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Introducción 

('l diseno gráfico es un proceso de creación en donde el manejo de la e estética y de un lenguaje visual son elementos básicos que siempre 

deben ser utilizados con un propósito: transmitir un mensaje. Por 

esta razón esta disciplina ha adquirido una gran importancia dentro de la 

sociedad en todo el mundo. 

Hacia cualquier parte donde veamos recibimos un mensaje determi

nado, José Antonio Alcacer en su libro El mundo del cartel menciona que 

"El aire que respiramos es un compuesto de oxigeno, nitrógeno y publici

dad". Aunque así parezca, esta no es una afirmación exagerada, pues en 

realidad nos da una idea del grado de saturación de mensajes que nos lle

gan a través de todos los medios de difusión. 

Diariamente caminamos entre anuncios, revistas, folletos libros y 

carteles destinados a afectar directamente nuetras vidas, y nosotros los 

adoptamos como parte de ellas. 
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Uno de estos medios de comunicación, que es francamente impor

tante, es el cartel. Al igual que todos los demás medios éste tiene sus car· 

acterfsticas particulares que cubren necesidades muy especificas. 

El cartel es un golpe visual, un grito en la calle, es un soporte sobre 

el que un mensaje completo se resume en una sola imágen. As!, los men

sajes que se transmiten a través de este medio tienen una fuerza que va 

más alla de la sola palabra aquf radica su importancia y su función dentro 

de la sociedad. Sin embargo, la evolución del diseno ha llevado al cartel a 

no ser solamente útil sino decorativo, y de esta forma se ha convertido en 

un medio de expresión artística tan importante y atractivo que algunos 

autores consideran que las fronteras entre la pintura y la obra gráfica en 

un futuro próximo desaparecerán. 

Uno de los eventos que expone y promueve· esta doble función del 

cartel es la Bienal Internacional de Cartel, este afio se realizó la 3a. en 

México y es una de las mejores oportunidades para estar en contacto con el 

disel\o que se realiza en otros paises. 

La Bienal cuenta con diferentes categorías y de esta forma trata de 

englobar a todo tipo de disel\adores. El cartel que esta tesis presenta se 

encontrarla dentro de la categoría de cartel inédito, en donde la Bienal 

establece dos normas, una de ellas es el formato de 60x90; sin embargo, 

para fines prácticos del seminario de titulación, el formato de nuestra prop· 



uesta final será de 60x40. La otra norma que establece la Bienal es con 

respecto al tema, que se refiere a carteles contra la violencia. En este caso el 

tema especifico que se escogió fue: la violencia al campesino en México. 

El tipo de cartel que se propone es un cartel social y su principal 

objetivo es concientizar a la sociedad sobre el problema de la violencia. 

Con esta propuesta también queremos hacer manifiesto que es indispen

sable que el disel!ador gráfico esté permanentemente vinculado con la 

realidad y los problemas de su sociedad, y la relevancia de que incremente 

su interés por aprender y aplicar procesos metodológicos con el fin de que 

sus trabajos sean, útiles, creativos y objetivos. 

El proceso de investigación para esta tésis consta de tres capítulos 

CAPITULO! 

En este capítulo se habla sobre el nacimiento del cartel moderno, se expo

nen las diferentes funciones que el cartel cumple en la sociedad, se plantea 

una clasificación por su uso y se especifican las características con las que 

cumple un cartel social con la finalidad de tener las pautas de diseno para 

la realización de nuestro cartel. En este capítulo se plantea también la 

enorme importancia que tiene el cartel como medio de comunicación. 

CAPITUL02 

En este capítulo se expone nuestra problemática: La violencia al campesino 

en México. Se realiza un planteamiento muy breve del problema, con el 
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fin de sentar las. bas~s para extraer los conceptos necesarios para poder 

realizar nuestra propuesta gráfica 

CAPITUL03 

En este capitulo se recapitula lo expuesto en los capítulos anteriores y 

planteamos el proceso creativo. En esta etapa se explica cuál fue nuestro 

proceso y se da a conocer la propuesta gráfica final. 

OBJETIVO GENERAL: 

e 

e 

Resaltar la importancia del cartel como medio de comunicación. 

Destacar la función del cartel dentro de los aspectos politicos de 

una sociedad. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

e Realizar un breve analisis sobre las condiciones de violencia que 

sufre el campesino en México. 

e Establecer un marco histórico sobre el cartel polltico para conocer 

los parámetros de su desarrollo. 

e Elaborar un cartel partiendo de los parametros que marque la 

investigación del tema. 



Capítulo UNO 

El cartel 



UNO punto UNO 

Surgimiento del cartel moderno 

Los profesores de diseño gráfico deberían 
decir y repetir a los jóvenes que no hay 
grandes obras de diseño sin cultura 1 

C'1 disei\o gráfico es un proceso de creación que siempre ha estado e vinculado con la comunicación ya sea de forma publicitaria, comer

cial o social. Es por eso que esta disciplina tiene tanta importancia para la 

sociedad, porque el hombre siempre ha buscado formas de transmitir o 

expresar sus ideas y emociones. Es por esto que se esfuerza por desarrollar 

técnicas para difundirlas, llegando así al descubrimiento de procesos de re

producción cada vez más efectivos, uno de los descubrimientos más impor

tantes que el hombre hizo fueron las prensas litográficas en 1870 las 

cuales se convirtieron en el primer paso para el surgimiento de los demás 

sistemas de reproducción. Estas prensas podían ofrecer, en tiradas sufi

cientes, estampas a todo color convirtiéndose en el proceso más idóneo 

para el desarrollo del cartel comercial. Todo esto ocurre dentro del marco 

histórico de la Revolución Industrial. 
" 1 Ra¡mOIKI Vezina disefüdor lnvitallo duran~ 

la S.gunda Bienal /n/emaclona/ de Cartel, 
Catálogo de t; Segunda Bienal lntemacional 
de Galtel en México 
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"' 2 Al.1'.ACER Jose Anloolo, El mundo del calle/, 
Ccletcldll Me y ComunW.ción, Editorial 
Granada,Madrid,Espalla1991,p.25 
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Siempre vamos a encontrar muestras de cartel a través de la historia 

pero la invención del cartel moderno se le atribuye al artista francés Jules 

Chéret (1836-1933). No era el único ni el primer cartelista pero s[ el más 

representativo. Fue verdaderamente el principal elaborador y codificador 

de normas artfsticas por las que el cartel iba a desarrollarse en el futuro. 

Este artista realizó sobre la piedra litográfica aproximadamente 900 carteles. 

El siguiente paso en la historia del cartel lo dá Touluse Lautrec, 

quien durante sus 37 ai'los de vida realizó solamente 31 carteles, que 

aunque son pocos, constituyen una importante aportación en el desarrollo 

del cartel. Lautrec conjuga de manera importante y efectiva la función 

artística con la informativa. En sus carteles se puede observar que alcanza 

una idea bastante cercana a lo que posteriormente serían las técnicas de 

publicidad, utiliza reglas básicas como reducir el texto al mfnimo y resaltar 

la importancia de la imagen con el manejo de color. Lautrec logra una per

fecta simbiosis entre propósitos plásticos y los objetivos comerciales.2 

Conforme pasa el tiempo muchos artistas siguen los pasos de Chéret 

y de Lautrec dando cada uno de ellos sus propias aportaciones a Ja historia 

del cartel y enriqueciéndolo. Sin embargo, el más rico florecimiento se dió 

en el periodo del Art Nouveau. Uno de los artistas más importantes de esta 

corriente fue Alphonse Mucha (1889-1900), de origen checo. Su aportación 

fue tan importante que a veces se habla del estilo Mucha como sinónimo 

de modernismo. 



El cartel, tal como se conoce ahora, cumple 100 años de ser uno de 

los medios de difusión más importante. Sus ilimitadas posibilidades cul

turales y sus diferentes funciones lo han llevado a ser un medio indispen

sable en la comunicación. 

15 



UNO punto DOS 

Funciones del cartel 

{

a definición con Ja que absolutamente todos los libros coinci

den es que el cartel es un grito pegado en la pared y, aunque 

es una definición muy acertada, debemos conocer sus caracte

rísticas y funciones para entender su verdadera importancia en la 

sociedad. 

En el cartel se conjugan dos factores importantes: la imagen (men

saje icónico) y el texto (mensaje literario). La información que un cartel 

contiene debe ser expresada con la ayuda de estos dos factores de forma 

simple y directa con el fin de que la percepción de su mensaje sea casi 

instantánea. 

Para lograr esto la imagen cobra gran importancia, ya que es la que 

percibimos primero y la que llama nuestra atención para dirigir nuestra 

mirada hacia el texto. Otra caracteristica del cartel es que se reproduce en 

tirajes grandes y se realiza sobre soportes planos, generalmente en papel. 

hg.? Dr.'Oln jJponais. H. TOULOUSE 1.AIJJRIC 
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fig l J\risnde Brou.ant, H. TOULOUSE LJ\UTREC 

• 3 NAVARRO Javier, Paulas S(J/Jre Cartel: 
Com:ep/os de ComuniC4CiÓll y Semiólica, 
TesisparaacreditarcomomaestroenArtes 
Visuales, 1993 p.23 
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El cartel está destinado al espacio urbano y, de esta forma, está 

expuesto a la contemplación colectiva pero también a las inclemencias del 

tiempo. Así, es fácilmente degradable y efímero. Además, según el tipo de 

función que desempei!a, clasificaciones distintas. 

La solución gráfica que un diseñador proponga para un cartel 

depende precisamente de la función que su cartel va a desempei!ar. 

Aunque por otro lado podemos encontrar que algunos carteles tienen un 

tipo de solución gráfica que corresponde más a un cuadro o una obra grá

fica que a un medio de difusión. 

De hecho, lo que el cartel nos propone es mucho más que una 

explicación o una descripción del producto, es un fuerte mensaje que va 

dirigido a las profundidades de nuestro inconsciente a fin de modificar 

nuestra percepción e imaginatión.3 

FUNCIÓN DE INFORMACIÓN 

En este sentido lo que el cartel busca es trasmitir su mensaje de una forma 

clara y precisa. Para esto es necesario que su texto sea simple, concreto y. 

sobre todo, directo. Esta es una función muy relacionada con la semiótica. 

FUNCIÓN DE PERSUACIÓN 

Esta función está muy relacionada con la psicología, es decir, influye directa

mente en el subconsciente del individuo, logrando así crearle una imagen 

de lo que su vida debe ser, manejándole valores subjetivos como la felicidad, 



el éxito, la tranquilidad, la seguridad o el amor, y Je indica que para tener 

todo esto en su vida deberá consumir determinado producto o servicio. El 

cartel propone al individuo una visión seductora y utópica de un producto 

determinado. 4 

FUNCIÓN ECONÓMICA 

Este factor es muy importante en Ja sociedad de consumo. El principal 

objetivo de un cartel es captar consumidores nuevos y conservar los que 

ya tiene el producto que se está vendiendo. Sin embargo, en este aspecto 

el cartel no es tan homogéneo ya que su solución gráfica tiene que estar 

en función del tipo de consumidor al que va dirigido; es decir, Ja edad, el 

sexo, el nivel socio·cultural y económico que tiene. 

FUNCIÓN EDUCADORA 

Esta es una de las funciones más importantes que el cartel cumple en nuestra 

sociedad, ya que, a través de él, se puede transmitir una verdadera sensibi

lidad modificando asi valores culturales y, por lo tanto, crea una conciencia 

y un forma distinta de reaccionar de las personas ante su entomo.5 

El cartel, además de ser una de las manifestaciones más antiguas del 
diseño gráfico, es ante todo una forma de creació11 artística, es un 
medio de difusión de la rnltura y de la promoción de acciones políticas 
y sociales.6 

FUNCIÓN AMBIENTAL 

Es un hecho que por cualquier lugar que caminemos seremos bom

bardeados por colores, fotografías, signos, letras y formas que provienen 

I> 4 Op. cit Navarro Javier p. 24 

5 /b/d.,p.24 
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6 CHAPEIA Gustavo castanares, ex rect~ de 
laUnWersldadAu!OnomadeMéJlco, 1a. 
Bienal ~temaclonat de Carteles en Méoco. 
Estacl~lueextraldadelateslspa¡aootener 
el titulo de maestro en artes visu~es de 
Javier Navarro, Pautas sobre cartel, coocep· 
tos de romun~aclón y semlóUca, 1993 
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de carteles que nos gritan al pasar, que se convirtieron en parte de la 

decoraci6n del entorno urbano 

La calle es una enorme galería donde el disei\ador expone su obra y 

el transeúnte se alimenta visualmente de él. 

El cartel, aparte de trasmitir un mensaje, debe ser un elemento para 

motivarnos a buscar nuevas preferencias visuales; jamás deberá ser un 

contaminante visual. 

FUNCIÓN EST~TICA 

Si bien es cierto que mucha gente opina que el cartel no es una obra de 

arte, también es cierto que a muchos carteles se les ha dado una soluci6n 

gráfica tal. que han alcanzado un gran valor estético y, la gente misma y 

los coleccionistas, los han convertido en obras artlsticas. 

El cartel puede cumplir todas las exigencias que una obra de arte re

quiere; es un soporte que alimenta el esplritu tanto de su creador como 

del que lo contempla. En un cartel se puede ver no solamente su condi

ci6n práctica, sino también su condición estética aunque, por supuesto, el 

grado de percepci6n estética del cartel depende de la sensibilidad de cada 

persona. 

FUNCIÓN CREATIVA 

Esta funci6n es única y exclusivamente del disei\ador, depende mucho de 

su sensibilidad, de su sensibilidad y de su imaginación; pero su labor crea-



tiva no se reduce a esbozar, garabatear, dibujar, e imaginar. Estos concep

tos son solamente un paso dentro de un proceso. 

La labor del diseñador está inmersa dentro de un proceso metodo

lógico de investigación tanto del tema que se va a trabajar como de las 

necesidades del mismo diseño. Al final la solución gráfica del cartel no es 

sino la última etapa del proceso, el producto final es el resultado de toda 

esta investigación conjugada con la sensibilidad del diseñador. 

A partir de ~us diferentes funciones, el cartel puede clasificarse por 

el uso que se le dará. Así tenemos: 

EL CARTEL COMERCIAL 

Que es con el que mayor contacto tenemos y el más conocido. Su función 

es estimular el proceso de consumo de un producto o artículo determina

do. Está destinado a influir drásticamente en nuestra vida creando acti

tudes, deseos y costumbres que van ligados a aspectos psicológicos y 

económicos.7 

CARTEL CULTURAL 

Recurre por lo general a dar un tipo de solución estética y está dirigido a 

un público que tiene cierto grado de cultura visual artística. Esa caracterís

tica permite realizar carteles abstractos, que suponemos el público com

prenda su mensaje. Se trata de un cartel que invita al público que lo ve a 

participar en él, ya que el uso de complejas composiciones invita a tratar 

f1g .i J BJJ ~!Jsqut. JUUS CH[RCT 

.. 7 lbid, p.29 
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fig 5 lob, At.PHONSE MUCHA 

"'8 Estaclasificaclóflluélomadadelateslspara 
acreditar como maestro en Artes Visuales de 
Javier Navarro Moreno, 1993 
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un poco de descifrar la imagen, descubriendo asi lo que el disei'tador 

quiso decir con ésta. Los carteles con estas caracteristicas son, aparte de 

interesantes, un deleite visual. Es el caso, por ejemplo de aquellos que re

curren al uso de obras de arte, sobretodo cuando se trata de promocionar 

una exposición o un concierto. 

