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

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se aborda la rebelión tzotzil generalmente conocida 

como "guerra de cást~s-i:le Ch~mula, Chiapas" bajo cuyo nombre se registró el 

proyecto de·tesis cuyo resultado es esta investigación. Esta denominación -
'. - \ ~:. :., ·, ._:. : .. 

guerra de. castas-· ha . sido el nombre por el que comúnmente se le conoce a 

dicho movim.ie~-~~-.:-Es una designación popularizada en el siglo XIX por quienes 

escribieronacer'ca de los movimientos rebeldes indigenas de la época. que se 

dieron erÍ diferentes lugares del pais, para poner en relevancia a la resistencia 

que las·· grupos indigenas hacian, ante lo que ellos consideraban la 
. .;: ' 

modernización. 

Aún en la actualidad, incluso en libros de historia que fueron consultados 

para obtener información para desarrollar este trabajo, se encuentra dicha 

denominaciÓn;°i¡ Si~,-eri;bargo, en términos propios de la Sociologia, no :·' ... · .·,:¡., -

constituye una:g-i.Je;~a el~ ~stloi~.- por lo cual se hace esta aclaración en cuanto 
• 1 - •• - ,,,. ,_." - ·~· <· o -·-·.•',· - . , 

al titulo que 11Ei~~.- ;¿~it~ ~;fr~;~6 :~xistia una división social de este tipo para la 
-._ •-'>'-~ . ___ ,_ 

época señalada. j'i: fJ-, "-~~;;~tf•J·. j'lí:;\)-. ·-· 
';·"' 

El n:;ovlmieri't~!/~o6l~I ~:~E!t{que, se ocupa este trabajo consistió en un 

movimiento redi~nal 'ele i:>J~~los indlgenas que inició en 1867 con la supuesta 
' - ~.\·.-: -. - -: -''°~,- .. 'f- .. - ' . ' 

aparición de:6b}eto~:milagrosos en el paraje de Tzajaljemel y que concluyó con 

la represión·: y -1~ '..~ersecución armada de los participantes por parte del 

gobierno del_e~t~dóen 1870. 

-:::---:::-:-:-=-:-:-:--:--:-:--"'.""'.'.'"-,,..,c---------=-_.,..~--~------------ --- -- ------



Este movimiento se desarrolló principalmente en dicho paraje, participando 

en él nueve pueblos indlgenas de la región, Chamula, San Andrés Larrainzar, 

San Pedro Chenalhó, Santa Catarina Pantelhó, Santa Maria Magdalena, Santa 

Marta, Santiago, San Pablo. Chalchihuitán y San Miguel Mitontic. 

El interés personal . en este . tema surge con el afán de comprender un 

aspecto de los confliCtos soéiales, el de las rebeliones, presente en el estado 

de Chiapas, puestos en evidencia con el movimiento zapatista en 1994. 

Esta búsqueda trajo consigo el reconocimiento de problemas añejos, entre 

los que destacó el del movimiento generalmente conocido como guerra de 

castas de Chamula, en el cual se mezcla el factor religioso, también presente 

constantemente en la historia del estado, como un tema de interés primordial 

para entender muchos acontecimientos que se han dado y se desarrollan en él. 

Chamula es un lugar en donde las contradicciones entre indigenas y ladinos 

se han puesto .. de manifiesto en forma recurrente, por lo cual la rebelión 

indigena del siglox1x',:constituye un caso representativo en el que se pueden 

encontrar tale~ ~~-P~~¡~~.;~n su más álgida manifestación 

Se prete~d~d.ar'a este suceso una explicación sociológica, de acuerdo a lo 

planteado ~ri ~I ~'r6yeC:1:~ de investigación, estableciendo una relación entre el 

movimie~t~ r~ii~i~~·o,
0

armado y el deterioro de las condiciones materiales de 

existenci~ sl.lfii~:~>pé>
0

r los indigenas al ser desalojados de la mayoria de las 

mejores tie~r~·~·~~e~·~Ún poseian, privándolos con ello de su tradicional y 
. '· ";" 

principal rriedi~ d~producción. 

Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, se analiza la manera en que 

la estructura, en lo concerniente a la tenencia de la tierra en especial, y la 



superestructura se encuentran relacionadas y, de forma particular, los aspectos 

religiosos y politices que están, en muchos casos como en este, íntimamente 

relacionados. 

La investigación de este caso especifico se llevó a cabo porque se 

considera una experiencia de interés para la Sociología, puesto que trata la 

forma en que las condiciones materiales de existencia determinan, en última 

instancia, la forma de pensar y de actuar de un grupo social, en este caso en 

su aspecto politice-religioso, para tratar de cambiar esas condiciones que 

ponen en peligro·,sU existencia, elementos sociológicos que contribuirán a 

entender los posteriores movimientos armados que se han dado en el estado 

de Chiapas. 

El surgimiento de un movimiento religioso con reivindicaciones de tipo 

social proporcionó el medio a través del cual se buscó recuperar y recrear la 

forma de vida 'anterior a la llegada de los españoles, como una forma de 

resistencia cultural abierta. 

Además; como se mencionó, se refiere a una caso particular cuyo estudio 

aportará indicadores económicos, sociales, politices y religiosos para seguir 

alimentando el· .,;~<ÍlisÍs de la situación sobre los movimientos sociales 

indígenas .enG~Íap~s,' inclusive el movimiento zapatista que al estallar en 1994 

hizo volve~:,n~e;~~ri;ente. los ojos sobre las diflciles condiciones de vida que 

mantie~~~ :~s indígenas en el estado, pero también los de todo el país y 

quienes,·'en.mué:has ocasiones han llegado a tomar las armas para tratar de 

cambiar las condiciones de miseria, pobreza extrema y, sobre todo, de olvido 

en los que se encuentran; olvido acentuado en la medida en que los gobiernos 



surgidos de la Revolución Mexicana se han preocupado escasamente por 

resolver las necesidades más apremiantes de los indfgenas. 

Por ello, la guerra de castas de Chamula, que representa uno de los más 

importantes movimientos de la época independiente en el estado, es un 

elemento esencial que ha influido en la lucha por espacios pollticos. 

Asl, la hipótesis de este trabajo se desarrolla en la idea de que la religión y 

la polftica, han.acompañado los enfrentamientos de los grupos sociales, 
,.,,, .. :.:::·.·,;:·:".:':1._:·:-:·;, ' 

polfticos : y·: económicos ·en el estado, por lo cual se llevó a cabo esta 
'' ·.·::· .. ··. ';>::': 

i nvestigaciórí como terna de tesis. 

Se bus~::.~or tanto, contribuir al estudio del problema indlgena a través 
" :.:·-' ·:·"<·'· . '.· 

de un caso p~'iti<?IJlar.que tiene continuidad en los movimientos que se dan hoy 

dla eri el ~st~;~~6ten nuestro pals. 
;··'-:; .. ··-;, .. __ ' 

Este ~·tr~baj() ·;esta:'; basado en una ··investigación exclusivamente 

documental'. ~~1~:~~i1.~~ 1:ratÓ~e.'obt~n~f· 1:· i~formación más importante en 
"":,; ~·o/ ,--.-·~ 

cuanto a los dato.s.hist(>.rféos\1 estÚdios que se han realizados al respecto; la 

información ··b.ibli~Q';~;..cif.,• ~:, hemerográfica fue completada con alguna 
-'-';,:·· •;,_,;• 

informacióri obtenida·:enel Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de 

Las Casas. ;{} . 

Esta tesi.s e~t~ di':'idida en cuatro capltulos: 
.:_,·,-":'_:,. 

En .el primer eapftulo se incluyen los conceptos que permiten tener un 

acercamie~~~;;;~~~liZ.~r al objeto de estudio de esta investigación en los partes 

subsecliente~: · . 

El segur:ido .Capltu)o ·¿cmtiene. los aspectos históricos más relevantes que se 

dieron durant~ ·e(i'igl~·· XIX. en México y proporcionan la referencia necesaria 



para ubicar en ,el ,contexto -nacional la guerra de castas de Chamula, en 

particular lo q'ue' concierne a las áreas rurales, ya que es donde se desarrolló 

dicho movimiento. , 

La terce~a' ~~~e'p~~~oi~i~n~ Ínf~rlTlación geográfica e histórica del estado 

de Chiapas; d.,; '1a legislación agraria en la que se apoyó el despojo de tierras 

indias durante el periodo que se estudia y se incluyen también los movimientos 

rebeldes que se hicieron a lo largo de la historia de la entidad y antecedieron al 

que se aborda en este trabajo. 

La cuarta parte corresponde a la ubicación geográfica de San Cristóbal de 

Las Casas, además de proporcionar datos históricos de los años que 

antecedieron al movimiento iniciado en Tzajaljemel, en particular lo que se 

refiere a las autoridades eclesiásticas. Se incluyen también datos históricos del 

municipio de Chamula, hasta la rebelión de 1867, cuyo desenvolvimiento se 

describe y analiza desde que se gestó hasta las consecuencias que trajo 

consigo al ser sofocada. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, en donde se confirma la hipótesis 

del trabajo con base en la investigación realizada. 



1. LAS REBELIONES INDIGENAS: FORMAS DE RESISTENCIA ETNICA. 

Ha existido una. lucha · diaria y. constante de los grupos indlgenas por 

conservar. su paÚimon;io,~;tanto material como superestructura!, entendiéndose 

este término ,~.co;~~<f1~~;,relacio~es sociales, jurldicas y politicas y las 

representacion:es~~·,·~·:6~~~iencia complementarias de la estructura o base"1• Esta 

lucha indfg~na se'.~atraducido en ocasiones en movimientos violentos que se dan 

en situacio~es'C::;rticil{~or lasque atraviesan dichos grupos. 
?: ;:,; ' : :' :~ !:~''.,:.;·:: :~.·::. !·; ':~ 

Desde su lleg'ada·a1 continente Americano los espalloles buscaron la manera 

de obtener todbs·I~~ beneficios posibles entre los que se encontraba el dominio y 
. - ~·.' - ' - ~ 

la explotación.:;'.d~~í~i'. naturales de estas tierras. Esta situación condujo . ' . ., . ' - .,. :,..:~ .,. . . ,. ' 

posteriormen'teí.~ 16~·n:;avi,:;.;ientos de independencia, siendo la burguesfa nacional 
~ :!:,, 

-~;.-- ~· ~.)·~;./<'_~< 

la que prosiguió ia"e'xplótación de los indios despojándolos de todo incluyendo su 

p~opiedad du1tur~1 y~slJ.ScO'stll~bres. 
:··/· "·;;;·,'?:;:-:': 

En·este•procé!so;:l.os,españoles se encontraron con diferentes formas de 

resistencia de los iridios, en una tenaz oposición contra todo tipo de dominación2 , 

que adoptó diversas modalidades dependiendo de las circunstancias en que se 

manifestaron. 

1 Bobbio.°Norbcrt<?~~Nicola Matteucci y Gianíanco Pasquino .. Diccionario-de ~olfÚca .. Siglo XXI, 11•. 
Edición, México 1998, tomo 2, p. 1547. . · 
:z García de Lcóri, A~tonio. Resistencia y utonin .. Er~ Tomo l .. 1985 .. Col. Problemas de México, p. 19. 



-----'-------------------

En el desarrollo de este trabajo se considerarán dos formas de resistencia: la 

velada y la abierta3
• 

La primera se da en el ámbito de la cotidianidad mediante prácticas que 

constituyen una forma de vida y se desarrolla en los hogares, en los campos y 

demás lugares en donde se mueve diariamente el individuo o grupo social. 

La abierta se manifiesta de una manera explícita en los movimientos armados 

contra la opresión, incluyendo además la retirada territorial de individuos o grupos 

hacia lugares fuera del control del gobierno. 

En el caso de los movimientos armados se pueden presentar dos tipos de 

manifestaciones: el motln y la rebelión. 

Se da .un motln cuando se presentan movimientos locales y espontáneos 

como una respuesta no meditada y de corta duración ante un abuso particular. Se 

·da una rebelión cuando se desarrollan movimientos armados contra la autoridad y 

el . orden .. · establecido, presentándose en un territorio amplio y con cierta 

organización, con la finalidad de cambiar el estado de cosas vigente4
• 

Este último concepto -rebelión- es el que permitirá acercarse al objeto de 
-. - .. --'.:·'-_·. -

estudio que aqul se aborda. 

La~ ~eb~liones indlgenas son una constante histórica en nuestro pals al igual 

que en t~da América Latina y surgieron como una forma de respuesta ante el 

sojuzgamiento que sufrlan los indlgenas debido a la presencia española, dando 

como resultado el rompimiento de su organización y la imposición de una forma 

3 De acuerdo a Jan de Vos,. que también habla de una tercera forma,. la negociada, que no se tomará en cuenta 
_ para este trabajo puesto que se considera que queda incluida en la resistencia velada. 
• Dé Vos, Jan, Vivir en frontera la experiencia de tos indios de Chiapas. INI y Centro de Investigaciones y 
EStudios Superiores en Antropología Social, t•. Reimpresión, 1997,. _Col. Historia de los Pueblos Indígenas de 
México, p. J l. · 

2 



diferente en donde ellos únicamente constituian la parte más débil y vulnerable de 

la sociedad. 

, Los llamados pucib1os indios o indigenas de México son los sobrevivientes de 

los que existi;,¡n ante~ de la llegada de los españoles a América y que han 

conservad~ ~u lde~tidad como tales. 
; ::·,-: •'/. 

