista de Cafeteros en pequctlo. 
Uga Socialista de As.o.larfa.dos de Haciendas. 
Uga de Campesinos. 
Unión de Limpiadores y Pizc.:ldorcs de Caf¿. 
Usa de Obreros y Campesinos de C.1fctalcs. 
OrganizaciOn C:lmpcsina de Trab.3.jadof'CS de Haciendas. 
Slndlealo Femenino de Recogedor.as de Café. 
Sind.lc::ito de Tr.ibajadorcs de Ancas. 
Sindicato Industrial Agrlcola. 
Sindlc.oito ~mpesino de Pcquellos Agricultores. 
Unión SOcial C:unpcsina. 
Ug:a de Obreros y Campesinos. 
Uga de C3mpe$lnos Plataneros. 
Sind.ii::llo Je Campesinos y Cargadores Plataneros. 
Unidn de Tr.ib.:ajadorcs Pl:!.uneros. 
Unión de Obreros y C.ampesinos. 
Usa Campesina (en el Js1mo). 
Sind!cato de Camresinos. 
Sindicato de Obreros Plauneros. 
Sindicato de Tr.:ib.:ajadorcs Pb.t:lneros. 
Unión de c.:i.mpcsinos. 
Sindic::i.to de Obr-eros y Campesinos.. 
Uga SocfalisU de Obreros y Campesinos. 
Sindicato de Tr.:1bllj:i.dorcs del Cafi!. 
Sindk.":1.lO de Tr.sb:i.j.:idores Ue Ja Zafra e Ingenios. 
Sindicato de Trab.:ajadorc:i: d.: la Pida. 
Uga de Tr.:ibaj:i.dorcs Plataneros. 
Llg::i. de Col.mpesinos y Jom:aleros. 
Sim!ic:ito de Tr::i.blljadores C\itUdorcs de M:sdera. 
Sindicato de T:-:i.b.:lj::i.dorcs •Je l::i. Pili.2. 
Sindlc:i.to de Tr.:i~jadorcs J.:. l:!.dustri:u A¡;ñcobs. 
Slm.!!c!!.t.:i de Tt:i.b.;:ljadore~ •!.: l.! ln<l<lstria de b r .:::;ia. 

r J) .Vo se $l'ti<.::.l q11e :I!' ~··;.;;.,·::frt"ll ufi!ia.!a.r..: ,._·;::41;..z t"en:lr..:/. 
F~"I:."ITl;.•: Se1.·rt":.zrla del Tr<:h.'.f-' y 1~re-.·üfr'i,: :: .. :d:.;!, Dir.f!cto..j..: c;cr. .. ru! ~e- Agrupuc!atres 
Fe:!cr:::e.r _,. E.·:·:;.:.:fl!'.r 1h• !·1 :-: ·:··:r/l··.:: .'ofe..l.1c.-u~-~- .'.~-!.\t1.·o. J~;.;:;. 
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CTM en abril de 1937. Ese mismo año apoyados por Ja CTM la 
CCM y la anuencia del partido oficial lanzan los de la FTEO siete 
candidatos a diputados federales incluidos dentro de una larga 
lista en la que figuraron aspirantes de todo el pais.68 

La Federación sobrevivía en 1940 como membrete pues en 
todos sus documentos estaba presente la CTM. la que sancionaba 
y controlaba sus congresos y actividades sindicales: en ese año 
aún rn¡mtenía en su estructura algunos sindicaros campesinos69 • 

principalmente los de las empresas azucareras. Al empezar-los 
años cuarenta. las federaciones locales se encontraban afiliadas 
a las grandes centrales obreras. de hecho no quedó ni sindicato 
ni ejido que no estuviera ineludiblemente afiliado o a la CTM o 
a la CNC. no habían otras alternativas. 

Cuando el sexenio de Cárdenas culmina. todas las 
organizaciones de ejidatarios y trabajadores del campo se 
encontraban bajo un solo control: el del Estado. Habían 
desaparecido definitivamente las regionalistas y dispersas 
organizaciones locales. sin mas trámites se impusieron las 
grandes y monolíticas centrales de trabajadores (ver cuadro 
número 2), su constn.icción se había planificado desde el centro 

e7 Según Graciano Bcniccz: ·· .. en Oaxaca solo el Con1hé Regional del 
Partido Comunista que yo encabezaba como su secretario general. fue el que 
cn1prcndió Ja honrosa y obligatoria tarea de informar a todos los sindicatos 
a los can1pcsinos e indfgcnas sobre la convocatoria .. " Benitcz tambien 
estuvo en la fundación de la CTM y participó en el primer Comité Ejecutivo 
Nacional como asesor del Secretario Campesino y afirn1a que " .. Ja CT?v1 
nació dcmocr~\tica. revolucionaria e independiente para servirle con lealtad 
a Jos trabajadores del can1po y la ciudad pero Fidel Vclásqucz con su 
can1arilla aprovechando la debilidad de Lombardo Toledano la convirüó en 
una organización sumisa. apéndice de la burgucsia gobernante."\ O<L'C"OCa eri 

el siglo XX. op.cit. pp .J...+--!6 . 
..s /Jcologfa del PRJ\I. Carmen Nava Nava. ?Yléxico. CEHRM Lázaro 
c~in.!cnas. 1983. p. 3'.!7. 
-' En el rcgisc.ro de la FTEO había organizaciones campesinas que se supone 
debieran haber estado dentro de la CNC. de hecho originaln1entc la FTEO 
era un:."l sucursal de la C~l en el Estado. AGEO. JC y A. Legajo 146. exp. 
no. 7. enero 21 <le 1940. 
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en el marco de una polftica de control total de las entidades. De 
aquí en adelante resultaría difícil y riesgoso construir asociaciones 
no hegemónicas. 

Danza de las cifras 

Las diferentes cifras sobre el reparto de tierras fueron emitidas 
por diversas dependencias del Estado. Para un mismo período 
las cantidades son diferentes. por lo cual se requiere de un 
manejo cuidadoso y no queda otro camino que el de estimar y 
compararlas. La obtención de la información oficial fue hecha 
por diversas vias~ directamente sumando lo que se repanía o~ 
por medio de censos. 

A veces eran estimaciones oficiales que se preparaban para 
diversos momento de carácter político con lo cual se tendía a 
inflar las cifras desmesuradamente. Los censos agropecuarios 
fueron desiguales, por el tipo de cuestionario, y por la extensión 
del país que cubrían. 

El Primer Censo Agrícola y Ganadero, trabajo pionero en el 
país con pretensiones de cuantificar la estructura de la propiedad 
de la tierra. su extensión y la producción agropecuaria. fue 
hecho en 1930. En tal Censo se determinó que en el país solo 
existían 6 clases de tierras (tipología que permaneció 
pnícticamenre inalterable en las siguientes cuantificaciones): J.

con pastos. 2.-con bosques. 3.-incu/ras, 4.-ilnproducrh·as. 5.
bnproducrivas agrícola111e11re. y. 6.-de labor. 

Dentro de las tierras de labor estuvieron incluidos todo tipo 
de terrenos aptos para el cultivo: los de riego, de humedad. de 
temporal y las áreas con cafetales. cacaorales. frutales y otros 
cultivos arbóreos. 
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CUAIJRONo.2 

AGllUl'.ICIONES SINlllCALf:~ JIEllEllAIX~ 
llEJ.A.CIONAIJAS CON El. SECTOll l'lllMAlllO, OAXACA, m2. 

ffiWU.I. NU~IEllO 

• rm AGRUPACIONES DE OIJSERVACIONES 
,\nl.IACfON MU!l.IBIWS 

Cl!ll"I Sl11d~1.10 1lc Elilbll<lorc1 y /omalcrut 313 Con tres SindicalllS. 

1"1'1.I 11,'licrndón Sinillcal do Obreros y Campesinos - Con 14 ~indi~110s. 
J•Jatani:ros de Jos Estados de Oaxaca y Vcracru1~ 

CHI folcrJci611 Hcglonal de Obr<rus y Camp,sinos - l'un 51 SindicalO> 
dcTuxlepco. 

Cl'J.I l~dcrad6n Tuxicpecana de Obroros y Camp.:sinos. - -

"1/&NfE: Secretarla del Trabajo y Previsidn Soda/. Directorio General de Agrupaciuones federales y listamles de la R.M., 
Mí<kr" 19/K 
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Después. en 1935, se aplicó exclusivamente el primer Censo 
Ejidal "con el objeto de conocer los progresos de la Reforma 
Agraria". y en 1940 y 1950 vinieron el segundo y tercer Censo 
Agrícola Ganadero y Ejidal respectivamente·70 Resulta por lo 
menos aventurado aceptar las cifras censales, tal cuaL como 
sucede en el caso de Oa.xaca: de acuerdo a los datos de 1930. de 
los 4.67 millones de hectfü"eas computadas. solo 816 mil eran 
de labor: cantidad difícil de aceprarsi únicamente las haciendas 
rebasaron el millón de hectáreas. El censo de 1940 fue aún 
mas incompleto. únicamt!nte tomó en cuenta 3.45 millones de 
has.: el de 1950 llegó a los 5 .5. millones. señalando ambos 
censos 7'.?.0 mil y 1.13 millones de has. de tierras de labor 
respectivamente. (ver el cuadro número 3). 

Fue con el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal en 1960. 
cuando se realiza la cuantificación más completa al computar 
casi el 907c de la superficie de la entidad: la diferencia falrante 
se debió a las poblaciones. caminos. hidrología y en mínima 
parte a la imprecisión del trabajo de campo. Este es el censo mas 
confiable. corroborado en parte a mediados de los ;u'ios sesenta. 
por un estudio realizado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) dentro de un ambicioso programa con el fin de 
evaluar los recursos naturales económicos y del capital social 
básico de la entidad.71 En tal afio el Estado tenía más del 40% con 
superficies boscosas. le seguían pastos. que junto con tierras 
improductivas y agrícolamente improductivas. es decir. las que 
no funcionan para la siembras. eran el 35%. y de labor. las 
efectivas par" la producción. el '.?.1% (1.743.756 has.) o sea poco 
más de la quinta parte de la tierra de la entidad (ver cuadro 
número -+). Siguieron predominando las tierras de temporal, 
(cerca del 90<:<:) las cuales para producir forzosrunente necesitan 

70 E.t:.~!.. T.:tr=.?r censo t.1,-:f.,·/ ... ~D/,1 :.;:.1n.::.l!?ro y C'jft.'::/ 1950. Ñfé:dco. D.F. 
Rc~ur.":t:n G.::n:.:r:il. 51!.=e¡:-..::a di.! ~concr:::ía. D .G.E .. 195 .. :.. p. 5. 
':1 C~-...i;_-,'!=.\.8. E::::m.::o dt! les -c·.:~1:-sn:; i..!i::! :.:s~:-~...!o l.;.: Ü'..i:;:~c:l. 1\1~:.;ic.:>. RonrJ.. 
ESC.: SF;~.~..::~h:~""l. 1972. p ..! 

3!17 



de las lluvias. Unicamente el 3.6% fueron de tierras con 
posibilidades de riego y, las de jugo o humedad una cantidad 
semejante (ver cuadro número 5). 

Denrro de la enorme y accidentada geografía oaxaqueña, la 
estructura de la propiedad con sus diferentes formas muestra la 
predominancia de las tierras comunales: cerca del 40%. Más de 
tres millones de hectáreas constituyen ancesrrales posesiones 
casi exclusivas de las etnias, quienes las usfruct1ían desde 
tiempo inmemorial ya sea en forma individual o colectiva. Se 
trata de 506 comunidades. que de acuerdo con el censo y las 
investigaciones hechas en 1966. son las qué poseen tales 
terrenos 9 en buena medida con bosques.n Sigue en cantidad la 
propiedad privada. el 32%. y en el orden descendente la propiedad 
federal. estatal y municipal con el 14%. En último término se 
encontraban los ejidos con el 13%. con casi un millón 129 mil 
has. hasta 1960 (ver cuadro número 6). 

Las cifras del repano. diversas y contradictorias. reflejan 
apresuramientos o atrasos de acuerdo a las coyunturas políticas 
Las múltiples fuentes. hasta 1940, muestran que la cantidad 
repartida, osciló entre 495.355 y 723.513 hectáreas; Jos 
campesinos beneficiados estarían entre 43 mil y 53 mil, 
respectivamente distribuidos por lo m<!nos en 374 ejidos. (véanse 
cuadros números 7, 8 y 9). 

Sin dejar de considerar los datos oficiales, del 100% de la 
tierra distribuida en el lapso 1917-1940, en el sexenio cardenista 
( 1934-1940) se repartió la mayor parte: el 78%, es decir, en seis 
años fueron distribuidas poco mas de las 3/4 partes: el resto en 
~os 17 años anteriores. (Veáse el cuadro número 9). De todo lo 
repartido, tomando en consideración las cifras del cuadro número 
7, sólo el 2.6% fueron tierras de riego y hum<!dad, el 21% de 
temporal; es decir. poco menos de la cuarta parte de la tierra 
concedida para ejidos. servía para fines a~rícolas: el resto 
comprendió terrenos de agostadero, monte, cerril. desértico y en 

" !bid. 
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Cuadro No. 3 
TIPOS DE TIERRAS CENSADAS, OAXACA, 1930, 1940 Y 1950 

1.-CON PASTOS 

Mas de de 5 has. Ejidos (a) 
TOTALES 5has. a menes 

1930 1 163 942 1133201 30 741 
1940 953 475 749 619 1 016 202 638 
1950 1 419 574 1 109 432 575 

2.- CON BOSQUES 

Mas de des has. Ejidos (a) 
TOTALES 5 has. 

1930 1 724 339 1 706 409 17 BGO 
1940 1 107 258 922 651 184 607 
1950 2 203 747 1 9SO 070 213 677 

3.- CON TIERRAS INCULTAS IMPRODUCTIVAS 

Mas de de 5 has. Ejidos {e) 
TOTALES Shas. 

1930 ea 326 79 726 600 
Hi40 137719 121 955 15764 
1950 168 646 157 205 11641 

4.-TlERRAS IMPRODUCTIVAS AGRICCLAMENTE 

Mas de de5 has. Ejidos (a) 
TOTALES Shas. 

1930 861 466 BB7 060 14408 
1940 537 215 485 489 51728 
1950 563 533 485 275 78278 

5.-DE LA.SOR 

M;:isde de 5 has. Ejidcs (a) 
TOTALES 5 has. 

1930 816 096 670 668 121965 23 4133 
Hi4C 720 1C9 361 514 128 883 211 612 
iG50 1 139 eso 633 603 198 386 307 661 

FUEN~C:. S. E. N. O=rece¡ón Gar.er.i.lée Et:t.:idiiiiit1e:I. TercorC~nsoAgricola Gar:o~erc y E)t::at TS~O. Mf,.:::J. \ 
~=!~ :: !- ~~5. CNU /FAO. 012,...,:isuc:. Soc1ooc:Jr16m1c::i Cel Estaeo de Cruca: a. Rc:;ia. 1SiZ. pp :5-'i 

369 



Cuadro Número 4 
0/\XACA: EXTENSIONES Y TIPOS DE TIERRA, \960 

Tipos Ha. % 

Tierras de labor 1743756 20.8 

Superficies con bosques 3639001 43.4 

Superficies con paslos 1815 937 21.6 

Tierras incultas produclivas 404 945 4.8 

Tierras agrlcolamenle improduclivns 787 708 ry.4 

Totales 8 392248(a) 100 

a Es oleqtJlvalenlenJ ea~' de la s1.,,erricie del Es1ado. 

FUEIITT:OllU/fAO,El!u<!odeloS """"''del fstodo de°"'"'· Mé><o, D~lio>S~<od~E•""'"º"""Mé•<o,r .. ,,.1972, rPC9 
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el caso de otras o sin clasificar, por Jo general también se trata 
implícitamente de áreas incultivables. 

Tomando como base el planteamiento propuesto en el cuadro 
número 1 O, en J 935 existían en Oaxaca ( en Jos cuadros JO, 1 1 
y 14 se exponen datos correspondientes al país). 142 ejidos con 
superficies que iban desde las 6 hasta m•ís de 2 mil has .. 
predominando aquéllos que tenían entre las 26 y las 800 has. 
Al realizar un cálculo estadístico elemental ton1ando como 
fuente el·cuadro número JO. se tiene en promedio 469 hec::.íreas 
por ejido, que multiplicados por 142 ejidos arroja un toral de 
65.590 has. repanidas hasta 1935. o sea. la mirad ele lo 
considerado en las cifras oficiales hasta 1933 (ver cuadro 
número 8 que hasta el 31 de diciembre n1uesrra l 2S.82S has. 
distribuidas). Resulta sugerente e ilustrativo sacar el promedio 
estadístico de tierra que alcanzó cada agrarista. En el mejor de 
los casos recibieron en r¿nnino medio 2.4 has. que desde luego 
no roela fue productiva. 

Al trabajar los claros del Primer Censo Ejidal ( 1935) , se 
corrobora lo antes expuesto: el 58% ele las parcelas ejidales que 
los gobiernos ele la Revolución habían repaniclo. estuvo entre 
los mil metros cuadrados y las dos has.~ extensión que la gran 
mayoría de ejiclararios tuvo que aceptar (el 687é ). Pocas parcelas 
tuvieron entre 4 y las 10 has. (6.5%). área más congruente con 
las necesidades de subsistencia de una familia campesina: sólo 
unos cuantos predios estuvieron entre las 1 O y 20 has. (ver 
cuadro número 1 1 ). 