CARTEL POLtTICO 

Este tipo de cartel es muy similar al cartel comercial con la diferencia de 

que en este no promocionamos un producto sino la imagen pública de un 

individuo, de un partido polltico o de alguna organizaci6~ sindical. 

Este tipo de cartel transmite una ideologia. Son parte de un diálogo 

entre la figuras antes mencionadas y las masas. La importancia de este tipo 

de cartel dentro de la sociedad resulta obvia. 

Su solución gráfica, por lo general. es un golpe visual, y requieren ser 

impactantes en la imagen para lograr sus objetivos. Sus textos son muy bre

ves, pero directos y con fuerza y, algunos de ellos incluso llegan a omitirlo. 

CARTEL SOCIAL 

Este tipo de cartel. junto con el cartel polltico, son los que se involucran 

más directamente con los problemas de la sociedad. Ahora bien, para 

entender la importancia de este tipo de cartel. es interesante conocer sus 

principales objetivos.e 



UNO punto TRES 

Cartel social 

(' 1 cartel social tiene una relación muy estrecha con los aspectos históric cos, económicos y políticos de Ja comunidad que Jo ha creado y sus 

principales objetivos son: propagar ideas, creencias. pensamientos y 

opiniones que logren concientizar a Ja comunidad sobre algún problema, o 

conseguir la simpatía, la adhesión,.y Ja cooperación de la comunidad en 

dirección.de una finalidad en común: la solución del problema. 

El tipo de problemas que este cartel atiende son los que involucran 

a toda una comunidad, es decir. problemas de salud, ecológicos, benefi

cencia, educación, marginación, etcétera. 

Al igual que Jos demás tipos de cartel, el cartel social maneja un tipo 

de lenguaje específico, y adecuado para Ja comunidad a Ja que va dirigido. 

Además de transmitir mensajes de manera clara y contundente, ya que 

dentro del cartel social este factor es inomitible. Debemos no caer en el 

error de no mandar el mensaje con Ja suficiente fuerza que el caso 

fig ó Cht·Sl OESU\\1GI 
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requiere, porque nuestro cartel no lograría llamar la atención del público y 

tampoco lograríamos la concientización de)iproblema; pues pero si por 

otro lado se exagera en la presentación del problema se corre el riesgo de 

lograr efectos contrarios a los deseados, ya que el público podría reac

cionar con temor ante el problema y, en lugar de obtener su cooperación, 

recibiríamos su rechazo. Así lo ideal es transmitir el mensaje lo más objeti

vamente posible para poder logar el objetivo final: la concientización y la 

movilización social. 

El disenador debe tenr la conciencia de que la única forma de poder 

transmitir mensajes reales y objetivos en un cartel, es involucrando los 

problemas que la sociedad plantea, ya sean de tipo histórico, económico o 

político, en el cartel mismo. Este es el único camino que exite y, para reco

rrelo, hay que involucrarse con otras disciplinas que están ligadas al diseno 

gráfico; de esa forma nos daremos cuenta de que la creatividad del disena

dor no surge .de la musa de la inspiración sino de la realidad y del trabajo. 

A pesar de que el cartel político y el social son muy similares al 

comercial. éste ha establecido una división muy marcada con los anterio

res debido a que promueve saHsfactores distintos. Los dos primeros no 

promueven el consumo de un producto, sino el consumo de una ideo

logía, y se han inclinado más hacia la producción artlstica que a la comer

cial, algunos autores consideran que la línea divisoria entre la pintura y la 

obra gráfica pronto desaparecerá. Mao dijo al respecto 



Estamos e11 contra de la tendencia a producir obras de tipo consigna y 
cartel que so11 correctas e11 s11s opi11io11es pero débiles e11 s11 expresión 
artística. E11 lileral11ra y arte debemos l11cluir e11 dos frentes.9 

El cartel es pues un medio de comunicación tan importante que trans

mite ideas, pensamientos y sentimientos que corresponden a las realidades 

de una sociedad involucrándose permanentemente con nuestras vidas. 

,.9 C1r.aMUNARIB.,8G.!lfe/suhislll'iaysu 
lenguaje, GG Barcelooa, España p. 231 
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Capítulo DOS 

La violencia y el 

campo en México 



DOS punto UNO 

El campesino en México 

.... cuando el terrateniente me despida, ten· 
dré que irme sin preguntar nada, porque es 
su tierra y su casa ..... Mi tierra solo serán 
dos metros cua11do me muera.to 

U:na vez definida la relevancia del cartel en la sociedad, pasaré 

plantear un problema real al que pueda dar solución a través de un 

cartel que, en este caso se referira a uno de tipo social. 

Este capitulo plantea en una primera etapa la violencia política, eco· 

nómica y cultural que vive el campesino en México y. en una segunda 

etapa, Ja violencia flsica en la que desemboca esta situación. Todo esto 

con el fin de estar en condiciones de extraer los conceptos necesarios para 

poder dar la solución gráfica al cartel que esta tesis presenta. 

Las circunstancias que rodean al campesino en México no son muy 

diferentes a las de los campesinos en el resto del mundo. La desconfianza, 

el pesimismo, la desesperanza y la frustración que sienten es producto de 

la violencia, el abuso y el despojo del que han sido objeto por parte de las 

clases dominantes, con el apoyo del Estado. ., 10 ·Ci~ elaborada por feder Ernest, Violencia y 
despajo del CJm{Jesino: fatifundismo y 
fJpfotación, Editorial Siglo Veintiuno, 1984 



o 
u 

o 
z 

~ 

" < 
u 

:: 
u 
z 

o 
> 

30 

Pero para poder comprender mejor ésta situación debemos analizar 

las circunstancias que rodean al campesinado en nuestro país. 

A pesar de que Ja Reforma Agraria en México, resultado de la 

Revolución de 1910, trató de realizar una mejor distribución de Ja tierra y 

de eliminar los sistemas de latifundio, no logró cambiar las estructuras 

tradicionales. El establecimiento de la propiedad privada en el campo dió 

como resultado la concentración de la tierra en manos de una minoría, 

provocando que en la actualidad el 50 por ciento de la población activa 

agrícola no posee ninguna tierra. A este grupo pertenecen lo peones y jor

naleros que se alquilan para trabajar con Jos grandes propietarios. 

Por otro lado tenemos a los que son Jo suficientemente afortunados 

para tener tierra, a este grupo pertenecen Jos campesinos y Ja burguesía rural. 

El campesino se define como el hombre que trabaja Ja tierra siendo 

duei\o de ella y, algunos autores agregan -de forma tradicional, primitiva 

o arcáica-. 

El 66 por ciento todos Jos predios en nuestro pais miden menos de 

cinco hectáreas y los campesinos duei\os de estas tierras corresponden al 

grupo de minifundistas. Estas tierras son suelos áridos y poco fértiles, que 

se conocen como tierras de temporal. Económicamente no son suficientes 

para el sostenimiento de una familia y tampoco obtienen exedentes para 

vender. Así cuando llegan a vender algunos productos no son realmente 



excedentes sino los necesarios que la imperante necesidad obliga a vender 

para conseguir dinero en efectivo para cubrir necesidades primarias. Algunos 

de estos campesinos se alquilan también como jornaleros en propiedades 

más grandes mientras el resto de la familia le ayuda a seguir trabajando su 

propia tierra. Otros se dedican a actividades artesanales que les permiten 

obtener modestos ingresos monetarios y otros se van de inmigrantes a las 

ciudades o hacia Estados Unidos para convertirse en obreros y jornaleros. 

Se contratan por periodos cortos y, de manera temporal para después re

gresar a sus tierras y, posteriormente, volverse a ir. Sin embargo este circu

lo que el campesino realiza varias veces durante su vida evita que se 

cuente con mano de obra calificada, además de provocar desequilibrios 

serios en la población tanto del campo como de la ciudad,!! 

Existe otro sector formado por los propietarios de cinco a veinticinco 

hectáreas y de ejidos, que son propiedades comunales. En México este 

sector representa el 17 por ciento de los propietarios privados. Se trata de 

un grupo muy numeroso, y la extensión de su propiedad le permite pro· 

ducir lo suficiente para asegurar la subsistencia de su familia y lograr exce

dentes para vender en el mercado. 

Después de estos propietarios tenemos a los campesinos ricos o 

burguesfa rural: que son propietarios de grandes extensiones de tierra. 

Los que se mantienen dentro de la ley son los propietarios de 25 a 

200 hectáreas. Este sector representa el 13 por ciento de todos los propie-

.. 11 Elpropósitodeéstelnvestigaciónnoestratar 
elproblemadeklscampeslnosqueemlgran 
delinllivamente, si se desea más Información 
et respecto consúttese el libro de Rodolfo 
Stavenhagen, Las clases sociales en la 
scc/erladesagranascapitulo 4 los procesos 
de cambio, Editon~ Siglo Veintiuno 1988 
Btérmtnodeborgueslaseref•re•l1"'100· 
!ación qua se te da a las clases sociales, 
propietarias da tos medios de producción 
(maquinaria, tierra) da acuerdo al marxismo 
cl!slco.Estatermlno!IMlsuorlgenenffancm 
en el sfglo ~u. en los lugares llamados burgos 
quasurgenencootraposlción~sistemaeco· 
nómico dominarte da m época: el feurlaflSll10. 
De aquf en adelante se Utilizará en el senlkfo 
expl<ado. 
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tarios; practica la agricultura comercial de forma muy intensiva ya que 

cuenta con los recursos suficientes para emplear infraestructura moderna y 

mano de obra asalariada. Además se dedica a otras actividades como el 

pequei\o comercio local, la usura y el financiamiento de cultivos que sue

len ser su principal fuente de ingresos y la principal fuente de explotación 

hacia el campesino. 

Además de este grupo existen los verdaderos terratenientes que son 

los propietarios de más de 200 hectáreas. Este grupo posee el 24 por cien

to del total de la superficie cultivable del pais. A pesar de que la Constitu

ción mexicana prohibe estas propiedades, éstas existen y son propiedad 

de la clase dirigente de nuestro pais. Se mantienen violando las normas 

constitucionales de la tenencia de la tierra. 

Su agricultura es totalmente mecanizada y gran parte de sus cultivos 

son destinados a la exportación.u 

Lo anterior nos demuestra que los peones, jornaleros y minifundistas 

siguen teniendo una posición de negociación muy débil ante los medianos 

y grandes productores agricolas; es decir, los salarios, horas de trabajo, 

vivienda, condiciones sanitarias, de salubridad y educación de los 

campesinos son determinadas por los terratenientes. Debido a la facilidad 

con la que se consigue mano de obra rural. la cual, parece ir en aumento 

debido a la insuficiencia económica del minifundio y el subempleo, en ese 

sentido es obvio el interés del temteniente por conservar al campesino en 



una situación subordinada. incluso con el riesgo constante de agudizar los 

conflictos, con las invasiones de la tierra y los levantamientos campesinos. 

Para mantener esta situación, la oligarquía rural, apoyada por el Estado, 

ha desarrollado todo un conjunto de instituciones, mecanismos y estrategias 

de manera que en la actualidad pareciera que toda la estructura económica. 

política y social estmiera en contra del campesino cuando trata de obtener 

mayor participación en las actividades políticas de su país o trata de tomar 

desiciones electivas en problemas que lo afectan directamente. 

Todas estas circunstancias que provocan la falta de recursos económi· 

cos en el campesinado y que restringen su acceso a las necesidades prima· 

rías como son: vestido, alimento, vivienda y educación, son las principales 

manifestaciones de violencia a las que se tiene que enfrentar un campesino 

en México y también las principales causas de levantamientos. Lo demues· 

tra la declaración que hizo un campesino que compareció ante un juez 

después de los disturbios de 1902 en México con respecto a la propaganda: 

Nada oí sobre folleto atguuo, Creo que si viviéramos mejor. esos fo· 
lletos uo te11dría11 importancia, sin que importara lo que lmbiera e11 
ellos. Lo terrible 110 so11 los folletos, sino la falta del pa11.ll 

.. 13 Cita tomada del librodeEmestfeder, ta vic· 
lencia y el despojo del campesino: lalilundis· 
moyexpkltación.p.B 
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DOS punto DOS 

La violencia 

m espués de haber expuesto las condiciones de vida de los campeu sinos en México, es más que evidente la imposición de sobrevivir 

dentro de un contexto histórico violento. Es por eso que la siguiente 

investigación expone el término violencia fuera del terreno de lo moral y 

para tratarlo desde un punto de vista social. 

La l1istoria de la humanidad hasta nuestros dias , es la historia de la 
lnclra de clases, el combustible de la coustante reyerta debe buscarse 
e11 la propiedad privada; ésta constitnye el gérmen de toda violencia 
social. Al dar por terminada la explotación del hombre por el hombre 
daremos por terminada también la violencia.14 

En este sentido, la violencia se vuelve una necesidad social impuesta por 

las circunstancias y esto determina el papel preponderante que tiene en 

los asuntos politicos. -Ninguna transformación decisiva de la organi · 

zación social ha sido posible sin enfrentar el poderoso aparato represivo 

del Estado constituido.IS Es importante senalar que Ja violencia no Ja 

provocan quienes se oponen al sistema político establecido, por el con-

~ 14 MARX, c. cl1. a López Gallo Manuel, La 1io· 
1enciaenlahis/0<iade!l&ico,EdicionesEI 
Caballilo, 1992.p. 479 

15 PEREYRA Carlos,_Po/ilica y Wo/encia, Fondo 
de Cullura Económica, Colección Tesllmonios 
del Fondo, 1974.p.36 
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trario son las víctimas de ella. Los conflictos comienzan a 

gestarse cuando el Estado no puede satisfacer las exigencias 

de las clases dominadas y de esta forma se llega a acciones 

más claras como huelgas, manifestaciones, etcétera. Éstas 

acciones reducen el poder de manipulación del Estado y, 

por tanto, éste recurre a medidas más estrictas como el uso 

de la fuerza policiaca y militar. 

En este sentido es importante señalar de donde saca 

el Estado esa capacidad de imponer la \iolencia como fenó

meno legítimo, ya que la prepotencia con la que se maneja hacia algunos 

sectores de la población provoca atropellos que llegan a terminar en ver

daderas masacres, aún en situaciones de supuesta paz social. ante la in

diferencia del resto de la población, provocada por la manipulación de los 

medios de difusión. 

En el sistema capitalista el Estado no ejerce su poder politico por 

cuenta propia, sino que funciona como representante de la sociedad y 

aparece como una autoridad libremente elegida por los ciudadanos,. En 

este sentido sus crímenes no pueden ser tales ya que actúa en nombre de 

la sociedad o de una parte de ella. El Estado representa los interéses de una 

clase social burguesa como los intereses universales de una sociedad. En 

este sentido siempre está en lucha constante por mantener y legitimar los 

aparatos ideológicos que caracterizan su democracia: democracia burguesa 



RELACIÓN ENTRE POLÍTICA ESTATAL 

Y BURGUESÍA RURAL 

A pesar de que el Estado realiza diagnósticos sobre la situación rural, no 

se consideran los problemas reales del campo, y se mantiene con una 

política agraria de protección hacia la burguesia rural. 