,La pal~bra.:indio, si bien ha sido utilizada como se menciona anteriormente, 

también;::ha .. estado fuertemente impregnada de connotaciones racistas y 

discriminat~rias, pues originalmente no solo servia para designar a los habitantes 

de este ~ontinente que los europeos confundieron con la India, sino que también 

implicab~ ·~abiar de seres inferiores a los humanos, "carentes de alma", salvajes e 

incapaces de vivir "civilizadamente" fuera de la tutela europea. 

El ''indio surgió entonces como contraparte de la población europea y 

posteriClrmJnte,' cuando la población mestiza resultante de estos dos grupos fue 

aumentarié:ib,~;'ien-ierÍdo mayor importancia, fue quedando relegado en forma 

general, a los espacios económica y socialmente más desventajosos. 
- '-·' ·_,":/;'. 

Los' mestizc:ís'Cy~ sobre todo los gobiernos surgidos de la Revolución de 
. . . \~~.<~ . 

Independencia,• ~e~cataron y reivindicaron al indio mesoamericano, pero no al que 
. . '· ._/· ..... -,•,:; ·' 

segula viviendo,eri' las comunidades y haciendas principalmente; y se hicieron 

esfuerzos' para desaparecerlo como tal, para unificar al pals bajo la bandera del 

- mestizaje y el nacionalismo. 

: El indio o indigena ha seguido siendo considerado como inferior, no solo por 

el gobierno, que ha tenido una actitud paternalista ante el mismo, sino por la 

población en general, que no reconoce en si su parte indlgena sino que reniega de 

ella. 

3 



El termino indi_o ha servido para designar a una multitud de grupos humanos 

que poseen diferentes caracterlsticas entre si, es decir, a grupos que se 

encuentran diferenciados en cuanto a sus caracterlsticas étnicas. 

Lo étnico, que ha sido considerado en las Ciencias Sociales desde diferentes 

perspectivas y que generalmente se vela como algo superado o en proceso de 

serlo, no compatible con las sociedades modernas, ha sido nuevamente rescatado 

y revisado a nivel internacional, ya que numerosos sucesos hicieron patente la 

existencia, fortalecimiento y resurgimiento de movimientos de tipo étnico en paf ses 

donde se consideraba superada dicha situación. 

Para el caso que se analiza y de acuerdo a las perspectivas teórico 

metodológicas más recientes referentes a lo étnico, se harán las siguientes 

consideraciones, siguiendo a Rodolfo Stavenhagen5
• 

Una etnia puede identificarse a través de criterios objetivos y subjetivos. Los 

primeros consisten.en atributos compartidos por los integrantes de un grupo que 

los distinguen .de otros semejantes y que consisten en: 

·~; La. leng~:<il;. que :·con~tituye •un elemento de identidad étnica que ha sido 

conside~ad~;~~orrio/rri~cÍi~i;detélrO-:inante del pensamiento e incluso, como "la 
:-_::/',. 

: La ~religión>:;que:. históricamente ha constituido un factor básico para 
- : .:.-: .. -.-~;e:.,-_,;;_\ .·_<•r;.-.~,- :·· 

determinar la idéntidad étn.ica, implica una forma especifica de concebir la vida y el 

universo, que cuando está muy arraigada en múltiples ámbitos de la vida colectiva, 

.s Stavcnhagcn, Rodolfo, ºLa cuestión étnica. Algunos problemas teórico-metodológicos .. , Estudios 
Sociológicos, El colegio de México, Vol.X. No. 28, enero-abril. 1992, 53-76 p.p. 
6 Varessc, Stcfano, uMovimientos indios de liberación y Estado nacionar\ La diversidad prohibida: 
resistencia étnica y poder de Estado, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y Afri~ 215-232 p.p. 

4 



condiciona normas de comportamiento privado y público. De esta manera, en la 

medida que el factor religioso intervenga en otros campos de la vida social de un 

grupo, tendrá. más importancia en la caracterización de una etnia. Sin embargo 

algunos estudiosos . no consideran este factor como étnico, sino como 

independiente, 

.: Er territorio constituye la base económica y política fundamental de las 

etnias y, las. naciones; permite justificar la identidad y continuidad étnicas, y en la 

medida en. que la vinculación con un territorio sea más fuerte la identidad de un 

grupo .también lo será . 

. . · La·~;ganización social, formada por instituciones y relaciones sociales da 

consistem::ia a un grupo y establece los límites del mismo, más allá de la identidad 

individual.'/Este :factor es el que va a permitir al grupo tener viabilidad 
:- .·· ' .. 

constituyen~o' ~n elemento que i:>Dedé: influir en la supervivencia del mismo . 
• • "-'-,.• ~~ - - •; 1'. ••• - • 

. La ~uiiui~.':'.élu~;~~~;mÜ~~~~'C()'6asiones incluye también los elementos ya 

mencionados, a e~'ce'pdió•~: de(tef~ftorio, contempla además sistemas de valores, 
. :-,. . :,,·~ 

símbolos y signifi~d·b~;/~or~as. y costumbres ante los cuales se identifica una 

etnia, excluyend~: ~·~~·u.~Jl,o~:.·que no los comparten y que constituyen formas de 

vida. 

La raza, para. las Ciencias Sociales y en el lenguaje cotidiano hace 

referencia "a una construcción social y cultural de las diferencias biológicas 

aparentes"7
• La raza sólo existe en términos sociales cuando las diferencias 

biológicas adquieren un significado que involucra acciones sociales y valores 

7 Stavcnhngcn, Rodal fo, on. cit. p. 60. 

5 



culturales, por lo cual si dos poblaciones que interactuan se distinguen entre si por 

sus características raciales hay.que considerar a estas como atributos étnicos . 

Lo importante al considerar estos factores es que sea significativo para los 

miembros del grupo, asl como para el resto de la sociedad. 

Las caracterlsticas objetivas constituyen no solo atributos externos, sino 

dete'rminantes que orientan la conducta colectiva de quienes los comparten. 

Entre los factores subjetivos de la etnicidad está la conciencia de 

pertenencia, de identificación del individuo con el grupo, la internalización de 

valores y slmbolo_s, compartidos con otros integrantes del grupo, asl como las 

creencias acerca de· los -orlgenes, las singularidades y destino del grupo. La 

concienéia tamb~i~~Ip~~de ''.se~ .ex;terna, cuando otros tienen conciencia de la 

existencia del ~ru~6~~'• <;{,;, ·;~¡: ,. ;,;;ir/(.; 1. 

Estos ·son los:i~c~g~e~•fü~~:;einüérminos generales caracterizan a un grupo 

étnico. Pero fa EÍt~i~a~~--~~!üg'.f;:¿t~~~~ü~'{s~:d~~históricamente y se encuentra 

subordinado a sitÚa~i'd~:;~ ~e cl~~~}tj'J~-i~;~~~:rrbÚa a nivel cultural. 
:.~:;-;::.:<0]~~:;}~:~:~{,::::;-'.:.: ':3.'L: .. :; ;i(~-~\ ;?)~;'"~·º}{~S ;.~;,'f'.:::'-~~.i>.\ :·~; ~:-~;. ·-. 

Otro términ()_c¡g;e:_s~ ~-t~i_;z;~~á;~~ur~r.ite!_;~Ldesarrollo de este trabajo es el de 

~~;~~~Ii~l{~~~ll~~~~·~:~~~~.·~~~~~~~j§ 
- "' '"- _,-_,:_~ -, -, '· ,, ,,- " ~ - .... '\,~ 

de acuerdo 'al uso;'co4~n;'de~est~ palabra en Centroamérica y Chiapas, se 

entiende l~dino b6~~;~i,1;;~;~i/~:--~~ indio. 8 

• Ruz. Mario Humbcrto, Snvi~ india; ílora~ión 'Indina, CNCA, México 1992. Col. Regiones, Págs. 34 y 268. 

6 



-----····-·"'··--······"-------

Es común en los• trabajos· de ~Ciencias Sociales dedicados a movimientos 

sociales y políticos como el que aquí se aborda, hablar de.indios o indígenas al 

referirse al periodo.colonial. Cuando se trata de épocas posteriores se ha utilizado 

el término campesino, ya que el indio desapareció como categoría juridica9 junto 

con la organización social vigente en la Colonia que le daba sustento. A pesar de 

ello, se ha seguido utilizando el término indígena para designar a ciertos 

movimientos de algunas zonas de América Latina que hacen reivindicaciones de 

tipo fundamentalmente étnico. 10 

Para los fines de esta tesis se hace referencia a los indígenas como grupos 

étnicos cuya existencia en nuestro continente es anterior al capitalismo, pero que 

perviven aún en su seno. De esta ·manera, se encuentran inmersos en una 

estructura clasista que caracteriza al desarrollo capitalista en el país. 

A pesar de que¡;·el concepto 

diferentes .• ~~:~~e~~~i~, s~rí\ que 

de clases sociales ha sido abordado desde 

exista una definición única, se considera 

--:.:--
Chamula en e~pe'ciál;'-yacque hace referencia a los procesos económicos, así 

. ·::';_-i 

como a las contrélc:li6biohes que se gestan a partir de estos, sin dejar de considerar 

aspectos de tipo_ sJp¡;restructural que tienen su propia manera de manifestarse en 

este conflicto. ;,;· i:Lt~;: 
De ac~erd~.~{C::oncepto marxista desarrollado por Lenin, se entiende como 

·-,:·-, ,. . 

clases sociales a "grandes grupos de hombres que se diferencian entre si por el 

9 En términ~s legales se está rescatando la denominación indio con la Ley de derechos y Cultura lndfgcna 
que sul-gió ·a partir de las necesidades planteadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
w Reina. Lcticia., ºLas rebeliones indfgenas y campesinasn (periodo colonial y siglo XIX)~ l..a Antrooologfa en 
México. panorama histórico, Tomo 4, INAH. 1988, Col. Biblipteca del INAH. Págs. 520 y 521. 
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lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, 

por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción 

(relaciones que en su mayor parte las leyes refrendan y formalizan), por el papel 

que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por 

el modo de percibir y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de 

que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede 

apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen 

determinado de economía social."11 

Esta definición presenta los aspectos fundamentales considerados por el 

marxismo y no se toma aquí como una definición exhaustiva, pero deja en claro el 

concepto--bási~o:~lÍ~;con_siste, ~n_la-relación de los hombres con los medios de 

producc'ió~ c6md(~~¡:;,,(;~a,~t~;;;•dEí la•• existencia de las clases sociales. Las 

fuerzas d~~ro~J-i,ci¿~·'/1~~-;;¡~gi6~es~oci~les de producción son las que dan a 

::c:~;~tI~f~i:~~1Wjf ¿~g~f ;:~:·~~ :::ci::u•::::~~: ::~ 
:::·3.~:1~.~t~tl1Y1í~Jf ~f.~: a esta' detemnada po' la 

, , · , .. _, .. _' ... '·:~~~;!f·.-;.':.~?·::·)~{::·y,,:;:~:·; .. "-Y\:~ -~·~'.-.. · 
Además,;"EI an~lisis' dEl'c.lase. i:plica"'.cisumir que la formación de las clases 

es un proceso hls~ó;iko.~·~n~~:.~~ ~~i6~1~~-tanto factores pollticos, ideológicos, 

culturales; organizativos,-que·son tan;ci~bisivos como el anclaje estructural"13, van 

11 Lenin. V.1., •'Una gran iniciativan, Obras escogidas .. Progreso, Tomo 3, Moscú 1981, p. 228. 
12 Stavcnhagcn, Rodolfo, Lns clases sociales en las sociedades agrarias. Siglo XXI., 15ª. Edición 1985, p. 33. 
13 Vilas, Carlos. M .... Actores, sujetos, movimientos ¿dónde quedaron las clases?", Sociológica, año 10, 
número 28. mayo-agosto de 1995, p. 70. 
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más allá de lo económico ·y solo pueden ser aclarados en las situaciones 

concretas que se pretenda estudiar. 

Se considera necesario que para explicar la rebelión chamula de 1867 se 

tomen en cuenta tanto los factores étnicos que estuvieron presentes, como los 

relativos a estructura de clases de acuerdo a la explicación dada anteriormente, ya 

que en este caso especifico, como en algunos otros, hubo coincidencia en estos 

aspectos como se verá en el desarrollo del trabajo. 

De manera general la mayorfa de la población indígena constituyó durante la 

Colonia la base campesina de la nueva organización social impuesta por los 

españoles que les permitió, en algunos casos, conservar sus tierras. No obstante, 

eran sujetos del pago de un tributo o a la prestación de servicios personales, pero 
- -º ,.,,.,-·-

continuaban lig~do~·~ .. iJ'.i::omunidad, lo que se prolongó en gran medida hasta 

mediados del.isiglónx1xfl::úando una gran cantidad de terrenos que habfan 
. ~;~~.;~ :..'.f/ \~·'-~'~}: '. 

permanecido en'mános''de'fos indfgenas pasaron definitivamente a ser propiedad 

de los mestizos.·;'.· 

Los indígenas: fueron reducidos desde la Colonia a grandes masas de 

trabajadores, comandados por algunos caciques para facilitar su explotación y 

control, pasando asi a formar parte de las clases oprimidas. 