Al considerarse como cifra promedio por parcela 2.4 has .. y 
multiplicarse por 52.997 beneficiados. ( los compurndos 
has•a 1940). resultan 127,128 has .• 73 que seria lo disrril:uiclo 

~3 El estudio de Jorge L. Tamayo. plantea algun;tS cifras m..::1cr::.;: ·· .. En ¡ 940 
habia en tcdo el Estado 372 cj!dos únkamcn:I!. corr.;-:..!n....:.:~;¡l!o -~:; U.l~ .:.:ú:s 
~-= f.:ur.ilia. di: los ·..:ua.lcs solo 35 .::;;2 :•:.:anza.-on a d!.~.:-n.:.:~ü !a tie:-..-:i. El ~-:.r..:a 

·.!.: LOor ascicr:dl! ~1 145.96:!. o sea~ has úc mab th:!7a p~~r j..!~·e .:!e úimili3: 
~:1 !~l. rr:ktica es un:t :.1rca qu~ li-..:g:l :1 cor:::"'..r~.! has:::. p·:r su.:..:o:;_:· • 

R.éu.!·f~-:des .... op.cir .. pp 18. 
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Cuadro Número 5 
OAAACA Y LAS TIERRAS DE lABORa 1960 

Tipos Ha % 

De riego 63838 

De humedad 56403 

De tempoml 1540802 

Terrenos con cullivosb arbóreos 82713 

Totales 1743 756 

alasbooasdelílbofesl.lnconsMuitlsporlodaslass.4)(!1f1CiescullNadas,biensetrat11deCllftM)Sawlesocul!IYC!perm<lleflles 
bCcmpreodo, cafelales, lrulales y cac.'n, etc. 

íUEUIE:ONU/íAO,E~f1dot.'cl!s fl\·u1ws t~i Est.d> 00 0.11.xa, MMll, Rom.11912, Cu.llo No.2 p IB 

3.6 

3.2 

88.4 

4.8 

too 
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"' .... 
º' Cuadro Número 6 

OAXACA: TENENCIA DE iJI TIERRA, 1960 

Tipo de Propiedad a Has. % 

Cornunalb 3 208 348 38.2 

Ejidalc 1128 794 13.4 

Propiedad p1ivnda 2731243 32.5 

Fedetal eslalal y municipal 1217919 14.3 

Olros Jipos 105906 1.6 

asecoo~3!nl~da8J92346has.~fuelacoosadaen1960 

b Las tierras rrifr.aknenle corm:!idas a klS pJeblos y <p.ia actualmente MXl explotadas en f.:mia iidrvWal o coledr'/;: (deflllD:Yl censal). fueron 500 C00111Wades 
too lales t~1reoos, 1a ma.,ala dr3 qio forestal 

e 5!n ejj,j)s r.oo 50220 ~s menos de la mitad de sus liefm soo labcrJt:.les. 

FUEIHE: ONU/FAO,falldade.l:is recursos ci.>I Ei.la.:b de OJtaca, l.l~a:o, Roma 19n, pp 6-12 
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Cuadro Número 7 
REPARTO DE TIERRAS, BENEFICIADOS Y EJIDOS, DIFERENTES CIFRAS, OAXACA, 1917-1940 

TOTALES RESTITUCIOU DOTACION AMPLIA CION AÍIOS 
SupeñKie Num. de Superficio Num.de Supeñlcie Num.de Superficie Num.de Hum.doEj;dos 

Has. Beneficiados Has. Denelicados Has. Beneficiados Has. Benefióados Periodos Reparüdos 

46BOOOa 47698 22000 993 398000 44216 36000 2231 1915-193~ 

571899b 40319 1915-1939 

495355c 43929 1915-1910 

294373d 1917-1937 2,15 

336064e 1917-1937 

3747351 27445 19'.lol-1910 ¡(;~ 

565-1349 30116 1465 750 509951 17876 41756 41756 1934-19·10 1P1 

59786611 29490 1935-1940 

FUENTESYOATOS· 
aC001rf!fkflO Estadistica SENDGE, México 1911, pp 56 59 
bAGEO,A.A. 
cStmadelaspeflÓ'Jrleshasta1940,sedescon!aria116sd!Oludesqoo~oofle93dasopadoo.Jn~edraviadabcw\biljala~1rladd1t~rar1~t"tr:!J;r:~c~d~4rx:t 
mi hed.3reas, r¡ue serla las r.arespoOOmes a las posesiones ~ovisiooales. lnfonnet'e Gobierno, C~OO Chap~a~ Imprenta dd E.!'l'.Jo, Oa:::ica, 1~ :1J, fl' 117 ~ 1ll 
d Re!aOOn de expedien!Ps agrarios 1e~:.ft!nos l'fO>isional ~ def11~ivamenle a pa11r de la frdla d9 ilCación del mO'linienlo ¡¡gario ( 1917 a marza r1e 1937). AGro, r .s1~ M :.~:iiio1 
11. FaUarlan sie\eefidos para292 qro fueran kls repai!dos hasta 1940. la rista C(iJin.11 ti-lnenlll orclendescmf!!llte de'de el priner tjido de llm1"0 ha!l:l ~l 2~~dc f,,~r'Ml'.'f1l'l 
de~Cal. 
ePtOOdK:oECO,Oaiaca,dic 1937. 
f AGEQ,A.qirtos/\gfario,,tk~1~.1ciéndrl1Jrpar1Jn1e~it0Agrario losdnlosftl')f001!mi.1dosaMéxico Dr. !Un 1849del25di!jtdt0dl' 1'.HI ·P"J.:li~ly.od,,¡ l 1fo"1l<:!1~m1!: 
1934al29denoviembrede 19\0Oucd1ron1iendiimtesalíinaldelpei-iodocardenisla,11105peticicnl"ios. 
gRepa¡loAgrarioenO.naca.1915·1937.S Pe1e!ló (ll.Clt p.33 
11Esladls6cas l~s1McasdeA'.J,ico,fM•b,D.F.1985,vol 1,p 274. 
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Cuadro Número 8 
REPARTO DE LA TIERRA: OW.CA 1915 -1940 

De 1915al31 de Diciem!xede 1933 Del 1• de ern!ro de 19:!4 al 30 de Noviemble de 1940 

ACC/ON //AS EJIDOS BENEFICIADOS ACCIOll /!AS EJIDOS DENEF/CIADOS 

-· 
ll[SllrlJCIOll 27 701 9 4509 RESTJTUC!Oll 9392 4 769 

DOTACION 336791 232 24 205 
Dúi1\CIOll gg 524 100 19875 

AMPllAC/011 27822 26 2434 

N,lJIU,\CIOU 1 603 3 649 

. 

10TAl.ESa 1::aa2a 112 25003 374005 262 24408 

---
ai1e 1915 o \040 lo rep:ulida serla en ha: 50Z311 Beneficiadas 50,311 campesinos con un iot~de 374 ajidos. 

r llHITE: Oall!Jaci&I del Oepartament& Agraño en Oaxaca, anexa al aticia 1489de 251V1Vt94t. 
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Cuadro Número 9 
OAXAGA· RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 1 l~t'i. 

PRESIDENTE HUL•ERO sur. mrno TEMPORAL AGOSTA- MOHlE CERR~ DESERllCO UU!AEOAIJ 
UEACCIONES TOllll UERO 

VEHUSTL\NO CARIWIZA 
1191ij-1920¡ 10 3313 55 329 eo 100 521 

111.VAl\O OBREGON b 
11920·1924) 10 12596 421 2195 3551 115 

PLUTAl\CO ELIAS C/\llES 
11924·1928) 51 50900 655 11316 '009 3500 7615 117 

EM~IO PORlES Gil 
11928-1!l30) 12 1r.o;e 583 144G 1628 eaoo 3185 69 

PASCUAL Oíl!~ RUBIO 
11930-1932) 21 '112MI 297 5100 5773 395• 25574 IO 

ASElMDO RODRIGUEZ 
(1932-1934) 30 33552 1618 6009 mSJ 4018 2158 

WARO CAROEW.S 
11934-1940) 292 555435 10192 123218 287651 74627 314$ 1535 5100 

TOTALES 425 723513 14023 150707 317455 95198 70034 1535 5300 

a la cifra 1e5'Aló a1t.1 fl('fque se arumilaron \Js ainlidxkts no E~pocifcaclos 
bSeOJ1$ileraelrerlododeMoKode'111uer1a 
FUENTE ílcp.111l Agrail en°"''" 1915 -1987, Sogo PoreOO, llSUOJO, º""" 19S!l, pp. 23 • 47. 

0110\S SlllCIA· 
SWICAI\ 
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5007 &19 
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llO 311&1 

16341 14957 

48715 19490 
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30116 

52997 

"' ,... 
·~ 



hasta ese año,, tal cantidad de tierra constituye únicamente la 
cuarta parre de lo que indican los diversos censos del reparto 
(véanse cuadros números 7 ,8,9). 

Una posible explicación a tan enorme diferencia sería el 
reparto de tierras a comunidades. Cabe aclarar que en términos 
técnicos la restitución y I:i confirmación de tierras comunales no 
formaron parte del proceso de Reforma Agraria. Se reinvidicó 
muy poca de la tierra usurpada y cuando ésta se llega a confirmar. 
-acción que secularm.ente buscaban las comunidades- toda la 
acción gubernamental se reduce a expedir documentos sobre 
terrenos que nunca habían dejado de poseer los campesinos 
acreditados como comunero.s1

"". Tal circunstancia se deduce del 
cuadro número 12: a Jamilt.epec . .en la Costa, se le dieron .en 
dotación 48.374 has .. del enorme latifundio de Dúmaso Gómez 
y la familia Parada Gay: a San Juan Güichicovi 16.576 que se 
.encontraban en manos de la empresa yanqui Real State Ce.. a 
Putla, 14,941. ... en la mayoría de casos se trató de terrenos poco 
aptos para la siembra. en mayor proporción fueron de agostadero 
y monte. 

En estos casos carnpesinos benefi"ciados. debe entenderse 
como la comunidad. Todo indica que fueron originalmente 
peticiones para restitución. concedidas como dotación. pues 
este camino era el único por el que algunas poblaciones 
recuperaron sus terrenos comunales. A los pueblos les interesaba 
mantener sus heredades por la via legal sin imponarles la forma 
de obtención, ni en manos de quien estuvieran* 

Tomando en consideración la cantidad de tierra ( la mús aira). 
600 mil hectáreas, con las que el Estado consideró haber 
beneficiado a 52,297 campesinos hasta el año de 1940. al 

7"" E. Esc:.\rce:ga Lópcz. Historia de la cuestión agraria me.\"icana. CEHAivl. 
Siglo XXI. 1990. p 8:2. vol. V. Ira. partl! . 
.. Fueron varias la.s vias: legales para repartir tierras de propicd:Jd privada y del 
Estado: dotación y ampliación de ejü.los. creación di! colonias agropecuarias. 
cna.knacit'ln d1.! terrenos nacinales y por fraccionamiento y venta de terrenos 
paniculares. Esto último hicieron algun:1s haciendas. 
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dividirse. la parcela promedio para cada ejidatario tendría que 
haber sido del orden de las 11.47 has. y de tierras laborables. 
cantidad difícil de aceptar pues en la realidad los agraristas no 
recibieron tal predio ni en cantidad. y menos en calidad. 

Aceptando sin conceder que las parcelas ejidales tienen en 
promedio de 2.4 has. de ti<:rra de temporal. si las condiciones 
climáticas lo permiten. en tal área se producen 1,080 kgs. de 
maíz al año (450 kg. por hectárea). y entreverado con la milpa. 
quizás unos kilogramos de frijol. Con tales cantidades de granos. 
en primer lugar debe alllnenrarse una familia campesina promedio 
de cinco personas. luego vender o intercan1biar algo para reponer 
sus medios de producción o adquirir lo que no se produce y 
además, utilizar una parte del maíz no menos importante. con10 
alimento de sus animales. Tocio indica que aún la parcela de 2.4 
has., no deja de ser insuficiente. 

Se argumentó oficialmente"s que cada vez había menos tierra 
disponible para los agraristas e inclusive se empezó a manejar 
que ya no había más que distribuir. Hasta 1940 la mayor parte 
de las tierras de las haciendas se había repartido selectivamente. 
puesto que los propietarios retenían partes intocables. -por lo 
regular de primera- subrepticiamente amparados por h1s leyes 
agrarias. 

Graneles predios. hasta 1938. seguían intocaclos en seis 
distritos: Choapam. Huajuapam. Ocotlán. Pochutla. Tuxtepec y 
Yautepec. en los cuales existían 126 propiedades que oscilaban 
entre las 500 y más de 10 mil has., preclo1ninando las que tenían 
entre las 500 y las 3 mil has. (el 6.+<:!:). (V;!rel cuadro no. 13). 

,., .... en dicic:nb:-c de 19=9 ca:l..!s d.:;;:an"I qc.:..:: el r..:p3no de tierras era lJn 
rotundo fracaso. al principiar el :.~.~.:> si:_;'.Jie:itc de pl:.:i.1!0 se propuso tcn1·ür.:ir 
la repartidún par~ dar g~: .. ntías ~l c.:pit:;l[ ... ] i:a CLSO y ~.zuntJS diput:?.dos 
ncg:.iron qu.: d Ejec'..!tivo F 1..·.._:l!r::?.l ~$:u·.-~~'ª f:..:cuh~v.!o p~U"a fijar ú.:ch:..\s en b:; 
cca!:!s te:!'l"!in::-r .:on ~1 r-~::::irl'.) (:: ;\~r::>.<; ·.!}~!·.11'!·:-.:. ucü~u~ que confirn1ó la 
Supr::m:i C1:-i:-te C...! ]l.!stic:·.~ 1;'.J::-.::.1.!-.J d..:•:l:..~.r(I ~~:ri::~n.;ürncl(':::il b. susp~nsién 
di;: do!:.tcl·5n \.!·.:: c5:~os .• - ?~L G·:-nz:ik.!. :--::iv:..·.:r;..>. L~t CVC en !a J-(.efcrma 
A:_:r.1r~c .~:~·.y;._..:.•:.:. :·.l.:.x.c~·. =-~ ~;.:. i-:.:.:s. ¡1 v2. 
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Cuadro Número 11 
ll\Jl,lERODEEJIOOS Y EJlll\TAAJOS SUPERFIC~ lol'DV\ DE LA rARCEL/\ 0"1/<CA Y P/llS, 1!115 

ACUMULADOS AC U MU l A U 05 
llECTAREAS OW.CA /ll!SDLUIOS RELATNOS P/llS WSDLUIOS rm1.1rJos 

SIN SUPERFICIE f¡i<los 1 1 110 110 15 
DE LABOR nid.11. .. m HO 140 13736 137Jf3 15 

OE.001A r¡~m 7 8 66 135 '·1S '.\'i 
.2500 Eji1alí11~5 1755 lll55 96 34691 40427 !'1J 

De.251A E1•1Jos 10 18 125 221 <ro Gr, 
5<XXl Ejidatnri::ls 1813 3708 19 48722 97149 lOH 

DE.5001 Ejidos 29 47 33 580 1054 15 
A l. f¡¡:Jatarios 4792 8500 ... 103300 200529 22. 

DE 1001 E¡dos 35 82 56 1201 2257 :i,_ 
A 2. 1;¡,J.11a11os •fül 13071 "' 116120 376657 41 

DE2001 Ej~Jos 34 116 87. 2052 4309 61 
A 4. EJ~lalarios 3230 1~1 263276 639993 71. 

OE4001 Ejidos 11 127 89 1201 5518 78 
AG [¡idJ.\allOS 14J\ 17732 SH 123532 7fi34G5 85 

DEGOOI (¡idos 9 136 955 \OJO 6548 91 
A \Q ~"'"''" 1249 181!ll 98 982·10 6~9i05 !156 

DE\QOOI ~<los 6 142 100 3ry; 6916 98 
A 20 Ej~atarkls 297 1!'278 100 3081!2 890367 !1l 

DE 20.001 Eiidcs 100 1 036 a 100 
ow.s Ejidatarias 8136 8313413 100 

TOTAL Ejidos Ml 7M9 
E¡idd!<tios 19278 8\11413 

allabi:i13Ej00s~enelpais. 
TUENTE: í'limer Ceus11 f pda/, SDI, ltcsLnncn g~al, 1937. W 64 y BS. 
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"' "' Cuadro Número 12 
Oaxaca: reparto de la tieíla, áreas superiores a 5000 ha. 1936-1941h 

LUGAR FECHA DUEAOS Y LUGARES AFECTADOS 
OOTACIOll D~;~:~Sb OBSERVACIONES 

1 V& dJ J:iim!lepcc. .bmlllepec 6/J<u.l9 FamioP-Gay, ~76Sha1 y de los de-. 48,374 10..'0 Ladolaciónruep .. elpoblado 
tes de Oémaso Gánez 38 609 has. quasagoo¡mente~encootraba 

deflltodellatdtnd.iodek:lsG&nez. 

2 :i.i1Ju:~10.llliic:D'li,Jud.rl.ln 25f.ieft/-IO lenenosmn:ipales13,312has.ddfro.Alrcm 16,!>7ti 455 
1.24JydalaReal5taleCo 2,BOOhas. 

3 l't~~l Vilb do nue111.1n, Pl~L1 1MA,vtofl9 /\)'ll"lliJJlienlO de Pldb, terrefK>S do Ma Goozé!ez 1 14,941 787 OcU<Ull9,071h.1s.erasa!,llsladero 
llosaMau:m y111oote 

·I 1 ~~1ruk.lllliu, J,.i11lk.f..CC olndJlltlJ6 PosiJ!emcnlo00kJ5tJcstcn.IÍCflle5dd0.ln.lso 11,GOI 605 6,0SOllas.doao:iostadoro,54has. 
Gómez paralazooallb<wlil.ada 

5 Ai11u:~·.:;,Pt.t1.::i 7/Np/40 SociedadAgirolaiJniónyTriJb.io' 11,194 586 Se le hablan despojíldo a los 
Amuzgosixpn~eaxmllilles 
q.oep.:is<YCW!aréginenefidalB,100 
has(eiandoagostadelo) 

U l'r¡,j(lfül.ilJ\Jochl~ 1!J,'Od/40 ir9en1r>Slo.DonogoenlqJklaoóo 10,286 2,052 Originalmente el Ingenio tenla 
41,118has. 