Hasta antes de los ai'IOs ochenta la política agraria consistió en otor· 

gar créditos, realizar obras de infraestructura en zonas de riego, dar asis

tencia técnica, etcétera todo esto otorgado en su mayoria a la burguesla 

rural subordinando asi a la clase obrera, a los campesinos y masa popu

lares en organizaciones controladas determinando su inmoviliación.16 

Después de los ochenta, la relación burguesla-Estado cambió debido a 

que se determinó una política agraria de austeridad ante la crisis extrema del 

pals. El Estado se vió obligado a limitar los beneficios antes mencionados 

que gozaba la burguesla rural. Sin embargo, lo único que realmente sucedió 

es que se generó un cambio en la forma típica de acumulación de capital. 

la burguesía rural ha mantenido su poder de rentabilidad e incluso 

ha obtenido ganancias debido a la calda de los salarios reales de los traba

jadores y campesinos quienes tienen que reducir su poder de consumo. El 

aumento de los precios de los articules esenciales y los alimentos no es 

determinado por las mismas circunstancias que el aumento de salarios en 

efectivo, en este sentido los incrementos legales de salario sólo se deter

minan mucho tiempo después de que los salarios reales han disminuido 

• 16 DUARTE Hem!ndez Oiga A. Re/acldn en/Te 
Eslado y burguesla rural 1982· 1988 Tesis de 
licenciatura en Soclologla en la Facultad da 
Ciencias Polilicas y Soclales·UllM\ M!!loo, 
1989 
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considerablemente. Aunado a lo anterior está la actitud de los terrate

nientes que hacen más crítica la situación de los campesinos pagándoles 

menos del salario mínimo que marca la ley, deteniendo el aumento de 

salario hasta que ya tiene algún tiempo en vigencia el nuevo mlnimo legal. 

y evadiendo el pago de horas extras. 

Tomando en cuenta lo anterior, el campesino no sólo tiene que en

frentarse a los abusos legales sino también a los terratenientes que violan 

las leyes que marcan los pocos derechos que tienen. 

Los campesinos pobres, cuyas tierras colindan con la expansión de 

tierra de algún terrateniente, se exponen a amenazas, agresiones físicas y, 

finalmente, al despojo de sus tierras. Al parecer la única forma de lucha 

contra ésta violencia es la organización de los campesinos en sindicatos, 

ligas rurales o cooperativas rurales que obligaran a cumplir con el sistema 

por medio de un sistema adecuado de tribunales de trabajo. 

Sin embargo, la burguesla rural no reconoce la legitimidad de estas 

organizaciones y, ante la amenaza de que su poder hacia los campesinos y 

trabajadores pierda fuerza, se ha dedicado a implementar mecanismos 

para abolir estas organizaciones y, ayudados por guardias blancos, deter

minan acciones que van desde el soborno a los campesinos y a s.us 

lideres, hasta su eliminación física, pasando por las amenazas de perder su 

trabajo, su familia y su hogar. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, 

algunos campesinos han logrado organizarse, pero las demandas que diri-



gen a las cámaras, al presidente de la República e incluso a la lg\esia, no 

siempre llegan a ser escuchadas. 

El Estado posee latifundios que tienen acaparadas \as mejores tierras 

y de esta forma la distribución de \a tierra se vuelve un mito. Mientras 

tanto \os campesinos tienen que conformarse con tierras de mala calidad 

para \as que requieren de insumos, bienes de capital que encarecen \os 

costos de producción debido a los altos precios que no pueden financiar.17 

Los problemas reales del campesinado en México son: la caneen· 

tración de \a tierra en manos de una minoría, \a falta de democracia en los 

ejidos y en los ayuntamientos rurales, \os continuos despojos que sufren, 

asi como la represión a aquellos que luchan por la tierra o para recuperar 

la rentabilidad de sus productos; la emigración a Estados Unidos, y el 

impacto de\ capital nacional y extranjero en el agro. 

A través de la historia de las políticas agrarias en México, pareciera 

que todas fueran creadas para colocar al campesino en una situación de cri· 

sis extrema de \a que parece no haber salida y, a pesar de que la. actitud de\ 

campesino generalmente es sumisa ante \os poderosos, nunca falta aquel 

que prefiere abandonar su trabajo aún corriendo e\ riesgo de enfrentarse a 

\a inanición a cambio de no tolerar una humillación más. Son personas con 

dignidad y orgullo capaces de revelarse e iniciar una revolución. 

~ 17 DUARTE Hem!ndez, !)>, cit 
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DOS punto TRES 

Algunas manifestaciones de violencia 

I Ánteriormente ya se habla hablado de que V1 la violencia no la provocan quienes se en

frentan al sistema politico vigente, sino por el con

trario, son victimas de la insuficiencia del Estado para 

satisfacer las necesidades de las clases dominadas. Es 

en este punto donde se comienza un camino de huel

gas y manifestaciones que a menudo termina en el 

uso de la fuerza policiaca y militar como recurso de 

opresión por parte del Estado. 

Í Los torcidos 

La información que a continuación se presenta es una breve de

mostración de lo anterior. Esta información fue tomada de los periódicos 

uno más uno y La Jornada de los aflos de 1984, 1985 y 1994 en éste últi

mo afio nos enfocamos a los disturbios chiapanecos que comenzaron a 

partir del 1 de enero de este afio, y los artlculos que se escogieron están 

fechados de esa fecha al cinco de ese mes. 

~ 1a Kemchs, 'los 1orcldos', penOdico uno más 
uno, México, D.F., 25 de noviembre de 
1984,p.7 

Kemcha 



Los torcidos 

• 19 Kernchs, 'los tor~dos', caricatura, periódico 
rmo mJs rmo, Méxtal, D.F .. 25 de noviembre 
de 1984, p. 7 

211 Ga!tlaDavishF.'illmltar!oelpoderdelos 
caclquesentahuastecadelestadode 
Hidalgo', perlór!K:o uno mas rmo, México, 
D.F .. 27 de noviembre de 1984, p.5 

Kemcha unomáBunO 
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Dwluollln todo: p¡r11dos J>Oli1I· 
•· C01por1elones pulic~icas, 
.ioridltde1 Judlclales, agra· 
• munlcipalu. e}idllu1, 
•••camP0$1nayhH111 
IM!ftlt comu111t11io1. El po· 
llQIMIPOSfffllolC.Cl(IUtlH 
lrinodo • ilimitado. 
"Procegidos pot funcionarios 
lllOdo r•ngo, cada dll Mt 
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•1irf111ejidal111, y disponen 
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110 ln11i1uc1001l Milo mucho dinero. los c1c1ques quci1Jri11 t•nccrratlo 1m10 el lici:a municipal, Los han 1me11d 

~:!°P~,';:~10~~~::•:: ~~e~~:=~ ~~1!1!~:!~.'~'n'.15 ::~";l~;A/~~~~~~~~~;~~,1~ 11~'",~~ lit'.~~~: ml~~:~~a -comenia 
la ca1onc111 de 111111ic1os rcprt::si!ntJntt.-s ei1!l,ilus y ¡¡I Al11¡¡a1I Co1oc, m1emb10 do 11 

lli111cos es casi 10101. Ha cu va ni.1 .;unicnui los ¡1ui.ic1t>t1 011 li Olf'Uli - • no 1101 hin rn•tada 
muchos ab que 101 entouce5 oon.:i!I a 11ur11e, ricrn si golpeado Y 101· 
cand1ita1os 11 r·~Klentes mu· Los l1.1l11ta1111~ 11u lns cumu llltildo" • 

, dice C..rmelino B11ll(I. nic1palor. l11S 111nnw•1ero11 agua nidadcs Cu;nnitl.1, >.Ochul 't Ln 
'l'licrmb10 de la Orqaniza· , pot1b10 y 1u1v1cios med1to1 a Puotla ahoman una 11111adó11 
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uno más uno 
Freno a /u deli11cue11cia 

en el agro 
En un acto agrario quo oncab11z6 en Ch1huohua, el 
Prt1sidcn1e de la Aopúllllca lomó una uascondcn111: 
decisión: cniregar cualquier predio - aunque sea du 
propicdao panicular- a campesinos so1ic1tan1es si so 
lo ha os1ado usando para producir es1upofacien1cs v 
no uhmcmos. Pma subrayar adomlls la soried<id de la 
decisión se p1occdi6 ah! mismo a enuegar m.b du 9 
mil hec1area1t a un ejido p16111mo. 

Dll esta mane1a, Mbico prosigue su lnlatlg11bh: 
combato contra la p1aduccl6n v cl comercio de dio· 
gas enerv11ntes. Con llllo, u más de protogur a la so· 
cutdad contra uno d1t los peores 1uotos del 1.1glo, p01 
1os electos desmorahzan111s qua 11une sobro todo 
entro los jóvenes, v p::ir lo qua representa como 
almtn:igo do una crirmnalldud Que Uende a minar las 
baties del Estado, cumplo con un escruputo e¡ernp1ar 
compromisos imemocionalo~ da uigenc1a cxuoma 
para la Hlud de las nftcionus en es10 lin de siglo. 
D1gámo!.lo sin ambages, si en 1oda!> lc:i paises inte1e· 
sados se HuvauJ a ca!Jo 111 lucho contra los es1upela· 
c1001es con la misma dedicación con que so efeo:iUa 
en México, la shuaciOn internacional a este respec10 
serla menos desesperaniada de lo que es hoy. 

Es de augurar, poi Jo dem.\s, Que la valiente deci· 
stón presidencial 1enga secuelas en otros aspec1os. 
Far e¡emplo, ea de 111cordar Que el uso de la mori· 
guana ha creado en el pala vecino un enorme marca· 
do Que es1á a un paso, si no de superar, si do igualar 
el del 1abaco, al punto que yo desde hace unos ª"ºs 
ha en-:onuado expresión ecopt11c.Ja como h!bi10 so· 
cial on Jos grandes mo:lios do milsO como la lhera1u111 
popular, el CH\& y la u1levisi6n. No serla do sai\alar 
tanto es10 como el hecho 011 que 1111 circunstancia 
crea, a un 1i11rnpo, para nuesuos ag1icultores, priva· 
dos y no privados, una coanada moral y una tema· 
ción d1llc1I de u1s1sti1 -v por lo mismo des11uc101a de 
nuesuos mAs caros valo1es- en la crisis. At\ádase a 
ello 10 menor &everidad que so p111c1lca en el pais ve• 
cino respec10 a es1as act1v1dades, y se 1endra un 
cuar.lro do lo que debe &er comrarrostado con una ac· 
tiva v r111rpe1u1 compar'la de educación, pur un 1ado, 
y con un examrn reahsta de nuesuo agricultura y &u 
si1udción económica lren1e a lit 1urbia compe1enc13 
que a poi.ar da lodo, reconozcAmoslo, represento el 
cultivod11ene1van1es. · 

Por oua pane, en lo que respoc1e a las propia.Ja· 
C11:1s privadas, os de compen1r &in reservdS lit opinión 
do 1¡uo no u11liza1las para prnducir ahmentos v &I tóxi· 
cos "t!s un crimen inconfesable". Peto eso no exm1d 
a las au1oridades de procedur con col11ridad, aunque 
con esuic10 apego 11111 ley, No so componen ilegah· 
dados con dt>~DlidJdes. E1110 deben temulo pre~n1e 
los au101idades encargad3s da ejecutar las decisiones 
pres1dencia1es. 

Por unimo, como en esu~ tipo de ac1ividades iUci· 
1os &1:1 involucran no sólo privados &ino también ngri· 
cul!ores de todos los 1ipos, convendra que los opera· 
clones de policla ea realicen can sumo escrUpulo, v 
no, como se uansparenta en denuncias ecumuladas 
il lo l3rgo del !iompo, indiscriminadamente y con lujo 
de violenclo, No hay que colmar la copa de injusticias 
que, por una r1116n o por 01ra, sigue bebiendo el 
puvblo, 50llre iodo el que vive en el surco. 

unomásun.o 
El campo, 

urgencia nacional 
Los wpultJJllS ~ohru el empleo 1u1al p1esen11du5 "•'•' \' 
huypn1unou.ar;uno1111pu1nlendegcr1hirr.01n1Uyortln· 
cu11nc1a ti 1omb1lo lugudo de un mouulu clu d t.armllo 11110 

1ac11l1có al cJmpo eo aras du 1.ma mdus1ria1.uc16n i11ul1· 
ciunru, y 1110111¡0 lilh:i. t.umllci(loes du dui.iou11Ld11d eo ul 
sec1ur f\UUfslils1lul11:rAn1Crnt.1c11dasalo1dosir.ufj111ere 
h11r.mlu•n·1~ 11rm1ur.11110, "111d1co11 tlnamb1u d•-~tt i:;e:'IO \' 
il~l"lurm tr11ba¡u, whnJ v U1gniUa!l .i ICll nulltncs 0111nex1• 
'ª""~11u11111ll•t1m•us•mt11101mAsd11m1ioraUt>s. 

El 1norlblo ctu duanouo 101111 da tui Ul1imo1 4S arios en 
Meuco pueau c1lrarse en la s1qu111nto IOrmula: estl nulo el 
c11111pu1icov11ui1m•a pa111elca111popobn1.11ueei.11tqu11 
a\11cruii la mmensa 11111y111l1 du los productnrus 'I el que 
uucmJu11urnu1tJ1alm1mtolo1ou1que1im1entusdu.11!mtnla· 
ciund11111als.Lacuncon1111cióndola11tma,el11r"'m10lun· 
ddrT1cn111l p.ma t:nhmtler ta oéne~11 y lo 11u1or1e1111tducció11 
dula110brua1u111l;1ao•plotac16nbru1alvancjadctos11m· 
dur.1010• 1WI cJmoo tJou:1m1naua por polit1i:J!> ;, 1o1i1ur.10nu 
h:\ d1sthat1as p111u ldvo111ccr a In~ d11 La ciudad; la lal111 rlc 
¡¡poyoa laugr11:ull"''1do1ompi,1111!yl11 nsiuoac10>n pnv1le 
q111datJ11rtcu1s.osencl11e¡j0s.onl"nOmcnosqueseh11lli111 
en 1,1111i111111wan1lt$un1ri1eo quu huv r.orncn1amos. t:I ~ .. 
1anc;11mcn10 da 111 r11oducc160, 101 c11:c1tmu1s drH1cit ali 
mt:11ta1101 d.:1 p;ils, los 1econoc1flos 1e1<oHOS cconom1cns v 
!>uc1ulu!odlllsec1oryeltuodo1.h:u11Uont:sU11tamp11s1110sa 
l.;s5c1udJrlesoa E~1lldo!>Ur1ious 

Adumó!o 1h: 11s10s d\IU:tminantes his10ucos ""los Uh1· 
mas 111\us se .1an v•midon11!Se1111mdo :11mb•n~ P~:1ui:1u•a'e$ 
1Jcn1rodcl1t1t101ouropccuano•msrno,11uedcsp1azJnmd 
no rle obra M ca1nu10 da 0111011 tlu cul1111os de tos menu1o il 
los mh fhnA1111CO!o y la muvor metanilJción rl11 ld5 hrhO!l:!ol 
y a In vur d1\mmuycn la d11pon.1,.1.dad neta d11 la lu1111tu 
1mnc•p11I 11e la urg1m1uciOn r11utcÍll1ta de lodo p11ls• 111 .. 
ur1mosb.1~cos. 

Tlll 11trta cue~1iOnc1uc1111Ud1caan c6mointotpo1m n 
tus yr;mcrcs suclo•ts maryonacrus tlel campHinado tn ut• 
p1ovuc10 n•c1on11t ae 1eindu1111a1J11c1611 en til que ta 11cu 
11omla ctcrca, va''º a co1t1 .dtl ca1npo, sino a Pillllr dU 61 
y 1m c1 qua A lil Wl 11tJqu1tran la muy necesi1ad1 rep•t~c.:n· 
1a11v11l11d políhce, dlt la i:¡ue ian no1011amente c1rucen, y su 
t:o1>111n.i111d11, lu conc1unc1aciudad1n11. 

líl CllS•S l111ant:ic11 y C1::llfl0mlCB de 1982 y 1983 º" h11u 
s•1•n tmpcorar la 1itu11t10n productiva, aoc1al v de l!mp11m 
t11 el cam))O. Se1ia po1 lo ptonto ulutlablu que In autori 
t111u11:01l!corioc1<11an aa mane1111011111a la lf:\'.lff!1i6ol111la~ 
tl.lf>tl1c1onusvlaa11ud111ci6nd11Lp1ocesodes.cap11111111rlu• 
c1omco. a lm de duhnedr tu 1cc1onu a toma1 t111 u1 r.n•to 
01.110 d11 mantld mh tmOlf\•Cil v 11u11a11mu11 •• s11unc10u 
1Jcur•1•:ni:1ao:ic1onaLqull cu111011cm11esuanlr"11o11•no11a 
111~ ,a11ru11tfl. 