La comunidad indígena constituyó durante los primeros años de la Colonia un 

factor esencial de la economía novohispana, pues proporcionaba los productos 

necesarios para el abastecimiento de los núcleos españoles y también para la 

exportación de productos a la metrópoli. Sin embargo, su importancia decae a 
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partir del último tércio del siglo XVI, cuando se hace notoria su incapacidad para 

cumplir con las.exigencias a que era sometida por los españoles. 14 

La persistencia de la comunidad indlgena se debla en gran parte al interés de 

las autoridades por conservarla. Algunas comunidades se adaptaron a las 

exigencias de los españoles y lograron sobrevivir, transformándose a si mismas 

con el transcurso del tiempo en pequeños productores y destruyendo su propia 

comunidad. Otras se desplazaron hacia áreas no explotadas, aislándose y 

conservando su organización original sufriendo un constante decaimiento. Otras 

más se encontraban ligadas a las haciendas.15 

Durante el periodo y en el área analizados, la comunidad conservó casi sin 

modificaciones su estructura y tradiciones;_ pues a la Corona Española le 

interesaba obtener el pago de tributo en forrria;c¿f ictiva, por cada comunidad y no 

de manera individual, por cad~'inc11d~n·¡,¡i,·oictia situación permitió, en términos 
.-' .··-;. ~·¡,,·&·,··~:.;-. ,·,+:·-: '~-,_~i>" 

generales, la sobreiviveílcia.c:;C!é''1ai3l.'C::Q'n,unidades manteniéndose la mayorla 

relativamente aisladas~ y 'si.n tener acceso a la utilización de nuevas técnicas e 

instrumentos que les hicieran posible mejorar su producción y sus condiciones de 

vida, lo cual no quiere decir que permanecieron inmutables. 

La implantación del capitalismo en el país, su desarrollo y generalización a 

partir de_i siglo XIX, presenta a los indlgenas como parte de una estructura clasista 

que -se· rn~·riifiesta dentro de su grupo de pertenencia. Ya que si bien, de manera 

generalizada, la población indlgena permaneció ocupando el lugar más bajo en la 

sociedad posterior a la Independencia sin tomar en cuenta a los esclavos negros 

14 Semo,.Enriquc, Historia del capitalismo en México. Era,, 15ª. Reimpresión 1991, p. 253. 
l!i De Ja Peíln,, Sergio. La formación del capitalismo en México. Siglo XXI,, 16ª. Edición, México 1991, p. 45. 
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puesto que no co'ristituyeron un número representativo 16
, no todos los miembros 

del grupo étnico pertenecen a una misma y sola clase social sino que se pueden 

encontrar eri él, miembros de clases explotadas y explotadoras como en el caso 

de ,los ,jorn~leros a:~r1Cb1as y los caciques propietarios de tierras y empleadores de 

esos misrrlos jornaleros. 

Los indlgenas de Chamula perdieron la mayorla de sus tierras, pero pudieron 

conservar algunas que siguieron cultivando, es decir, que aún cuando sus 

propiedades se vieron considerablemente disminuidas no hablan sido despojados 

de todo medio de producción. Sin embargo, los campos de cultivo que 

permanecian en sus manos no les proporcionaban recursos suficientes para vivir, 

por lo cual se vieron precisados a buscarlos en otro lado, generalmente en fincas 

aledañas o situadas en las zonas bajas que eventualmente los integraron al 

trabajo asalariado. A pesar de ello en el estado de Chiapas, la permanencia de 

relaciones de producción precapitalistas como las que se daban en las haciendas 

que utilizaban en la mayoria de las ¿'e:a_~iones mano de obra sujeta por deudas o 

trabajadores a los que se propi:c;i~~ba una parcela para que la cultivaran y 

pudieran sobrevivir, fu~ um~ prácúCil' común. Debido a tales características, no se 
.c,:;_'.5,,' :~·,:\~:· 

puede hablar de clases,sodales';capitalístas propiamente durante este período, 
• . ~ . <"- . c.~':;~•~:· ::;1~;:, -_,-._., · 

pero si de clases opr~i,n~9ás én.fo(~ación. 
".~¡_ 

Los movimÍ~~t~s í~cl'i!;J~}i'¡;¡5:t;¡;;~ hecho en ocasiones demandas claras acerca 
• '-, • .. - -·. . . :e . ~· - ·: •• •· \ ... ' 

de bienes materiales,''pe~o''Cl•veres, sus requerimientos se ven permeados por 

16 Soriano Hemándcz.; SilviB~ Lucha y resisténcia indígena en el México Colonial,. UNAM y Centro de 
Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas,. México 1994, p. 110. 
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La Iglesia constituyó.durante.la Colonia una institución poderosa, al poseer 

grandes extensiones ·territoriales dedicadas a la agricultura, inmuebles rurales y 
''. - : 

urbanos en todo _el territorio, lo'cua_I facilitaba su influencia sobre la población y, 

porotro l~c:lo~'ma·~-t~nr~ ~I control de la usura que en ese entonces constituia 

también urí elemento de ·gran importancia económica. 

~n .· 1a'· his~oria 'de' América Latina se encuentra que la relación entre los 

europeos' llegados al cÓntinente americano y la población indigena que lo habitaba 

esta llena'de crisis; debido a que las exigencias, a esta última, de diferentes tipos 

de bienes· y serviéios;· asi como en metálico, fueron constantemente excesivas y ·- .. _, .. 

··llevaron· '8- ;·p'clner· en peligro su existencia y en múltiples ocasiones a la 

desapari.ci6n'd~'~ucha comunidades y•;pclblados,:asi como de algunos grupos .•••\,'.•,- , ... _;·.~~r·~:,·: • • '· . -~', • '' ,_,., 'N,,,,_ -~,,, •.·.-·: -

étniéos. Aun con lá''existenda.' de múltiples ._;;~guméntos que intentaron justificar el 

. =~~t'f ~~~~~l~~~l~/~1~~~~1~::::1:.:.:.:::d::.'::.:: :: 
reJeldia ¿~-~~;J~~~c)~~~i~~ ~~~H~:t~r~~~ pb¿ósi~~ de recuperar su autonomía y 

··1á·pr~cti~~c(j-~+~~~D@f~.->-~P~~if~.~~1-~i~1C> xv1>se dan movimientos armados que 

asr ·10 ·'demuésira'rí;~·y;idEintroJ~e,ºsÚs formas organizativas más comunes se 
. ·' .,. ' :--:.,:'. - .... :,:,"·º""'.,':''; "', -

eincúenfran > vln~¿¡¡;u:tos · ··a·.· aspectos religiosos cuya importancia disminuye 

; notoriament~ apartir del siglo XIX, pero que se siguen dando aún en la actualidad 

si bien, a partir de la Independencia, en oposición a los grupos nacionales en el 

poder. 

Se han desarrollado movimientos en los cuales las reivindicaciones de tipo 

social y las concepciones religiosas están íntimamente vinculadas. 

12 



Los movimientos en los cuales lo religioso es el fuerte sello distintivo han sido 

difícilmente considerados como sociales y politicos por los estudiosos del tema, . . 

quienes han: hecho. hincapié en 'qlle. los actores se encuentran sujetos a los 

designios divirios'y ~car~cen"de raclonalidad según .la concepción de Max Weber, 
._.-, .. .-_.,,-:i':,-: , __ ,_..:.' 

a partir.de la'Í::ual debeha_tl'e(éori:espoÍldenCia entre medios y fines, que deben 

. ser consid~r~í:l6~ ~6tf~1~¡y«~6.;.'.:.;~ -~··· 

~:~:~:s??f ~t~ri~lt~t~,f~~~~if ;~i~t~:~:::~:~=:~,: 
parte substanCiaJ 'de la CCl~fClr~~~iém\i tradición eclesiástica del pueblo mexicano. 

Han sidotambién\un~fa~i6:~bi~~~~f~~~~- ;~0~~{~r¡;i~~t:s ·y movimientos sociales 

encauzados p:ra a:~;1~i pa~~ ~ ;~~.br~: ~:pa6'i~J~e poder poHtico y económico. 
·~ : :(~--~·-,'. .,. ·, - , ·?;:<:·.~·-:''O o_·>;·· '> 

Este tipo ~de mo~irnientos~-:saíiZc6.'i;iJnes en sociedades que entran en 

conta~to· ·co~·i'oti~s~~-º¿:~~t~~r·'.'.~·~7~·t~1;11a~'.dominarlas y acarrean cambios 

desfavorables én'\lás·icondiciones'0/económicas.·.Y sociales existentes, aunque 
- .-- .. ; '·. ' '. !•',•; .• ·- •:!·.····, -. '-"'·~·-· ·>·'J - .• -¡ ,· .•• -

::::::: z71~22:~b11t~~~E~~J!~tf:f~-ºs ~aturales, hambrunas o epidemias 

-' '<. ·' _·,·>~(-~<..' ' .; ··.,-, - ,. ' /" 

Para pode~ ~~~~-i~~¡·~, ~~~~fii~~~·Jb'í.í;rido en Chamula se precisan en esta 

te~is alguÍlos ,; coli€~pto'S ; ;~á.fi'11:q·v~ :i~ejrfiitan entenderla. Este movimiento, 

'presentado de;;d~é~j'p;¡;,¿iplo b'a'jo.Í~forma de una manifestación religiosa, fue 
. - - ·- : . , --L-. -. ·, 

definiéndose en el tri:ihscursd:del.mismo como un movimiento con planteamientos 

de ·carácter social y polltico. Tomando en cuenta dichos factores se considera 

como una manifestación de tipo ideológico para lo cual se deberá entender a la 

17 Ccrutti. Angel y Bcrtha Domíngue7, op.cit. p. 107. 
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-_·o- - - - ~- ~ -- • - -

ideologla como un fenómeno superstructural determinado por condiciones reales 

de existencia y de acuerdo a la posición de clase que tienen los sujetos sociales, 

que no se limita únicamente a ser ideas o modos de pensar, sino que remiten a 

formas de conducta especificas. 18 

La religión, como parte de la superestructura, vinculada con, y en última 

instancia determinada por las condiciones materiales de existencia, se considera, 

como un fenómeno o manifestación ideológica estrechamente relacionada con las 

reivindicaciones y lucha~·~de carácter social, como lo fue el enfrentamiento en 

Chamula entre 1867 y 1870. 

La ideologla, por lo tanto, permite abordar el problema de la religiosidad y 

comprender que si bien existen situaciones estructurales que determinan ciertas 

representaciones religiosas, también la superestructura actúa y repercute en 

procesos socioeconómicos, es decir, ambos aspectos constituyen un todo 

dialéctico. Asl como determinadas condiciones influyen en la conciencia social, de 

la misma forma ésta aporta elementos que pueden tener repercusiones en las 

condiciones económicas. 

Se tiene entonces que las ideologlas "No son representaciones objetivas, 
. .·( 

cientificas del mundo sino, representaciones llenas de elementos imaginarios, que 

más quedescribk\till~:realidad, expresan deseos, esperanzas, nostalgia, pueden 

contener elein:;~6toi'cie:canocimiento, pero en ellas predominan los elementos que 

Úenen. una:,fu~~id~\'.d~'..adaptación a la realidad". 19 Sin embargo, en algunas 
•.' ' .. ·.' - - '.' ;_ ': ; .,·' -.~ .· ~,; 

oca.sienes la.fUrici~nsocial que cumplen puede ser de cambio. 

1
.
8 Pércz-EnrfquCZ, Mari~ Isabel, Expulsiones indígenas, Claves Latinoamericanas~ México 1994, p. 105. 

19 lbid. p. 107. ,_,.:- . :·:· . 
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La religión es un fenómeno 'social que forma parte de la práctica ideológica 

de los individuos; común a un ·grupo .. social y referida a fuerzas consideradas como 
- ' .. ' .- .. 

anteriores y superio~es. ai entamo .naturaly social para los creyentes, ante los 

. cuales . expre~~ri'2'serítir ·~cierta(dependénCia y ~obligación a una determinada 
".", _:-·;_ .. : .·,·-· .,· .. ,:.;,;,,' ,. - - ' _, -. ' 

conducta'~n:sociedaét!C::on sUsisemejantes> Dicha conducta se da en el campo 
• .-. ' - : • ;_ :~: •.. "~'""',1' , ,·:~:-:: ._. . - ,; • 

religioso qué constitUye un terreno de mediación de conflictos sociales de carácter 

históribo_;·j'.- :.~;, • '' ?:;t. •· • ·, .. 
EÍ .: fenómenó ·.' ;~[igi~so} inscrito , en una totalidad concreta de instancias 

estructurales; y· sí:iperestructurales ·y formando parte de estas últimas puede 

cumplir el ~apeld~Ju~i:ifÍ6á~or o critico de las relaciones sociales de producción, 
, .. _, . ' 

frenando 6 p;¡;;nc;Si';;ndo ;;,1 cí~scirrollo social. 
: :.~ -.·:·:';:.· -< · .:,/:'.,~:.~r.- ~-.. ~~~T;r!. }~r>~-:-:;~;~-~;_ </<- ;-. ,~--~ ,. . · . 

Los españo,~es realizare,~ la conquista de América en su doble aspecto, tanto 

materiai collloid~~IÓgicoJD~sdé':~l:principio se fueron apropiando de las riquezas 

que habl~ne~~1{Z~~j~~;~i·~~¡¡~~~;dr/~~~bo ~na labor permanente para imponer su 

::::::lt:~fi~~~~~~j~~i~;~•~Ona al ~tollcls~. =mo una fo=a de 

.'.;':'.~~-::·,:-;,;~'¡_~· · }J~7-~'-·,,.c'. 