1 /JnrÁr(.l, (l lbr)¡ J1mt3'i 19/0dfJ7 llorado VI. Gobio 10,000 374 Dentro estaba el pueblo 

8 fM~li, J1mi.'l.'fCC 1Jnlov/40 a621 203 

D Zii..r.le¡>~;JtU!llán WJid.!!J RardlO Duk:e deJoséMa.foenlesydeS.Jl B,043 573 Haltrlhectiolasolx:dudpttresl1-
,\¡¡<ollndeJ..&oUivón luoóndi:sdíl1917;4,00JhaS.erM 

deagll5!aderoymoote 

t() CUit\lllJ 00 Ocollilrl 2&0<1f.l8 MalinlmDiaz 7,8'l4 147 Ft.eroo6,709hademonte,elpo-
blaJoestaliadentrodellatdll)(fu), 
~i;mbrabantabacoycalé. 

H SJr1lílJ<tW1'11Jrrad.lS, 1/0c1/J6 Luis rarru ftrres de~ Hda. de Xaa¡¡I 1 Gonzakl 
lLlOJllJ Nrulo Oivela de Soo 11"1olo. 7,5$ 93 Sol1oel10'll~a1"1!alatmb/e. 



Faltaría incorporar a Juchitán y Tehuantepec en el Istmo, en 
la Costa a Jamiltepec, zonas de grandes extensiones, que 
sumados a los veinte distritos restantes, Ja cifra de grandes 
propiedades por lo menos habría que multiplicarla por tres, con 
lo cual se tendría un panorama de toda la entidad. 

Hasta el final de los años treinta las fincas cafetaleras 
permanecían intactas; podría argumentarse que no eran tierras 
propias para el cultivo de gramíneas por su ubicación 
primordialmente en cerros y lugares alejados propios para el 

. aromático. pero dicha particularidad no impidió que las 
comunidades reclamaran tales tierras como sus propiedades 
comunales. 

De cualesquier forma, al final de la década y en años posteriores 
aún permanecían grandes extensiones en manos privadas., en 
buena medida latifundios," destacándose en la región Pacífico
Sur tres Estados: Oaxaca, Chiapas y Guerrero. como lo muestra 
el cuadro número 12. por lo tanto las cifras oficiales del reparto 
habría que tomarlas con reservas. 

Otras limitaciones 

Les resultó problemático a Jos encargados del financiamiento 
en el país otorgar algún tipo de crédito a los ejidatarios, puesto 
que no garantizaban por ninguna pane la redención de lo 
prestado. En 1936 se habían otorgado 22 millones en toda la 

76 En el Prin1cr Congreso Nacion3\ Revolucion3I'io dt!' Derecho Agrario. 
celebrado r;:n julio de 1945. Lcopoldo Aorcs Zavala líder de la CNC decía: 
... . .La Rcfom1a 1\.graria no pude detenerse ya que solo ha beneficiado al SOo/o 
de la población ¿existen tierras para concederse? si. existen. ya que hasta hoy 
solo se ha afectado algo así como un tercio del total de tierras de riego. 
aproximadamente \a mitad <le tcn1¡"X>ral. la quinta parte de agostadero ... por 
estos hechos la CNC se h~ opuesto a que se de por concluido el reparto y que 
considl!rc que la paz y la tranquilidad en el can1po~ serán fruto de la 
satiSfacción absoluta total. .. urgc :lcelcrar la dotación de ese clen1cnto.:· 
ZHemoria. ~\éx.ico. Dcp;,u-1an1cmo Agrario. 1946 p 33:!. 
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LUGAR FECHA DUE~OS Y LUGARES AFECTADOS 

DOTACIOll a::~~~s OBSERVACIONES 

12 AloyaqtJ!b,Jamillcpcc 11..im RiccldoSárdlez,su¡:ropiedadlenla1D,815 6,626 128 Semtraban rrinciPa1menta r.ali, 
6,CXXlhaeranaptadefo 

1l loma Bonita, Tuxtepec 1~.luWl 
<OO 3,213 de Temporat lo demás 

agostaderoymoote 
14 Tole¡it."C,JillTlinepec WJuJ</38 P~Sdelosdescend'Jl.'fllesdeOámaso 6,626 247 4,100hade~ta00roymoo!il. 

GOOiezydelafamiliaParadaGat 

SOl'llaC&lllmaMectiaacan. WJ.do/J1l Oe la lsnifia Pmada Gat de la lladenda "Jamittepec 5,840 359 5,760Agost-ym0llecon~ 
.bniJler<ie y Meros 50% posibla da laborar; el resto 

SanJosédeLuFJoresy 
p¡uaelasantarnicnlodelpuebla. 

Guinetmokho, quienlaveOOOaleNIS Lamm(de 5,800 "'' AgOsladeroparaca\ldegan&.:b 
5.,JosetM.,\IO,lii~ "'~""'""~) (~utjlakneOecalxlolHdavolai>-

le Entre MteMacán, Guecrero y 
5,520 Oaxacaselocambianalammmás 

de2,0COha 

Pn:il(.'fladeDollluis, V/\¡¡OMO P1~delaSucesi6ndeJoséMaleyva 5,087 6'11 Sobcrtud da 1923, la m~ad de la 
Jamille¡lllC tienaa:moparanogo. 

AcJll.intbrticz.HJtiecoa 31Y(l¡jl'O 269 Temporal y monte, lasobciludera 
do1918 

a De las 1B resoluciones presidenciales en 14, no habla habido fal~ del gobernador. la mayo¡la de ~s cases fireron lroenos d• agostadero, 
mootc y lomro<al, en solo dos se sei\abn lerreoos de humedad. Se lralO de 16 dotaciones y dos ampliaciones 

b tlo queda ciaro en 6 casos si~ lierra rué para e11<1os o para cl pueb~. ClllllJ lierras comunales. 

F\JEt\TE: DiJno Oficia/ de /a Federación 1934-1940 Oaxaca, SAG (Manusailo); AGEO, Asuntos Agrarios. 



Cuadro Número 13 

PREDIOS CON 500 A MAS DE 10,000 HA. EN SEIS DISffilTOS, 
OAAACA, 1938a 

H E e T A R E A s 
D~lrilos 

De500 1001 2001 3001 40001 5001 6001 7001 8001 9001 Más 
a A A A A A A A A A de TOTALES 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 10000 

Huajuapan 15 14 6 1 4 6 46 
1 

Tuxtepec b 3 1 1 1 2 2 11 

Yaulepec b 1 1 1 3 

ocollán e 1 1 1 2 1 1 7 

Choapan 6 17 2 1 27 

Pocl1ulla d 9 11 2 • 1 3 2 1 3 32 

TOTALES 35 45 10 6 7 12 3 1 3 1 4 126 

a A solicitud del Secretario General del Despacho, los recaudadores de renta enviaron la infonnación, que a la vez 
soflcltaba el Departamento Agrario; fallan dalos de 24 distritos. 

b Solo se tuvo una parte de la infonnación. 
e La hacienda ganadera de Yaxe tenla 18,000 has. 
d De hecho, no se tocaron las fincas cafetaleras de los cuales habla 94, entre las 100 y las 12,000 has. 

FUENTE: AGEO, Asuntos Agrarios. 
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república. al siguiente año ascendió a los 82 y bajó en 1 938 a 
los 63 millones. El Banco recuperó a fines de 1939 únicamente 
el 12o/o de los créditos. Con tales resultados el Estado resolvió 
disminuir los préstamos, contrastando con el aumento de 
solicitudes. En esos años los políticos que se encontraban al 
frente de algunos grupos de campesinos, por su cercanía y 
relaciones con el poder, aprovechaban toda clase de facilidades 
con el fin de jugar el papel de gestores de crédito para sus 
representados. contando para ello con el beneplácito del Estado. 
Entra en escena el "influyente", quien manipuló a su antojo el 
dinero de los bancos. sin descanar las posibilidades de aplicarlo 
en actividades no precisamente agrícolas. por lo cual no es 
difícil concluir afirmando que no todo el crédito llegó a sus 
verdaderos solicitantes. 77 

De las 4,750 sociedades ejidales del país que solicitaron 
financiamiento al Banco de Crédito Ejidal, hasta 1940, solamente 
el 13% tenían capacidad de pago. otro 61 % alguna cenidumbre 
potencial, lo cual debe traducirse como necesidad indispensable 
de regulares inversiones en trabajo y dinero para estar en 
condiciones de cumplirle al Banco. El resto, un 26%, eran ejidos 
sin ninguna posibilidad de adquirir préstamos. por carecer 
completamente de bienes que le funcionaran como garantía .. ni 
siquiera la parcela. pues la ley prohibe su enajenación78 

En Oaxaca a finales de 1 939 se habían formado cerca de 100 
sociedades de crédito ejidal, con casi tres mil ejidatarios de los 
casi 50 mil que existían en ese momento 79 ~ es decir. únicamente 
el 6% del total fueron sujetos de préstamos bancarios. los que 
seguramente estuvieron en posibilidades de ofrecer algún 

77 " a quienes se prestaron a formar el naciente p3Ilido c::irdcnista se dieron 
órdenes para que los bancos ofidales abrieran crédito a los polícicos que a 
partir de esos dias empezaron a llamarse intluycntes ... pesre que infestó el 
pais .. " Op. cit. José C. Valadez .. vol. IX. p. 262. 
7ª "esros son los errores cometidos en la Reforma Agr:iria que precisa 
corregir." Jesús Silva Herzog. El agrarismo mexicano y la Reforma Agraria. 
~léxico. FCE. 1972, pp 468469. 
79 El Oaxaquoio. 10 de marzo de 1936. 



respaldo al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado en la 
entidad hasta 1936, diez años despm!s de su fundación en la 
capital del país. Los pequeños propietarios organizados en 
sociedades o cooperativas, tuvieron mayores posibilidades de 
adquirir créditos. 

Los problemas con los préstamos no se hicieron esperar, 
sunderon retrasos con las solicitudes. lo cual le sucedió a 22 
sociedades: los intereses eran oficialmente del 7% anual. pero 
con los cargos y trámites diversos que hacían los intermediarios. 
entre ellos algunos líderes. "los influyentes". finalmente pagaban 
entre el 20% y c:l 30~;c. Cuando el banco se cobraba con toda 
la cosecha. el dinero excedente lo entregaba a los campesinos 
dos o tres meses después. 

El limitado crédiro bancario al no llegar a su debido tiempo. 
forzaba a los labradores a conseguir dinero a como diera lugar. 
antes de que pasara el tiempo de siembra. por lo tanto. caían en 
manos de agiotistas y acaparadores. viéndose obligados a tener 
que vender su cosecha a un precio inferior a la dt!l ml!rcado o. en 
su caso pagar intereses mucho más altos que los dt!l Banco. Las 
limitaciones y restricciones del crédito de parte del Estado. eran 
actitudes comunes. así lo reconocía el Jefe del Depanamenro 
. ..\.grario Gabino Vásquez: " ... las exigencias del crédito aumentan 
en proporción que sobrepasa con mucho la capacidad del erario 
para afrontarlos, es útil entonces recurrir al capital privado como 
fuente de refacción para la nueva economía rural ... " "'.justificando 
con tal razonamiento. l:.l usura particular originada por las 
limitaciones creditici;J.S. 

Tampoco para maquinaria bubieron apoyos refaccionarios. 
En 1933 . .ol Banco de Credito Ejidal"de los 23.835 arados con 
Vl.!fiel~.!:-as que f'mm1ció ;arn el país. Oaxaca alc:.mzó 17. y de las 
1.225 c::-..rreras y c:.uTerc:::=-s. 76. Ccn las cultivadoras fue peor: Ce 
l ó.5 l:. la cnr!dad ~1.l.::.1~:::d seis. De todo lo demás. escrepas. 

,,:: .'.\.::-;::n, _:_ •• •.• oii..:it..)S c.!>.- ... .-:-·.-<;: t..!1.: 1~'-';~. 

'=ivH'..!~.:1 ... :i!.:-a.~ ...... n .r\h<'...:....: . .. -.~· . .;~ .... [:) ::a-:.:L 



motores en general. rastras de picos. de discos y rastrillos 
mecánicos, nada. Aún más lejos estuvieron de los J .020 tractores. 
de los que a Oaxaca no llegó ninguno para los ejidatarios . 

En el año de 1950, la tracción mecánica seguía como algo 
inalcanzable para los ejidatarios. por lo cual siguió en funciones 
el insustituible arado egipcio; inclusive. existían zonas donde 
simplemente se trabajaba con la paleolítica coa. La maquinaria 
se utilizaba exclusivamente en predios privados, principalmente 
en las zonas trigueras e ingenios azucareros. (Ver cuadro número 
15). 

Construyeron obras los agraristas, sobre todo para cubrir ne
cesidades del ejido o la comunidad. y cuando lo hacían era con 
sus propios recursos y la potenciación del trabajo al realizar 
faenas gratuitas con apoyo mutuo y solidario. logrando incre
mentar el patrimonio colectivo: la casa ejidal. la escuela rural. 
el palacio municipal. entre otros. La cuantificación censal de 
1940 les fijo a tales inmuebles un valor cerc,mo a los 2.5 millo
nes de pesos. La escasa 1naqui11aria. sus yunt3.s .. carretas y 
aperos diversos para Ja siembra. de acuerdo a la misma fuente. 
rebasó el millón de pesos. Algunos ejidos tenían producción 
forestal. principalmente de durmientes para lo construcción de 
vi as de ferrocarril y en menor grado de vigas y "morillos", que 
se valorizaron en 145 mil pesos. En todos los casos los valores 
resultan pequeños al tomar en cuenta la existencia de mas de 400 
ejidos a finales de 1940. El valor de la tierra agrícola-ejidal y sus 
bienes alcanzó los 18 millones. que en relación al valor total en 
la entidad apenas represenó el 15%. En manos privadas estaba 
la mayor parte de obras hidráulicas y los instrumentos de 
trabajo. así como la producción avícola, ganadera, y, de igual 
forma la producción de madera, como lo muestra el cuadro 
número 16. 
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Cuadro Número 14 

LATIFUNDIOS EN LA REGION PACIFICO SUR EN 1940. 
(Número y exlensión de propiedades de mas de mil has.) 

1001 5001 10000.1 20001 Mas de 
a a a a 40000 

5000 10000 20000 40000 

P. Sur 774 113 58 36 37 

Colima 24 8 1 3 

1 

1 

Chiapas 455 35 7 4 9 

Guanero 152 35 27 13 15 

Oaxaca 143 35 23 16 13 

PAIS 6683 1342 751 420' 301 

1 

FUENTES: N. Whellen, 1948, p. 593; 2' Censo Agricola Ganadero, México, SIC, 1940 , 
Anlonio Garcla de León, Resislencia y ulopla ... , México ERA, 1985, vol. JI p. 226. 

Tolal 
mas 
de 

1000 

1018 

36 

510 

242 

230 

9697 

Tolal 
mas 
de 

1000 

131 

4 

20 

55 

52 

1472 

~ 
~ 

'º 
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"' Cuadro Número 15 

TRACCION EMPLEADA EN LA AGRICULTURA, Of<XACA, 1950 

PREDIOS SUPERFICIE SIN TRACCION CON TRACCION CON TRACCION 
CENSADOS No. SUPERFICIE ANIMAL ME CANICA MIXTAS e HAS. 

HAS. tia. HAS. a No. HAS. b No. EFECTIVAS 
(efecivas) (efectivas) 

Ejdalcs 529 307661 26 19282 492 98447 - - 11 3241 

Mayores de 
5101. 7!161 6336-03 1018 160810 6570 267357 22 1842 - -

5 los. o 
l~S 141689 198386 72775 96461 69865 85181 49 68 81 17458 

15-0909 1139850 73819 276 554 16921 450985 71 1910 92 rn1 

a En descanw hubo 182609, 182!169 y 16666 has, respeclivan-.nle lolal: 381374 ha. 

b En descanso, nada para los ejdos, 2306 y 9 has. respeclivan-.nle lolal:2315 

e En descanso 4 282, 1731 y oada respeclivan-.nle lolal: 6-013 

FUENTE: México, S. E. D.G. E., Ten;er Censo Agrlcola Gana<lem yEjidal, resun-.n General 1950 , México. T. G. N., 1958 p. 51. 



Cuadro Número \ 6 

OAA/\Ck POSESIONES Y BIENES OE LOS PREDIOS NO EJIOALES Y EJIDALES DE 1930 Y 1940 (VALOR EN PE~O ) 

AÑO TIERRAS COllStr.UC- OBP.AS MAQUINARIA GANADO, AVES PROOUCCIOll PílOOllr.r.1011 
CIOllES lllORAULICAS UTILES V APEROS Y COLMENAS AGRICOlf\ í011Er,IAL h 

1930 80925603 2714115 551018 1688469 25040543• 201328t'l 803824 

Noeida~s 78101435 2169550 501952 1642502 19414101 794637 

Eidales 2824168 4565 49068 45961 118 791 9187 

11l40 115049321 3412072 751144 2658254 40113895 21031111 0912H 

Noepdales 96863521 1042 501 540189 1469438 35078885 171&1818 MU\81 

r¡klales 18185Bllll 2429571 211555 11888\6 5075010 98GG383 141GU 

a El dalo es para kl ejidal y lo no e'dal 

b En 1930 los ejidos poselan 11860 has. con bosques. en 1940 eran 1M 601 

FUENTE: Anuario Esradisüco de los Estados unidos Mexicanos, M!xico, S. E. N., TGN 1946, pp. 20 • 2¡ 
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Para Concluir 

!Vlareas Políticas 

Durante el porfiriato Oaxaca vivió un período de expansión 
económica a raíz del avance del capitalismo y de la inserción 
de México en el mercado mundial. El proceso impactó a clases 
sociales medias y altas las cuales una vez que adquirieron 
mejor situación económica. buscaron un espacio político más 
amplio. Cuando se inicia el movimiento precursor de la 
Revolución.. tambien esta llegando la 111oder11idad con la 
construcción y ampliación de Jos ferrocarriles. inversiones en el 
sector agropecuario y servicios conjuntamente con la gran 
concentración de la propiedad rústica en manos de extranjeros. 

Esto acontece desde fines del siglo pasado. hasta la década 
de los veintes. cuando accedieron al poder personajes de los 
sectores medios que habían encabezado los 1novi1nienros 
revolucionarios. Tal arribo delimitó una de las panicularidades 
de la Revolución en Oaxaca: la ausencia de de reinvidicaciones 
agrarias . 