GUERRERO 
Caciqnl'll obitruyen In t-cm!Ut1C'f.'Í()1a dr t•nmUu1H 

ATOYAC. - El p111iden111 da la Socla111d aem1col1cdva de El PI• 
relso, Epilanlo Hern.1ndez Vflet, en co111ube11110 con Cilciauas 
da l.:11 reoiOn, bluqueO 101 uabajos da la Secto1ari1 de Comunica· 
cJOnH y T11n1ponea y da la 1un111 loc11 da caminos, que con1• 
11\lfan el enironque carreteto para unir a Atovac con Puanie d11I 
Aay y ouo1 cinco poblado•, pun con estat ob111 dtf11lan da 
ac1p1111 el 1ran1porta de cal6, denunciaron 101 ejldatuios Jos.ó 
Piedra da lol Santo•, And11l1 Antonio deJe5U1, F11!p11 Anlunez y 
An1onioF1iipaR1v11.lnd1caionqu11dam.\1dal1c.rreodacal6, 
lo• caciques aaparan el produC"to POI medlO de prbt1mo1 quu 
h•c1n a los ullcuho111, Lo• c1mp111ino1 p1d1t1ron la intarvanc\On 
dol 1ec1e111io do ComunicacionH y Transponu, F61ic Valdul v 
del oobe1n1clor Alaj1nd10 Cervantn Delgado, pa11 que se reanu· 
d1 l1 conttrucciOn do los caminos que b11net1ci.aran a lot cal1cul· 
tor11. IDe 111 cottHponsollal 
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• 21 "El campo, urgencia nacional", periódico uno 
mas uno, México. D.F. 27 de noviembre de 
1964,p. 7 

22"frenoaladelincuenciaene1agro",periódi· 
co uno mJs uno, México, D.F., 27 de 
noviembrede1984, p.3 

"•caclquesobstruyenlacoostruccl6nde 
caminos, periódico• uno mAs uno, México, 
D.F.,27denoviembrede1984,p.6 
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~ 24 GMcla Solo M., 'Más de 43 mil empresaJios 
agrlljlectJMioscontro~n4.6millonesdehec· 
tareas en el campo mexicano·, penódico uno 
mAs IUIO, México, D.F., 27 de noviembre de 
1984 

Más de 43 mil empresarios agropecuarios controlan 
4°.6 millones de hectóreas en el campo mexicano 
Los omrmi,1111os 1groperu1riM son una 
111d11clrt11clasaaua1n1ogran1111ctlodor do 
43 mil pors.anas, 111 auo controLin la pro• 
r!•:~ciOn en 4.6 milloncs de hcc16reas y 
•nn1.11 pri11c1p11lr.1con1r11edo1n1d11mo· 
nodoobr11enel.11gr<J,Ulfllinlnn1lma• 
cicmrs hochH conlunt11mcn111 por la Co· 
mii!On Económica pera Am~ira La1ina 
ICEPALI y 111 S11c111mla de Agriculi.11n y 
Rer.ursos Hidr6u1icos ISARHI. 

En el campo medcano hay m.h de 297 
mil nroducto1et 11nrop11cu1nos •·m1nsl· 
cinnales" 0111 e•olotan cerca de Smillo· 
ocs da hoctAreas, y la gran mas.a de pto· 
duc1ores -mb del 80 por c1en10- est! 
in1egnuJ11 POI cempesmos cl~sihcados en 
los n1velns de lnl!11ubs1st1mr.•a, subsis· 
1enc1a, estacionnrios y e1certcn111rios. 
QUl!nncon1un1ocuttivn1112.6n11lloncsdu 
hcclArci'ls. 

El1cp1ocrS11mien1oanali1iccdclqulnto 
ct·11songrlcn1a,gnn11derovejidalclnbo1n· 
d() fllJr la CEPAL y la SARH muP.Sllll (1111! 

fil scc101 rmprcsnrial del cnmpo m111iceno 
rst;I inlNJlílflo en su mayor fllir!O por~ 
r1unr>0s p1opi111a1ios v por 1m 11Umcro muy 
•mu11111n de c1ina1arios: 101 emn1eS41ios 
111ivndos cu~nlnn con 4.24 m1llon" rlc 
hec:t.\10:11ba1u1u o•nlo111ci6n, mientras 
111mlosejidale1apenasde1cnu1n395mil 
hccté1cas. 

A lo an1erior hay que ll!l'l'!lnr lllS Q<!· 

11u11i'ias. med1anu y granrl11s om111nsas 
fK1c11n1lns. q1111enconjuntn\um11n 43m11 
-161 Pn el pais. delas cuales 14mil cinc:n 
~nblcanenlasparcelosejida!csyolrcs• 
10 lns concent11n los ganadero• p11v11dns. 
1oquemue11ra1uprennm1111uenlilsg1an· 

• 11osexplo1ucion~specuar1as. 
En el rubio de los cuoduc1c1es ogrlr.o 

1 tas, los informes sel\ahin gue 111 m11vor 
j p,m•delc1empreurlo1es1Ancons1de1a
j 1101 d1mun det r11n~o de tos n1111ucnos, 

cnn un 101al drt 29 mil 173 CllMl!I! lt'I t1gunn 
lo' r.mnre1111os med111no1. Lon 9 11111 706; 
vf1nalmen1elo1grandesapen.as1um1m 
los8m11418c11os, 

Do los produc101es 1g1lcalu, m61 dn 
mil 848 concon1rnn 1uperlic:111S de labor rtn 
más de 500 hec1A1eas do 1empo1al, pero 
ttnfll1n6lili1POtHCIOflll,S6IOll)IFllCfln 
e11 la~. e~lldlstlcas 77 casos entre los tM!• 
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Morio García Sordo/11 v último 
auel\o1nronlr.111rlosyccrncnlloln1ejicli1 
111ios. Los aun r.oncf'nlliln m6s do 500 
hectáren '°n consit1r.rallos como ''uan• 
1icion11les"v"o•crtd11n11111os'', slnquelfl 
menc:iononlgUn ceso d11 cmpr11S1nio, 

AdcmAs unos 118 mll 46 pasef'n mh 
de 20 hccu'.lrc11'; 29 mil 413 mtls do 50 
hnc1ir1111: 11l1ot1ellor de 11 míl 719 mk de 
200 hcc1.trcas: y ol•elledor de S mil 884 
nroductoics coricen1r11n m/\!1 do 200 
hl:'cl;\reas. Cabo de1111c111 que ninguno de 
los c11oduc1ores coo ml'ls de ocho 
hcc1ir1111 10 encueri1111n rtcmro de las 
111nqos de 1ubsistenci.i e inl111!".ohsis1en• 
Cl<I. 

Sin f!mbotno. 'Jn con1ros1n, m.ts de 2 
m1llnn'l!I 336 m11 p1odur.1orrs se l'!M· 
cuen1r;monlo!l1"velesdntnlrasuhs1Unn· 
eta v subs1s1cnci,1, es drcn, un 93 PO! 
cit1n1oflcl101Pldcc11so,1cn1s1radosr.nrl 
censo 11n1es mcnc101111nn. 011 os101 pro 
ductn1es 1111 m1llOn '122 mil 896 urncn 
ent1ounaycu;mohrclórc•nsdoe•rtln1;1 
c•ón. y !lllU r.nnsidcrarlo\ tllll'rC'"ir>oS rlr. 
mlrasubstllllflCia. ti 1r.s1n nrtl!ll1'!> cnr> 
centr11d11cu:111011ochoher.1A•r119.ysuh 
11slcn 

Do los c11mpe1ino1 d!' lnhasuh,.11rn 
cin. 500 m~ 62 c11~01 son dn n11rvilundis• 
1nsyel1es10. 11•10 suma las dos tercrms 
fli'lttrs. eji1l31nnns. Oc 1gu11I modo. r111re 
lo'\carnpesmosflnntrodnl 111n¡:in d11 sub· 
s1S1cncia,lusp1on1elflrio~p11\111du"suman 
79m1lú94casos.csdeci1uuPp11r1cmuv 
1educrlla, 11nt11 un universo do 414 n11I 
cnrnnnsinos, que nnr cit'llO aon cjh1n1a• 
110$ 

Estnsal10,nlvr.lesdecancen1111clOl'ldll 
camncsinas 11ue \11ven en la i11lrasubs1s• 
tcnc1a y subs1s1encia enclscc1or e¡id~1sc 
11•rihr.11rnJ1a1topo1lat1inflmlr.odt>l1cpnr-
10 11ur¡o¡1io en Mb1co, Que scgilfl los dalos 
del Progrnma N11cion11I dc DHnrrollo Ru· 
1a1 lnt1101al IP1onin.bil dol6 de mils de cien 
mi11rrnes dlt hec1t11e11s a 2.2 m1Uooe1 de 
11¡id111a1101, 376 mil comune101 y 1!)9 mil 
campesinos,pmaeld11s1mol!odC!nuevos 
controst1opoblaci0nejillat. 

No obsinnte, la 11errn d1s11ibuid11 o los 
ojid1t1rlo1 y cnmunarna comprende 53 
rnlllonH de hactilrNI da agoltadaro, 

31 millones mh do bo1ques Y aelvas 
y lJ.9 millones de labor, V do c11as UI· 
timas 12.1mi1lones10nde1emporal,V1.8 • 
millones de riego. 

En cambio, la propiollan ri1lva!l11 u11111 
ocupa una IUl'flrllcie do 72 mlllMI" do 
hrc1~reas, nut11n encuen1111n11n IKllk>r lle 
1.2m1110rtt'9 doproduc101c1. 011011n lor• 
mn. con base en los d11os d11 la CEPAL y 
la SARH. el scc101 ejill111 cu11n1n con 11.6 
m1llonM d" h11c1.treu y e1 pl'ilroflo cnn un 
1otflld1?10.6milloncsdet>rc161e111. 

SogUn las n5lad!1tic111 del censo, 22.~ 
mil1onci1dnh11c1.tren11111ep1111ent1f!las1 
guicnin m11nc1a por tenencia ne la 1i111111~ 
cn 1n c11rgorla de cnmpe1inos -QUf' 
incluy11 c1esd11 101 de inlrasubsis1rncla 
;111s1a los c•c:Pdenta1io1-. 8.J mitlnl>fls 
llrhcclórrusonflfonlrctarldr.ri1rt.11nrins 
y 4.2 mrilonrs de p1opiolar1os 111iv1111os. 
Adcrnhhay2.Rmi1tol'll',t111h11clArras1fo 
Ppd11tfl1iosy22milloncsllehec1flrl':r.sn.1· 
ra pronil'la11ns p1iv11t1ns f'n r.1 11r.c1m 
"llllMlilCIOn<1l"'.y, lm11lrnen10,c11el!leCIOI 
flr 1•rn111eso11os, l:r. tlist11bur.i6n CI 11'1 ,.,. 
g11•cnto:O.J!l!>m1!1on!l5!lP.hPctA1cns1i.11.1 
r.111t111111los y 4.2'4 millon111 ele h11ct61cas 
pMaernfl!CSllrios. 

Al1e11H;'Clo, Jo50Luis2nr11gor11, .. n111' 
1nvrs1i11nc16n sobre ol desarmltn "fl'"'io 
d" M6~ico. prcci5a que c1 v11tu1 llu J,, pro ; 
d11ccióndecs1osf!stratosnllis1ribuyl!rle: 
l¡o¡si¡¡uicntem1111rra: · 

[nf't1cc1011ln1nhtsubsis1nnc1n1oub•· 
can el 46.7 por cien10 c1ct total dn In unl· 
dal1111p1iv11'1asyej1d11le1,pcrosóloot>ne· 
1nn uri 3.2 pot ciento t1ol v111or di! In pro· 
ducci6n. En el sec1nr do 1ub~1tf'nci:1 
-al\11doel invcs1lq11t101- e uh1r.11nJJ.9 
por ci!lnto di! las unidndns vconóm1cas, 
neio apen/IS hacl'!nposibl~ el 1Spor cien· 
1odnlaprnducciOn. 

Enelsec101 d11 loso1tl!d11ntar10" -·tia· 
m11dn1111mbifn unidadc& f11m1ll11ea-, el 
nUmero do unidades 1eprell!nll 11\ 16.1 · 
por Clf'nto y genero ct 36.5 POI cioi:ito del • 
valor dela producción; los 111nsic1onalo1 
-Que el Investigador menciona como . 
"muhilamillar mediano" - apen11 1ep111 
sentan el 2.9 poi ciento de lns unidades 
de p1oducci6o. 1>•to o.nerln 1!117.6 por 
c1en1od111total. 
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saldo de la viole · ~~:~I camp,o 

. .... ~ •. " 
• llnbu 359 heridos y 222 fmmm dele · os • ·~~~~ c'm de dL·~cnu>lrad~lluch1 has ndes 
dud~d~s en 1985, casi de 2 millones• Oc Ol\..\1t~'irc hl'l'IÚrcas ¡cf>l!1'1Ja!Í, ~(110 14 ur clenlo 
son l11borublcs \\,'-' \'} \~ ... -
Ml¡.tllt'I AnJ,:l'l \'l'llit.QUrt • J.•t.' hudla' d\\·1r11:<1, :1~ua 11ahl\• y drrm1j\•. ~hlo: \'1\11111 ut ti\'11111 d\• la\ t'lllJUC\Oh 
do: l;1\h1km:ia1:11 el l.'.111111\ll 111~\l\'Olllll, ~(' l 1h \ld.Uill\ tk U\ O:ilt11flO:•illU\ •1111 1,111 lfa•nao:i O:\ ma• 111111\llHllll\'• del r:m 
p111:J\'ll •t.'~oir, ,,1111clati\;1 índlii.l:u.l, 11111 11.1111• lltt\' :?,K m 1111.:• ll•· dl11\ ddt..:u w h· u o:n d .:;un1111 )' .... :111 i.l..: "" m:h 
1<1do 1:1 h:rrilnri.1: ti..- Sm1111a 11 C:hia1M•· •·1111111!0:1<11 \U int:h' .:m]ll••1il¡1l1"•' .:1•nm Jorl!'Íuhk•. 
lk (iuctrl'rtl a \'.:rn..:nll. 1ur1rnkt11\ r \.'•tu, u111 J11 ;1 l,1 íullJ ,!.: 1· l'•·ru cl •'J1h c11 el ClllllJIU 1mul11,!11 lu 

IJ11n1111,• l'Jtl-1, \.'ihl ,·uda ••.,C•'r dla mu• 11.mciJmi1•mu put pa11 J1• l.1 h:1rw,r . •" l."\pli.'n la pn1p1i1 SRA: "l.11• vi1iu• ) 
ri.l 1111 •'llnll"-"iuu; cn•I a 1foul11 huho un 11111• nlhh ~ millnrw• 11" ·mupc · • 11'11· foll,1• 1•11hi.11111'.'1•dimic11Hh11111111im y la 
hl'ihlu )· 1a111bh:n, l'n rrn1111'1.lio, c:i•i caJa J!aU 11111• rwurrir 111 cr.!dn 1•111.1 ¡?1.tn r.1ntidad 1k 11ii.111i11·~ dc la\ aú·iunl'\ 
ll't1w l.l1;i 1,,, cár.:1·k, Jc lo\ pul'blo\ ,,.,,.¡. A•1, lncpo Je 111•• ;11)u• dc wutiinnn) a~rnria• c11m.-11iJ;1\ en una \CtJadera 
hln11u a 11111-to' c11mri.:1inu\. . de 7!1 tic hab.:1 w ~1-.1ul111 l.t Ucu1Ju,·1i111, m.11afü1 h11m•rnlkJ. nu h;111 ,¡Ju cu¡1:11·I'• 

Atmqm: cu l;11 dií1'f.:llle1 .:clllrnk• d1• 1•wn~l;1111·1umciui.: ll¡!tllliJ, d 1•111¡:1a· d.: ll.'\111111dl.'r a l.a•Jiu;.i1111i.:a\condkillllC\ 
•'allll1'.'1.i11.i., 1:111111 h1• i.lcll\.'ndicuLl.'1 1.kl. ma Nacl11n:1I di.' IJ Rchmn.a A1m11i<1 In· tM 11ai\ ni h.111 rudiJu moJUicar una 
l'RI, .:1111111 la• JJ.1111;1da• inde¡'l\.'UJ1cnti.:\," 1cp1al 11i:t1noc1•: "I~: iru·pulJ1iU.1d l'H 1.1 \'\ltlt\'lura ap1J11a .ucialnl\UIC i11jm111, ,¡. 