Este prócéso)se·:·hizoi.Üt.ilizando numerosos métodos que incluyen desde 
.- _.·_ :· _:_'.:::·_--_,-:·>-\-::·~;}{:A{.;·_, . ·_ -

representaciones;teatrales• de 'pasajes de la Biblia hasta la persecución de actos 
, ·:'e.· . ' , ' "" :.<;·~;~:_, ·/:-~' :.;-:, · .. ,:.~,:.--· :· ... 

no permitidos por la lglesiél:a través del Tribunal de la Santa Inquisición. 
,_,.,_ - -,.:_/' .. ,,::~; ¿J;-..: :,-. ,;'--' <}~<; 

El . result-.;icic;h:fpe· •• 'Gri }'sincretismo religioso donde pueden encontrarse 
--'-~'.'.; "· '".' . :-_..:, _-,-' 

mezclados' cbn 1Í;i .religié::ú'i católica rasgos propios de los cultos prehispánicos 
: '' '· ·;;,·': ' _..1 '·«<~ .,. '-;•.;J: ' .. 

· ligada's sobre 'tocii{· a la'ag~iCultura "la práctica religiosa llegó a ocupa un papel 

prominente. e incluso central. Lejos de reafirmar la subordinación de los indios a 

sus· amos ladinos, variedades indlgenas de cristianismo y gobierno comunal se 
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convirtieron en el medio por el cual pueblos nativos expresaron su rechazo radical 

del orden colonial y , poscolonial."2º Para Chamula consiste en concepciones 

mágico religiosas.rde,los ·mayas y los .rituales católicos de los españoles, 

expresad~s ~n u~ politels~o que diviniza diferentes elementos de la naturaleza y 
~ . \" ' ·, .·.· ... · 

una institu~iÓ~ je~~r~¿ii~~~de carácter monotelsta.21 

:o:_ ; ·\ft,(,,' ~<"."~· 'é 

. En t:in prirr;~?füom~ntC> la religión nace como una necesidad del ser humano 
,·.·; 

por enc6'ntra~.'e~'i>1i~'~iÓn de los fenómenos naturales ante los cuales se sentía 

indefenso. Posteriormente va a ser utilizada para defender los intereses de una 

determi~acla, é1áse l;~.cial: la naciente burguesia y sus aliados, cuya pretensión era 

justifi~r,~I ~~t~J~ ~:~·cosas existente buscando consolidar su situación de poderio 

económico en si~t~'ní_a capitalista, desde el siglo XVI. 

La ~eligiÓn'~~ ~~~· f~~tor de mucha importancia en la concepción del mundo de 

algúnas,soCiedaCtesió'gÍÚposcsociales y, en ciertos casos, esta imbricada en 
·-:.·-· 

·tocios los ~~peC:tb~;}Eiil~;t¡J~>;s()ciaLSe tiene asl, que "la religiosidad indlgena es 

expresió~.· ci~''.~~}:~~;¡~;~.~~!·~~~uscl~~"°:'!,~º totalidad. De allí la dificultad o 

· · imposibilidad de los iÍidlgerúis de C'~nsiderar a la religión como algo privado; en las 
~ -,-- : ·e;..~'. 

comunidades incllgenas; la reli~it'.>'~';;;'s\.1~a ~uestión de carácter público a la que no 
. . . .• ~-.•·····~· . 

se pueden sustraer sus integr~n~e~.~22 

La religión impuesta por la fuerza a los indígenas y apropiada por ellos, fue 

originalmente un medio utilizado por los españoles para someterlos. A pesar de 

20 Wasscnrom. Roben. uEtnicidad y rebelión cultural en Chiapas: Ja rebelión tzcltal en 1712"., La diversidad 
prohibida: resistencia étnica y poder de Estado. Centro de Estudios de Asia y Africa. El Colegio de México., 
México 1989, p. 234. 
21 Pércz Enrique~ María Isabel. on. cit. p. 142. 
22 Masfcrrcr Kan, Elio uMovimicntos indios y cuestión religiosa, encuentros y desencuentros con la 
Antropologia en México•\ Nuevos enfooues sobre el estudio de las étnias en México. Miguel Angel Porrúa y 
Centro de Investigaciones lntcrdisciplinarias en Humanidades, UNAM, Col. México Actualidad y 
Perspectivas, México 1991. p. 287. 
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ello; en múltiples ocasiones se convirtió en un medio de lucha a través del cual se 

·< articularon procesos de resistencia, contra los españoles en un primer momento, y 

posteriormente contra los mestizos y grupos nacionales en el poder. Como un 

elemento cultural étnico se utilizó dándole un matiz particular que permitió unificar 

y movilizar al grupo en torno a ciertas expectativas de mejoramiento en sus 

condiciones de vida. 

En el caso de Chamula, como en algunos otros la religión fue el pretexto que 

permitió aglutinci'(a:\~s'.indlgenas en torno a demandas de carácter social, 

básicame~te ~~n·~~rvar l~s· tierras de su pueblo y mantener la identidad de su 

comunidad;op~e~i~;'que también se buscaba la forma de in~;'~ni~~r:':l .culto 
• < • ,, ··" • '-'-·-·,: ~ ,,-,. '"" :; • 

católico, átribÍ.iyéndole rituales propios de la máríe;a' de ser de lo~l"'cliainuias ; asl 

='"º;~JW~~;:f f ~:'.L:';~::;;:;.fü~q~~*~~¡~.~~~~Í~tC:~. 
conseÑélnaún .• sJ~'rasgos indlgenas~á'p~sar.dá_qú~füeron org~~l~a-dos sobre la 

- -·. -·-~. ~ • .,,., ~- --- :, ·..'.;..; .. ,::; ; :,,.-. -~·- :¿:_ '. c. ' -·/?· :;,·;.; 

base del mocleloi,colonial ~intr~dljcidf9pC>r, e1<.'c1e.ro~iespaiio1, pero que, las 

ªuto";J::~º·~ífü¡~f;l~IX~!;t~i~~~~~1;~L;,::.~' :~:·:·:::: .. 
expresión, a·'~r~J~~ ~~¡'}iuars;· ha¿:¡,:. ~g~stionamientos de carácter social y 

. ·plantean. ~n_ '_ciim_ bÍ~ ~!;di~I que ~ug~en por mejorar las condiciones materiales de --- ·'•,'.: ,. ·,- - - - . 

existeri~ia, -~~ j:,Jede' decir que se está dando un movimiento que involucra 

elementos superestructurales diversos, en el cual la religión esta siendo utilizada 

como un factor que permite cuestionar el orden establecido y buscar un cambio 

- que sea benéfico para sus seguidores. 
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-----------------·-··---·-·--.... ----·--""--'------~--~~-.......__-......... """-•-•<>o...-- ... 

Los elementos aqul mencionados constituyen la base conceptual a través de 

la cual se desarrolla el trabajo propuesto, por lo cual ahora se mencionan algunos 

aspectos re.levantes Aue: es necesario tomar en cuenta para ubicar el contexto 

histórico en el cual se dio la rebelión- chamula y que corresponde al siglo XIX. 
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2. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE MEXICO EN EL SIGLO XIX; 

Al siglo XIX, en el que se desarrolló el movimiento:de guerra de castas de 
,. ,. ' - ' .. . , .... , .- .-

Chamula, co'rresp~nde la i~d~pendencia de Espa6a y ÍéÍ tci'r~ación y consolidación 
···.';' 

del Estado m~xic~no que se hizo, posible_coniel t~illnfo.'de los liberales, quienes 

a~licaro~>~gud~~}~ciid~s dEl ~ráéter legal ;/~~~~6~íc~ permitiendo con ello, la 
•. ,· ··::,--. ··:>,· 

generalizadórl'. y'{consol,idació~ del capitalismo en nuestro pais, básicamente a 

través de I~~ I~~~~\~~ ~~form~. Corresponde también a la búsqueda de una 
''~', ;. ·,¡,_ - ' - :>¡::.:·· > ,, ·-

identidad como:,'. nación. que se basó en ,el mestizaje y en el rescate de ralees 
:;> - __ ,,·.,: . ,,. ,\; 

indigenas ·,_de .. 1Cls ··Cgra'nC:tes ,. culturas mesoamericanas, pero en el rechazo y 
.... , 

-- , ··': -~.~~-~~~:;( 

Para dos'cfineside' esta tesis :se toman, l:ln;consideración los aspectos de 

mayor importanJi~;~'Ciü~;;6bndu~irén a co'n~b~r {¡,;0 situación prevaleciente en el 

ca~po, pues ~;e~::~~~;~mbit~~~l1·:do~d~:;j~;ii~·~1ú~~antes las' revueltas en todo 
; _'./1;·, - ,·,,::,_, :¡_;~" J ~ o'' '• -·; T: " .. :¿;.' ·, 

e1 territorio durante esS,rJÍisIT¡o 5i910: :,;,f ,¡,~;s i.:;d;,.;,:s'-':,,~:;:·;;~i:;~ !;L . ::i<'Í . fr~. ·, •. 

. Nuestro·· pais' inició '5ll .~ici:3cind~~~ndft~t~~~f):?, ·PE~'.f'iíuy,: ~i.ficil,situación 
financiera·· a'c~ritu~dCI p~~ la lucha ~·~tr~ gruposique· trataban de<imponer sus 

:. ·.:., .-. ~.:. ;'. 

intereses a través. del Estado. :·'."-: ·;':~" 

2.1. LA INDEPENDENCIA: LA'ECONOMIA.YLA SITUACION DE LOS 

INDIGENAS. 

El inicio del siglo XIX marca el fin del período colonial en nuestro país y 

corresponde también, al preámbulo para el desarrollo del modo de producción 

capitalista, iniciándose un proceso de acumulación originaria. 
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La independencia de España.significó una ruptura y un reacomodamiento en 

aspectos de ~arácte~ económico, politice y social.• .• 
- . '· . . . . -

Por lo que' al aP,arato pr6ductivo se ~tilfiere se dio un colapso al reducirse. la 

producción e~· e1·6a~po'd¿~¡clri a·· 1~s~;.no~i"1iento~ migratorios originados· por la 

lucha y po~ la lnte;rru~6ión di:;lo~ ciC:los agrÍcolas. La escasa producción se dedicó 
·,:\: :-~~~-.,,,,,~;;:_ .. --~-·i:-·::-_.::··:-:.'0 -~-,r 

aún más al aufocl:>'ilsumó'y ¡¡·satisfacer'necesidades de tipo local o regional; 
·~"·· ;-:":. 0..,f' -~..,~',~-' ;:: 'C" ~ 

Uno de. los ~·principaÍ~¿ mecanismos que permitió la implantación del 

capitalismo despué~ de~Í~i·~iJ;ili'~a ~on España fue la apropiación y la colonización 

de supuestas tierras baldÍas\· 

La apropiación )d~{\i~r~as comunales por medio de mecanismos como. la 

confiscación, la corr,ipra~9·~Í/despojo, además del rescate de bienes del .clero 

fueron formas de acumul~ciÓn origir'laria hasta la Reforma.23 
' ' -.... ·' ;;" . · .. · '::':~.' [ -. . . :~ 

Desde.el inicio'ctei'perlodd independiente y hasta mediados del siglo XIX se 

dio un proceso d~cfa~n¡\~~~~~~~;n~~~t~í~ié~~ d~ I~ tierra, mediante la compra de 

bienes a, los esp~~61es ex'Plilsados~i el/d~spojo, a las comunidades indlgenas y la 

apropiaciónI~~~~\~~~J,J~t~~:n~;"~ii~~~l~~·}~ldlos; todas constituyeron formas de 

expansión;de·:1as·:h·~·c!.endas;qu,~·qncorp9raron grandes masas de campesinos al 

peonaje, irist~~~~~'ciC:f~6rl'~1ig;¡¡¡'t~~~·i·rl¡c;ial del modo de producción capitalista con 

sus cons~duenci~~·;~~a·s~r!;~~~:nt;e ellas las recurrentes crisis económicas que 
. -·-· --· - "•,·-._-~;·,~)~\~ .. :' '<·<~.~::~:;1'.:._•-;;r._;;",.-~. 

aparecieron en•·eL<ámbifo económico a partir del proceso independentista. La 

hacienda, laica; cómo unidad económica, se vió fortalecida en el transcurso del 

siglo y cobró gran importancia. 