La lucha agraria que se dio en la Costa en mayo de 191 1. sería 
la excepción de la regla. Si bien el predominio de !a clase rn"dia 
incidió en este hecho~ iguahnente determinante fue la estructura 
de la tenencia de la tierra. En Oaxaca nunca imperó la gran 
hacienda y.. aunque durante el porfiriato hubo un impor:?.nte 
crecimiento d~ fincas y "plantaciones"de cultives co1nerci:...:.les. 
el toz1-1do y h:':.bil manrenhnienro d~ l:l propieC:'!c! c::tr.:t:;--¡~l ..:!~ 

p0:!rtc de los ~u~blos i.ndígen~s -a pes:ir Ce 1n r.:!ior~~a li1:-c:al y 
la5 C.ive.rs¡:s d~:::::~osiciones con;!"a !.'s ·..::..~·;:mni1.~:~d~s C-::-J p~:-:·::-::-~~~-~ 

ju,:Jó L;;. !'~~el -ft!ndan~er.r~:l ;.~¡::;-;.:. ~::¡-:~i..:-::.r 1:1. ft.1!!:-l C-:! :r:..:,:ir.::=!:::-cs 
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agrarios. 
Sin embargo, varias regiones de Ja entidad sufrieron cambios 

significativos a raiz del desarrollo capitalista. especialmente las 
perift!ricas en términos geográficos: el Istmo, Tuxtepec. la 
Cañada y la Costa. Los sectores medios rurales y urbanos 
buscaban cambios tanto de índole política como social. Sus 
integrantes se unieron al movimiento precursor, al maderismo 
y posteriormente al constitucionalismo. Para la oligarquía y sus 
aliados de las clases medias. ésta fue una Revolución que vino 
del Norte para despojarlos del privilegio político que habían 
disfrutado desde Ja Reforma Liberal. bajo los gobiernos de 
Juárez y Diaz. 

El Norte del país se había expandido más con el desarrollo 
capitalista. con una integración mayor al área de influencia 
norteamericana. El Sur se vio afectado en menor grado por este 
proceso, quedándose aislado. pero no al margen. de los nuevos 
centros de poder económico y político. puesto que cada entidad 
con sus particularidades específicas se interrelaciona 
subordinadamente con con Ja dinámica económica y política 
del país. En Oa.xaca su movimiento interno. en Jo que se refiere 
a su proceso productivo. sus formas de intercambio. consumo 
no se ven severamente afectados con las interrelaciones 
nacionales, ni con Ja Revolución, salvo en un breve período a 
causa del enfrentamiento con el poder central. Las actividades 
del sector primario no sufren variaciones de importancia, en el 
secundario la industria fue prácticamente inexistente, salvo las 
formas artesanales de producción de honda raiz colonial que 
responden a una demanda asegurada y. tampoco en el comercio 
y Jos servicios dominantes de los empleados del gobierno del 
Estado y los municipios que mantienen una nómina con 
excepcionales alteraciones. 

La oligarquía vio con recelo una Revolución que desplazaba 
a su héroe y pais,mo Porfirio Díaz. Los fundamentos ideológicos 
de los oaxaquefios se "ncontraban "n Jos preceptos liberales 
decimonónicos. en.,¡ juarismo. en Ja Constitución de 1857 y 
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como compromiso su inalterable lealtad al porfirismo. 
Esto explica la escasa raigambre del antireelecionismo y la 

exigua popularidad de Madero en la entidad. Ayuda a entender. 
igualmente. la simpatía por Félix Díaz y los intentos de 
restaurar el régimen porfirista. simpatía que se fue diluyendo 
por su evidente incapacidad política y guerrera. Por último. 
tambien explica el que Oaxaca haya declarado su soberanía. 
más que todo. frente al carrancismo. El movimiento soberanista 
fue la causa de que la entidad fuera satanizada como un lugar de 
reaccionarios y contrarrevolucionarios. Se trató de un 
movimiento político teñido de un fuerte sentimiento regionalista. 
encabezado por una oligarquía ansiosa de preservar la 
dominación en su espacio territorial. que logra conseguir el 
apoyo popular. sobretodo de los medios urbanos y los m:ís 
ilustrados, 

El soberanismo tuvo como sustento ideológico el federalismo. 
pane sustancial de la ideología liberal decimonónica plasmada 
en la Constitución de 1 857: fue por ello que cuestionó su 
prematura abolición. implícita en el establecimiento del período 
preconstitucional. El movimiento tuvo presencia en las regiones 
de Ja Sierra. Mixteca y los Valles Centrales. Se opuso a la 
aspiración de Carranza de encabezar el proceso de 
reestructuración en el Estado y por eso puede caracterizarse 
como anticarrancisra. Las regiones de la Costa y Tuxrepec se 
vincularon al carrancismo gracias a dos razones de peso: por un 
lado porque el desarrollo económico ahí alcanzado y el 
consiguiente crecimiento de los sectores medios las hacía m~l.s 
proclives a los propósitos revolucionarios: por el otro. la 
rivalidad que mantenían con la oligarquía de los Valles. por lo 
cual juzgaron que el enemigo de su enemigo era su amigo. 

Por su estratégica ubicación geográfica. en el Istmo se dio 
una situación panicular en la que influyeron sus medios de 
comunicación. Estuvo dominado por poderosos y aguerridos 
contingentes carrancistas desde 1914 para efectuar la disolución 
del Ejército Federal a raíz de la derrota de Huena. La ocupación 
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del Istmo por los constirucionalistas golpeó a la oligarquía 
asentada en los Valles al privarla de tan importante región, la 
única que cuestionaba su dominación y que se había caracterizado 
por sus diversos intentos autonomistas desde mediados del 
siglo XIX. cuando planteó la creación de un Estado del /sano. 

En los hechos el movimiento soberanista nunca fue derrotado 
por completo: el Plan de Agua Prieta dió legitimidad a su 
prolongada lucha anticarrancista . Recuperó el poder brevemente 
en 1920 con Jesús Acevedo, reconocido pro soberanista. y de 
nueva cuenta en 192-1-. al adherirse el gobernador lVlanuel 
García Vigil a la fallida Rebelión Delahuenista. 

Otros sectores de las clases medias accedieron al poder en 
1925 con el "camarazo" de Genaro V. Vásquez. Los herederos 
de la Revolución en Oaxaca fueron una generación de jóvenes 
salidos de sectores medios. y caracteriz<.ldos por una actitud 
diferente ante el poder central. al cual se subordinan política e 
ideológicamente. No estaban anclados ni al juarismo, ni al 
porfirismo como sus antecesores~ habían participado en la 
Revolución y tenían la experiencia de haber vivido fuera de la 
entidad lo que les permitía otra visión del momento. Eran. 
sobretodo. políticos pragmáticos que se movían de acuerdo a 
los vientos dominantes: sabían de las formas de estar y 
mantenerse en y dentro del poder. 

Para llevar a cabo la política de masas e instalar el socialismo 
callista en Oaxaca. tuvieron que realizar una labor ideológica. 
febril e impusieron una nueva política de organización. Con el 
fin de establecer su hegemonía y estar acordes con la po.litica 
nacional de los caudillos revolucionarios era urgente reorganizar 
y politi::ar a las masas, tenerlas como base en su lucha y 
legitimar su dominio pol,tico. Esta explica el interés, por ejemplo. 
en las misiones culP...!:-::iles y e:1 lo:.i prograrnas adoctrinadores 
para e! pur;!blo de ics "s:::b~:i..~os :-.)jos". La experiencia de haber 
vivida la Revolucit:::i i:;.:c;~! .:a:r:Cíado a estos :1uevos líd;!res y 
asi pro(";:dieron a tr:ins±"c:-:11::!" !:ls re~las del .\!ego político. 



Los regímenes locales sometidos a un gradual y creciente 
supeditación a los dictados del Centro, llegan a su cúspide 
durante el callismo, al cual tuvieron que guardar una lealtad que 
se colapsa por el cambio de línea impuesto por el presidente 
Cárdenas y en el cual los políticos oaxaqueños. de todos los 
niveles. se vieron indefectiblemente envueltos. 
En tal circunstancia se presentaron las fracturas internas: por 
momentos el poder ejecutivo local se veía entre dos aguas. Las 
diferencias se resolvieron una vez consolidada la hegemonía 
cardenista. Hubo mínima participación social en el sexenio 
1934-1940; no se presentaron compromisos mayores que el de 
ratificar y elogiar los discursos políticos o asistir a mítines. El 
comprometerse abienamente con las acciones oficiales resultaba 
complicado. por tratarse de una política que afectaba 
demasiados intereses. 
De parte de las organizaciones. la ideología imperante se utilizó 
de forma declarativa. superficial, por la incongruencia entre los 
hechos y los discursos: en fin. el cardenismo oaxaqueño. 
entendido co1no un apoyo a las reivindicaciones campesinas. no 
fue más que un fenómeno superestructura\. epidérmico, pasajero 
y se manejó de acuerdo al momento imperante. 

A principios de los años cuarenta queda establecida un forma 
de gobernar que procura su legitimación en todos los sentidos, 
sin enemigos mayores que pudieran alterar su estructuración. 
Una vez que se asume el poder. ya no sustentado por la fuerza 
de las armas. se dispone de las formas de ejercerlo. 

La ley marca una clara división de poderes: ejecutivo. 
legislativo y judiciaL forma que resulta innecesario alterar en 
lo m¡\s mínimo. el primero subordina a los siguientes a sus 
proyectos e intereses. se erige en El Unico. guard¡\ndo las 
formas de un respeto apar"nte. Tal estilo de gobernar y ejercer 
el mando se reproduce graci·.'.s :\ un partic;.o dominant~ que 
t:.:.1nbi¿n s~ e::.c:ientra bajo la :¿:"'1Jla del poder ejecuti·.ro. 
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Las Transformaciones y Permanencias 

El origen y fonalecimiento de las haciendas est<í relacionado 
con las mercedes y las composiciones de tierras. su crecimiento 
en el siglo XIX tuvo que ver con las adquisiciones que propiciaron 
y sancionaron las Leyes de Reforma, y durante el porfiriato. las 
Leyes de Baldíos y diversas estratagemas jurídicas que además 
propiciaron la creación de otras formas de gran propiedad. 
Tratándose de posesión de tierras. las superficies más extensas 
fueron para las fincas~ "plantaciones" de Tuxtepec y el Istmo y. 
los llamados "terrenos'' en la Costa. 

En general el nacimiento e incremento de las grandes 
propiedades fue a costa de terrenos comunales. Una forma 
extraeconómica para conservar y a veces acrecentar la propiedad 
fue el establecimiento ele relaciones de parentesco entre 
terratenientes. 

Tipificar y hornegeneizar la hacienda resulta difícil pues la 
diversidad y diferenciación se debió no solo a su tamaño, 
también a las formas de producir y lo producido, al manejo y 
utilización de Ja mano de obra. el nivel ele tecnificación, destino 
final del producto y hasta la forma y calidad de la construcción. 
por lo tanto se impone matizar de acuerdo con la región y el 
espacio para estar en condiciones de detectar los cambios 
ocurridos durante su existencia. 
Para el caso oaxaqueño las haciendas a finales del siglo XIX y 
principios del XX. no parecen haber avanzado en relación a 
otras propiedades similares en el país. (en términos de 
transformaciones que posibilitaran mayor producción y 
productividad), permanecieron sin alterar sustancialmente sus 
ritmos de producción. intercambio y consumo. Funcionaron 
corno unidades casi autónomas con poca anicul:.Jción al sistema 
capitalista en ascenso: la producción estuvo condicionad:i por 
un mercado regional supeditado a las difíciles comunicaciones, 
su acumulación de capital y las mejoras introducidas a la 
agriculturo.1 carecieron de la fuerza suficiente para influir en 
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forma significativa en el proceso productivo. Por un breve 
lapso. de principios del siglo hasta que empezó a funcionar el 
Canal de Panamá en 1913. la introducción del ferrocarril 
permitió un mayor intercambio de productos del agro y el inicio 
de adquisiciones de modernos implementos de trabajo. 

La oferta de productos agrícolas de la hacienda fue limitada y 
errática en cantidad y diversidad. por lo tanto no estuvo en 
condiciones para cornFerir i!n el exterior. tenía a la mano un 
mercado cautivo y sólo se aseguraban altas ganancias en términos 
especulativos. hecho fortuito relacionado con crisis agrícolas. 

La mayoría de las haciendas estuvo lejos de renovar sus 
activos fijos. no transformaban sus métodos de trabajo. 
privilegiando el uso intensivo de mano de obra: mantenían su 
proceso productivo en una \!specie de círculo vicioso tratando de 
recuperar inversiones más una cuota de g:.mancia. Los casos de 
actualización tecnológica fueron aislados y útiles en procesos 
de transformación de materias primas. principalmente en los 
Valles Centrales 

Si los propietarios conseguían financiamiento. era de tipo 
usurario y en pocos casos entre los mismos hacendados. 
predominando para tal apoyo el clero y los comerciantes. Estos 
últimos. en las cabeceras de distrito se constituyeron por su 
liquidez en los principales prestamistas, tornando como garantía 
la propiedad; en general el crédito estuvo limitado. La mayoría 
de las transacciones se efectuaban dentro del mismo sector. 
resulta difícil hablar de oper::iciones con el sector secundario por 
su poca presencia . En el terciario figuraron principalmente las 
transacciones comerci::iles. Lo principal fue cubrir sus propios 
reclamos y necesidades. limit::indo su r::idio de acción e influencia. 
lo cual a la vez indica su aisl:tmienro sobre todo de otros centros 
agrícolas productivos del país. 

En términos de aferra y d~:nanda 13 h .. tc!end:i n~antU\'O un 
t::imbale'u"e equóiibrio, ir.:e=:mFido p·:.r los fenómenos adverscs 
de los el~menros narur2!<!S y ni'.:y r<.:z-::. vez ¿0::."" los c:>nflicros 
socia!:!s. :!! menos ha.sra a::t~.s de ~a Re'.'0lt'!C~0n: !es pecas 

3~7 



circuitos comerciales establecidos con otras regiones estuvieron 
ligados a aspectos históricos culturales y geográficos. 

Resulta aventurado asegurar que la producción lograda en las 
haciendas haya sido plenamente capitalista, se dieron 
mediaciones que señalan lo contrario. al interior una forma 
productiva emparentada con aspectos serviles, al exterior, 
operaciones comerciales que permitían la venta de parte de lo 
cosechado. Este no fue el caso de las producciones realizadas en 
terrenos de tipo plantación, en donde sus transacciones 
estuvieron enfocadas primordialmente al mercado externo. dentro 
del proceso de desarrollo capitalista mundial que tuvo como 
base de acumulación el sector agroexportador. 

La mano de obra predominante. fundamental y de poca 
movilidad en las haciendas. fue la de los peones; seguía la de los 
medieros o aparceros~ quienes prest.aban sus servicios en función 
del criterio del amo. La tienda de raya como recurso forzoso 
para obligar a los peones a permanecer en en la propiedad fue 
poco frecuente. más influyó la situación familiar: era difícil para 
los peones encontrar un lugar donde sobreviviera con la familia~ 
además pesaron otros aspectos exrraeconómicos para la 
permanencia: las lealtades emanadas de diversos "favores" y 
compadrazgos. 

Los trabajadores se diferenciaban por el tipo y forma de 
laborar: peón simple, mediero, caballerango. administrador, 
arrendatario; en donde existieron ingenios y trapiches paneleros. 
en función de las necesidades del proceso de producción, la 
división el trabajo fue más amplia. El elemento que delimitaba 
las especialidades era el salario. ya fuera solo o combinado. Los 
trabajadores recibían un tratamiento con resabios tributarios de 
hondas raíces coloniales. Los pocos adelantos tecnológicos 
aplicados no afectaron ni tampoco mejoraron su situación -la 
maquinaria ocupada en la agricultura no se utilizó para 
economizar fuerza de trabajo- y así. junto a lo relativamente 
moderno. las grandes propiedades siguieron necesariamente 
utilizando el anacrónico e indispensable arado egipcio. 
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Cuando los vientos del repano soplaron con fuerza. los 
primeros en atreverse a solicitar la tierra con mayor grado de 
autonomía, por no depender totalmente de la hacienda. fueron 
los medieros; en segundo término los peones. Predominaron las 
solicitudes por restitución, y al no cubrirse los inponderables 
requisitos~ se convenían en dotación: con lentitud empezó a 
transformarse la estructura de la tenencia y consecuentemente 
deviene la transformación: de peón a ejidatario. dentro de un 
período de transición y reacomodo no pocas veces doloroso. en 
que los nuevos y contradictoriamente viejos ejidatarios -por 
sus procesos productivos inalterados-. siguieron en buena 
medida. conservando características y remedos del peón de 
hacienda. 

A pesar de las complicaciones y retardos al pedir la tierra. 
los solicitantes no se expresaron en motines. alzamientos o 
rebeliones~ no se detectan acciones violentas contra el Estado 
por causa de tierras no entregadas: los conflictos sangrientos se 
originaron mols que todo por abuso de funcionarios. contra la 
imposición de autoridades o por diferencias entre organizaciones. 
El mayor de los problemas y por lo regular cruento y vigente, es 
el conflicto por límites entre pueblos. 

Los representantes de las comunidades realizaron los reclamos 
y peticiones actuando con insistencia y constancia increíbles. 
sin quitar el dedo de la llaga. sin importar tiempos. ni las 
distancias. ni desprecios y olvidos de los funcionarios y su 
burocracia. Estaban convencidos los peditentes que quien tenía 
el poder estaba en condiciones de resolver, se lo~ decía la 
experiencia secular~ por eso insistían. 

La única defensa de las comunidades y etnias ante los abusos 
de los caciques. terratenientes y el propio Estado fue conservar 
la unidad. no sobresalieron los grandes líderes. pocas veces 
nombraron a una persona que centralizara el poder. El tortuoso 
tr:únite para conseguir la tierra lo hacía un grnpo de represent:tntes. 
se conservó el sentido de que no es uno sola persona quien debe 
decidir. es la comunidad enca.xnada en sus miembros más 
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representativos. los de más confianza. quienes hubieran 
mostrado con trabajo el compromiso de servicio. 