· no c'hrc nn l•i!.hlmllC lrh hli:/1n., \hilen· 1enc11~iJ d\• 111 1icrrn ha 11·f1rl.'•1•111alln 1111 no 1¡11.: ¡~1r el 1·0111r;irio, han .:nmrihuic.ln 
10) \llCelhtlih l'U l'I il¡!/11 0 lll IUl\lf'tll'Ul'\J\• 1ll"1i1~Ult1 f'Unl l'k\'Uf 1:1 llHllJUC>hlll )' J,1 ¡¡ l.i UICj~'ll:nJd,11l 1k ltl\ den.,;hu\ai!lllriU\ 
li.: un 11.:i!Í'llll ,¡qmer.a i=loli.11 "'" l.1• l.ll" 111111.lu,·1i\iJad, y 1:1111hi,'11 hil ,¡¡¡,. .:au'a cu IUL!J\ ''" lurm,\\ tic la le11encia de la 
1~ndc11cia1 l.'\lam1e, D carll•I di' la j1hti· 1.k \'Onlli.:111• cnlfl.' dl'timo• i!f1111U• d11 1icrra i.:•i•l~ILI.:•, lu que a \U \IU ha tJU'i· 

• d~. lil pr(lh:t 1,.'\CIÍl:r lk1.a unJ rel:1ciór1 de cumfll.''ÍU1h, 11ru11ie1u1it1\ priv.ad1h y Jd .:uhal.lu el a111r¡¡:m1icn1U Je apoyo ul cJI· 
· como d l'mnro mc.\k:um ~,· •kmbra, u1· \\'l'.1111 \odal, c.leri\·adm de lind,•ru• imk· du, u la l't1munid:1d )'a lu1 .au1t111lca\ rit· 

1icJia11111m:n1c, con vl1llcncla. lini1lu1, l.lcmantJa\ de 1lc1ra1 fll'Udi1~lll'\ qui.:fla1 p10¡1kiJJde1 11:1ra •U i.Jt:~:rrrollo 
A1f, 1:11 .. ;rru, oht¡•11id;1,. w11 Jcl cotul tk 111h1~1U11, rultu l.lc d11e1nnc111u~l1i11 ptu· elunu unid111l~·· \uci111-cunónlica\''. 

di' \kli111:1111uc "'' pri11~ipJl1'\ c.liunm dcl hat11ria tic rrC'lpicdaiJ o 111111111.:111, t:ntn· Y U•i, 111itmra1 )C dcwnnmrana la m3· 
pai\ han rc¡:hm1,J11 cn Ml\ ¡111hl1i.:o.dunc,, OlrU\", Jc¡u bu11>1:r.i1ka en l:i SRA, d 1ul'lin111u 
pur 1un111 ,úlu ~nn una nme11r.11 di: la re· Pero no iólo 1:1 ll'nenda de la 1ii.:rra ,,:, de llUC'\'O: c:rm(IC\inns en \'cnmilano 
¡¡IJJ:id ..:n el aarn. rrctc,},lo para la 1·Jole11d;i. l'ar.1 e••e mlu, Cmra1w1, Ch111ra\, d 7 i.Jc oc1ubrc de 

Uc e~ fmn1;1, durnntc i.:l uílo '"han por ejemplo, ccrcu de::! 111ill1111~•d11~·:1m· IYll-1. ~i¡¡uc \In <tcldranc, lo mhmocl c11• 
daJ11 147 1111u:rto1, J~IJ h~.,idu\ y 2:?2 p..'1<111111 l'\tallin 1Jc,cn111k·acJu1 )' ,,,,.~orn· \O d1• hl\ 'eh i11d1llcn:r~ muer10' en Lla· 
dc1~·nld11,, mcnll' 1c 'mm.rrli11 ul ••jfrdrn tll' 111a11m1u· IUJldll, Vi.:racm1, o lo ~uccdldn en Julio 

l.01 e•tJd1h 111 duntlt.' \C ~··nen\ m•h dm c¡uc """¡''"ª .11 lu1 llr:mu .. , •i11da1k• dd 11110 ra..uc.lo, cuando un 1:adq1111 di: 
\lt1k11~ia 1111·rn11: fhia11a,. \'cracrul y dcl¡1"i,,u.11111ii.:11c1C11'11'l11i:arc,de111i 0 ~.111 l.ui1 l'uLO..f mandil ~·ncarcclar u frll 
San l.ul~ l'olU\J, pero hay emncnt:' 4ui.: ¡:i.:u lnch~n 1'11.lf 1111 i.Jercd111' ha\la tlLll' 111\ campc•in1i., ¡u!i.:m;h Jo\ ugrc\llrC\ hi· 
110 uh11a111.- la ruhlkidad qui' ra:ibicrun, 1·c11¡·~· el cacka1¡:0. 1kru11 u otro\ 12 y unu murió, al ~cr ti~· 
~ii:u~·n •in ada1a11e, uuu 1k dio~ rue d 't' l."lt: prulok111a, i.:I d~I ~01.:ic;111•u, 1m el loj11tlt1\ lli! la\ 1ic11a' qm: 1dvh11Jk;aban 
ri:rr..:1ruJu en i:omr.a l.ld dhli:cmt: de IJ mi\11111 rw~rJlllJ ~e n'tl~·c a 1ma' CLhlll• .:111111111'1 c•ladn, 
Uulun de lijld1h c.1~· Jln.Juctmc• de C"a• la' linca1cn lai.11111• \c(1ul;.11¡uc ''la imll-li· ''1'11r C\O -i.Jkcn lo' lmlio' mi'c'-· 
b111ca, Sunura. kaf;Jd fupimua. 11ido11 t:n la 1c111·11dJ de IJ ll1'fm lrn <'illhH· .oto que .,..a 11or wdo C\O, nor lo que se 

"Y la muen.- cuminuar;l" wmcndau l.lu qut.' hl\ ejii.J11\ y c11111uniJJtJt:• 111"1i.·u·11 111111:11•11 /u\ l'lllllp1h". 
lo, mi~o, 1odo dlu porque con el lunernl ~ou haj,1 cflci.-11.:i:J, lo c¡ue .,.. tra1h111• cu · 
111• ~·ud.1 mu) l.li.: lo' '"lllJll.'~inth "'crilica• C'tl:U\tl aprmedu11111~·111n di: lth n"Ur.tl\, 
do\.llll"M.'hapilllic.lue111crrnrlamartiinJ• i:n ~aja 11roJu,1il·icJad y en dhtur,iuni.:' 
cltm, Ja tni~na ni la injuMl.:i.t y di' dio,¡ \(}('lill1'\ cumo ue11parnn11en1u, rcnli\1110, 
1icnc JalO\ el iiubicrno. uuwnthmo )' ..-uckUlJln". 

Para prindplo:o. de CMC u·xcnio, en d NJJ ob\llll\lt.', uum¡uc se ha h'flilllii.Jo 
l'lan Naciuu.al lk' l>t:!>.1rrollu, la 1.:h:r l.lc 1111.l mlltmll'\ dl'h~-ct:htil\l'll 2S mil cji· 
1m111111ill:11l l11íamil cm"' por .:i\'1110 m¡h do•, 1rnhJ.- sn pur cil'lllO J¡• di:" 11111011 
:ihu IJUC d promcJio nacional y l:.1.:au!>U~ :o.um:ptihk' tic •i(mbrJ y u1lu 1-1.-1 •on 

1 de monalidal.I, ~·n l:r llm)·ori¡¡ de Jo, .:;1· l.it>1•mhk~. 
, \ll\1 l'fo\11 Cllr.thJ~•\, \' ~'\IC l'/Ul"l!\U ... Olltinmt, rJ t¡UC i:l 1'10• 
. J:\l\ti.:11 m¡h.tlato•: 7.5 ptir denlo d,· la ria S1't.'Marla di: la Reforma ,\¡:mri;1 

p<llih1dl111 rural m:1)·1ir de IS m'lln no ter· ISRAJ, ¡111"¡:ur;1qui.:1:¡¡J;11·cl1er;iui.Jc me· 
111in;1 l,1 rri111:1ri;1, la mi1ml d~· l:i• •ivi.'n· 11nrc;11iJ.ad h11 ticrra•11ue!>C1'lllrq;n\'ll a 
d:•' i.:'1~111 •'11 m:tl c1t;illo, car1'\'l.'ll 1.11· h11 '"' \'OllllP~•in.~~. re .. nlla c;11! i1ll'tm1pt¡·~1· 
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1> 25 Velázquez Miguel Angel, '147 campesinos 
muertosen1984,saldodeYlolenciaenel 
campo', periódico LB Jomada, México, D.F .. 
2 de diciembre de 1985, p. 3 
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Ro¡cr GutHmz IJfaz O Primero dt 
enero en Sin Crl,tóbal del.u C11..i.1. 19:30 
ho1as.Camln•haclal1puc111priru;lp:aldcl 

::!~~e~ d~lu~fJ:i~n::J~:~~ JU~c111~1 z1;~:: 
lilla de Llbcr1ci6n N.o1cional (EZLN) y 
"'lld1t h1blilr con el Comandante Marcos. 

~¡~~1:c~~ ~1:~~1c~111i:~~~ :~::=:u~Í 
al uaundo plw dd cdlficlo, Todo citaba 
dntruldo. Sólo l11 IAmp11ru pcndlan intac• 
1udel1ccho. 

-Co1n1nd1n1c, sus tropu, lu del 
EZLN, lucen butantc d~biks como p;ua 
marchar huta l .. :iuduJ d.: Mt~ico y dcpo· 
ncr a Salinu, tNo u un p.1<u Uu1a su •~ti• 
tud1 

-Mira, 11 ese•~ prL-o;up.n•.> pur nuntro 
anibo al Oistritu 1:nJc:1 11, UJnquilfuuc, va• 
moa a tardar tod1YI• un poro -dijo cmrc 
risu-, .Ya 111 mio, te pu~o decir que l.i. 
qut: aquf en San Crbtóbal ns n 1ólo un;& 
mlnlma panc de la uopa: a mu~ha de dlós 
jamú la podr.t.nreconoei:r, pues no truncl 
uniforme punto rn la 1lm1. AllC, c:n lu 
tomunldtitln lndl1c:na1, h11y m;11 upalbla' 
dc:lo1quelüocl1obirrno1rpuedanhn11¡l· 
nar, Atlc:mU, no n1amo1 rl!lfrando llefll 
al OF ldlo con nunu.n a\'.tuak1 uup;u, 
1l110 ~n ouu que Ir nu1 vayan uuic:ndo rn 
el camino. 

-Su1 annu ion mu\'.ho menu1 pollero• 
111qucludc1Ejtrci10,¿noc:1unallt\vc:n• 
11jadrmuiado11andc:? 

-NOIOUOI trnemo1 c:I 1111na lle: IC:f puc• 
blo y conoar la 1lc:rr11 l.'.Umu 11in1unu lle: 

... 28 GtrtiérrezDlazR., 'SerlJ"blDYCDllOCerla 
slerrasonnuestrasarmas,Comandante 
Marcos', periódico La .Imada, México, D.F. 
4deenerode1994, p.12 

21 RestrepoJ.,'Enelcampovendavaldeanun· 
· clos', periódico La Jornada, México, D.F., 2 
dediclemllrede1995,p.11 

• Elecciones verdaderas, una de sus exigencias 

Ser pueblo y conocer la sierra son 
nuestras armas: Comandante Marcos 

t¡¡cn111iciocon ... quc1ellcnomina1l11gcn1c 
de: San C11Hóbi1I) noci.Uiu n1d11 .:nn1cnto1 
cun1ulncunióncnc:st1cludatl. En la calle 
todos hablan de que I• violencia no con· 
duce a naJ11. y 01101 l°Omrntarios por el 
n1ilo. ¿~o le prcucupa c.1 repudio puUr? 

cl101!1c:onO(c. 
-¿Dumlc:n1cl11c7, 
-Te puedo dC'l:lf que sor mcd~ano, 

dic:c:"A.vcr1l1horavan11c11ulrnr;11mlo 
:;~¡3p_i,nchnpu101qucrnMé•lc:ohayaue• 

como 1odo1 lu1 que rn el Ej~rcho Z1pafü1a 
luchan. Aunque en mi caso particular no 
1oychiapa11ecu, 

-.:.T1cncnu1tcdcs1la:un1rcladónl.'.onla 
Tcolo11i•dclaLibcntlónl 

-¿Dónde: ndqubim: formaciOn militar? 
-Te pucilu asc:aurar que la 1cn10, PflO 

nada mú puedo dci:lr, Conotc:o la dilc:1c:n· 
dascn1rcpc:lc:arc:nclumporc:nlaciudad, 
rn el llanu, en la munlaftil, en la 1c:t~11 o ~n 
zonadcstrtic:11. 

-Nu, nosotro1 nol llbrramo1 pcru 1m 
1eolu1i1 -vuelve a reir-. Tcncmus c:nuc: 
nue11ra1cn1c1an1ocv1111tlic:o1c:omuutó· 
hco1,111cu1, brujo1, n«tcra. Lodcbru1u1 
noesbromil.Sonlo1bru101..:hi;apanci:o1. 

Uno de hu rnmpafte101 Lid Cumandanlt 
Alarrmkhabla)éllo11icntlc:unu,minu· 'º'· Miro en denrllor. Campc:1i1101 co11 
lod•la1p1fic11naindigc:nachiapa11cca,11r· 
maUusc:o11 íusil.-1 írancamcnlc:\icju1ydc· 
ficirntn. E•ltpLt1 uno1 1' o :!U qu.: e1t~n 
mcJorpcnr«h1Jo1. 

Murrorluccprcpuadoymuy1caurotlc 
lo qur afirma. Con11antc:mcntc bromca, 
comu il no c11uvicu: 10 tida cu grilvc pdl· 
a:ro. 