23 De lo Peña, Sergio. La formación del capitalismo en México, Siglo XXI .. 16•. edición~ 1991, p. 99. 

20 



A finales de la Colonia predominaban estructuras precapitalistas en las 

relaciones. de explotación ·que ·fueron modificándose y transformándose en 

capitalistas .. en el transcürso.def siglo XIX debido· él algunos de los factores ya 

mencionados.: Las luch.as-:confra·'.la explotación y el orden polltico se confundlan 
,' ·'.~ ',.-.. ~-j ,-;,:·· :.:,: .: 

. fácilmente con la~ luchas étnicas/lo cualfue aprovechado por los diversos grupos 

en pugna. Est~;~~;'~~,~~;~~;>~h~ iJ~ ;~~iá~~ría~. quienes eran los que básicamente 
,l, •;;e- ;~;·:!: <(~~-.:.:;·.,:'. ;>:--. ·-~~:;,i , ··, : ;J· 

prodUclarÍ;esa\condició"rí~·étnic~.cT·e~ algunos casos actuaban efectivamente como 
.",'.:,·'. ;._ «~ ·.:.r-'.<- : ;·z, •. .~ ;·,; 

etnia 24; sit-uación'>Cjúe f~~'a'ú~·-rr;~y &óníún durante el periodo mencionado y que 
,_ :·. ·-,·: :~:..:-·.··: ;'.~·:·\};~ '·"':;~~:-.:~.·\_, .. ,., __ . ··. 

se vio acentuada por l~intial1~igéncia de los grupos gobernantes que buscaban el 
.'..~:-' - ¡·. _; -; ' ... -<~(-· ;~::;-~>:;:~~~~- :·~:·-_·;;'./_;_ ~:L'.-~\~~ -<ri~~'.:;'~/.:. ':.~:· 

desarrollo;de1un pal~_y.íí~r69éne6,;.en:.donde el nacionalismo fue la bandera 

ideolÓgica{;~Ü; pÚg~~b~i;p~~:"~;rT1odernización del mismo y encontraba su 

contrapartida ~-;:; 1~(·~~gaéiÓn,éie 1'a presencia india, que se convirtio en múltiples 
> .,:'."'' ) :·- i-: ·::· .. :;""~- " ... 

acasianes:en ~,~v-~~iérite>~ violen~?~:/·.--.- •.• ~Z- ;;; -::::.:3 

La·- lgÍesia'mantúvo)á impo'rtancia que .tenla durante••1á-Colonfa ai.·c()nservar 
. : '.-_'.;.:'' ,.._,_.,_ . <.>. ..-~-.: ;~.~..;;. ,,: ~;;~~ ~ ~-: "'\:-· ,. ' -y;, 

el monopolio.· religioso e ~i~pEldirtua pr~se.nc:ia'.c1e;quienes'· nó.' profesaban la 

~~ª~~~tf Jlt~ltJ~ii!~t~f~~~:,:;::.:::: 
La revolución. d~ independeriC:¡i;i rC>iJipió la resistencia de las estructuras 

más tradicionales,-:incluyendo·,· las . indlgenas, que conservaban formas de 

organización comurÍÍlles. la transformación fue lenta y preparaba las condiciones 

para la implantación del capitalismo. 

" lbid. p. 83. 
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La permanenCia de las comunidades actuaba como un factor que impedla 

el desarrollo capitalista en el agro, ya que permitla la sujeción servil del trabajador, 

alentando con ello la prese~cia de una estructura señorial exagerada que tendla a 

fortalecer el~m~nt~ii'de·~~ácter precapitalista25, como la rigidez en las formas de 

2.2 LA LEGISLACION LIBERAL y LAS COMUNIDADES INDIGENAS. 

Las medidas·leg'~¡~~: foníentaclás por los liberales en el transcurso del siglo 
' ·- ·_·: .. : -·<:'---··-;1;.;•.·-· -··-. , ·. - - - , 

XIX promulgadas di:Jr~rlt~ e)j ~~bierno'de ValerJtlnGómez Farlas (mayo de 1833 a 

::::.::;.:·~:'Iti;t~~~t1~l~¡i~~~~~hi~~i·~~!tf lr:~: 
Benito · Juárez.· Cuando·· los" liberales' se~ ·encontraban·· ya en'•el ;. p·odert'ello les 

:~:~::::::: ::::~;:~Jt~~f ~ilÉ:~r~~~ZJ~~:º::;::~:~:;:.~:~ 
Se realiza~6ri ¿~.3ndJg~cli;nbid;;a'9riltib~·~1 des¡;¡~órtizarse los bienes de las 

comunid~des 'cilli1~~-~·~~;i~fg~~~~,-fatJ&:;lirajo consigo el fortalecimiento de la 

hacienda laica, a p~~ai ~'i~~!f~e·(~u~caba con tales medidas la movilización de 
,r;•; ''¡': • 

terrenos.y cápitali:is::'.~ da'.f6~~~·implicita la formación de pequeñas propiedades. . _, . . . . .- ,· _· ,: .. ' _,_ ,. ~ .;.;,_~-- .. -· . 

. La.Iglesia habla perdido imp6rtancia como poseedora de bienes y capitales, sobre 

todo e~ ;l'ca~6 d:··1~~ fi~cas rústicas a partir de la expulsión de los jesuitas (1767), 
,., .:.:·-- . 

por locua.1 el .. imp;;icto fundamental de la Reforma en el campo consistió en reducir 

drásticamente la economía de la comunidad indigena para llevarla a la impotencia 

" Ibid. p. 99. 
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económica.26 "La expropiación de los terrenos comunales y su absorción por la 

economia de las haciendas tiene las caracteristicas de un verdadero proceso de 

expropiación masivaa los productores directos de los medios de producción".27 

. ' ... ,. .-

Las leye~ de. Reforma; desencadenaron un proceso que provocó en los 

años postei"i~r~s u~a\rápida 'pérdid~,;de'_Jlnl>or1a11ciaé._de.,la economia de las 

comunidade~,i~~'~d~:;~~:-.~~i:~~t~~~~:·~.)P'l.~'.~~~}i~~R{ c~n' 1,o cual las tierras y el 

trabajo inc,orporacio'~~Jlas'f~erf~:~~sce'~ub1~s dE/explot~rse en forma privada. 

aUao~L:nf::~=~~íitjlf l~~~i~~f ~~z:::,:::,::~=: :::~::::: 
pues las medidas liberales ~o i~cluian''E:;'1 fra'cCionamiento de sus propiedades. ·. ·.·. ,,, .· ,., .. , ..... ~ .:-~-~·<::·~·- -r:~:¡.~ ,.7\: .. -· ,·>··:·. , .. 

Las comunidad~s; indlgenas, se (.vieron fuertemente afectadas por las . ' . ··- - ' ' .· . ,, . '· .,.. - : .. - . . ··~. -
i: .. ¡C-_ ,;; •.·¡ • ·:;~._-.--,. 

medidas Jegalés' ir1strüm-e'nt~Cías "por': los. liberales que las consideraban un 
'-~- " ' . ~' 

:::~e~r~~~,E~~~Y!~~~~J:':,:·~::: ::::::.:.:::::~: 
'··-.-:,~·-·.; -·-·> -·;··-"·' -- -~'"'- :.:~-;---

y educar p¡;¡ra ci1Je\pu~_i¡;¡ra_;cc)~ijip'.etir y_ triunfar en la lucha económica, lo cual 
-•• -. ' ' 'v--: 

únicaménte\~r~f~Ó~lble~~edi~;:1té}1a.•r~sponsabilidad que impone la propiedad 

indivi~u~i_.~ci~ ~~cli~~~~C:~~~ri~'.;,1~;·'.<:l~~trucción y fragmentación de la propiedad 

comunáL }?.'~ 1()' largo{~~¡i~'a:}~ se extendió un enorme descontento, llegando 
. '. '.' . e,. . -''~-' . ". :O,;." • ., ' • ""' . " -

111uchas éo111uniia~~~j'rid1~~n~s a'.r~belar~e ante dichas medidas, a pesar de ser 

reprimidas por' el ~Óbl~rri6, h~sta 1863, al restablecerse el derecho de las 
_._ -·· . . ' . 

comunidades a tener tierra~. modifi~ndose asila ley de desamortización.29 

26 Cardoso, Ciro (coord.). México en el siglo XIX. Nueva Imagen, México 1980, p. 115. 
27 Ibid. p. 1 16. 
28 De la Peña, Sergio. op. cit. p. l 36 
29 Ibid. p. 125. 
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. ----- ----"~·--··----··--·--------··-··-~-----------~·-·-····--· - --··-·- -· 

Muchos indlgenas segulan ii:imersos en una tradición mágica, "Más de dos 
. . . . 

millones crelan y practicaban a escondidas, en el aislamiento de sus caserlos 

cultos prehispániéos;;.en;vezidel,idÍoma español, plenamente aceptado como la 

lengua franca>~el~al~Is~';u~~b'a~;~~fa~irídios cien idiomas diversos ... "30 

Losmovlmient~s·in~lg;·n.:~;r~·~eldes asl_como _'ª.pretensión de autonomla 

local que se ~¡6 ;~ ~;~~~~~·¡f-~i~~~b~~-~ry~ i;i~llación común de la época. Sobre 

todo debidCJ a'la i'riie'ri'dó~tc:J'~ •• ~~···rep~e~e'iita'ntes del gobierno de desaparecer de 
·\ •. ,.· --~-;-:~·.\·. . ." ,.,_, ;>," ~ ••. , ~:.::z {.':···.· 

hecho a los indlg,en~s;a1ia~imHtr1f~::ai,~ri~I'tcirma económica capitalista y a una 

cu•t~rª co~;prb;u~J:A~n¿;~·n¿;~~G~6;~~J:~¿~,·i~~taba de borrar'ª diversidad étnica; 

. asl. como. ta~;~,ié~ -~g~·l~··;Íili~M~ d~bll¡d~~;~~~ifiesta de éste y los intereses de los 
:::··-~-::);;.;_··. :.:-::.::·.·" : .. ~·::~1-.:- ... ~·-;·,·' 

' g rÚpos · local e~·. eh ¡)ü'!f~a pe}: ei poc:l~i; qÚe en . numerosas ocasiones recurrieron a 

los· indígenas p~~~-,¡~6~~;~6~~:¿\\,iq~: algunas veces llegaron a rebasar los 
'" .. . . . ...... ·- ... ; . , . - ..... , . i. . . ~ 

_ inter~sesy d~lll~d~~~J~~ cii6'1~i~ij'gos. 
Los iridfgenasid~~a'frollar6nldiferentes estrategias de sobrevivencia que 

fueron desde•la;tén~~~o"p_~~idi~h·'~-rii~ las medidas que tendían a despojarlos de 
·. .'. -: .... -. .. ·;·.-:· ... ,,:·1-'c:".L,.·_~:._ .. -;··::',-_,<:~·.:.: ;,:_·:.: 

sus. tierras par~i: r:>c;~~r±~?dsekiarlas en su poder, al igual que mantener su 

organiza~iÓn~ ~~~i~l:y ~~;;_~~lt~~a. • hasta llegar incluso a la ladinización o la 

asimilación a la cultu~a mesti'~a; 
', .--_,·.__,. .:·.-'' 

La déstru~~i§,..;'#~ !~-propiedad clerical en el campo, benefició a la hacienda 

laica al c~n¡tft~Ír~~··:~~ 1;!1 poder dominante en el mismo, obstaculizando el libre 

mercado .de; tie~ras,;Y. la. presencia de trabajadores libres. Se dio, asimismo, la 

formación de, r_anchos y ·pequeñas propiedades. 

30_ Gonzñlcz, Luis .. uEI iibératismo triunfantcn~ llistoria general de México. COLMEX9 Tomo J .. 2•. Ed .... 
México 1977. p. 18_2. 

24 



Las relaciones de producción no capitalistas que caracterizaban a las 

haciendas de ia época, fueron revitalizadas y permitieron el desarrollo de las 

capitalistas y el desarrollo de las fuerzas productivas en otros sectores. 

En· el 'periodo de la Reforma (1858-1861) las comunidades hablan sido 

reducid~s s616 a fragmentos de las asignaciones coloniales, ya que además de los 

·despojos ·sufridos, en algunos casos fueron también vendidas para financiar 

· fiest~s y' o·l:>Jai materiales comunales. En los altiplanos era común alquilar tierras a 

los' hacéndados y comerciantes de la vecindad, lo cual facilitó la apropiación de las 

mismas·'•. con las leyes . de desamortización y aceleró la destrucción de las 
:·.,,, '• 

comunidades; . · 

cC,n la Reforma se facilitó la. penetración del capitalismo industrial y se 

favoreció el dr~cimiento ¡;¡conóml_co posterior, además de destruir el predominio 

económicC>·'/~oifo~d'qu~>p~bi~{;ia~rincipal fuerza conservadora que era la 

Iglesia, . ai ..• af~~ta;cs~~ ~fb~fed~:S:de's 'n'iateriales;•. asl. como también al aplicarse 

medidas.· corno ·l~- 1~~~aci6n {del ,·Ré~·i::ti-~:; Civil./ poniendo. con ello en manos del 
.'.'-- ~ ... ~e-·., "';.'"'.<.'._•, >-'~·1. :.·'.~·;- .:-·~-,: :.\ •' •" 

gobiernoe1'·d~~tF~í-~'bb¡e i;;s•iri~ié:te'~ci;;.'S;b~ur~ida~·en la población, entre otras. 
--.;-=,-;-~- ... ·"'-">;;:~. :-·~,·:-; ·¡'.:"",::.' '!:;-:--·--. -'-::,\\·- .-;;:;,_.:_·_-, .if •• ~~ -... ~ 

Tales meéiici~s t~';{¿¡¡~'n 'á ~6c':a':.jár:-11i; i.:i't1llf:incia 'de. la Iglesia sobre el pueblo y 
- _::;;/: - "í\' , .. ;\~- _ :~·:::t:• ~('.'.-,' -<;).. -~:::'.-

fortalecla~ por otro lado; al Estado. ·· . ' 
:·~;-',•! > <···~~; :-''." LJ~,¡""' ~.;·.·: >~·; 

L.os terratenientes •se, constituyeron. en el principal sector de la clase 
"' .,. ,_: ·-. -- " '" --·- ----'~: '.· -; .. ----' . 

dominante, 10'. sufidentéme.'ite fuerte' para . impédir el fraccionamiento de sus 

propi:·~ad:s. ~a~estrucción de las co~~nidades campesinas habla liberado mano 

de obra que fue absorbida por las haciendas; los peones fueron mantenidos en 

condiciones de acasillados y empeoró la situación de los campesinos. 
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Los indlgenas pusieron en práctica diferentes estrategias para conservar 

sus tierras y sobrevivir, de acuerdo a las situaciones particulares a que se 

enfrentaron y·que las puso a prueba: desarrollando con ello en múltiples ocasiones 

.• -: ;.e·;:: ·;-·_c¡.·~·-~-,:fr~~-·::~?·~:·,~·-:··,''·,_. -. ':. :-:~ .· 
Este es el conteXto'naciónal sóbre el que se desarrolló la rebelión chamula. · 

Chiapas se•~~~x:¿,~~¡~~~¿~:;~n'·1824 y su integración al mismo correspónde al• 

periodo al qul~~:h~' ~echo referencia y aunque tuvo durante ese mismo tiempo 

un, desarr~llo:;~ec~liar, algunos sucesos como los que se han referido tuvieron una 

'trascendencia al interior del mencionado estado, que será tratado en el siguiente 

apartado. 
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3. LOS ANTECEDENTES DE LA REBEUON CHAMULA. 