Los representantes designados por la comunidad no hablaban 
a título personal sino "a nombre del común del pueblo" o "por 
la gente de mi lugar", no hacían ante las autoridades del Estado 
exposiciones teóricas o retóricas, simplemente reclamaban 
justicia por tal o cual abuso o delito y/o. se dirigían en tono 
comedido a las diversas autoridades: " señor. por favor haga 
usted que camine mi petición de tierras que hicimos tal año": 
ºseñor. ¿cómo va mi asunto?". 

En el caso de la propiedad comunal. resistiendo los embates 
seculares permaneció como fuente habitual de múltiples insumos 
y esquilmos complementarios. que además proporcionan 
ocasionalmente ingresos marginales. Al concebir una extensión 
de tierra para el uso y el usufructo de la comunidad, las etnias 
manifiestan su racionalidad. tradición y cultura, diferenciada de 
Ja apropiación individual. Tal acritud se relaciona con una 
realidad económica y social. las circunstancias extraeconómicas 
y su concepción del hombre: un ser que constituye parre de la 
naturaleza en la que se encuentra la tierra como asiento 
fundamental, lo cual implica que el hombre no puede ser su 
propietario absoluto.' 

Resulta dificil encuadrar de manera generalizada la ideología 
campesina oaxaqueña dentro de los marcos revolucionarios que 
pregonaban grupos aislados de antirreleccionisras en Tuxtepec 
y en los Valles. Hubo manejo del socialismo en dos momentos. 

1 "... nos(H:-os partimos del hecho de considerar dos concepciones deJ 
hombre: una que llamamos conc=pcién comunitaria o comunal. y la otra. 
una concc:pdón individualista. La primera se basa en que eJ hombre es una 
parte o un ser m:ts dentro <.Je la naturaleza o el mundo; la OU"a se basa en las 
aflnna..:iN1\!s Ll~ que el ser hun1ano es un3 má."(in1a creación o la culn1inación 
de una c·.·o!u:ión'". T!n pumo de visr:.1 hacía la Ecolo,gfa .. .-\lon..;() V~~u..:z. 
micmbr,_l ...!...- !.t r'.s~!..r.11'"-!!.!J Z:-!Pl.."'!l!'Co-Chinan[eca. (.-\.ZACE!S). Pnne:ida 
mcc:.11H"~:.:::.::-.i3 ~:-.:se:li.l·..!·.1 en ..!l Fe:o de Ecología. O.:i.·~:.!c~1. diciembre de 
J9S9. 
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al principio del callismo y durante el período cardenista, pero en 
los reclamos verbales o escritos los campesinos no hacían 
alusión a tal socialismo. Con el fin de legitimar declaraciones y 
eventos políticos, los agraristas eran coaccionados para que 
firmaran documentos y/o asistieran a diversos actos. 
conviniéndose en convidados de piedra. ya que no eran tomados 
en cuenta para los proyectos o decisiones planteadas. 

También los campesinos. fundamentalmente los ejidatarios. 
se vieron obligados a respaldar las declaraciones que hací:m sus 
organizaciones, ignorando el contenido y uso de los términos 
que empleaban los dirigentes del panido o del sindicato. Sólo en 
casos aislados hubieron otras doctrinas m~'is cercanas al 
anarquismo. 

La ideología fundamental del hombre de campo estuvo 
reñida por la reli!iión a veces combinando o sobreponiendo lo 
judea-cristiano. con las ancestrales creencias indígenas que 
tienen que ver con los fenómenos naturales en una compleja 
interrelación de la tierra. el sol y la luna. 

Poco varió la situación del ejidatario (ver esquema número 
1). La diferencia sustancial respecto a su pasado reciente fue la 
posesión de la tierra. lo cual le posibilitó autonomía, control del 
proceso productivo: aunque lo recibido no le permitió alcanzar 
la subsistencia. es decir, la de la familia. su preocupación 
fundamental. Siguió laborando con sus propios medios y 
técnicas; no se alteró su producción. ni su productividad, al 
obtener la parcela ejidal. sólo variaron los tiempos coercitivos 
de la jornada de trabajo de la !1acienda a términos más humanos. 
El intercambio se redujo a transacciones mínimas, la mayor 
pane de la producción se convenía en consumo, la realización 
marginal era complement:1ria y se hacía en los mercados 
tradicionales dentro de un esql!ema p~recido al mercantil 
simp¡e. 

Con ~;l!ibajos se aplicó la Refc.rma _Aa.gr~ria ::u:re un poder 
l·=-c~11 sum~1.-~~erHt! debilir::~lo :! .:-.::::= .:!-=l ~:-;-:.1.:-~!So d'.!l n:.c.vimie!lto do:! 
la soberací:..l. :o cu:..il Lr:!.;.;;:=:it: :.ó :·. : .. ; :: c~:..'..~:-es scci~~~~ altaz. -la 
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vallistocracia-, limitándoles su presencia. posibilidades de 
defender con mayor fuerza sus bienes terrenales y su 
participación dentro de la política. 

Con la creación de las organizaciones de trabajadores se 
impusieron las decisiones centrales. utilizando los medios 
adecuados al momento y a la persona: la mediatización. el 
convencimiento o la represión. Los dirigentes locales de la Liga 
de Comunidades Agrarias, subsumida conjuntamente con todas 
las del país en la Confederación Nacional Campesina. 
emergieron de la conjunción de los viejos y los nuevos 
personajes dispuestos a obedecer los caminos y formas 
sugeridas desde los sindicatos, el partido en el poder y el Estado, 
reinstaurándose un nuevo tipo de patemalismo que suple al que 
se había perdido con la desaparición del amo. Quienes se 
opusieron a los lineamientos marcados por el poder ejecutivo 
quedaron fuera del juego político-sindical. la corporativización 
se instaló una vez que se limaron todo tipo de aristas y asperezas, 
se logra la unificación definitiva que otras organizaciones no 
pudieron hacer: la CCM. por no contar con el total apoyo y las 
confianzas del Estado. y menos la Liga Nacional Campesina. 
por ser de alguna forma opositora al régimen. 

En ningún período de gobierno. ni en el propio cardenismo se 
tomaron en consideración las particularidades regionales y 
culturales. en el primer Plan Sexenal se mantuvo implícita una 
premisa equivocada: el territorio nacional como un todo 
homogéneo. aserto que influyó para considerar un sólo tipo de 
ejido para el país: las divisiones regionales en ese momento se 
basaron en criterios m'ís que todo geográficos. 

Las propuestas del Plan: incremento de recursos económicos, 
humanos, simplificación del proceso petitorio y supresión de las 
barreras legales. no se pusieron en práctica, quedaron en el 
papel: lo que posibilitó una mayor cantidad de tierra entregada 
fue la coyuntura política de un sexenio que tenía su centro de 
interés en el sector primario~ 

No se efectuó para d repano un estudio de las necesidades 
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de quienes solicitaron la tierra .. menos se llevó un seguimiento 
de resultados de lo que aconteció una vez que los campesinos 
lograban adquirir su ejido. tampoco hubo el apoyo logístico que 
permitiera mejorar los procesos productivos. salvo en algunos 
casos que por motivos políticos. coyunturales y de manera 
aislada se entregaron algunos implementos de labranza. 

Se teorizó y sobreestimaron demasiado las bondades de la 
Reforma Agraria y los avances se justificaban simplemente con 
la cantidad de hectáreas dotadas. Cumplir hasta donde fuera 
posible con metas administrativas era la orden. sin imponar que 
para ello se exageraran las cifras irresponsablemente. de 
acuerdo a intereses y compromisos del gobernante en turno. 
inclusive enfrentando a los mismos agraristas. 

La forma en que se crearon los ejidos en Oaxaca no 
correspondió a las necesidades primordiales de los campesinos. 
Constituyeron los repartos una bambalina o parapeto para 
tratar de ocultar la miseria en el campo; su Con frecuencia en el 
discurso oficial el ejido fue puesto en un nicho intocable. como 
un objeto: o fue el referente necesario que el sistema requirió 
para justificar sus logros. No se previó que tal forma de poseer 
la tierra fuera una etapa para ascender a otros niveles de mayor 
producción y productividad. se manejó como algo definitivo 
con lo que se consideraba resuelta y para siempre la ancestral 
precariedad de la clase campesina. 

Pero la realidad superó la quimera: con el ejido no desaparecen 
los peones, surgieron las formas combinadas de trabajo en la 
insuficiente parcela y como necesario complemento para 
subsistir y en la tierra ajena. Aún en estas circunsrancias 9 el nivel 
de vida de los agraristas no se diferenció con el de su pasado 
reciente 9 se delimitaron como ejidararios-asalariadosy sin que 
sus ingresos hubieran mejorado sustancialmente. Las rupturas 
únicamente se dieron en términos de una nueva relación de 
propiedad. pero en esencia no cambiaron sus condiciones 
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Esquema Número 1 
ESQUEMA DE tA TENENCIA DE tA TIERRA. OAXACA 1916 -1940 

PROPIEDAD PRIVADA PROPIEDAD COMUNAL 

Af/TES DE LA APLICACION DE LA REFORMA AGRARIA: 

·lladeildas 
·Terrenos 
.rmcas calelalems 
·Ranchos 
'Planladones" 
-Pe<¡uena p<opie<tad 

SE REPARTIERON 
·Haciendas 
'Pianlaciones" 
·Terrenos 

PERMANECEN: 
Fincas cafetaleras 
Pequena propied3d 
Ranchos 

DESAPARECEN Y IO SE REDUCEN 
·Haciendas 
·Tenenos 
·"Plantaciones• 

SITUACION EN 1940: 

.r,.,,., ele 1a ClJlfJJJ1lkJM 
·Fundos legales 

PERMANECEN: 
• llerras de la comunld3d 
• Fundos legales 

NUEVA FORMA DE TENENCl~: 
·Ejldos(1 

(1 No11propledt:lptWad1nleomtNl,wlilt1~w 
posesQ\para elusoyusúnicto y nodr.blt 1en1111se, N 
venderse. 

;:t 
:¡ 



de vida; la tierra por si misma. por la cantidad y calidad. no fue 
suficiente y además se tienen que ponderar las medidas 
defensivas de los propietarios para obstruir y limitar las 
acciones y el trabajo de los agraristas. para obsnuir y limitar las 
acciones y el trabajo de los agraristas. En fin. se intentó en 
algún momento mejorar las condiciones de los campesinos. se 
vio el árbol pero no al bosque. 

La respuesta de los ejidatarios ante sus diversas problem<lticas 
no la hicieron por sí mismos: tampoco estuvieron en condiciones 
de formar organizaciones autónomas. pues toda asociación para 
lograr su reconocimiento. debía pasar por el tamiz de la 
burocracia oficial. En tales condiciones resultaron difíciles 
las alternativas no hegemónicas que estuvieran en posibilidades 
de hacerle frente al poder establecido. o al partido en el poder. 
La resistencia se fue acomodando en función de los signos 
propiciatorios o negativos que dejaba entrever la política estatal. 
No se formaron 
cuadros sindicales ni políticos de campesinos independientes 
que estuvieran en condiciones de luchar verdaderamente por sus 
derechos: y vendría la paradoja: en el sexenio cardenista se crea 
autoritariamente la organización única para defensa de los 
campesinos y lo que resulta es un control férreo y paternalista. 
lejano de sus propósitos originales. Consecuentemente los 
ejidos no se encontraban simplemente en crisis recurrentes. sus 
carencias y fallas no fueron temporales. más bien estructurales. 
permanentes. 

Al término del sexenio cardenista. no desaparecieron los 
caciques. tampoco se había repanido lo repanible y la estructura 
de la propiedacl y la situación de la mano de obra campesina 
siguió con sus inevitables cambios y permanencias que se 
resumen en el esquema número 2. 

Las exigencias para hacer efectivas las posesiones definitivas 
amainaron con la lle~ada del presidente !Vlanuel Avila 
Camacho. al establecerse una política diferente para el campo. 
centrada en la devolución de Ja tr:mquilidad a la masa 
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Esquema Número 2 
LA SITUACION DE LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR PRIMARIO, CAMBIOS Y PERMANENCIAS, 

Ofll.ACA, 1916 -1940 

Hasla 1916: De 1917 a 1940: 

Peones Ejida!arios 
PRINCIPALES: Medieros Transformación parcial 

o ·-Aparceros 
Asalariados 

j ' i 1' 
INTERRELACIÓN 

Comunaleros Comunaleros 
Pequelios 

SECUNDARIOS propietarios 
Pequelios asalariados 

propietarios peones 
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ca1npesina, consolidar para sie111pre la Reforma Agraria. 
elitninar rencillas e inquietudes. lo cual significó un menor 
repano de tierras. Se reorientó la energía burocrática del 
Depanamer.to Agrario hacia la titulación de parcelas y la 
numerosa expedición de certificados de inafectabilidad que en 
contados casos se habían empezado a emitir dentro del lapso 
cardenista. Resultaba no menos que imposible que las 
organizaciones campesinas bajo la tutela oficial. estuvieran en 
condiciones de luchar en defensa de sus intereses y oponerse el 
viraje que en política agraria se inicia a panir de 1940. 

En Oaxaca. siguiendo el modelo del ejecutivo federal. el 
gobernador Vicente Gonz,\lez declaró 19-l- 1 como el Año 
Agrícola. para terminar con el atraso de los c:.unpesinos quienes 
en su parecer. "por flojos no trabajaban la th,rra"' 

Al final de los ailos treinta la aplicación de la Reforma 
Agraria demostró sus alc,mces y. más que todo. sus limitaciones; 
y no podía ser de otra manera si se considera que las fallas e 
imprev1s1ones venían desde sus orígenes y no existió ningún 
interés real por corregirlas. 

: .4.GE·:::>. A .• .:.. ... Ofic!o envfado a los Cr~~::··~i~do-;; E}L.L:.:~s. Oax~ca. 
~;.ez11 d<! !9..:1. 
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Nota metodológica 

Buena parte del material que hizo posible la realización del 
trabajo, provino de un fondo en proceso de ordenación dentro 
del Archivo General del Estado de Oaxaca. Se trata de 
información concerniente a la problemática agraria de la entidad 
oaxaqueña que cubre un período que se inicia en 1916. al 
crearse la Comisión Local Agraria~ y termina en los años 
sesenta. 

En poco mas de tres años y gracias al apoyo de Juan 
Altamirano, Elíseo Hernández y Armando López. fue posible 
desempolvar enormes atados de documentos. revisar y encarpetar 
poco más de de quince mil expedientes. que en estos momentos 
aun no han sido puestos en orden. 

Por el contenido del fondo, y tomando en consideración la 
especificidad y el origen de los materiales, se le puso el nombre 
de Asuntos Agrarios, fondo que a su vez se dividió en las 
siguientes 14 series: 

1.- PETICIONES DE PUEBLOS. donde se contemplan dotaciones, 
restituciones. ampliaciones. peticiones de tierra y concesiones 
de aguas, sorteo de parcelas, posesiones provisionales y 
definitivas, adjudicación de terrenos y títulos parcelarios. 

II.· ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LO ADMINISTRATIVO. 

Aquí están todos los fondos y correspondencia de las diferentes 
comisiones (Local, Mixta, Nacional), del Departamento de 
A.sumos Agrarios y Colonización. la Procuraduría de Pueblos y 
parte de la Secretaría de la Reforma Agraria. Dentro de los 
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papeles están los minutarios de la correspondencia enviada y 
recibida, todo lo referente a administración de personal y sus 
diversas actividades incluidos nobramientos. licencias. salarios. 
comisiones. despidos. entre otros. Por su volumen constituye la 
serie más grande. 

III.- PROBLEMAS POR LIMITE•. Están aquí las diferentes quejas 
y demandas de los conflictos por tierras suscitados entre 
diversos pueblos. distritos y entre ejidos y comunidades. 

IV.- PROBLEMAS POR /\GUAS. Los problemas por aguas. 
irri1.!ación .. lal!unas. esteros y arroyos se encuentran en ésta serie. v.- PROBLEMAS POR BOSQUES. Talas de bosques. campañas 
de reforestación. Jo relativo a la palma de la Mixteca. incendios 
y Ja producción de carbón son los asuntos principales de ésta 
serie 

vr.- BANDOLERISl\.10. Expedientes relativos a diversos 
movimientos armados que asolaron algunas regiones sin bandera 
definida. forman esta serie. 

VII.- MOVIMIENTOS POLITICOS ARMADOS . El material se 
refiere a protestas contra gobernadores y políticos diversos; 
algunos se relacionan con el movimiento cristero. 

VIII.- EDUCACION CAMPESINA. En esta serie se ventila Ja 
situación de las escuelc>s campesinas en los ejidos. la parcela 
escolar. el conflicto por el pago del impuesto sobre educación 
y algunos programas de escuelas agrícolas campesinas. 

IX.- IMPUESTOS. GABELAS. EXACCIONES y PAGOS. Se trata 
de una serie en donde se encuentran cobros a los campesinos: 
impuestos a los ejidos y s0b!e productos. embargos. remates y 
pago por .arrendamientu de t:erra. 

X.- JUSJ."ICI.A. Conflictos entre terratenientes y trabajadores. 
invasiones. desi'ojos de :ierr:!..; .. abusos de hacendados y amparos 
di! terr:.lteaienes .. son al~uno.; de los asuntos principales. 

XL- ()~G:.;--:tz .. \.C!()'-'.' ~"".'-·\:·.•J~~s1:-.~A. Congr~sos campesinos .. 
;-.Jtl~:~·:.:G;1 e~ s!nd~~:1:·.- . .:; :::·.:;-.:p:=sit ... os .. unio;.h!S. fed~r:1cicncs. 
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sociedades agrícolas y ganaderas se encuentran en este aparrado. 
xn.- ARCHIVOS DE PUEBLOS. Se trata de expedientes a veces 

voluminosos que se fueron integrando con los reclamos. 
denuncias y problemas diversos de las comunidades. 