-¡Solicita el EZLN nueva\ rlet.i:innn 
dc1puhdcun1obicrnodc1f1111ic:1ón? 

quc:trprcsc:n1anrlh11mbrcylamilmacn 
la\quc:ha1umldoS1lma\1lpai5,l111ucnoli 
h .. urillado a Clla aclitud unrma. Ni 1i· 
quic:11 qucic:muli conlititulr un 51ub1erno, 
1un 1ólodc1ic1mo1un1oti1ernoclc1ldode· 
mu.:r.t1icamc111cyrl:'fl\'IOpar11la1ct11i". Arrovti:bo para prc:¡umar A uno dr 

cllo1,1l11ar,1ob1clu1mutivo1yric'llºldc 
n111ublrvación, r obtuve por única res· 
puesta: "E11amus jodido, y lc:nemo1 ham· 
bre, pero peleamos. No 1cncmos casa nl 
1cncmo1 mcilkma,, pcru pckamo1", 

Vuelvo al Co11111ndanlt' Mu"'t1J, quien re· 
elln rcciblólan11tldadcluuamml1111nu 
en tc:kvhlnn dd a,;ontL..:imil'l\ltl. Me mira y 

-!Jm.:no, en realidad cai¡dmos c:k1:dnnl ... 
por pumcra vu rn much111 11flu1. l.u t¡ui: 
1horah;ay,loqucc114nplilncanUoparacn• 
cuti111aColo1io,Cliuna1hnplc1na1,11r•da. 
ToJu1 ubcmo1 que el voto no cuenta y que: 
la lry c:lcCloral cu• htchl 11.ntojo lle (l:ai· 
los) Salinas, qor -Jn1btc-: es un u1urpa• 
tl1>r y un vcntkp111!11. E•l11mo1 elm:ionc) 
vcrd1dc111, rn 1:1.1 que haya opor1unübd 
~ª~t_ lod1>1 101 parl!do1 y nu 1ólu para el 

"Ulra tolia que inc ¡:unarfa que quede 
del EZLN. 

-Tutlo 1111rccc lndkar que lu\ niJl.'111, 

EN EL CAMPO: VENDAVAL DE ANUNCIOS 
• lviin Kcslrcpo • En los 1ihim1h dfil\ ha llm·ldo rci:io en 
la mi1¡1ila Lid "\'.lllf u11rnrio nadu11 .. 1. l'ur prindriiu Lle .:m:nlali, 
chuqu~'l' por cuc\1i11nc1 de 1e11cncia Lle l;a 1krra c:mrc .:an1fll:1i· 
11111, fucua ri1ihlka y ¡uartliilli blJnCa\ en C:hlJ11;1s. Muetcn va· 
rl1•~ cumf'C'hllh en din enlrcm:unicntm. Como cu el pata.do 
O\'.UI rió'ºº muis ¡¡1L')i11:1i.lu\, d gobcrnatlor imunda t1uc in ves· 
lhmrJ 11fontllly11.' l'll\lii:ar:i u lo\ \'.Ulp¡1hll!' sin cnmcmpl11ci1~n. 
Mientru\ l'!olllMIL°t'M. d rq11.:,cntm11cllc ra s,'l:n:1arfa lle la Re· 
lmnm A~r:iriJ .:n l.t lkna de Udi\arl11llomm~u¡;¡1kd;ua que 
luc111r.:1:tadel.11le11ac:\L'fl C'hi11p.1111nau•alidatly1111cclri1ucc• 
so l'l'llllinmu.\ >U m11ro.:h<1 sin \·acifo.l.'.i1•nc\: 1'.jUC: hay mu) fllk.'u 
¡1ut n·parlir. En Hidlll¡;o, lus caci¡¡ue1mralc\ t.1::111entre1an11l la 
\t'lludó11para11caliar i:un la inconrurmldad c11mf1\'\ln;i: \'un ¡¡uc: 
:..: dc1cnga a 1re' u cuatro cabecillas scrcsuchc c:I prohkm.1 que 
UU\llll t .. \ im~Jsiuui:) tic Grande\ proph:dallc~ Y la lucha flllt la 
rcstilUl.'.iUn i.li:llerra), V:il11s¡:ua1dia\blanCa\yh1\au10ridaJc1i 
lu.:11k1 que e11idm1 /lls in1cre\~"\ i.li: lm c:ad4nc.\ )ah.:11 .1horn t¡uc 
1111 ha)' ni:cL"!.id;id 1k H'lliltk:sr l.'.:sm~..,iuos h1c1mforn1i:\, ni arra· 
!hlr pohl.allu), Cun llclcn~-r y l.'.011\i¡tnar 11 lns 11lburu1.adores de 
lnlllo1b11s1a.SC'cvl!11a\llaviolcnci11ypé1didai.leviJaybic11cs. 

M;h 111 nottc, cu d mero Monlerrey, el iL°<=ftllll'iO tic 111 Uaa 
de c.·onnmltlaJ\·1 Ai;rarl;u. de Nuevo León truena contr:i alcu· 
110~ rundonll!'in' del ,ablni:te a1ropc:L1t111lo n los que calirica de 
cncmlGDS de los cam~1ium: cu vez 1.k or¡nniiar ol ejidi>, Jo que 
h:icen es lotlo 111 c1111tra1io, U5e¡ura, Y mlc1111as los 1ccre111rios 

~~r~~,r~~:;~ªn~~~.~~~~~ li ~:~1~~:~1~~01ra~~~:11::~J~t:~~~\~~:,~~~ 
rara i:uncc:lll'f u)·uda IC\'.nka y finandcra a llis \'.illl1fl\:)ino~. d 
¡:olicrna1lnr Uc Nuc\O l.cón se !anta ;al ruedo de las di:dar;i. 
eiuncs sobre el a;ro ur¡i\'lli.lo al •\°<=IOr rillblicu en 1otlu1 rn' ni· 
\eki para t¡ue ~e climinrn lo~ obH;kulus que Impiden propor· 
eiuuar ush1cndn IL'i:nica, fiu11nciamicnto )' hlc:ne11nr al cnm(10 

l>c 110 lu¡¡:rarJ<C: l11nn1c:rlur, scrfalmriodblc obtc11c1 111 \C¡:Url· 
ll:11\ ati1111:111mi.a y 1;1mtii,:n la rinlilil.'.a, rcnHllÓ el 111imdmmiu. Y 
11ui1a \111p1L11J1du ¡1111 lml \'.t1m11mkmc J1°1.'h1md1\11, el 11ipu1H· 
do del l'ltl .• Mar~·muo 1\1:uih1r, 'º'111vu 1·u el mhmu 1\111111.:111•)' 
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que luc110 de !ill ul'lu• di: i:\1111 or11:111l1ando u los ct1m{ll:1ino\, 
"no potlcmU\ 1c¡:uir u·piticntlu hl\ mhmo~ dhcur~oi y uknlPn• 
llo l:n mismas l"\llct1111LJ" c;1,l,1 :iflo". V íiuafüó at.1aandu :i 111\ 
ur1tani1mm tlcl \c11nr pUblkn vlnculatltn con el campo porque 
"110 cumplen cun '" ~l.l(ll.'.I y olht1tcul11an c:I tlc.'klrrollo 11srario 
Je nu.:~uo fl.IÍ\". Mu,.mra' 11111111, cu fali\l.'o 2t.O íHmillu' w 
q~cJ,1han i.I.: 1111,• !;1\ m11urill.1dn 1c han ne~.1dll 11 cnlrq!ar c111i l 
m1lhec1.irca\t1piwla1qucl.1 l.apunade(.'harialahutlcjadual 
J.:wuhil'flll ni bajilr \U1 u~·n.,., llc~h;i 1uperf1..:1c lul' pmmelld.a 
por 1:1 SAltll }' la SltA .. l,h l:mnlia\ ti.: 111d1C.\l°lbO\1l'l:Ulhl\, 
flCrD (lerm;mc~'\·n cu riodcr 11.: c:idqun rc1tlonall.'s, 

l'ar;i 1:11.ar c11li11ta1111 l1m1t111·.a1k1:laradm11-:., el •ci:ri:111riudl.' 
A111icuh11ra y lh..:nr""' l liJ1oi11lk111 nílrmi'o, t·n MCnda, q1w Yu· 
\'. .. 1,\u 1m \°' dL• lmRi.¡111:11,,.m1¡11c licue 111ant1c~ rimibilidadc~ de 
rirnn·cr de ulitU\'Ullh h;N'º' ;1 ,,. publadóu. l'etu un ih1\ll1'1 
i11bri: lo11111:lrn\·e la 1kpL1nl1·11da 11 \U\':1r111111ara p¡¡\ar tic l.t\ 
lkl\ihilid.a1IL'\ n l.1 n·alid.ai.l 1111e c'pcran lm üc la pcnfmula de1tlc 
h:tCl' d~-c.;alla\, Ma\ ri;na 1'11111111:. de iodos, en la mbma Mérltlu 
d iwrc1arfo l1c:\qucira hi1u un mmncio que el pafs c~reruha ha· 
c:i: LIL~atl;1\: ~ acabar11n lu\ ;1m:111u11i111101i y Ju~ nl'lcj;u 0(10\I· 
i:louu cnllc la~ diferente\ tk~ntlcnciu del sc:c1nt a11ropc· 
cuarto, Ahora ~1 ln1hrá m11)'11r eíldi:nda, se oblcndrlin hn nivc· 
les tic pru1hJ1.'l:it111 \'.IUC 1a111it\ \'\"l."t'!i !le hun riromclido rcro no 
cum11lido; h:ihrá nmrmka 1uurdinadtln 1n,1lluckl111l y, pur ,¡ 
ÍUCJU poco, i;i UUIU\Uílcicnci;i uhmctllll.113, Con IO CUlll •~·all¡¡e• 
ta c:l m::il .wbur de bit.:11 de ~nhcr que el ~cc1nr agruf'C('uilrio no 
\'ft't'L'fá e-te af111 u la Hl\ll 1111\' \C previó: qu~ In\ dili¡cn1c1 de la 
CN(' C\t;iu ••')lllm' ¡J,.. quL' el in~1c1n de Mhicu :il ClA TI ul fin 
\aenrá al ~lur t·amJl\"11110 tkl a11:1m; que de 10J;u forma\ im· 
pullarcmos m.·h de \ii:lc milluni:~ di: 111nt1atla1 de ulimi:mo\: 
11ue 301!1. de la protlucciUn 11!: tid\ico~ ~e pierde ~ir cur.:n.:la 1k 
almQcenujc adel.'.t1JJ0 y mani:in opummn de C:O\~'.:ha\, \' In rnJ~ 
i:rale: la 1c:vch1d111111íldal ¡fo ljttc en el \t'\'.tor rurul '" nhwn·1m 
ni1l'le\ tle\·id;1)'tlc;1li11H.·11111dcln1m1 Cflll""· (IOC 111111i•n.:n 
\111frtlkhu mud111 Lle h• lllh' •e din· 1t,• 1:1 Hn11lud1\11, .\•1111111 
um impt1WUll\• 1111•' mc1\'.•·cnl d" 1111\''llil f>.llll' uu rir•1\it11n 
c11mrn1a11u. 



' • Primer lugar nacional en pobreza 

94 municipios de Chiapas, de 
muy alta y alta marginalidad 
S.lv.dor Gutrnro Cblprh O En 
Chiapas, estado que ocupa el primn luaar 
nacional en pobreza, 94 de lll munidpios 
corresponden • la ddinldón de "muy 
at111" y "alta" mat¡lnalidld que el Con· 
scjo Nadon:il de Pobladón (Conapo) 
1plka, en todo el país, a mll 15J munid· 
plos de los 2 mil 40J existentes. 

En aa entidad no hay un solo munldplo 
que presente condldonea de "muy b4ja" 
nw¡lnalidad, con caractcrfJdau de ~Ida 
1Cm1jan1a a lude la c:lawi media 1rablJ1· 
doca de entidades como Jalisto, Puebla, 
Nurvo León o d Distrito Fcdaal. 

· Chiapu lripllca el prornÑ!o nacional de 
analíabctbmo para población mayor de IS 
lftm -30.12 por ciento contra 12.44-, 
duplicl d Indice nacional del lfllpo de esa 
ed&cl que no terminó la prinwla -62.03 
c:ontll 29.ll-: Ji m todo el paJt hay m 
promedio 21.47 por cicnlo de habllan1cs 
m vlvicndu sln drenaje y CJ.CU1ildo, m 

~::a:ª J~ ~~.i.~I:"~~ c~4~}ª~ 
denlo conua un 12.99 por riento a nf:.1 

""'""'· En lot munldpios de Ocosinao, Alwnl· 
rano y l.u Marprltas, par ejemplo, habl· 
tan :W mil pasonas, de lu cuales el 48 
por dm10 es an31fabcto mayor de U &l'lof; 

·el 80 por dm10 de las familias pna menos 
de 800 nlln'OI pnos al mes: mire el 66 y el 
15 por clmto de lu comunld&do de ao1 
munklpiosnotknemer1latlkcrka. · 

Dtl arupo de cabemu ocupadas por 
lol ln1eararua Jcl EJlrclto Zapa1ista de 
Ubuadon Nadcxul (EZLN), destaca ppr 
un mejor nlvd de vida ünicnmmlc sAn 
Crú1óbal de la.I CU.U, la primera cabQ.'Cra 
abandonada por w¡utllos. 

Ese munldplo ts uno de los cinco de 
Chlapu con d mejor nivel de vidl, dtíl· 
nido por Conlpo como de "baja" rnu¡I· 
nalidad y que auponc una mcjorla por la 
cual en va. de 46 por dmto de analfabnot 
mayores de U anos rqimados en Las 
Mupritu, hay 2J por dento. 

Adtmü de ChJ¡pas, solamente Oue· 
nao y Ou.aca CUh'm de municipios con 
nivel de vida compuable al de una zona 
suburbana o wbana de la ciudad de Mt!-

'"'" En Chiapas, la dl1tanda con Ouaca -
squndo lupr J!Kional en pobrcu.-es 
Ilustrada por d ll¡ulente d.:110 del Cona ro: 
mimtru m OQUCI el 29 por dento de los 
rmmldpiol prNtiil los ru¡os de la "ex· 
1rcm1 pobreza", rn 1:1 primtta entidad 

~~~1cr='n=~·rarie m el l4 por 

De 1t1 munlriplm chlapan«OS, rinro 
prescn1an "baJ.i" maraln;i.liJ:iJ, I? "mc
dla", S6 "alta" y l8 "muy ah11 marain:ill· 

dad"-. ninauno tiene "muy baja" 
rnu¡inalidad, precisa Conapo en su In· 
forme MJbri: marginadón municipal co-
rrcspondicnte a 1990 y que, ~¡Un los 
ühlmos datos del JNEGI prcsen1adru en 
199J, no &e habrla modiílcado su•tanclal· 
mmte. 

En Al11mlrano viven más di: 17 mil pcr· 
sonu. El Sl.79 por ciento de Jos mayores 
de IS anos a anaUabc!o: el 8J.31 por 
ciento de ese arupo de edad no concluyó b 
primaril.; el 4J.67 por denlo habita vivlm· 
du sin dtenlJe ni HCUSll.do; 7S.OI por 
dento carece de cncrala eitarica: el 48,7S 
por dento no Ucne llWI entubada¡ d 79.95 
por t;;ento fOR viviendas con hacina· 
miento; el 79.~6 por ciento oc;upa vMen· 
da.sconpisodeticrra. 

Sóloendosdelot 111 munlclpios"chla· 
panecos la ¡ente recibe un ln¡reso menor 
iJ percibido por el promedio de los habl· 
!antes de A11amlrano: Amatc:nllllao del 
ValleyLatraln:ar. 

En Las MOLr¡aritas, con más de 86 mil 
h3bhantcs, la "muy alta" rnarainalldad &e 
ilustra con ntos datos: 48,]7 por denlo de 
Ja población mayor de 15 al\OS es analfa· 
beto; 83.27 por dento de ese conjunto de 
mayOfcs de IS anos no pudo 1crmlnar la 

~~,m;¡~·J,~,~~i~~~~~~~~vii:; 
ciento no cuenta con ener¡fa elb:lrica; en 
72.72 por cienlo de las casas no hay qua 
poUlbl~ el Bl.36 por dento de las casas 
pr~ta hacinamiento y hay piso de tierta 
en71.9pordcntodec1Lu. 

En Ocosln&u, ti mh densamente po
blado dcr los munlt.iplos ocupados por ti 
EZLN, los mU de 121 mil habitantes IDn 

~~~iaciw~~:o:i=:::·n 
anos es analfabeto; 71.29 por c::ien10 no • 
pudo terminar la primaria; d 60.24 por 
dento de las viviendas no tiene drmaje n1 
excusado; el 67.9S por ciento de los habi· 
tantcs no tiene cnr:r¡lael6r:trica y 49.17 de 
los lugaretlos cu~ de •1ua entubada; el 
hacinamiento afecta al 80.80 por ciento de 
los pobladorn y 74.68 por dento oc;upa 
viviendas con piso de ticfra. 