3.1 .. EL ESTADO DE CHIAPAS .• .. . . 
". >,:: 
;·:;'.·-·· 

~· ,.: .... -·':-.>::_~: >..-::;~. :-..:;<, ::_':.'·: .- ... -.· ... 
Chia,pas es ei est~do frÓrité~ízÓ de México que,. durante la Colonia Española, 

perteneció. a ia•,,c~~itt~1~;:¿;~~er~l~,c:I~~ Guate¡,,alá y se encontraba constituido por 
- . ~~~ - . 

::cu:::i:=~i::~2~]~j~~¡t;J~fl:~:·l:~~iff~;~l:;~~b1c::::~~: •• y Y ~::::ri~~~n:: 
90º22'13" y' 9J~5;3~ e~ti~ I~~ ~j~~i~ie'~\.f~¡;T~b~s'C:~ ~I n~rt~ y el Océano Pacifico al 

• · -·;; ._: >'.: · ' .. ··~~: '. -~~;: .• :_. :-· :·! .- . ·,' .;J t.:.· ;:e·:.:·.'• '. J;_:: ..,.(.,:·" <:¡¡-·-· .; <-.;_:;-< . o·~;· 

sur; al~s~+. '1,'J'it~.f~~~;-~~-ª:;~~~a tif'Efii}~~:;r,~~f :~~sumacinta y Suchiate y la 

Cordillera de 1()2~ c;~cti~ITl~J:~n,!]~; ;~;I: o~~t~i;se, encúentra limitado por los estados de 

Oaxa:; ~e~:~JjJJ:J::~u~~t~-~()~~-11~' rfiJ~icipios de Jos cuales 7 fueron creados 

-en 1999~ al1t~ la~~-¡'c1i~~i'a!~·~~~~f¡'¡~-d~1~;J()~irl1iento zapatista que inició en 1994, 
.·:,.::',·;;'•~O,'<!,¿.· '.'•S:~:••:••" :\,.·/' ·-~·7:{r' 

de que vari,~S rnUniqi~;i,()S en ~J~est_ad_o eran muy extensos Y tenían Una población 

elevada;. geríéraln1entéi;;(;C>í-i.}dificultades ·de comunicación con las cabeceras 
' ~ .... ~ .. -- .., ... ., :~·· . -~;..,": _ _:__,~--,'~·.;+:~>:. 

municipales'..debido a s'ú aÍslar'iiiento 'y por lo mismo desatendidas. En la creación 
,., '-':-,}_ -··-· .--~·)·;..~-.. : . --:··\.:<-:f.:'~- . 

de estos 7 'mUnicipios influy'ó el hecho de.que el movimiento zapatista creó varios 
--: '::::_'.: ___ ·::'_-_,.-. ···:·,-. . . ' - .,_ . : 

llamados muniéipios autónomos en su zona.de influencia. 

Desde Ja llegada de los españoles a esta región, la población nativa se 

encontraba concentrada principalmente en los Altos, donde se fundó Ciudad Real 

31 De Vos, Jan, Vivir en frontera. la experiencia de los indios de Chiapas, Éd."c~n~~O'~c Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropologla Social. INI. primera reimpresión 1997.'Págs>56 y 57: 
32 Zcbadúa, Emilio, Breve hisloria de Chianas, Ed. Fideicomiso Historia-de laS-Anléricas, Colmcx y FCE. 
México 1999, Serie Breves Historias de los Estados de la República Mcxicaña~·p. 14. 
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_-en _1528 por el Capitán Diego de Ma~ariegos, un año después de que la región fue 

sometida porel dominio español. Al correr del tiempo, esta ciudad se convertirla 

en el centro rector de la zo~a adoptando el nombre de San Cristóbal de Las Casas 

que conse;-rva hcista' la actualidad y fue durante casi todo el siglo XIX la capital del 
·. :::<; .. ·.:\, 

estado de Chiapas; 

D~~de_·que', los españoles llegaron al continente americano e introdujeron 

medianteJás' encomiendas, el repartimiento y otras modalidades de sujeción y 
,". ""' ·> 

extracción' de' riqueza a los grupos indígenas, hubo recurrentes manifestaciones 
; .. : ' 

de inconformidad; en los cuales los actores sociales fueron las diferentes etnias en 
/• ... '. ,. <~ ·_. 

ocasiones» unificadas frente al opresor común, que buscaban mantener o 

recuperar ~u~ · medios y formas c1e,yid:3~'tr,~nsforinándolos en este proceso, pero 

atribuyéndoles· características sin~~i~r~~/ ;~: 
- •,-e·' 2~:,;, 

La religión constituyó paratódosios"pueblos de mesoamérica un elemento 

cultural fUndamental, p~estd·JiJ-~~[~~,l"~~,,~~-rt~- de su organización económica, 

politica y social giraba en tom?;:a rifüáles'fY designios de tipo religioso, también 

relacionados con los ciclos ~gridoias'.'0 ' ;/; X; · --
. . - . . . . ' ,_:~ . ·' ~--

.' .• ·-~·;.~ - ·"~-' - ,-,-," ' . 

Es por ello qué'para los diferéntes grupos étnicos americanos las creencias 

y prácticas religiosi:;s constitllian parte de su vida cotidiana. 

Aprovech~~~6~::;,;t~;profunda religiosidad en el periodo colonial se llevó a 
--, .. ·-· 

'.;. ' .. '.\/•;>· --

cabo una impÓ_rt.;¡-r{t~?"e intensa campaña de evangelización de los indígenas por 

parte de las ordei~~-~''religiosas pertenecientes a la Iglesia Católica, que si bien 

logró afianzarse; no pudo evitar la intervención y la mezcla del catolicismo con 

_muchos ~i~o~»y creencia americanas; muchos santos vinieron a ocupar el lugar de 

antiguas deidades autóctonas. 

28 

. ·-------------· 



De esta . manera;; utilizando, conjunt.amente, la explotación .. económica. y la 

sujeción política; asl. cC:imo ;la' iinpbsición . religiosa y. lingülstica, en cuanto a 
. '. - -~- : -- ' ; . ; ''. :·. - ·' -- ' . . ., . 

elementos·.ideológicosyct.iítura[es'..se refiere, los europeos. sometieron a la 

mayorla de_lc:is1:Jit~osÉ!tnleos'e~}i.mérica a lo largo del siglo XVI. 

, Obteriid¡;; ia"'.j~~~~~~Je~6ia en :1821, Chiapas pasó a formar parte de México 
. - • • . ' - • -- '-.• :.-;_;<'.:'-:,- ~"~;'°'-: -" ,-, .... ,~:: .. :. - . 

tres afios···despué'S'.•.:Ál'·~~rder las relaciones con Guatemala y no existir vlas de 
• '. - '.,- ••'·.-t •. :.-·.·,,;·-· ••.. , ... --. . 

.· comunica~ióri~q~~'Uc:J:~';.¡¡~~~~ con territorios mexicanos se mantuvo en un relativo 

· aislamient?'.qu~. Ía:Ílevó .~ desarrollar un marcado regionalismo, que se manifestó 

bajo la forma d~'i.illa)Clen'tidad chiapaneca, en la cual el sentido de pertenencia se 

basó eri e'í d~s~r;C:i110 de lazos de tipo local y regional, el apego al terruño, al lugar 

, de na~imi~~t¿,','~~~.;I~ o ciudad, extendido hacia la comunidad de la cual se forma -- ' .... _ .. - .' ··' ,. - >:;,- -·. 

parte, en e~te.~~~6:1a comunidad chiapaneca. 

Leigal;ne·llt~o;¡~~fos los habitantes del pals eran iguales, tenlan los mismos 

derechos ;:~~t>:f~~~;/pe'r.o ~ri .. 1~. p~áctiea la situación de los indlgenas habla 
~~ .-~--:- > .. ,_._ .· :,_ ', .- " . 

cambiado Únic:élmerit.eCP:a"~a· E:;Íiipeora{.: ya,c:iue sin el freno que imponla la Corona 
. _· _ _. ·_.---~~·,,;'.:;,'.,\>:~F. __ ~}t()~:~.:-~.;~;_> ·~:::r.\_~~~--~"'~-,~-. . 

Española,·quedaban~a:merced.de~los abüsos de la población ladina .. ,, 
- ;.¡ ~-= -·-._\-;.·_ ::,:.:.~º:~-~; =-,~;-;) ._ .,_;;,,~.' . . -.-;_,.,..:_.- .-.;-¡:"?" -, .. ,~, :·7, ·.' 

En estéil:>ioceso. los: e~pafióles perdieron el poder, que pasó a mélno~ de 
'•. :"·· .. ·. '<.:· ¡-_<!;>·-::',~.· _, ... ~,:-' ~''"'·!'(•' ,';' f, ' ·~ 

criollos y mestiz~i;:~~riantó qUe?tbs indígenas se mantuvieron como el sector más 
;: ~ .. :.: ."·"·:.::·.-, o·"¡"Y .. "·:,~\·:;~--?: :-.. 

bajo y en qui~~~~ir~dlra;p~Ín~ipalmente la explotación. 
. .. . "· '.'_ s: . -i<~ . . ,;: ~-·" _<,::.¡'.." 

El siglo ,XIX'en México se caracterizo por una economla campesina que 
'·_.; :.-.-·_._.-,· 

frenaba la . movilidad de los factores de la producción y un régimen pol[tico 

inestable. 

Por su parte, el estado de Chiapas, incorporado tardíamente a México, 

presentó en su seno estas mismas características, empero de forma más 
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acentuada. .sé manifestó de igual ma.nera la lucha ideológica entre liberales y 

conservadores, que se identifi~~ban a su vez é::omo p~rtidarios del federalismo y 

centralismo res~ee:uJal11:~nt~> A19Crios "s~é::tores< pra~uC:úvos · ~~ vincularon a1 
·-;__:..:-·. (:'/~ .":'~".:·_. ,,"·.-· ·_ · ':i · -::.---' <--~~ '.· L~ ~ --~:-- _,..; '·.·.!_·:>::~·;,. ·,_;, -

comercio í-égiona1· .. v1'á1 ·eXterior;'•entanfo _qúe''la·.··mayÓria ríia'rltuvo •1a eéonomla 

h•,~·=t~i~~~¡jt~~~:~1~kJ~~~;~][~r.~~~~z¡;~~~:±,: .. ,. 'º 
que redu~~~·C:~gé.'~~J;'~g~!g~ri'¡,~t'~~~8~~iri~~;¡'i€J~~·Ki~ ~~~~¡¡;~~;~1d6~á~: pr~Ya1~clan 

. . .... ,,.. - , .\''· .-"\::- ,,_,. -\~;:,_·:., .. ~::~.~.::~< 1;_· f\~ ·::-:!;·:·: . t _:-~··,../,:--r~;}.:':.~--;.,.-0··{:.)},;.?'.'-~ 
elementOs·'Preca:p·¡ti~lfiSt~·~~:~~~l/~\~:F~: ,:':'t'--~::·;;,: > ~~~:> ·. ~;* ~~Y~~;i:? .:~~~1:~·;_<fni~·- -~>·::f:~-:. ;.;:~.~ · ~, 

Los tei~a't~ri'¡~~ir~·:-~j!~~¿~~b~~"1a ~~~~~¡~;·~óier6i~í;Y. 1~··Stili~~dión·· 1ibre • 
·.·:. ~~': ', •: ·.··:v -- ,<··.~.:.-,; ·.;:;_ .. 

de 1a manri ciEi·.·c;t;¡:a;,~rit~~~~W~n·C:a~fli~t6:c'.;ri a'C!u'e;r'16;/q¿e;·ciefeiid1ar1':i>6sidones · . . ~. . :.; ~ . 

conservacÍc;~as • y,~~t~b~~ 'él f~vti}S:cl~:fofin~i-ti-adicicina1'~~ ~n ~1\í~~ ~·~ f~(;lrza ·de 

trabajo.' >{'. << ¿; :);'/; ;: •:;'.Ú;,;,O •i · /:: '" 
Durante 1~~1 afié>~\ ci~éÚElnfrh y'''.~¡,iita'{pri~dpib~tcl~ ;¡ 16,s • s¡;serita, los 

agricultores y ran'ch~rris d~I ¿~¡1~·r'c~~tra1 d;tendencia liberal ; los terratenientes 

de los Altos de te~Je!~~Í~ 6o~~~~~~:ra,;iu~~aron por el control de la tierra y de la 
' ;·¿;- . . - . " - ~:;:':•.' . . ·, . -

fuerza de trabajo, 
0

c~nfüa'é> q~-É!'s~ acentuó por la concentración de la población 
_. .-. -,'"'.<'' ::;_!-¡.~":: -. - -

indlgena en 1os'.A1ios~_ 1él'Elscasez de mano de obra en las tierras bajas. Ambas _,.., ...... ·."'· 

facciones, buscab·a·~··célurii'e.~tar sus propiedades para lo cual recurrieron a la 
'·¡· ',.• 

legislación esta;él1.~Lie .les permitió apropiarse de terrenos que aún permaneclan 

en manos de c6rn4~i~ádes indlgenas. 