XIII.- TIERRAS COMUNALES. Lo relativo a la propiedad 
comunal con su conflictiva se encuentra en esta serie. 

XIV.- PRESAS. Algunos expedientes sobre la construcción de 
Ja presa Benito Ju<irez (El Marqués) y la presa Cerro de Oro 
(1"1iguel de la :-.·!adrid). se encuentran en esta última serie. 

De la enorme cantidad de información se trabajaron 
fundamentalmente las partes relacionadas con periciones. 
entregas de tierra y su conflictiva implícita y explícita. La 
riqueza y amplitud de los materiales del fondo Asuntos Agrarios. 
seguramente perrn!tirán realizar investigaciones paniculares .. 
como el estudio sobre conflictos por límites, o un amplio 
período de la historia agraria de la entidad. 

No existe en el AGEO .. ni en ningún otro lugar9 reservarlo mas 
imponante de tal tipo de documentos para el Estado. lo m<is 
cercano fue el Archivo de la Liga de Comunidades Agrarias de 
Oaxaca. pero algún "inteligente" funcionario les prendió fuego 
en los años ochenta, sin imponarle el contenido. menos que 
estuvieran clasificados. 

Limitación de los materiales del fondo Asuntos Agrarios. 
-al menos para mi investigación-. es la carencia de datos de 
producción en forma de series completas; los que existen son 
aislados y muy generales. fue casi infructuoso enconrrar cifras 
de producción en las haciendas y de otras unidades lo cual 
impidió re;:ilizar cuentas seriadas. 

Información complementaria. pero no menos importante, se 
obruvo de otros archivos. Dentro del mismo AGEO y para 
complementar div::-sos a5·¿ectos.. se revisaron pr!ncipa!me:ne 
los fondos de Gobernación y Junta de C-onciliació:1 y Arl::irraje 
qui! abarcan p:irt;! d~l pl.:"::iodo en ·~:-:::'-.:..:iio. y u::.:i. !;;.te;:sa 
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hemerografía sin clasificar. 
Del Archivo General de la Nación, sobretodo el fondo 

Presidentes, se utilizó para ubicar partes del aspecto político de 
la relación poder central-poder local. Otros archivos y 
hemerotecas locales sirvieron de apoyo y complemento a 
diversas partes del trabajo. 

A todo lo anterior, se le debe agregar el invaluable testimonio 
de diversas personalidades quienes tuvieron la amabilidad de 
regalar su tiempo y 1'l confianza. al relatar experiencias y hechos 
de la época que les tocó vivir. 
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Apéndice Número 1 
OAXACA, SUPERFICIE EN HECTAREAS POR ZONAS 

Y DISTRITOS, 1960. 

Zonas(a) Zonas SUPERFICIE 

MIXTECAALTA Silacayoapan 221 866 
Huajuapan 316 ese 
Coixtlahuaca 183 464 
Nochlxtlán 318 318 
Teposcolula 153 353 
Colxtlahuaca 170 706 
Tlaxlaco 268 944 

1 633 310 
PINOTEPA Pu tia 324 952 
NACIONAL Jamiltepec 423711 

748 663 

CENTRO E U a 175 043 
Sola de Vega 371 903 
Zaachlla 50396 
Centro 64 302 
ZJmaUán 78 973 
Ejutla 114 569 
Ocotlán 100 790 
Tiacolula 292 163 

CAi'IADA Y SIERRA TeotlUán 
248 139 

200 049 
DE.JUAREZ Culcatlán 227 245 

Vllla Alta 149 782 
lxtlán 292164 
Mlxe 292 846 

352 aes 
TUXTEPECY Tuxtepec 551 156 
CH CAPAN Choapan 316 659 

867 815 
MtAHUATI.AN Juquila 423 573 
YPOCHUTLA Yautepec 477158 

Poehutla 402 905 
Mlahuatlán 375 220 

a1a ase 
ISTMO DE Tehuantepec 667 511 
TEHUANTEPEC Juehltán 1 337 061 

2 004 572 

Total del Estado: 9 543 441 

FUENTE: PaoloAngleslo, Estudiodelosrecursosde/Estado de Oaxaca. México, ONU/ SPN, 
1968. PP 3-4 (mecanoescrito): 

a El crfte:io para determinar siete :onas se debió a un t ... aba¡o elaborado por el Departamento 
de Estudios Económicos Regionales del Bar.e::> de México en 1963. 
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Apéndice Número 2 
OAXACA: AREAS DE TERRENO PLANO O SEMIPLANO, 1966 

Zona y distritos: 

Zon• l.• Mbctac:.a Alla 

SllaQyoapan 
Hu.Juapan 

Cotxilahuaca 
Noctioctlán 

Te¡:oscofula 

JWttlahuaca 
Tlax1aco 

Zona U.• P1no1apa Nacic:Klal 

Pulbl 

JamUtapec 

Zona W.- Cemro 
E>la 
Tla=lula 
Oc:ot14n y EJulla 
Zi:u1chllll y Zimatlllin 
Sola da Vega 

Zona rv.- C.allada y Sierra .luáf'e;:: 

Tacti118n 
Culc.atlén 

Localidades: Superficie bruta has. 

Peqvef'los vallec.i!os 
Valles da Tona11i; 
OtrcsvaUas 
Pequal"l.os vall11c1tos 
Valla de NOChucuén 
Valle d• Y.anhulllán 
Otras vallas 
vari. d• Ta1upan: 
Valla da Tamll%Ulapan; 
VaU. d• Tap0aeolu1a; 
Otro.vallas 
Numerosas vallas 
Numerosos vauaa. 

SUB· TOTAL: 

Vanas d• Pulla. da 
La Tortohta. de ConcepciOn 
de A!oyaquUlo, da ConstanCla 

da Reforma y vaUacitD• da 
Mesón Hidalgo, da Zac.tepec, 

•SO 
2 000 
'000 

eso 
'800 

9SO 
250 
300 

'200 
600 
200 

'400 
'2000 

de Amuzgo y da lpalapa. 10 000 

Plamcle aluv1aJ antr9 al 
Rfo Piedra y al Rfo Camarón, 
al Sur del pueblo Esumcia 
Gr.ncS.; suelos eluvlalas a 
b largo del R!o Tecollantaa, 
del Rfo Viejo. dal Rlo Nuevo 
o Con.Jjo y •u• tNb..ru.nos, de i. 
porción Inferior d•I Rlo de ta 
~y de ta RJV9n1 de,..Q\a del 
bajo Rlo V•rd• y llUS trfbuSarios, 
~·cuencas con humecl9d 
aur.nte todo •I at'lo. 
Los -lo• de I• 1•¡• costenm 
desde el eonfln del e-.do de 
Guerrero heal• el Rlo de lll Arena. 

SUBTOTAL: 

Van. de Et~.a -·· OecUán y Eit.rtla 
Z:aac:hlLayZimatlán 
Sota; C::• Va;a 

SUBTOTAL:. 

1e seo 

10000 

14035 
31 918 
22165 
23 770 

750 

eso 
, eso 

22400 

385CO 

92S38 
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continúa Apéndice No. 2 

VlllaAlt. 

""''" M~o 

Zona V.• Twuepec: y Choapan 

Twclepec 

Cha.épan 

Zona VI.· Mlahustlán y PutJa 

Juqulla 

Yaulepee 

M1ahuat1án 

Pcehulla 

Zona VII.• 
i"ehuar.tep--

Jueh11án 

Pecuel"los valloerlos 
Peauel"los vl!IJIBC1tos 
Terrenos de Vaga 
del Pfo Jatlapec 

SUSTOTAL: 

Suelos planos aluviales 
dls1n~u1dos a lo largo del rlo Sto. 
Oom•n'1~ . .:lel rfo Ton10. oei ri::) 
Valla Nuc;cna/ y del rlo CaJo . .,os. 
Terrenos semlplanos 
Suelos de vega distnbuldo1 a Jo 
la~::io de 101 rfos: rtvera deraena 
dal rlo Ca¡onoa (el llano de 
U:::;.¡mazin), nberas ael rlo Manso. 
del rio Tron1dad y nvera derac .. ia 
del rio Lalana 

SUBTOTAL: 

Suelos aluviales d11tnbuidos a lo 
larc¡::t de la nb.,,.. IZquierda Cal rlo 
Verde y a lo largo dal rlo San 
Frtt""C:SCO. rfo Grande, rlo 
Maniattepee y lio Chda. 
Sua~os de la fr"nnja costara 
suseaplibles da cultivo. 

Ve;•• del rfo Granda o del rlo 
Tenuantapec.. 
Vegas del río Tequisl!ll~ 
Va!1• a la oereeha del rfo 
Mialiuatlén 
Valle• planos qua dan al Pacmeo 
Vec¡aa de los rfos Colotaor.:. 
Yan;~dO)I. Cozolotepee, 
Tonameco, Coeula. 
Copalita y Chacalapa 

SU!?i"OTAL; 

Istmo ce Tanuarnepee 
¡;>;al"' e.a ai :";Qr.e y al es:e ce 
i"or--a.rao¡:a;. 
Plar. e·9 eomprenoida entre !as 
. .a;:.."".:IS y '3s ai:<.rlbaea:~•• 
ce :2s s:e"T"as 

SL.:;7,7~-:".~i.... 

FL'C~JT'! . .;..-.:-:l!Js1.::1 Fe;::.:o: ¿s-;·':".: =~ ·:s .~'!':.rs:;~ .:.· Z:>:a=:J =~ ~ ;.~=ª· 
~.i ..... :...~ .:>'t:,..;rr: -~;;:::.c.: -:- . :-

300 
450 

·= 
8450 

12 000 
35COO 

22 000 

69000 

25000 

seco 

1 soo 
700 

3 750 
eso 

eooo 

43420 

~o:::;:i 

~soc;:i 

s1 coa 

3 .:;:: 01ut . ..,r .:.:i:.s ;::.r·:. ..,_o: .-. .:..1 ._;: H""~:--<:' '!'";~:. .. ·=":"'..-:--.!'!I =-;~•e:.:1 3c:i .:1:-.:0-l! .,:tt!-::!:' •·et .. ~ '9 



Apéndice Número 3 

APOYO A LA EXPROPIACION PETROLERA 

lng. Enrique Ochoa M. 
Delegado ael Departamento Agrario 

Oaxaca. Oax. 

Atendiendo el llamado que por su conducto nos hace el C. Presidente 
de la Repúbllca. para contribuir al pago de la deuda petrolera. 

Tenemos el gusto de enviar nuestro pequei'\o óvalo, en giro postal 
adjunto por la soma de S 15.00 que los ejldatarios de esta comunidad han 
cooperado de acuerdo con la lista que han cooperado de acuerdo con la lista 
que se acampana. 

Suplicamos a usted nos haga favor de enviar dicha cantidad, a donde 
corresponda, manifestado a ud. que estamos absolutamente dispuestos a 
respaldarlo en cualquier momento. 

Fraternalmente, 

El Comlsartado Ejldal "La Muralla", Tuxtepec, Oax. 
a 10 de mayo de 1938. 

El Presidente del Com. Ejidal Alberto R. Vásquez 

FUE.'VTE~ AGEO. Asun.tcs Agrarios 
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Apéndice Número 4 

MODELO DE CONTRATO DE APARCERIA 

Contrato de aparcarla que celebran el sei'lor Federico F. Sada, como apoderado 
del senor Enrique Baigts, y el campesino sertor 

CLAUSULA PRIMERA.- El senor Federico F. Sada como apoderado del sei'lor 
Enrique Baigts, propietario de una fracción del rancho de San Isidro, por una parte 

yelC. ~~~~~~~~~-v~e-d~n~o-d~e~l~p~o~b71a-d~o-,,de----,S~a-n......,.Js~id~r-o-.-m~un~l~c~ip~io~d~e 
Nazareno Etla, de esta entidad, celebran por medio del presente instrumento un 
contrato de aparcería de confomiidad con la ley de la materia expedida con fecha 
3 de julio de 1936. 
CLAUSULA SEGUNDA.- Los terrenos materia de ese contrato se encuentran 
ubicados en una fracción del rancho de San Isidro, municipio de Nazareno Etla, de 
este estado y comprenden una superficie de Mts. cuadrados, 
equlvalente a almudes de sembradura, en el terreno conocido 
con el nombre de 
CLAUSULA TERCERA.- El propietario aportará terreno, agua. semillas, aperos y 
animales y recibirá el 50% de Ja cosecha de confomiidad con lo prevenido en el 
Inciso "a" de la fracción 1, del artículo 16 de la propia ley. La alimentación de Jos 
animales que proporcione el propietario, se distribuirá por mitad entre este y el 
aparcero, en la Inteligencia de que, en caso de que la pastura que resulte de la 
presente cosecha de mafz no fuere suficiente, el referido propietario suplirá la falta 
proporcionando la alfalfa para los mismos animales.- El cuidado de los animales de 
trabajo estará a cargo del aparcero durante la vigencia del presente contrato, y 
mientras tenga la necesidad de utilizarlos. 
CLAUSULA CUARTA.- El aparcero se obliga de acuerdo con lo estipulado en Ja ley 
en su artfculo 14, fracciones J, 11, 111, IV y V. 
CLAUSULA QUINTA.- De acuerdo con el articulo 15 de la citada ley se establece 
de manera categórica que ni propietario ni aparcero podrán disponer de los frutos 
de la cosecha sin el previo consentimiento de ambos, salvo en los casos que senala 
la parte final del mismo artlculo. 
CLAUSULA SEXTA.-Se hace constaren el presente contrato que ambas partes se 
encuentran perfectamente penetradas del contenido del artfculo 11 relativo a los 
motivos de rescisión del presente contrato según las fracciones 1, JI y 111. 
CLAUSULA OCTAVA.- El plazo del presente contrato será de un ano que temilnará 
el 30 de junio de 1939, haciéndose notar que el aparcero no podrá verificar nuevas 
siembras del 16 de diciembre de 1938 en adelante, sin la verificación de nuevo 
contrato o la prórroga del presente. 
CLAUSULA NOVENA.- Para los cases no es especificados en el presente contrato, 
ambas partes se someten en forma absoluta a los ordenamientos de fa Ley de 
Aparcerla Afi:rfcola del Estado de Caxaca. 

Oaxaca de Juárez, a de de 1938. 

FUENTE: AGEO. A. A 
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Apéndice Número 5 
DENUNCIA DEL ASESINATO DE OCHO AGRARISTAS 

Sel\or 
José Santobal'lez 

Diciembre 17 de 1937. 
2874 
iS3 
EXP. SAN JOSE PROGRESO, OCOTLAt.N, 
OAX. 

El Com11é Caritr.U Ejec,.,\1vo ca la Confederación Campesln11 Mex1can11, Secoón Oaxnca "Jesús 
Gontn••r"'. en cumphm1e:-:to a su ceoe,. scclaL h• estado petroc1n11ndo desde hace mucho tiempo a los 
campesinos da la Comunidad Ce San .:ese Pre;reso. MumC1pio de su nombra y ex-Costntode OcotJén. viene 
• manifestar • usted, lo s1gu1ente 

Pnmero:-Lcs camoe11nos pe eres Clel Mun1c1p10 de San José Pog~so, (muy pnnclpalmente 1011 de 
la Rancnerla danommada "'Raneno cal c.-a11101e·1. da acuerdo con las Layas Agrarias, se organJZDrcn an un 
Comité Ejecutivo Agrario. logrando conse;u•r c;ua se afecu1r11n tierras d11 111 propiedad da usted. 

Sagundo .... n vista ciue ladota:::Cn c;ua en defln1t1va sa d10 a los vecinos de San Jos• Progreso. no 
satisfizo la• neces1daca1 da 101 mrsmcs. •stos. lSOhcitaron la ampuaclón da ejidos, o..-yo expediente fu• 
rasuello en el curso del afio da 1937. 

Tereero:-Los mtsmos aleme~!os l1ha1es • esla lnsl1luelón. lograron consegull'"que al resolverse el 
axpedianle da amphac1ón d8 t1¡1dOlS. el Cepartamen10 Agrario. OTdonara l::i oleceión do nueva miembros del 
Com1sarladO Ejlda: un era despu$1 ca r-aoersa hec..,o la elección de loa nuevos mll!!tmbros del Com1sariado 
E¡idal, de la que ~sulló electo presiden: e 111 camarada Teresa Hemández., los campeslnosorgan~<:iQIJ del 
C1str1to de OcoU.4n. los mismos Que Jos ce1 Estaco de O ax a ea en ganara l. presen01BTOn el espectáculocnmln81 
de los nachos sangnentos en los que per=:aron la vida OCHO MIEMBROS da la familia del eornpal'iero Tereso 
HemAndez inclusiva sus padres. Et cine--o se interpuso ~ara c¡ue la Aeelón de la Justicia. no se ejltf'CJB,.. en 
contra da los reapons.ao!es da astes nac..,::is. 

Cuano:-E1namos en positrcho:ad da cemostr11r a usted, qua el Clrector Intelectual de la situación 
anArc¡uica que prevaleca en el pueblo de San Jos• Progrel!lo, lo es el ael'lor JoaqulnCaldarón CfUB desampal'la 
un puesto de su c.onflanza como Aammrl!l:racor ael casco aa la Hacienda de su propiedad a qua lo reoresenta 
patron..1mente en la negoaación minera1 qua viene reoresantando. Esto sel'lor se ha ensat\eda en eontnl de 
los campesinos organ<.::ados en aquel 1...:;;ar. y a toda costa traUI de e1tm1nar a los compal'leros qua, eoma 
Teresa Hemllrndez. los na ancaoezado. 

Quinto:-Se na querido impres :::nar a uslad en el sentido de que Jea campeslnoaorganiz:.doa ba10 
la candara Roja de ta CONFECERACICN CAMPESINA MEXICANA. tienen 1nter9s en el traba¡o da la Mirul 
qi.:c :.rsled explota an a::;uel Munie:¡:110. y~"" este e.aso. debemos de mandel!llarle con toda fTanquoza. que no 
tanamoa 1ntar•s en dic..,o traba¡ o y que rios t1Gna sin cuidado el hacno do ciue usted cuanta an dicha Empre
eonel ~lismo de un Sind1cato"Blanc.o ·.ya qua los campesinos miembros de esta Org.aniZaclón solo desean 
tener garanlfas para traoa¡ar quieta y ~a::meamente ••• ?lerraa que la Revolución les ha devuelto. 