Con mis de 19 mil habitantes, S4n cr1 .. 
tóhilldeWCas.asprcscnlalndlCC1depo
brtza mucho menores, aun cuando son , 
sl1nlílcatlvos comparadOI con el ptomnllo ' 

~~o~~o~d;41f"J:::Or!1r~11or.t~9 ·J 
porcicn10 dccsc¡rupodtedad no1crmlnó · ¡· 
la educación bUica: 21.72 por ccn10 de Jos 
pobladora ocupa viviendas sin drenaje n1 
excusado: 16.95 por cimto car«e de cncr· • 
1la elktrlca; 27.47 por denlo ocupa vi· : 
vlcndas sin a¡u:r. entubada: 60.0o por ' 
i:lc:mo vive m hadnamlento y JJ.99 por 
ciemo vive en casas con piwde 1lcrra. 
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~ 21 Rocll~ 'Caciques c!iiapanecos', 
callcatura,penOdlco La Jomada,México, D.F. 
3 de enero de 1994, p. 8 

29 GuerreroClllprésS .. '94munlclplosde 
Chiapas, de muy alta y al~ marginalidad', 
periódico La Jamada, Mélico, D.F., 3 de 
enerode1994,p.1t 
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• Pide esclarecer los hechos desde su origen 

AN: provoca violencia "la nefasta" 
labor de los gobiernos caciquiles 
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Salvudor Gut'rruo Chlprés y Alun'u 
Urrnt111 O En C'hiap3~ "d nt:i\litlu ,·¡o. 
lcn10 e.le la c.ICM:Sp.:radón", amu,¡uc 110 C1 
)Lhlifk.ido, C\ umplianw111c t·~plkatlu ¡IOr 
"la 1wf.ota" 1Jl10r di: ¡¡ubicmm l·Jci4mk' 
que no proporcionan cau.:c~ aJl.;uadu' 
pan& qui: M: t11prCM:11 llu l11cunlurnml.1JC) 
y las i:11ign1cias de 111npllu' ¡:tu¡~ huma· 

. nos,KIUlóclPAN. 
fue panit.lu Jamc:mó b rr~uda. 1.h: lo 

que ll;imó "falw¡ rC'tlcn1on..," )' d1¡u que 
l11ti111Ji¡¡i:n:u•onr11~rátil1lt:lamanipu· 
1111.ión, rn U.nto el p.inbmo thiaparn:i::o 
llamó a ntablcccr un "d1;iloE:n p;itihco". 

l'W'D el üimitC Hil-,;uti\o N.1toiunl!J Ue 
ese parlitlo o m:caarin el N:l..ro..in1icnto 
de lo.s hl'Chns "d~dc 'º nrii:i:n", d b\D· 
bl«imien1u1kn~1w11NthifüJ:nk,, una in· 
votl¡:11:ión "11 fumlo" tlc l.n ¡m::ionC\ 
realiu.d3Sun1nydl'!l.JlU6.dtl 1 de enero Y 
que se h:iga riUblu:a "111 forma de cómo la\ 
11.ulnrid.ltlcs buK<o'.11;i.n 111 wlución Lle C"oh: 
t:unOictu". 

1:11 u11110, la lr:m:ión po1ni\t;1 tic la 
A111.mbka dt: Rcp1htm11mL'!o dcl lfü11i10 
Fakral IARDF) ~1dó que lo\ l1e1:ho~ vio· 
lctUUI en el IUfCSIC hao.-n evidctllt!"li dos 
arantks rnu:as°' del ¡ubicmo aclull: L'n la 
politlca lacia! y en el aparato tic M·11uri1.httl 
nacional. 

L:I Cl!N p.anhta, 11m.lia111c uu 1.·nmun1• 
Cittlu y !.11.'Cl.u'•cion~ tic dm de \li\ im1. .. 
¡nml1."ll, !amanó 11.1' ha.hth \llUklllU\ 
iUM:it1ttlo\enlam1ltl:itltlclsurL.,,lt,rd1cró 'º r'-'!;hiuu ••a t1.1.11lquicr fo111U1 dt \liulL11• 
cl1" en "1~11dc quc bla nu11ca M.1a me\.110 
de M>lurión de i:oníllctO\ p111." \11h1mcn1c 
losa¡r.a\111. 

"Ahora rehrran1<» que In 1ra~es lacn1' 
producid u (lOr i:l 11Ntmlo11u, l.i /¡in1.1rnnda 
y l1 lnJu11lcia S01.i11I :.un rL'\f1Ull!.3hillJutl de 
quiC11Qlltblan dl'likar\U• 1.'\luertu\11 lll 
b1hqu1.'ll.i de wludo111.'\, mil\ 1111.l de 1.fü· 
CUrM1\f(lfllll~\tl1.'\111nl11.'>". 

Pvr 01111 Jl.lrlt, M1bu1yó, L'!o i11111.T(1'1hlc 

1> 30 El"1!~eT., 'Nlngunadilerenciaentreser 
pobre y ser lndlgena: Madrazo Cuéllar', per • 
lódico La Jornada, México, D.F., 5 de enero 
de1994,p.16 

31 Guerrero Clllprés S., 'AN: prowca vlolern:la 
·~nefasta'labordegoblemoscaclqulles', 
periódico La Jo""da, México, D.F. 4 de 
e"'1ode1994,p.16 

32 B FISQón, 'Cuento de nunca acabar', carl· 
calura, periódico La Jamada, México, D.F., 5 
deenerode1994,p,5 

1¡11e pcrr.unas o grupos de muy dikrcn1c 
11uturalr:1a ptclcmian 11pron-char la ~ilua· 
ci1ln ¡J~ lm iutllgcn.i\ thiap:mcxo~ para m<i· 
11ipul.u/11,, L:imcntó que por la ¡rau 
i¡:11111,mda en CJU\' lu~ 8llllic1nu\ han m:m· 
h:mdoJ ll ¡tupo.h ILUl11CIU!ll\ lle lmUgtnn 
é\to\ "\tan prt'!oll í;lcil di.' l.& m:mlpubL16n 
dclabusr1.•tknlmC<>". 

El prcsidcn1c lid Cumité Dirccdvu i:.\1<1• 
lal f\Ulist.a en Ch111pa~. llugo Ser¡¡io l'o1l.1· 
ciu) l.a¡:un11, rt:1.-orlló que en \lana' 
OC:l\ion..-~ han 1.knu11ciatl1J ht\ mülttpl~.., 
viul11L1un1.~ a Ju\ d~r\·du .. hum.mos de los 
1tu1M'.ls i111J1¡:cna), ;l.\l tomo l:u manipula· 
cio11L'!oill:IU1pt\ÍU1.1\. 

"Es lo1111L11tablc: que 1:1 desesperación dc 
la actual crisis o li1 n111nlpulacif111 de grupo\ 
que nn olrca:n 11hm11111v:u p¡1dlie1.s,quc 
den \Olucián a )Ui f110bltmai., h11yan to. 
m11i.l11 la dctt:rmim1cion de~ ,fa violenta". 

A\I, el PAN hilo un llamado a lin lf\l• 
pos vio\c:ntru, 11la\1u1orida!.les y a los ciu· 
dad11nus, princip.ilmcnte, a bllSC<U m d 
l11lih•~n riacffün c.:iminos 11decuatl01o. 

En la l\RUF, Gi:rardu MtWna, a 11orn· 
brc de la íractión panilla, lOStuvo que el 
brutc de vioknda re\lcJa que la polilk.i 
SUl:i:il 11pllcadi por el ptnidcnte C11lo1 Sa· 
lrna.o. de (iunarl "no ha poditlo deiener, 
mudm meno~ IC\lenlr", la evolución de la 
p1.>h1cu y 111 m111¡inación c.11t1cma. 

l!n el •urotc mcdcano es panicular· 
mcn1ccviJen1cclcontra11i:entrel1riqucz.a 
polencial de Chiapa\ y la pobreu cxlrenua 
en que vi\IC la ma)·or riar1e de su publa· 
tión. Ella lihima ha ¡cnerado romliaono 
pmpici:u para to' bro1cs de inco11íorn1iil;i.J 
quch1ndtTi\ladocnviolcncia, 

Slmuh:!.ncamcnlc, °'rc¡ó, quedó revt· 
l:u1o "el frKa'>O del aparato de kllUrid•tl 
nal'lumll", En mayo p;uado, ICCOfdó, ha 
pre11\lldiucucnt1deupct11clont:'ldeimu1• 
J!cndaqucnm1iuronladC1ench'lndcintll· 
1:cn.n, y el scueui.rio de Gobct/llLión, 
l'llrocinio Go111.ikt G1mldd, d~111111i 
IO\h«hos. 
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• Análisis del ombudsma11 sobre el articulo 4o. 

Ninguna diferencia entre ser pobre 
y ser indígena: Madrazo Cuéllar 
Triunfo Elli1ldt O L.:1 \liul:lci6n de los 
dcre-i:hos humanos parc:cc •huanc lrremc· 
diablcmcntc en d lcrrcno dc !:is mimia' 
humanas, sObrc 1otlo a.ando "entre ~cr 
pobre y Kr lndlgcna no cxi\tc dikrcncia 
alguna", 1runt11 Jor¡:e Madraio Cu~llar, 
presidente de la Comisión NaLional de lk· 
1c-chos Hum:inos {CNIJll), n1 un a~fois 
wbre 1111dlclón 11l 1111fculo 4o. con,111ucin· 
nal, en m:ueria indígena, el cual se pubUca 
en cl primer nümtto dc Cuadmw1 dt la 
Gacrta de la CNDH, dado a con°"' a 
finesdcdidembrep;uado, 

m emayo de Matlrazo Cu~llar versa so
bre la lucha que en M~•ico \C libró para 
hacer realidad la citada enmienda comthu· 
cional; "las capeaamas, niticai e intom· 
prcnsio~ que tleliicron n1carar)c: el 
COntCXIO intL1nadonal y el L'\Jnlparati\'n cu 
el queelJcbJtescincru\tñylJ~dirkulla· 
dC"SqUCL11i:líuiuru~11vi1011111¡1..L1aha1.i.:r 
un:1.1calh.btlclnM:1ndiltoL'Omlitu\·ill11al". 

Luci:o Ja mciKlonar lo\ ak-.ancc' dd pri· 

:~Sl~~~~~~l,1~~~';iadl~lr~) uf:;~L~~lt ~~: 
dón mcxkana llCl1t' una L'UOIJ)l)~kión plu· 
rlcultural )Uilentada originahni:ntc en ~U\ 
pucblus inJl1ma1. li& 1.C)' prult'ge1ii )' 1nn· 
movcr4 el dc~rrollo de in\ kni;u¡¡,, c11l1u· 
fil~. UW>, ..:u~umbtLi., IL'\:UIW\, lor 1)1,L\ 
etPtCifü:a~Jcorganii.1dó11 M'll;ial, 'I gur11n· 
1i1ará a ~U\ lm\•¡:rimlL'!o el cfn:tirn 11cCL""1 a 
la j11ri..Ukci1in dd faladn. En IO\ juidu• )' 
protL'\limknlo\ a¡:rarim tn 1111c 111¡11cllo• r.c-.in pam:, ~ tumaran tll cucuia '"' ¡11;1,·. 
lkllll )' L'OSlumbrn Jurh.h~u\ L11 l•'' h:rmi 
llU\llllCL ... labk1.·a1alL')'".IJ1•1 .... i1k111c11.· 
l,1CNDll\ulira)'ll: 

"/'i11 \LlU11h 1.111 in~cnuo\ 1~ua L'<11h11k 
IJI l.jUtl.tdulicnltll'Wln.l,1JL1ll.11¡11\'\h.·u 
lu, 11ucblu~ i1:Ji¡;L11W\ wu.111\hnm.11.i ,111· 

1omáticamen1c y pur el solo hecho de ha· 
bcrle reformado la Coni1ituclón Gc:nttal 
tic la RepLiblka Mexic;ma. la 1cforma no 
es puerto de llegada sino pumo de WI· 
!ida". 

Madm.oCuc!Jlarprccisaqueconlaba" 
constitucional en vigor, "deberá dicllll\C' 
una ley Rcslamcmaria que prwhc y dL"\a· 
nollt las cttlpulaciunn: cons.tltucionalL'\; 
que aclare la rompctcncia lc¡islaliva de l:a 

~~~~j~~~~1.:S~o~~~~cij:~~~~~ 
dón a las lenguat, culturas, uros, co1tum· 

~~:-n1!:.clJ~~ra1 '::b!~o~~JlaC:! ¡~~ 
d!1c11as; que aclare loto Jru1rummtot. tolf 

~~~ ~~:C~r~!:~c~;~ ~~j::;¡~~~~cifu. 
1ado". . 

RC\pa:to dd mlmtto de iodi¡L'tW mui· 
i:a11u~c11clpais,cllru1itu10Nao.iunallnd1· 
11.•tlista~ tepnrta que dkho nLimcru 
ll"K:icndc 111 9 ror ciento de la rohlacil'ln 
101111 del pal• (apro.o.im:idameme o;:ho mi· 
llunc~}, "111mantlucncucn1atlnk:iycxLlu· 
'irnmcntc ti tritctlo del idioma", puct de 
i:omitli:ra.r~ íactotL'S romo icli¡¡Jón, l1111a1 
de naLinu~n10, rDf.11, origcn Ctnico y 11fi;u· · 
na\ i:u,1mnhrn h~aki., "d pofL't'rHaic p.1-
dria 111.:tc111~1llar.w i:om(di:1t1oblcmL11lc". 

l:I CJI porL1tJUo del 1m11I dela publJdóu 
i11tli~L·11a .w ubica \·11 .:1 c..:nuu, \1111.'\ll' y 
"11111.'•LC dd Jl.li\. lintrL· d1dl0' &fU/'IU' u· 
lni:ali1,1115<1kuvuo1\d1\IÍ111i1\Yllfl¡¡ina1io1, · 
11n•'l•1!1u11an111L'l.IWllM1ltu56etuia,dik· 
1c11d:1da\. 

~1.1d1:1111\'ui·IL11haw11111ar que l.t lu· 
du .k lih 1111~hl11, pm lu\ l.ltlL'l.lm' /mma·. · 

~'.~';u:'·1 1;.':11.:' ~~;~11: 1:J::~:·• ~:l'~~.~~;¡::1~.ifJ : 
\h:uJu". 