Al incorporarse a México, Chiapas fue dividido en nueve regiones 

administrativas llamadas partidos a cargo de jefes politices quienes eran 

nombrados por el gobernador, pero la verdadera fuerza polltica continuó en manos 

de terratenientes· y comerciantes. En el transcurso del_ siglo se llevaron a cabo 
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acentuada.. Se manifestó' de igual manera ·la lucha ideológica entre liberales y 
' ' 

conservadores,· que se identificaban a su vez como partidarios del federalismo y 

·centralismo·. respe~ti;,amente. Algunos sectores productivos se vincularon al 

comercio' ~~gio~a(y ~{ ~Jderior, en tanto que la mayoría mantuvo la economía . - ,. ,'.' . -... -- ' ... -

heredada de; la c6Íoriia dirigida al autoconsumo y al mercado local. 

Lás~clases 'p'ropietarias mantuvieron al estado aislado del resto del país lo 

que redunci'ó en una economía predominantemente rural en donde prevalecían 

.elementos· ~~ecápitalistas. 
Los: t~rr~tenientes que buscaban fa apertura comercial Y .. •a: utilización. libre 

de fa ma~~ de obra, entraron en conflicto con aquellos qué'ci~f~g~¡~~ posiciones 
... -. ,·,,_ -~ -"'· : ' ., '".,'.1'~ • -~-;::, 

conservad.or¡:¡sy estaban a favor de formas tradicionales.en el Úso de fuerza de 

trabajo. " · /,: · : ,'./?. < "' 

ª•"c"1::'1%~Ji~i\~'~t;;~ir~~~i¡1~~~f g\~t~E~i{L¡~~7LiZ:~":: 
de los Alto~ de t;,;n"déHbia'c~;:;~~r'.Jác:f~ra,:1üchardn por el con'trol d~')a'Úerra y de la 

: .·: ~ > --·--- :------·:· "'' .-~-/'.·,~-'-·'-·_0,·· ·-··' ;. . ... ·.'-, :¡~.. ;-... _,_ . 

fuerza de trabaj.~.·~~6~~ici6~tjGi:i :;i¡;;;a'centuó por la éoncentiaciÓ~ de i~ pC:iblación 

indígena eri l~sjAl¡os;i:1él:es6asez de mano de obra en las tierras bajas. Ambas 

fáccion~·s. ·t;~s.c'ab~:~ ·a'u~~ntar sus propiedades para lo cual recurrieron a la 
. '.-· - _,.,;' .- .. -. 

legislación·é,statal'que les permitió apropiarse de terrenos que aún permanecían 

en manos de.c.omunidades indígenas. 

Al . i~corporarse a México, Chiapas fue dividido en nueve regiones 

administrativas llamadas partidos a cargo de jefes políticos quienes eran 

nombrados por el gobernador, pero la verdadera fuerza polltica continuó en manos 

de terratenientes y comerciantes. En el transcurso del siglo se llevaron a cabo 
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diferentes divisiones politico-administrativas en el estado, dependiendo de las 

tendencias politicas del gobernante en el poder en la capital de pais y en la misma 

entidad. 

También se dieron durante el siglo XIX constantes problemas por la fijación 

de los limites.tE!rrito.riales en la frontera con el vecino estado de Tabasco y con el 

pais.coliridante de Guatemala, particularmente por la región del Soconusco que 
·.·. ·... -

era considerada· por este último como parte suya, pues habla constituido durante 

la Colonia.:¿na región separada de Chiapas, dependiente también de la Capitania 

Genera1':·de·:,.Guatemala, que desarrolló una próspera economia basada en la 

prodJC:ci~n:~gricola de cultivos de exportación como el plátano, el café y el cacao, 

~· ~epi~~~~t~ba por eso mismo un territorio codiciado. 
- .>·>::).\:<-· -·,,, 
··un·' problema .de dimensiones··.mayúsculas .se presentó entonces en el 

- . .,__,. . 

estado. La región de¡LS(Jcoriusco que inciuyétóda la zona de la costa .y se habla 

. integrado a "'1é~i6J~c~~6·~~~¿~~'..§~í~J~~;:h.~~ia sidóo~llP~~:~ '~í'2~ :de marzo de 

1 ~25 pjrtr~!'~i·:~:e)~S~~e;~il~~~q{~}~:~~7~l~~~~~~:~#±~~h7e de ese pais. Ante 

dicha·· s1tuac16n;'; tropas o deL gobierno' de!< México·racudieron .•a· Arriaga situada al 
:;'.~ ,· .::·. - · .. '/_,' .;>¿:;:--_'¿j.,_,'~ ,;;'.-'~'!;-=-= ~.,_,·,,:-_;." ·--/:_~;;:."'._4,;:~-.. +;~~i~~-~--(~{:\f.: ·:·: .... ';,,".{,:;.,~!'-::;;',';~-;-'.· .! 

poniente··· de:~icho :territoíio·para;::reclamardá p6~esión del mismo. El conflicto 

a;mado ··¡e ~~i~6 al·'~~ii~~~~-,~~~~¡~;:~,~~.i\~j~si!&~~~c~ifue declarado territorio 

neutral·qu'e ~~r~~~e'C:i6:~ut6.~bmo;du(Z~t~;:di~~i~i~t:'años, hasta 1842 cuando se 
·;·.· ·, ., .,,,: :·;;<·:. : "":',.:--: :: ~"'-- ;._<;::. 

incorporó. de ioí-rria definitiva/a: México/ mediante 1a creación de un nuevo 
' - - . . '' . - ' . - . , . ' - . ' - ' . •" - ~ . - - , 

depart~~~nto ~~--~hia~~s. 6on cab~cZa ~n T~pachula, la ciudad más importante 

de la región.33 

33 Zebadúa. Emilio, lbid. p. 102. 
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En· 1829 cayó· el• gobierno de· Vicente Guerrero ante una rebelión militar 

encabezada pÓr el ·vicepresidente Anastasia Bustamante. En Chiapas, federalistas 

y centralistas.se.disputaban el gobierno del.estado\Joaquin Miguel Gutiérrez 

partidario deiféderalisnio y llder de sus defénsores,eri''e1 mismo, habla sido electo 
r/·'--· 

goberriad~r el1C): d~ m.;.rzo de ese año siri .tomar posesión efectiva del cargo, 

pues poste'rior1Tl~'1te, ~dueñados del poder l~s; centralistas, nombraron como 

gobernador al éomandante de la zona militar José Ignacio Gutiérrez, quien 

permaneció en el cargo hasta agosto de 1832.34 Un mes después, Joaquín Miguel 

Gutiérrez asumió la gubernatura del estado en medio de constante inestabilidad 

politica. 35 

La reacción en contra de•~oaquin Miguel Gutiérrez en la zona de los Altos 

se fue. fortaleciendo y en •.1i;i34;• el (gobierno conservador de Antonio López de 

Santa• ArÍna lordenÓ:et: dEísplazarni€intoide •tropas a Chiapas para apoyarla. En 
. . ·---~ ~- ... '(."'. . -':..'. '" _,,._:·,;,,_ .. ;..;-'.,'.. - ,_:_- ··- ,.; , __ _._: - -~ - ·,:: {;·_ '·' -"'~" -- .' 

· febrerc; M.1~:{~~i-0~~~~~¡g~·~y~J~'füd,cl,ii~frez desconoció al gobierno nacional 

enfrentánd~s~:¡;¡ ;i~s"!~~~~~ ~J~"[~~i~~~-f<:Jribor'Tabasco y Oaxaca para combatirlo, 

·.siendo derfot¡dg-~~ ;ri;yo'de ~i~~i;i~~,~~o; pero logró escapar a Guatemala. Se 
.·.;,·_:-'<~!e·-~:::~'--~- ···:·le - -;,~,_.,, __ "-~~;,..· 

estableció erÍtonées,un~gobierno conservador que adoptó la forma de una junta 

· depart~me~t~I, ~~traiist~ i·:~r~~id;~~ ~~~·.un gobernador nombrado directamente 

por el presidente de. la· re~IÍbi;~~-· : Joaquin Miguel Gutiérrez fue desconocido 

34 Lópcz Gutiérrcz. Gustavo., Chiapas y. sus epopeyas libertarias. Págs. 23 y 24. 
l> lbid. p. 31. . . . 
36 Trcns. Manuel., Historia de Chiapas, CONECUL TA. Chiapas, diciembre de l 999, Col. Libros de Chiapas. 
Tomo 11, p. 356. 
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imponiéndose como gob.ernador a.José Maria Coello hasta entonces prefecto de 

Comitán.37 

. - ··: ··- ·.,- . 
Joaquln Miguel Gutiérrez hizo varias incursiones desde el pals vecino, pero 

fue muerto en 1a3e\,~~s s~~úidores se dispersaron.38 

·."}: 

El gobierno' centralista se consolidó desde ese momento en el estado, a 

pesar de que cont;nua~on~· l~s. levantamientos aislados en contra del mismo y la 

supremacia de San:·bris~óbal seria desafiada de forma recurrente. 

El pais continuaba · viviendo una gran inestabilidad politica que se 
. . . 

manifestaba también en Chiapas, cuyo desarrollo era lento ya que dependia 

únicamente de s~s:~~oJi~srecursos: 
<-~>:: "' -'1':"'-

La disputa p~rJéi:c~'s con Estados Unidos llevó al pais a una guerra en 

que a~Údi~c'.i:'(d~f·~r~'61~d.as:¡nternos. Sucesivos gobiernos llevaron a cabo 
' ' -... -' - .- ;.·,..,,_ -' ; __ - . ' . - .. " - ' - ~ '' . '. . ' - --' -

1846 

medidas extierX~~ 8'~ firi;~ri6i~~i~rit6, ·~i:m:) sin haber obtenido suficientes recursos 
·-, __ '.·.,o.:~-- ¡;:.·; .. '. .· J.c.o.. "",=:"-. - - , o·~ - • 

y .. con. profJn~~i·.cJif~r~'k6ili!i.tit.d~i~;.6~'}tjtíE; 'ei'ntrEintár el desembarco de tropas 

:~~~t~i:¡?!~~~~;~~~~Jil~~~~n :º:::::::: ·~:º:::••: 
federal~s::~¡~rJ~j."~~1EiJt~~~:~J~:~z~~t:1:nm;:i::: ::f:::~:. v::~:n: 

- . .:_-,.._,~_-, .. ; ' -"-~-::- ·';.:·: - ·'_:{'' ,;:-;··. 

departaníen'tal,d~ C
0

hi~pas i:fesccirí6C:iÓ'tá1"Ei~·rr.edidas;y continÚó gobernando hasta 
.. 

el año sigÚierif.e cÚ~hdó los t~ira¡iíni¡,;~t~sdEi la ~iil·a~c:fe:c;tiiapa, lugar cercano a 

Tuictla, se enfrentaron al gobierno IÓ~I y lo descÓnocieron. Cardona trató de 

37 ·LóPez Gutiérrcz., Gustavo. op. cit p. 46. 
3" Trcns. Manuel, op. cit. p. 264. 
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reprimir a las poblaciones del centro, pero finalmente fue desplazado por Nicolás 

Maldonado que intentó conciliar a los sectores en pugna y cambió temporalmente 
' ' ' 

la capital a ¡:>ichuc~~il.co e-~ ,el norte cjel_est~do, lejos de la principales regiones en 

conflicto,,,.:· '. . ,-·~ . 
-·.; .. 

Las medidas:lib~réll•es t~ridientes ~'.elCtender la propiedad privada hicieron 

:~:r3f ;~f f~il~~J\i1ii¡tt~i::::n::d::.~:: ·::::: 
situad~. ai ~arte ~}m\To~~lá·~.;~ I~ C:i:;~ta

1

f'i~~bo. un conato de rebelión. 39 

Despué,s:dk1'~'.C:1da?~~~,~~nt: Anna'; Angel Albino Corzo, quien se habla 
,., -,·-- -/., '·~J;,•. 

adherido al pian de Ayutla, se_hlzo éargo del gobierno del estado a partir de 1855, 
.'-:,~~ ··:·-;,/:::~ ' ·' -,, 

dominando I~ esc~nél,P~lltic~ prácticamente durante una década. 

Las leyes'ae CtesaÍjiortÍzación de comunidades civiles y religiosas, asl como 

la supre~ión deJ;{p~opiedad:comunal, puso a la disposición de los terratenientes 
.. ' ••.• ,,- ,..v.•', 

grand~s eiXt~~'g'ig~-~~j~ei.iierras para la producción de cultivos comerciales como 
... /.;: 

azúcar, dcao'y rr;;;;Ci~ra/y/para la ganaderla . 
. - .-,.,--,_~;-"' _ ... :·.F. 