Tenemos conocimiento que el sel'lor Joaquin Caldttróri aliado con i. funesta familia Claz. de la 
comunidad de San Pttdro ApóslOI. nan s•nlenc:ado • muana af camarada Manuel Castellanos, Secretario 
General de •sta Conladaración. por el solo riee.'10 oa que en cumphm1ento a su misión social. na estado 
patro0ln8ndo a los eamoas1nos de las cc-iunida::>es no dai Cislnlo de Oeot!én. sinodo!Estedade Oexaea, esta 
amanaza nos tiene sin c;.i1daCo peri:; u e aa::emos que cuando al compal'lero Castellanos se le nama a un punto 
de dt1c1stón. el s.-:icra re soonder~ero s1 ! 11:-:e uT•;:onar:c1a soeu11! para esta Organización, en vista da que el Sr. 
Joac¡uin Calderón, s1n:!éndose respalda::::::> por e1 ea1:11tal de usted. tr;ita de ahogaren sangra los pnncipios que 
susti:mtan lo• mlambrcs Ca la ConlaCera:::..On Campesina Mexicana. 

Por lo anter1::r y en vil!a Ca C'-• usto:: ha Cado todo su respalda a su empleado ca confianza sel'lor 
Joaouin Coldal"Cn, ver:·r~H;is a mar:rfest3· •qua :o set':aJamos ante ta cpinlOn de las Organi%aelones Sociales 
del Pais y tas Autondacas ael Estado, =~o ras::onsab1e in1alectual da roa crimenes que - sigan cometlando 
=~t::~~i;:_nalS de 1nce~ensos c.:im;:es.-=• en el Mumcicuo de San José Progreso, ex-C1stnto da OCOtl4n de 

El Srio. de Ac;;:. A'Wr:ina 
Son.,ac.o Cn..:: 

FUENTE AGEO. A A. 

ATENTAMEN1"""E 
TIERRA Y LIBERTAD 

P::t el C.:=:n1!é Central E,iecuttvo 
S~::.-etar:o Generaf 

::.p Manuel Cas:euanos 

E!Oflc:alMl!lyc¡
F..s.,..,_anco em:::-:es. 

El Sno. de Ac::... lndigena 
Adelaodo Ojeda Cat:allaro 
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Apéndice Número 6 
RECHAZO A LA TIERRA RECIBIDA 

Oaxaca. Oax., febrero 2 de 1935. 

AIC. LIC. 
GABINO VASQUEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO AGRARIO 
PRESENTE 

Pliego de queja, petición y problemas, de vida o muene ciel pueblo c::e Santa Cruz 
Lachixclana, DisL de EUa. Oax. 

QUEJA 
Solicitamos dentro de la ley, pidiendo que se cumpla con ella a secas, y se nos dé 

la ampliación de ejidos que pedimos el 19 de junio de 1933 y se nos contestó en septiembre 
de 1934, un afio para contestar un oficio. 

PETICION 
Solicitamos tierras para sembrar, en el ano de 1921 y se nos dio Ja posesión 

provisional en 1923, inmediatamente que se nos dio la posesión nos rehusamos a recibir las 
piedras que se nos dieron en lugar de tierras y no obstante nuestra protesta. por escrito, se 
nos obligó a recibir y a pagar. 

PROBLEMA. 
Pagamos contribuciones por 625 hectáreas desde hace 12 doce anos. Esta es la 

dotación en total. de estas son 505 hectáreas de cascajo en donde ni zacate ( ... ] somos en 
la actualidad 99 Jefes de familia que hace doce afies tenemos que rentar tierras para mantener 
a nuestros hijos y pagar las contribuciones de 625 hectáreas que para nada sirven y la única 
solución que este problema tiene es o que se cumpla con ra ley y se nos dé la ampliación que 
desde hace doce afies solicitamos pr1mero como cambio de localización y después de diez 
anos como ampliación o que se nos recoja las 625 hectáreas y se pregunte a los encargados 
de vigilar por el bienestar del campesino y cumpllr con la ley. si es posible que 99 Jeres de 
tamma vivan con 40 hectáreas y paguen por 625. 

SOLUCION 
O se nos da la ampllacfón que la ley nos da confOnne a derecho o se nos recejen 

las tierras y se nos releva de una vez del enonne peso de pagar contribuciones por piedras. 

SUFRAGIO EFECTIVO ·NO REELECCION 
El Comisar1ado Ejidal El Tesorero EJidal 

Efrén Núi\ez Prudencia Núfiez 

El presidente .::ie Vigilancia 
Pedro Zárate 

El secre~ario C::el Pte. de Vigllan:!a 
Jesüs Marales 

EJIC::atarto 
Angel !'wlorales 

FUENTE: AGEO. A. A. 

CeJu.:i.-,?10,t: 

El presidente de VlgUancla Sup. 
lldefonso Serret 

Presidente del ComJs3riado Sup. 
Abertano Cervantes 

Ejidatarlo 
Miguel Morales 

R. Perc s~1\:r :~ie;a~<::. 14 1~~ :'!:lá ~~! ;-¡v:1.:::;1 :;:._~ N~ t::"•o:-r:os ;;i.oe l!tl .:rr.:1~ :10 eri11er-e •n .:1s~ =mo 
~ra c<.0a es •,;i ti.,:-r.i .lat Uanc. 1-'.::ma \'.::..a n~;;::1:- .::i:;:..;er~• =n ...,¡ :i::a~en i=ar:i. ~-:it:rar !a 1em1: a y ni a..:n 
a::1 ea ;::::.J l • .. ;: .:.e~ ,..;:.;,:;;1 n:::.i:a.: :":J r.:a;;: r· ,-.::?::i r.a:=·.1':::i. •• ('':'~::.!! ~:ln c:;:1<::;J := ~.::r.:iM :-. it:J. 



Apéndice Número 7 

BUROCRATISMO DE LA COMISION LOCAL AGRARIA 

Transcribe escrito de la Liga de Comunidades Agrarias de ese Estado 

Número; 12799 
Referencia: 1 
Expediente 
Departamento OF, MAYOR 
Sección: SRIA. PART. 

Méx1c~. D. F., marzo 12 de 1932. 

C. PRESIDENTE DE LA COMISION 

LOCAL AGRARIA EN EL EDO. 

OAXACA. OAX. 

La Liga de Cofnunidades Agr:irias del Estado de Oaxaca, se ha dirigido a esta 
Comisión Nacional, en el ocurso de fecha 13 de febrero pdo. solicitando entre 
otras cosas, las siguientes: 

" ••• (e).- Se den facilidades a los campesinos que tienen iniciadas sus gestio
nes en cuestión agraria, procurando por todos los medios, impulsar a la obra 
constructora que están llevando a cabo los grandes y decididos hombres en bien 
del proletariado nacional.-.. U).- Se ordene a la Comisión Local Agraria, asf como 
a la Delegación en el Estado y Procurador de Pueblos, tramiten con toda actividad 
los expedientes que están pendientes de dotaciones y restituciones, que actual
mente duermen el sueno del justo en las oficinas del Estado. Se evite que los 
comités administrativos duren más del tiempo que la ley agraria fija como máximo 
para la remoción, porque estos constituyen en capataces de sus mismos compa
fteros, y caciques de los poblados. asf como que se les impida el cobro de cuotas 
que ellos asignan a su antojo ... " 

Estimando que los solicitado por la mencionada liga, es de justicia y debe 
concedérsela, ruego a usted tome nota de ello, a fin de que sean obsequiados los 
deseos de los peticionarios. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO E?'ECTIVO. NO REELECCION 

EL OFICIAL MAYOR 

lng. Olivier Ortiz 

e.e.?. el Calg. en el Edo. -:le '):u. 
C.c. el Prc.::urador oe Pu~t...;:.s a:-, C a:t. 
C.c.p. ta Llg3 de C.:mun1caCa'! ..:. :;~:i.- ~>;: .::&1 Es:a.:c ':!e 03.X,.;ca 

FUENTE: .~.GEC. ;.,A,.. 

4~1 



Apéndice Número 8 
SOLICITUD DE TIERRAS DE CACIQUES 

El C. Gobernador Constitucional del Estado 

Oaxaca, Oax. 

Los suscritos, ciudadanos en pleno goce de nuestros derechos, avecindados 
en el pueblos de Pié de la Cuesta, municipio de Cacahuatepec. Oax., y miembros 
activos del Comité Particular Agrario de este pueblo, ante usted C. Gobernador 
Constitucional del Estado, con el mayor respeto y en la forma que mejor convenga, 
comparecemos a exponer. 

1 o.- Que todos los firmantes somos nacidos y criados en este pueblo, donde 
tenemos nuestras familias que sostenemos con el trabajo del campo, al cual nos 
dedicamos como ocupac16n habitual. 

20. Que nuestra situación se complementa (sic) desesperada y triste ya que 
las tierra que labramos no son nuestras sino del amo, que es una sociedad de 
llamados agricultores, que se constituyó después de que elevamos nuestra 
primera solicitud y solo con el ánimo de desvirtuarle, pero en realidad no es sino 
de unos cuantos, que tienen como jefe al Sr. Heladlo Pef\a. 

3o. Que nunca nos conceden el terreno que solicitamos se nos alquile, sino lo 
que ellos quieren proporcionarnos y en cambio si son demasiado exigentes en el 
pago de la renta que es de SS.DO por decalítro y la cual debe pagarse aunque nos 
salga mala la cosecha. 

4o. cuando trabajamos al patrón, él nos paga solamente 25 a 31 centavos 
diarios y nos hacen trabajar de sol a sol sin consideración alguna. 

En virtud de todo lo expuesto y que ya no es posible sostener por más tiempo 
esta difícil situación que nos expone a emigrar o tenemos que morir de hambre, 
pedimos a usted C. GobemadorConstltucionaldel Estado, se sirva dar presentada 
nuestra nueva solicitud, ya que la hicimos con anterioridad hace algunos anos, no 
ha tenido ningún resultado y creemos se ha perdido, por lo que pedimos se abra 
nuestros expediente y se mande un Ingeniero, para que se convenza de que todo 
lo que decimos es cierto y nos dé posesión de las tierras que indebidamente 
poseen los caciques de esta región. 

Esperando acceda a lo solicitado pcr ser de justicia, le hacemos presente 
nuestra adhesión y respeto. 

Pié de la Cuesta. municipio de Caeahuatepec, (en la Cos~a) Oax., 
a 6 de abril de 1932. 

FUENTE: AGEO, A.A. 

422 



Apéndice Número 9 
MEMORlA DE ORGANIZACION FEMIENIL CONTRA ABUSOS DE TERRATENIENTES 

ORGANIZACION FEMENIL "REVOLUCIONARIA" CE LA LAGUNA. ADHERIDA AL DEPAR
TAMENTO FEMENIL DE LA LIGA REGIONAL CAMPESINA TUSTEPECANA MIEMBROS 
DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE LA PRO - N.O.N.O. 

ALC. 
Gobernador Del Estado., 
Palacio de Gobernación 
Oaxaca, Oax. 

ASUNTO: Protesta por los atropellos cometidos por 
las autoridades de Tuxtepec, con la com
pai'\eras de "Piedra Quemada" y pidiendo. 
Para ellos y las demás Comunidades. 

Por este motivo comparesemos40 campesinas de Esta Congregación que formamos 
la "ORGANIZAClON FEMENIL-REVOLUCIONARIA" de la Laguna Ojitlán, Oax. 

PROTESTANOOEN.- Forma paslflca pero Energlca •. Por los atropellos INHUMA
NOS elnmorales que Estan Cometiendo las Autoridades de Tuxtepec. Oax. Con nuestras 
Campaneras de Pledrii Quemada y companeros del mismo lugar a quienes se les esta 
perjudicando por el simple echo de aber Formado Tres. Umlldes Posugas. con Baras y Palma 
para vivir. 

Por lo que el C. Juez y Secretario de Primera Instancia de Tustepec, Oax. No tuvo 
Empacho, para dar Una "ETUPIDA ORDEN .. por que no se puede nombrar de otra forma, en 
la que descaradamente ordenaba; La Destrucclon De Las Tres Humildes Pocilgas. sin tener en 
cuenta; l.· Que ya noestras campaneras con sus Hijitos Habitan aquellas umlldes !)0Ci1gas las 
que asta en BERGUENZA PARA UN PAIS COMO EL DE NOSOTROS QUE TIENEDE A 
CIVILISARNOS Y MORALISARNOSNUESTRO MODO DE VIVIR. PERO QUE EL C. Juez y 
Secretario de primera Instancia Dispuestos a servir Descaradamente a la Sra. Carmen AhuJa 
Vda. de Brabo, Quena del terreno, Castigan a Nuestros Campaneros. Como lo demuestra el 
echo de que esten cinco de ellos presos en Tuxtepec. Oax. Por la orden directa de Juez·. Sin 
tomar en consideracl6n que la Sra. Ahuja les dio a Nuestros Campaneros Un Contrato 
Arrendamiento en el pusieran sus Casas. ECHO POR EL CUAL MANDO EN EL MES DE 
MARZO DEL PRESENTE A. o. A. "ARCHIVAR EL PROCESO QUE se VENTILABA EN EL 
JUZGADO DE PRIMERA lNSTANCtA ,.POR EL MISMO ASUNTO .. CONTRA DE NUESTROS 
COMPAr\IEROS DE PIEDRA QUEMADA: 

Pero que a hcy con el faboritlsmo del C. Juez y Secretario de Primera Instancia. 
Tienen nuevamente presos a Nuestros Cinco Campaneros. Sin tener en concaderaclon, Que 
estos Compal'\eoros Tienen. BASTANTE FAM ILIA QUE MANTENER .. y que siendo ESTO 
LOS QUE LES YEBAN EL PAN DE CADA DtAA sus HIJOS y DEMAS FAMILIA y ESTANDO 
PRESOS ¿QUIEN VA A SOSTENER A ESA FAMILIA SR. GOBERNADOR? ¿A QUE COSA 
CONDENADAAESOSHIJOSALOSCUETIENENEPRESOSPORCUERERLESDARUNA 
SOMBRA A SUS HIJOS? ¿ES DELITO TOMAR UN PEDASO DE TIERRA DE QUIEN TIENE 
EXAGERADAS EXTENSIONES CE TERRENOS ABANDONADOS. PARACUBRIRANUES
TROS EJIDOS? C. GOBERNADOR Ademas C. GOBERNADOR DEL ESTADO, LIC. FRAN· 
CISCO LOPEZ CORTES. 
PORQUE SEA DADO POR contesta-si6n. LA CALLA.DA.. a tas Peticiones que se lean ECHO 
A UD. por parte de las comparierasdel CENTRO FEMENIL R~/OLUCICNARIO" DE PIEDRA 
QUEMADA Y a las de nuestros companeros de los Ccmités Agrarios de Piedra Quemada. 
Camella Rojas (lugar en Que lo firmaron}Paso de Car.ca, el de Este lugar C:e la Laguna. El 
primero en unasclicitud en el mes de Abril, del presente ario yn los segundos en el MEMORIAL 
DE FECHA26 DE FEBRERO DEL PRESENTEAt\1.0. ES?¿ ES EN ESTA FORMA COMO SE 
LE PIENSA DAR CUMPLIMIENTO A LA CARTA FUND.e.MENTAL DEL PAIS EN SU ARTICU
L027? 

423 



¿ES ASI COM SE DESEA BENEFICIAR Y AYUDAR AL PUEBLO? 
NOSOTROS CREEMOS QUE NO. PERO SI nos Equlbocamos o estamos de antemano 
equibocadas. Confiamos en que se nos contesten los puntos que se creean Como erratas 
nuestras/ devidoa nuestra rudesa para que así puedamos corregir nuestros errores, y al mismo 
tiempo nuestras preguntas. y por las ingusllcias DE LAS AUTORIDADES DE TUXTEPEC. 
ASEMOS PATENTE NUESTRA ENERGICA PROTESTA Y PEDIMOS A USTED C. GOBER
NADOR DEL ESTADO FRANCISCO LOPEZ CORTEZ POR MEDIO DE LOS 
CONCIOERANOOS QUE ASEMOS LO SIGUIENTE: 

l.- ACUERDE: la Promocion ante quien corresponda. De la Destitución O LA CROEN. DEL 
JUEZ y SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TUXTEPEC CA.X. 

11.- La Libertad de los cinco Compafieros Presos en Tuxtepec De Piedra Quemada 
INMEDIATAMENTE. 

111.- La Posecoón de la Tierra en la Cantldad y Calidad que nececlten para satisfacer sus 
nececidades los del COMITE AGRARIO de PIEDRA QUEMADA y demas Comités que 
firmaron el "MEMORIAL DEL 26 D FEBRERO DIRIGIDO A USTED. 

Con lo que desde este momento le esta~ reiterando las gracias por 10 que a bien 
tengaACORDAR. 

Quedando como siempre en Pie De Lueha por la igualdad de nueestros derechos y la 
EMANCIPACION COMPLETA DE NUESTRA CLASE. 

La Laguna Ojltlan Oax., a 27 de mayo de 1928. 

LA SECRETARIA GENERAL 

Mana Antonleta Seveliana 

SRlA. DE PROPAGANDA SRIA. DE ACTAS 

Maria Juana Magdalena Maria 

SRlA. DE ORGANIZACION SRIA. TESORERA 

Teresa Maria Antonia Francisca Juana. 

C.C. AL PREC:OENTE DE LA Ri::PUBLJCA.Pr::curador de pueblos en el estado. 
procurador general de Jus':!::Ja. en el es~. Comislon Nacional A~ra-
na. Uga Regional Campesina Tuxtepecana. Av. 20 de Noviembre Num. 
2a Tuxtepec. oax. 

{se respetó et texto cdginal) 

'!=U~?~TE: AGEO, A. A. 