CUENTO DE NUNCA ACABAR• El Fisgón 

U.\llllll<ll~ Ulr.INDRA VllltllKIAtll!lNr.INDRA VlDllNCl\Qll CNGENDRA ~IOLlNt~ 



P 11'1 lnll1ul1r "'' herilu br dtcl• 
dldu pt.¡lar rl aombrc: que du• 
midh:oa mnlu1101 1ullht1roa 

pira drxriblr au nu1dlo rttllado ,. rl 
llo1plt1I Grinr.J dr la Sttnlaria de SI• 

Patología de 
la. pobreza 

~:1{1:'!~ :::~!~:::,~:uc:::::::~: 1ulo1f1 dr1rnrr1th1 J muerlr por 
la re"bl1 mtdlni de ne nowcomlu, Tru 1rallld1d; rnconu1ron 11mbli'n 1ud1 la 
nlu·rd artfrulu 1'01oloiio dr la pab,,UJ, 111ti. dr dattrn rn "'f1du1mu11Y1n11• 
publle1do ra d ibüt11 lrb1rmralr t'l!lrbrc: dos, A rw rri.1»«10, rtcumfo -Y fo nte"ll• 
1%1, ptn~ qur ~rr1 prudtnlr rrrlr.io· clono l'omo .ni.:du11- qur un c:ulr11 

. nar pur rw:rilo attrt11 dr lo •hJ dkhu, hl1dualdrn~ mr drd11. qur buHa par1r 
purqur '" ldra~ dr loi duclurn Altjlln• dt 11 p11ulu1:11 que il wlu runuda ~ Ir•· 
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Al realizar esta investigación con la finalidad de obtener los concep· 

tos necesarios para proponer la solución gráfica de un cartel, necesaria· 

mente tenemos que darnos cuenta de que el disenador está obligado a 

participar dentro de todos los aspectos de la sociedad para la cual trabaja. 

El diseno gráfico es una disciplina que debe evolucionar con su so· 

ciedad ya que es un reflejo de ésta y es por eso que el disenador debe 

mantenerse en constante contacto con los sucesos importantes de medio 

que lo rodea ya que son el alimento de sus creaciones. 



Capítulo TRES 

La propuesta gráfica 



TRES punto UNO 

Metodológia del proceso creativo 

La mejor garantía de supenfrencia de 1111a 
minoría discriminada es que forme parte de 
tmfrente co11 otros que encami11an la illclia 
por s11s reivi11dicacio11es e11 dirección 
revolucio11aria º 

n los capitulas anteriores ya hicimos referencia a la función creativa 

del cartel; se dijo que toda creación de diseño es parte de un proceso 

metodológico combinado con la sensibilidad y creatividad del dise-

11ador, y que la solución gráfica no es más que el resultado final de éste 

proceso. 

En el caso de esta tesis se siguió un proceso metodológico que fue 

creado por A. Moles y R. Claude.3~ El asesor de este seminario escogió 

este proceso debido a que tiene una peculiaridad especial: no solamente 

toma en cuenta los pasos normales que todo proceso creativo tiene, como 

la investigación, la lluvia de ideas o el bocetaje, sino que considera tam

bién la parte humanitaria del proceso, es decir, la angustia y la confusión 

que cualquier persona siente durante un proceso creativo. Este proceso 

estuvo dividido en tres capitulas: 

.., .. SILO,Ca!tllamisamigosSDtxebcrisisSDCialy 
personaJeneJ100n1e11toactua1.Madrid,Es¡¡alla, 
GrapliomanoEdClones.1993 

" MOLES A. y CLAUOE R .• Cied/Md.id ymlmoos de 
ín~n.lbérioJ·Europea,Eóic~nesMad11d, 
1997 
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ETAPAS DEL 
PROCESO CREATIVO 

Dflooa'<l ·--:c:::=t;:;%"" ==lft;, ,..,. .. ~ 
L~ ........... .. ~, ......... ..... __ 
1.1.Mto1tldas.nr~.._ 

i=iO:::::~~,.,.. 
...... cnmk ....... ................. ,...., =..·:=.."C"··· 
=::t::!"~:i 
w.v.-...a...i.-.•• ---==.-.. .......... .,..... 
--~"'ª'-""" 
~ ........... ........ ,,__ ......... ... _...1 ........... 
i:::tiloáooalcno*'a1~• .... 
Reprtsrntación por fechas del de!arrollo dd proceso a~ativo de A Moles y R. Ca u de que se aplicó en ts!e seminario. 

En el primer capítulo se realiza una breve semblanza histórica del 

nacimiento del cartel como elemento de diseño, se explican las diferentes 

funciones del cartel y se da una clasificación de los carteles más comunes, 

todo esto con el fin de tener pautas de análisis sobre el cartel para com

prender la importancia del cartel en nuestra sociedad como medio de 

comunicación, que es uno de los objetivos de esta tesis. 

En el segundo capítulo se plantea la investigación de una proble

mática real de tipo social. De esta investigación se extraen los conceptos 

necesarios para la propuesta gráfica final. En este capítulo se resalta la 

importancia de la función del cartel dentro de los problemas de carácter 



social y la importancia de que el disei\ador se involucre con los problemas 

de la sociedad a la que pertenece. 

En el tercer capitulo se plantea la parte final del proceso metodoló

gico de investigación, es decir la parte que se refiere al proceso creativo. 

Este proceso comenzó con la determinación de los objetivos del car· 

te!, tomando como base toda la investigación anterior y se definieron dos 

factores importantes: el público al que va dirigido que en este caso se 

pensó básicamente en termines de la Bienal y, por otro lado, el carácter 

que debía tener el cartel. es decir, que debía ser un cartel de denuncia, 

con mucha fuerza y, no solamente un cartel decorativo. El siguiente paso 

fue la lluvia de ideas. En esta etapa lo primero fué realizar una lista de 

conceptos que correspondieran al tema. Así surgieron palabras como 

abuso, opresión, despojo, etcétera. A continuación se procedió a realizar 

bocetos primarios a proporción, en blanco y negro. Esta fue la etapa 

humana del proceso, ya que fue muy angustioso: el tiempo pasaba y no 

sentlamos estar cerca de ninguna solución interesante. En esta estapa el 

bocetaje era muy confuso, para todos pues, la mayoría no sabíamos si 

algunos de los bocetos madurarían para convertirse en una buena solu

ción. Además estabamos muy tensos porque la etapa de la investigación 

nos había resultado muy difícil. El asesor del seminario nos dijo que estos 

sentimientos eran normales, pero que no dejaramos que nos paralizara el 

miedo y propuso una dinámica de grupo que nos ayudó mucho a superar 
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los temores. La dinámica consistió en intercambiar los bocetos entre los 

compañeros y tenlamos que explicar los bocetos que nos hubieran tocado 

como si fueran nuestros. De esta forma todos los compañeros pudimos 

ver nuestros propios bocetos como si no fueran nuestros, verlos desde 

otra perpectiva, salimos por un momento del problema, para poder llegar 

al descubrimiento de posibles soluciónes originales. 

Por último se definió el formato del cartel que es de 60x40 cm. para 

unificar el seminario. En realidad el formato del cartel de esta tesis para efec

tos de la Bienal, deberá ser de 60x90 cm. 

Lo siguiente fue la elaboración de bocetos a color. Estos bocetos 

estuvieron mejor solucionados en cuanto a concepto, asl que en esta etapa 

obtuvimos tres bocetos finales que a continuación presento. 



TRES punto DOS 

3 Propuestas finales 

PRIMERA PROPUESTA 

La peculiaridad de esta propuesta es que se refiere a un momento social 

especifico de México, hace una denuncia en contra del sistema de este 

sexenio (Salinas de Gortari 1988-1994). 

Este es un cartel tipográfico que está basado en el manual de uso 

del logotipo de la campana presidencial de Solidaridad. Se utiliza la 

tipografía y los colores institucionales. La familia tipográfica es Glypha y se 

utiliza calada sobre fondo negro para dar más impacto al cartel, la única 

variante que tiene con el logotipo original es que la primera silaba de la 

palabra So·Iidaridad se sustituye por el prefijo Zoo-lidaridad. Este cartel 

denuncia la incapacidad del Estado para sacar al campesino de su pobreza. 

El texto que se encuentra debajo del logotipo indica el problema 

especifico que estamos denunciando. Esta tipografía debe ser de la familia 

helvética como lo indica el manual de uso del logotipo original. 
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Como ya se comentó antes el tipo de público al que va dirigido este 

cartel tiene ciertas caracteristicas: debe saber leer y debe tener conciencia del 

sistema que rige nuestro pals. Este cartel no está dirigido al sector marginado 

del campo. Aunque considero importante el hecho de concientizar al cam

pesino de su propia situación, creo que para lograr este propósito este cartel 

no es el más adecuado, como podria ser el caso de mis otras dos propuestas. 

SEGUNDA PROPUESTA 

Este boceto maneja un concepto de la violencia al campesino más globali

zador, es decir que no se refiere a un momento social. polltico o histórico 

determinado. 

En el cartel se utiliza el rostro de un hombre marginado, que se tra· 

duce en un campesino. Este rostro tiene una expresión de angustia y su 

expresión es acentuada por el alto contraste, el color, el tratamiento que se 

le da a la fotografía, que simula ilustración, y por la tipografía. Esta es de 

la familia helvética y se utilizó condensada en color rojo. 

El rostro del campesino está visto desde la perspectiva de la mira 

telescópica de un arma de fuego. Ésta se propuso en el mismo color de la 

tipografla para que se relacionen entre si. 

La mira telescópica simboliza, por un lado, el progreso y la tecnoló

gia que lo margina y lo aplasta sin que él pueda evitarlo, ni verlo con pre

cisión, y por otro, el desenlace: la violencia física. 



TERCERA PROPUESTA 

Este boceto habla de la violencia al campesino específicamente en México, 

pero es fácilmente digerible aún cuando el espectador no conozca el sistema 

mexicano, ya que, como se dijo antes, la situación del campesino en México 

no es muy diferente a la de los campesinos en todo el mundo. 

Para la ilustración retomé una técnica que utiliza un grupo muy 

importante de diseñadores llamados Grapus de origen francés. Estos dise

ñadores utilizan esta técnica con el fin de expresar protesta, enojo o 

de~contento, dando por resultado carteles no decorativos, pero cuya finali

dad es expresar, gritar el mensaje, agredir visualmente. 

Esta propuesta fue la más difícil de trabajar técnicamente debido a 

que las ilimitadas posibilidades que se tenían para la solución gráfica. la 

fuerza de este cartel dependía de la técnica que se escogiera y la libertad 

con la que se manejara; asi pues, se experimentó con diferentes materiales: 

crayón, pinturas vinilicas y acuarelas, y se utilizaron diferentes 

colores. De esta forma se llegó a un total de 21 ensayos al 

tamaño (60x40 cms.) para lograr el cartel definitivo. 

la ilustración está compuesta por una mano que repre

senta al Estado. Los dedos se convierten en puntas filosas 

donde se encuentra muerto un campesino mexicano. Esta 

parte de la ilustración enfatiza la falta de solución al proble

ma del campesino, por parte del Estado. 
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En la parte de abajo la mano central se une con otras que represen

tan los interéses del Estado: Jos latifundistas, los terratenientes, las com

pai\ías extranjeras, etcétera. Esta actitud simboliza hipocresia, y la legalidad 

con que se agrede al campesino. 

La propuesta para reproducir éstos carteles es por medio de la técni

ca de offset sobre una cartulina couché una cara de 210 gramos. Sería lo 

más conveniente por tiempo y costos. 

Estas tres propuestas gráficas fueron producto de una metodologia 

de investigación y de un proceso creativo. Este hecho nos obliga a pensar 

en que el disei\ador debe dirigir su atención a desarrollar el manejo y apli· 

cación de procesos creativos y de investigación que lo lleven a lograr solu

ciones gráficas interesantes y útiles en cada trabajo que realize. 



TRES punto TRES 

Presentación de los tres bocetos 
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Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas de esta investigación son las siguientes: 

o El cartel es un medio de comunicación que a más 

de cien anos de haber sido creado mantiene su 

vigencia y permanece en constante evolución, 

siempre a la par de las expresiones artlsticas que 

van cambiando de acuerdo a la sociedad. 

o El cartel es un reflejo de la sociedad y la cultura. 

o El cartel es un medio de comunicación importante 

a través del cual se puede llegar a la concientiza

ci6n y solución de problemas de tipo social. 

o El cartel es una fuerte arma ideológica. 

o El disenador debe estar estrechamente relaciona

do con los problemas de su sociedad para logar 
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IJ 

resultados no solamente creativos sino reales y 

objetivos. 

Basarse en una metodolog!a de investigación y 

en un proceso creativo para resolver gráficamente 

un proyecto, es el camino más corto para lograr 

resultados útiles y creativos en cada trabajo que 

se realize. 



Glosario 

BOCETO 

ESCALA 

FORMATO 

LITOGRAFIA 

Proyecto de un patrón trazado ciuda

dosamente o a grandes rasgos que 

muestra la colocación de los elemen

tos gráficos que van a utilizarse en el 

impreso. 

Relación de ampliación o reducción 

entre las dimensiones lineales de una 

representación gráfica y las correspon

dientes del objeto representado. 

Tamaf\o en largo y ancho del trabajo 

o disef\o. 

Procedimiento para reproducir, me

diante impresión, textos o imágenes 
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PANTONE 

PUNTOS 

TIPOGRAF(A 

SERIGRAF(A 

OFFSET 

previamente grabados o dibujados 

sobre una piedra caliza porosa; el 

dibujo se realiza con una sustancia 

grasa que repele el agua, de forma 

que, humedecida la piedra con agua, 

la tinta sólo se adhiere a las partes 

dibujadas. 

Sistema de color utilizado como gula 

para la obtención de tonos derivados 

de los colores básicos. 

Medida tipográfica. 

Alfabetos que se utilizan en distintos 

textos. 

Procedimiento de impresión mediante 

una malla de seda u organza. 

Método de impresión en el que un 

rodillo de caucho toma la tinta de un 

molde para transportar al papel. 
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La Provincia, Guerrero, periódico Uno mas Uno, México, 

D.F. 27 de noviembre de 1984 

El Campo, urgencia nacional, periódico Uno mas Uno, 

México, D.F. 27 de noviembre de 1984 

Juan Restrepo, En el campo Vendaval de anuncios, perló· 

dico La ]ornada, México, D.F. 2 de diciembre de 1985 
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Miguel Angel Velázquez, 147 campesinos muertos en 

1984, saldo de la violencia en el campo, periódoco La 

Jornada, México, D.F. 2 de diciembre de 1985 

AN: Provoca violencia la nefasta labor de los gobiernos 

caciquiles, periódico La Jornada, México, D.F. 4 de 

enero de 1994 

Roger Gutiérrez Díaz,Ser pueblo y conocer la sierra son 

nuestras armas, Comandante Marcos periódico La 

Jornada, México, D.F. 4 de enero de 1994 

Diarios Estadounidenses expresan simpatía al origen 

social. de la rebelión chiapaneca, periódico La Jornada, 

México, D.F. 5 de enero de 1994 

El Fisgón, Cuento de nunca acabar, caricatura, periódico 

La Jornada, México, D.F. 5 de enero de 1994 

Triunfo Elizalde, Ninguna diferencia entre ser pobre y ser 

indígena, Madrazo Cuéllar 

Amoldo Kraus, Patología de La Pobreza, periódico La 

Jornada, México, D.F. 5 de enero de 1994 

Rocha, Caciques Chiapanecos, caricatura, periódico La 

Jornada, México, D.F. 5 de enero de 1994 



Salvador Guerrero Chiprés, 4 municipios de chiapas, de 

muy alta y alta marginalidad, periódico La ]ornada, 

México, D.F. 5 de enero de 1994 
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