L_. ___ _ 



Apéndice Número 10 

ASUNTO: Informe Confidencial. 
relativo al aspecto poUtlco. 

Número: 
Rererencia 
Expediente 
Oepto. 
Sección 

Plnoteca Nac., Oax. a 23 de oct. de 1937. 

C. DELEGADO DEL DEPTO. AGRARIO 
OAXACA, OAX. 

080 

lnf. 
Org.Agr. 
Prom. EJ!dal 

Me permito rendir a Ud. el siguiente INFORME CONFIDENCIAL relativo a la situación polllica 
de esta reglón, por ser el maycr de los obstáculos para la acción dotator1a y de organlzaet6n 
a grana. a efecto de que si lo cree conveniente, preponga ante la Superioridad las medidas que 
opino deben tomarse. Deseo que esto sea confidencial con ob1eto de que no se Interprete como 
un ataque a la Confederación Campesina Mexicana, de la cual se habla en el presente informe. 
Como ya se ha dicho en otros info~es. la situación Imperante en ras comunidades agrarias 
de esta región, puede resumirse en los siguientes puntos: 

1/0.• Economia cerrada. Falta de Carreteras y mercados agrfcolas. 
210.- Falta de escuelas y maestres. Ningún ejido, excepto las cabeceras de municipios llenen 

este servicio. 
3/o.- Relajamiento completo e~ cuanto al orden y respeto a la ley frecuentes asesinatos, 

asaltos, robos en poblac:ones y caminos. 

Respecto a 10 pnmerc se ha lnic:ado una carretera que comunicará la región de Acapulco, gran 
mercado agrícola. y conexión con la ciudad de México. 
En relación con lo segundo se ha 1n1c1ado la construcción de edificios escolares. 
El tercer punto. hasta ahora fuera de control, no ha sido atacado y necesita una acción más 
enérgica, según se verá en la siguiente exposición de hechos: 
Constantes asesinatos, robos y asai:os. La cuadrilla del Quizá (sic) alberga hombres cuyo 
oficio es asesinar, los terratenientes sostienen gente armada contra los agraristas. Se puede 
asegurar que en el Distnto dlanamen;;e hay un a&esinato entre los campesinos. 
El abigeato es también un oficio común y corriente. Las autoridades civiles son nulas y a veces 
cómplices. 
La causa es de origen econ6mlco: anfculos no producidos en la reglón caros; telas, m8dlcinas, 
azúcar, parafinas, petróleos, etc.· Artículos producidos en la reglón muy baratos y acaparados 
por comerciantes. propietarios de bare:1s: algocón, ajonjoll, malz sin mercado, ganado barato. 
Siendo el salario agrlcola de 30 a 50 cvs., el oficio de asesino o robador da ganado es más 
remunerativo. Es caso seguro cue el acigeato está organizado por los mismos compradores. 
Las autorldades municipales y Ce Dlst;1to son nulas y mercenarias. Los terratenientes obran 
libremente asesina neo Presidentes .:::e ComitéA;:rarlosy agraristas. Hay choques armados de 
terratenientes con agranstas, pueclos c::intr3 puet:tosy entre•1ec!ncs de los mlsmospobladcs. 
Las mismas autoridades m1l1tares o ~uer.:a federal han sido 1mpctentes para reprimir los 
Choques. 
PolltJca electoral.· En las co:i:icior-.es citadas. la Industria pecuaria tiende a desaparecer y 
pocos se dedican a la Agricultl.i:"&. ag;.:i.vando la situación ha apare=:co una nueva actividad y 
lucrativa para las gentes de arr::rc:6n: !a po!itl.::..:: aiec:cral. Lar;o es el hl.stonal de esta región 
al respecto. 
Des partldcs contienen rel'\lda:-:-~~:a . .:::e1::1c:in::cs!! .·~clt.:s1•.o~men:13 3 ~anaradeptos entre los 
ca:noesir:cs. resu!ta.n:oce e'=· - :.- :l1v1s1én an c:::s :.:~:-==s c:e le~ a-:;-:-3ris~s Ce un c-::t:lado. 
~.:o.· Chccces armaccs :ie ~-1:-::::::s ::nua p1,..e:: .n ;:::.Jr ra m::.:r:i. -:::i...;Ja. ::o.· Ar.altos ce 
C<lr.:~esino de un b::i:ioc ~ ::::; =~ -=.t:o . ..;/o.-A::ar:;=n~ c:::m¡:::.a:: ez. 10!0 t"a.bo;os a;-ricolas 
y .::e ctra indo!e. 



Exámen de los Partidos.· El llamado "Unificador" es un partido heterogéneo; 10 integran 
terratenientes, agraristas, sastres, peluqueros, hoteleros, comerciantes. ganaderos, etc. Es 
curioso que mientras algunos de sus miembros asesinan agraristas otros orientan a los 
campesinos para las solicitudes de tierras. 
El Partido de la Confederación Campesina Mexicana, está integrado por agrartstas, algunos 
maestres rurales, artesanos y pollticos. Lo dirigen el Sr. Jesús Ramfraz, Sno. Gral. del Comité 
Regional y el Sr. Abel OJeda Delegado del comité Estatal. Controla tedas las presidencias 
municipales, Comités Municipales, del P.N.R .• autoridades judiciales (Agte. Mno. Público y 
juez), dos topógrafos de la Agraria Mixta. secretanos V tesoreros municipales y está apoyado 
por el C. Gobernador y Confed. Camp. Mexicana del Centro. 
El 1 /o. como se dijo, actúa en contra y a favor del agrarismo y su tendencia general es exterminar 
el 210 controlando los miembros de este. 
El 2/o. partido está bien organizado y merece nuestro estimulo y apoyo por depender de la 
Confederación Campesina Mexicana, de historial revoluclonano y porque su acción es 
benéfica para el mejoramiento del campesino. 
Sin embargo, el Comité Regional en ésta abusa de la confianza depositada por los campesinos, 
en la citada organización y veladamente su acción es contraria a los intereses de esos 
campesinos. 
Los dirigentes del Comité están provocando pugnas como las citadas al principio en su empeno 
de controlar los pueblos. los cuales gula u orienta por un camino exclusivamente pollllco
electoral, creando malos hábitos al campesino. 
Los dirigentes de este partido se han dedicado a saquear las Tesorerfas Municipales, vender 
la justicia al mejor postor, sorprender a los campesinos con cuotas, exigen a los Comités 
Agrarios dinero para tramitación de tierras para viajes a Oaxaca y México, engat'lan al 
campesino dlciéndole que si no da ciertas cuotas no se le dotará de tierras ni siquiera podrá 
vender libremente sus productos en esta población se amenaza y hostlllza a los no controlados. 
se ponen cantinas en los ejidos que dependen de municipios controlados por el Comité, venden 
Códigos Agrarios a $ 2.00, se arreglan asuntos judieiales a favor del que pague mejor. se 
falsifican firmas en los poblados para triunfar en tos pleblscltos, sus presidentes municipales 
son caciques que desalojan a los lndfgenas de sus tierras para meter ganado de neos, arriendan 
terrenos ejidales sin autorización. solapan crlmenesy hasta se asegura que están Inmiscuidos 
en el abigeato. etc. etc. 
En varias ocasiones se ha intentado asesinar a estos individuos. La Confederación Campesina 
Mexicana se está desprestigiando en esta reglón después de haber organizado muchos 
campesinos debido a la voracidad de sus representantes y a que nunca salen a un poblado para 
aconsejar la construccl6n de una escuela siquiera. 
El subscrito ha tratado de controlar esta Comité para orlentar1o: pero sus dirigentes tienen miras 
polltlcas y lucrativas, motivo por el cual en nada colaboran conmigo y son un grande obstáculo 
para organizar los pueblos. 
Urge poner un remedio radical para evitar el desprestigio de la C.C.M., las Injusticias y un caos 
mayor entre el campeslnaje. 
PROPOSICIONES.- Pedir Inmediatamente al P.N.R. en México, nombre personal que organl
~ la L.lga Regional de Comunidades Agrar1as y establezca su Comité precisamente electo en 
, congreso. Que dicho Comité establezca oficinas con los lngs. del Oepto. Agrario. (b).· Que 
J!ific;ue las elecciones en todos los municipios de este Distrito y que la Liga Intervenga en las 

r .Jevas. (c).· Sustituir al Agente del Ministerio PUblico y el Juez.- Cue el Oep:O. de Asuntos 
lndlgenas nombre Procurador de Pueblos en ésta.- Que se reglamente la labcr del Comité de 
la Liga y que aquel resuelva todos sus asuntos de acuerdo con los lngs. del Cepto. Agrarlo. 
Este asunto no se pide al Comité de la C.C.M. en Oaxaca porque aquel tiene pleno 
conocimiento de todo lo expuesto y no ro remedia. aparte de que el Presidente del P .N.R. estatal 
es hermano del Delegado del Comité de la C.C.M. en Oaxaca. 

Atentamente. 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 

Delegado de Prcmoo6n Ejidal. 
lng. Enrique Reyna Tena. 

FUENTE: AGEO. A. A. 



Apéndice Número "1 "1 
SITUACION EN EJIDOS DE TUXTEPEC 

Informa eonfldenetal relacionado con la situación que prevalece en algunas d• lois e1ic:los del distmo da 
Tuxtepec. del Estado da Oaxaca 

En su mayorla los e¡ldos 11• sncuentran dasorganiz.ados social y económ1cament11 tanlo en los 
organizados en Soc1eoad de Crédito Ejidal como los que estar\ operando libremente. 

La jefatura da zona del Banc.o Nacional ee Crédito Ejidal por dicho dal propio ¡efe c. Eonque Vare la, 
carece del personal indlspensable para la atención de los ejidos que estén a su cargo; por lo cual no se l19a 
119\l'a del todo su contabilidad n1 se les ha rendido, n1ngUn informa relacionado con sus operacionee, 
ccncreu\ndosa Unicaman111 a hacerles pAlstamos sin viQilar 11u c:orrecta inversión. 

La contratación paro la venta de plBtal"IO da axponaClón se hace con la Compal\la Platanera Americana, 
S.A. por conducto de 1a 1afatura de zona de los e¡idos que este mismo controla, no habiéndose les entregado 
a las SOCleda.des coou1 oe los eontra1os que se han efectuado a pesar de que hay alQunosvenf"icados des.de 
27 d11 no\l'l11mbre do 19:?6, como son losdll San Barto10 y Papaloapam; con los ftJidos de Santa Teresa y Santa 
Rosa Unicamente existe un:a simple carta convenio oesoe nace unos meses finnaaa par un set\or Betancourt 
como representante personal del Sr. MOf'gan HaCkm an gerente de la Campal\ la Platanera Americana. S.A 

La estada eompal'\la no tiene ofiCU'Ula n1 representante en la loealldad, dando lugar a qua cuando se las 
presenta a los &Jidatanos alguna dificultad en sus emcan:iues o falta de cumplimiento del contrato o convenio 
no tieoa a qui11n dirigirse pues aunque no han hecno por conducto de la Jefatura de :;cona manifl11stan no han 
obtenido resultado. 

Algunas reclamac.:ones prea11ntadas por e¡ idata.·1os eons1slen en diferencia de peso en los carros del 
ferrocarril con ralacJOn a la clase y número d• racimos ca plátano según la •poca del ano: a no darles la orden 
da corte conforma a lo es11¡1ULado en el contrato cuando mas tarde c;KSa diez dios ocaalonéndoles pOrdldas 
por pa5'1raeLea ta fruta. por no hacarte• su liqu1oac.:On centre do loa tres dlas de hecho el embarque como lo 
contratado pues kJs depOs1tos en garantla que hace La Compat\la Platanera Amencano, S.A. los venfica en 
la ciudad de México y después de varios olas Les nnoe cuanta La Jefatura de zona. 

Los e¡idatarioa se que¡an da qua al entregar su fruta no interv1el"\& mngún repraaentanle de la jefatura 
de zona del Banco EJldsl, quedando por lo tanto en manas de los checadores da la empresa contratante. 

Loa ejidatanos de Santa Teresa se que¡an de c¡ue en vista de haberseles negado por la Citada tantas 
vacesjelatuTa de :;cona del baneo los cartlficados da su!)Sldlo en su U tumo embarque las ocasionO una pOn::tida 
de$ 1,107.45 por 34.825 kUos de p\4tana da e..:por:.ae<6n. 

Se ha notado que 1a citada jefatura hace préstamos individuales e ejidatarias miembros de la sociedad 
de CrOchto Ejiaal qua 1rab9jan en sus plantaciones en comunidad qued.ando la misma como responsable. 
dando k.Jgar a qua los prafandoa en esos P'"•stamos ac::;u1eran por.._. cuanta carretas y bueyes par11 et ecarrao 
de la fruta dedlC.éndose a exptotar a sus propios eompal'leros al cobrartea segUn las circunstancias de 20 a 
40 centavos p01" transporte de cada rac:mo en ve: de nacer la compra por cuento de la sociedad en beneficio 
colectivo en ve: de una sola persona. 

En todos los caaoa cuando un campesino necesitado para el dasarrouo de sus cultivos, sc:i\iclta un 
p,..stamo a 1a jefatura de zona se le hace un dascuen10 da 4% del cual el 3% es para compra dll acc.iones 
del banco y •1 reato par11 gastos. qu~o las •=enes a favor de la sociedad da crédito da la eual -• 
miambro,o.andolugaraquelosmillsnaces1tadoscap1tahcenenfavordelosdamés,alavazpagan~cr6dllo• 
dal9'%. 

Se ha notado que en algunos ejidos se han Cl'"&ado P•Cll.J•t\os lat•h.lndistas ocupando como peones a 
sus propios cornpal'\eros aprovechando algunas veces al c¡u11 cu.ntan con racu,..os para adqurt la siembf"a 
de los otros. 

Algunos ejidos oeseon la libra c:n1n1:aeu!:n Ca la venta del p~tano de exponaclOn. 
La rep.art.tciOn de utilidades en el eJido Ca San Bartola le han hecho e prorrata en vez de haeeno 

conforma al traba10 de•empel"lado, esto ecn pler.c ccnocimiitnto de 1a jefatura do :ona del bat1co. 
Obhg:1c.IOn mia. as intervemr, 1~a1man!e, ¡::ara a..,rtar estas sertas irregularidades. mas como trata- de 

casos que 1uzgo as¡:iec1a!ea, es¡:>•ro ins:n..i=•ones ¡::reeisas de la superiolidad qua 1ncuastionablemente se 
traducla ... {•qui termina el informe) (1938) ( ?) 

FUENTE. AGEO. ;i...A 
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Apéndice número 12 

LO TERRENAL Y LO DIVINO, UNA INTERPRETACION 

¿quien? El Pueblo, trabajadores. Piden aywfd. orientaci6" " se1cerdotes 
campesinos guias. 111ues1ros. 

¿para qui!? Pa.rn la 
Siembro-cosecha Riuw/Cídico Cd/e11d'1ri0Agrfco/11 

Unciendo 
Prcn1oniciones 

Lecturas consultadas: 

Base de 1nvo..:nción. DctcnnimuJo por 
un:J. lrfoda que es vida. In nnturo.lczn, 
unidad, no de ;u.:ut!rdo a 
tiene dueño: la estación 
sol. el pndrc 
ticrni, la rnou!rc (b;i;sc) 
lluvia, el !"cmcn, a.poyo 

Rílull/ perióclico u Ce11c!111/ario rituul 
di,,•i11idudes 

Uivcr:>:iS ai.:tuui.lcs y 
o.ctivic.bdes. plegarias 
limpias. llegan 
a 13 Jividnd pnra que 
rn:intcn-gn In nnnonín 
de Jo.tri:ldn. 

Dct..:rnünndo por 
las decisiones y 
puntos Je vista 
de n1acstros y 
sur.:crdotcs. 

A. López Austin, -Tres recetas par..i un aprendiz de 
brujo", ~11!:dco, Ojarasca. 1993. pp 19-39 

Sergt: Gruz::1ski. LL1 coloni=ución de lo inwginario. 
Scdedacl,·s fr,,ff.:::mas y occid~ntali=acicin en t!/ 
A!L;xicn L":p.:1:.·:. 1·11.!:dco. FCE. 19~11. 
A. Carn1~1g~;::..'1:. E! re:;reso de los u'ioses. el 
;...·rocc.'>c> de :·;o('C'.>':.="lt:u·fc>n d,_. l!J ¡,/,•n1!.:/::d i.!tnic:l en 

Oa.-.ac:.r. :-..:..!;::.:o. ~-::CE. 19S:~. 
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Apéndice fotográfico 

En el centro. con billetes en la mano el gobernador José Int!s 
Dávila, a su derecha el licenciado Guillermo !\-teixueiro., a la 
izquierda d hacendado l\.tanuel 1\-limiaga y Camacho 191.SCc·.) 

11 El ;:ubernudor .Juan .Jiménez l\-léndez pone Ja primera piedra 
de la mojonera del ejido de Nazareno .. Ella 

111 El Secretario del Despacho lee la resoluciún presidencial que 
otorga la posesi{Jn definitiva al pueblo de Nazareno, Etla 

IV Interior de la hacienda El Rosario., Centro, Oaxaca 
V Artesano tt!jiendo en telar de rnadera1992 
VI Casco actual de la hacienda de llut!navista 
VII 1\-lidiendo la tierra para el ejido 
VIII Hacienda de Aguilera,. con el casco recién construido, 1908 
IX Acarreando el 7.acate a principios del siglo 
X Interior de: un jac-..il en el momento de hacer tortillas 
XI 1\-lesún en la ciudad de 0ilXilCil 9 1926 
XII Al mercado sobre el burro 
XIII Transporte en la ciudad de Oaxaca a principios del siglo 
XIV Area donde se encontr:iba el trapiche de la hacienda El 

Rosario; al fondo el chucuuco 
XV El forrocarril a finules del Siglo XIX 
XVI Liga femenil de TJ:.:cnluJa .. 1936 
XVII Una carreta como transporte en 1993 
XVIII EJ <Ha de la plaza ~n la dudad de ()¡¡x:icu .. 1926 
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