Chiapas.· éi:fotinuaba siendo dominado por caciques quienes en la práctica 

·detentaban_, eÍ ,·poé:Íer,:;_en diferentes regiones sin que el gobierno estatal pudiera 
-.' -.-'.,\_ <~:~>:·-~~~s::~:·;:~\(?_f_- ;-:::·-·-·, 

contrarrestar tal'.sity5~ci.~r:t;, E:n_,1856, el jefe polltico del Soconusco José Maria 

Chacón trató de'.·~~parar•a _1¡¡_ región del resto del estado, ya que no estaba de 

acuerdo ene[i,viár: los fondos recabados por impuestos al gobierno de la entidad, 

pero fue reprimi~.º pcir e¡I entonces gobernador Angel Albino Corzo. Este suceso 

. pone de _manifiesto la. pretensión de autonomía de esta región, presente aún en la 

,. Zcbadúa, Emilio, op. cit. p. 104. 
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actualidad, pues se .. considera una·· zona rica que no recibe los beneficios 

correspondientes a la producción obtenida de la misma. 

En 1857,'. fl.lerzás !milit~res encabezada~. pÓr el general Félix. Zuloaga 

proclamáron eL Pli'.th -ele ,Tacubaya •y. foer-;,.¡aron , un gobierno conservador en el 
--·s· -. '-~ ,. '· '.:<:: ~ . ,.· .. ·. 

centro del pais'.Benit¡.,·'.ll.láre~~presideint~ d~<1a·suprema Corte de Justicia de la 

Nación:en~l>~~~¿~~~KG~~¿¡~~~~~~O-~~r~'~~~tener ,la legalidad y la permanencia 

de las ~:1~tiE~iff t~i~1f g:6r~~k2~J. ·~;.1~ tMo•ladado ""evameote 1a ~p1ta1 
del estado• a TuXtla G:Jtiérrez;'debido!a. presiónes de los conservadores, a pesar 

de lo cual ; recon~ciió ~¡:-~6~~;i;~~ió~ .• ~~;18~~ :y ise mantuvo la filiación liberal, 

enviándoseiriclúso~r6pas·~§;;¡¡;~~ct~ai1 ~~frcicar al gobierno conservador que 
- - '" .. >,,-. ·-:é: .... ;·''-·"-· -~-;:-*-· :.::::·~-~._:;:~;{~.~::<,~:,~~~'. ~-:;f«:-:- ':·~/~';"> ,,.·~... " 
representaba uná-¡,;Íneiiaza·para·la iritegl-idadfisica de Chiapas . 

. _.,.,,. ;:.,':-~.--; --s ,_-.::<, <;,1'.f·· ,~'(:,~:.· - ;:;¿,;, ·' 
se trató·· ásimismb'de: debilitáife1 poder de· 1os terratenientes de los Altos, 
· _ < ·._:_· ~·-'-~'-::·.·.: _._,.:_.,_,. _c;s, <;_, ,·:2'. '· , __ :·.~,:.,_ __ -,1; .. _;_,: · ·"::"·,.·=~ j'-''/ :: .. ::: ,,, , . ; . _ .· . -' 

que iii::1::~r:::~.1:(·t:~:.:1t:~t~Í~L~Jj~:d:I~ deuda externa por el gobierno 

de Júárez, ,~r~:~,~~~:·~Q~::,r~~~p;f ~ii.;'S~i!i~~~(i,~Ú¡fo~~~tro país, por parte de los 

paises acreedoresylosgobernadores'd~ los.esta'dós enviaron tropas a detener el 

alaq"e~zzz.:f ~ll~fi'¡~~~:ld; ~:;::: :1 OOrte del pal• paM dlñgl' I• 

resistencia,< En ••1 SS.~ .se . estabÍeció el gobierno monárquico de Maximiliano de 

Habsburgo\~~<:;yado por los conservadores mexicanos y por Napoleón 111; el 

~jército im~~~i;,.(oci.Jpó las regiones más importantes del país, entre ellas los 

estados de Oaxaca y Tabasco en la cercanía de Chiapas, donde la disputa entre 

liberales y conservadores continuó. Los conservadores en la entidad, reanudaron 
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ataques contra el gobierno del estado, logrando tomar San Cristóbal y establecer 

un gobierno conservador al frente del cual se encontraba José Maria Chacón, uno 

de sus principales dirigentes. Los poderes constitucionales fueron nuevamente 

transladados a Tuxtla por el gobernador liberal Gabriel Esquinca. 

En 1864 San Cristóbal fue recuperado y la mayor parte del estado 

controlado por los - liberales. José Pantaleón Domlnguez fue designado 

comandante militar y góbernador interino del estado por Porfirio Dlaz, en ese 

- e;.:¡tonces J~te del Ejército Republicano de Oriente, quien transladó temporalmente 

la capital a Chiapa y posteriormente de nuevo a San Cristóbal. 

Grupos de conservadores se alzaron en contra de su gobierno pero fueron 

derrotados en 1865. 

En 1866 algunos hacendados se opusieron nuevamente a su gobierno 

haciéndolo prisionero, pero Pantaleón Domlnguez logró recuperar el poder y 

restablecida - la República en 1867, fue electo de nuevo gobernador, 

permaneciendo como_ tal por ocho años más. El gobierno del estado, sin embargo, 

estaba:·: t~fa~"de __ ser fuerte, ya que los terratenientes continuaban teniendo el 

- control d~ cad~-región y lo mantenlan con un ámbito de acción muy restringido. 

El:siglc(x1:x ~n,Chiapas fue una época de constantes conflictos por el 

•-control del gobierno dei:estádo, impuesto, apoyado o desconocido por el gobierno , .· ' -. --- '- .. ' - ·, ___ .' t-~·-<·· ·, .-

del país, -Fuei:también la época de las disputas y los ajustes del territorio de la . ..-_, .. , - ,::·. ,., - . 

erÍÚélad, por la-fijació-;.:¡ definitiva de los limites con Tabasco y Guatemala. Chiapas 

estaba cons~i-t:,.ido'pb; difer~ntes regiones que tenían características singulares y 

propias; e_ igualmente diversas, que en los planos económico y social le haclan 
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presentar un panorama heterogéneo. Fue asimismo, el escenario de búsqueda y 

defensa de una identidad chiapaneca, más que mexicana. 
' ' ' 

.. En .medio de esta. luch.a por el poder de algunas facciones ·de la clase 

dominante, se pro,ri~íg~r~~ v.íaas leyes y decretos relativos a la propiedad de las 

tierras de los '~u~bl()i:i/irÍd,igenas y el servicio prestado por los mismos a los 

finqueros40
, q~'é ~~'.te~~;'~J~' ~ás detalle en el siguiente apartado. 

3.2 LAS LEYES AGRARIAS. 

Uno de IÓs elementos que permitió y justificó el despojo territorial sufrido 

por los indlgel113~ :~, lo largo de la historia en el pais, al igualque en otros de· 

América Latina: ·fu~·;·l¡;j legislación agraria utilizadél en muchas oCélsiones como un 

instrumento leciii;,,,:~C:ro(d~ despojos; por lo cual se;t1a6; ~~ui ~ria revisión de 

aquella cuya: i~fl·u~~~i~' fue;mayor en este' lapso tíistóric~: y 'con ella se busca 

La prec'3~i~dad _ei:¡nt=istabilicfad en la posesión de las encomiendas llevó a 

los españoles a 'asegurar la posesión de las tierras que pudieran transmitir a sus 
'~.~~', ;-' . . 

descendiente~, Media.:ite una cédula extendida en 1538, se permitia la adquisición 

legal detier~C:s·~'ue;poseian los indios41 , haciendo asr posible su acumulación de 

fÓrma indi~icl,~al :y privada en manos de españoles peninsulares. A consecuencia 

de esta .disposición algunas tierras de los Altos cambiaron de dominio y fUeron 

destinadas. básicamente a la ganadería. 

40 ASi se les llamaba en ·chiapas a los hacendados. 
41 Yavr~ Hcnri, Cambio y continuidad entre los mavas de México. Siglo XXI. México 1973. p. 35. 
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La mayoria ·de las· encomiendas desapareció a finales del siglo XVI y las 

comunidades surgidas de las· reducciones fueron dotadas de tierras y autoridades 

propias, cóllvirtiéndose asi en comunidades libres, pero continuaron pagando 

t~ibuto;·sólÓ qu~'atlé:>ra a los funcionarios reales. Por otra parte, se estableció un 

ser\licio:: á 'tos :'·terratenientes mediante la implantación del repartimiento, que 

conslsti~;:'~ri i,3 obligación que tenian las comunidades de proporcionar un 

deterrni~~d~~~ número de trabajadores cada semana a los mismos, para realizar 

trabajos:'~~::· sus propiedades, mediante un pago que apenas les permitla 

sot:irevivÍr42 ~/era un magnifico mecanismo de control politice y social. 

Adem_ás se les imponia la realización de cfertas actividades ec:onómiC:;¡s y la 

obligación cie .. comprar determinados productos,asi 'corría'. la prohibi_cióll'de'utilizar 

ciertas ié~nicfas ;Y h~rrarni~~tas ~-- l'?t~ i;¡; ,;': >: · ;; -~ ~,.; · ',:; ;L · -',:; · ;<< ~:~· _ "' ,: 
· Estaiit¿~~i~ff f~e po!iible_~él:>{Ci~,~ --~~;:·cblabéira~iÓn ·arit~e terr~~enientes, 

función~rios"'~úbii66~t~':~lé"~i9b~1-c¡tY~n'~¿~--{~ñ1¿r1-·i~tereses cornurles -y~~nsmú1an 
;.<,-

éonjuntamentei~~·~~i~~¡~ki~i~~~~~clr~sy explotadores de los indígenas. 

:' A<parti~ d~ 1~·;·5·~9;1'.ín~~-Mitií~'aelsiglo XVI se dio una baja sustancial en la 

poblaéió;:¡ de las'-:1t8'J;:a~~;~~;;- !in ~;imer lugar, a las enfermedades traídas por los 
',,·,,, i_Ñ,;',c.:.--,;.~~ <, ,.,, 

extranjeros, ~er~:·i1!mGíén}fo las· migraciones que los índigenas hadan para 

escapar de toé:1<5~··1bi,tr~1>a}~s y pagos de impuestos a que estaban sometidos, asi 

comó ~' I~~- m~ert~¡;' 'acásíonadas por las jornadas agotadoras y la mala 
' ._ . . "~ - :·. ¡ ·-· --. .,_-._H~· , 

alimentáció'~;°'esto últirno relacionado con la pérdida o reducción de sus campos 

de . cultivó; Estaban expuestos a todo esto sin que hubiese la posibilidad de 

remontar tal situación . 

., lbid. p.45. 
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Desde .el principio del siglo. )(VII fueron los alcaldes mayores quienes 

jugaron el papel principal en la economia regional de Chiapas, ya que disponfan 
,'·. '·.'- ' --

totalmente de .la admini.straC:ión de la provincia por un período de cinco años con 
- . -- ..•. ·,,-,_.. . " • ' •... ,>'' -

base en un étl:lc§reto'~~;al;'~~nt~ol~rid()'cciii;ell61aa~toridad polltica y judicial. 

Estos ·f~nC:iÓnail~s feal~s 'C:on~;61~~or1 ·,~ (~~ípíente economfa mercantilista a 

través ·f el• ~{·~~r~if::·Y~+·~~fg~f~~,i~:W~~·:%~~it9~~t~sque tenfan gran demanda en 

ef ,extranjero Y.constítuf.an'üná;verdadera·'fuente de riqueza, como eran el cacao y 

.• ?.º2t~iz.;1~t~rJ~~tt~~!:;::;::::~:~:::;::~º::::::: 
~,. :: '.;,~ 

y enviaba-a-Espana:ía producción obtenida. Ante tal situación, los alcaldes se .. ··:-. ',-• "· ,- .. ' ·. . 

enriquecíeú·on:.en' •. tanto, que las comunidades indfgenas apenas sobrevivfan a 

la mayorfa de ellas, sus tierras, instrumentos de trabajo y 

Durante la.Colonia no hubo ca-mbios en la legislación relativa a la propiedad 

. de la ti~rra, ní~~i~tiÓ\~t~;és por parte de los españoles para modificarla ya que a 

través de.l~:~n~o~{;,~·;~~:;~'~subsecuentes formas tributarias en la zona, podfan 

• apropiarse:del 'irGt~del tr~bajo de los indígenas al exigirles el pago de las mismas 
-- ·;·- - ·-"··«·'·::.·· ·:jV:,.~:r·:.~- -?-{>' ~ ·. 

en esp~C:ie ·y e'i{'¡:ri~~oi- medí da en dinero, sin tener que despojarlos de sus tierras; 
- -- . -··- -_. ~;_:~··:~{~~lt · . .,~ 

aden1i¡S, IC)S,ind.f9eh.as se veían obligados a prestar sus servicios como cargadores 

: () j~m~le~r6~'-¡¿~;~ 'de su comunidad y obtener así los medios necesarios para 

subsisti~ y.f p~g~;.10 demandado en metálico, lo cual constituyó una larga 
. . ~ . .- ':.'. ._ - :' . " ' 

experiencía.,en el trabajo asalariado. 

El de,scenso en el número de la población índfgena se prolongó hasta fines 

del siglo XVIII cuando inicia una recuperación constante, la cual fue precedida por 
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un mejoramiento de· la· economla indlgena en el. transcurso de. ese mismo siglo. 

Esto se dio principalmeritedebido a que el proceso de expropiación de tierras en . . . . . 

la zána se vio:f~enada• a partir de la gran rebelión ·de 1712 y los indlgenas 
'· .. ' . 

mant.,,;nlan ,;¡~ .~¿~,~~ri~s la niayorla de sus. tierras en el centró y. norte de la 
·:<~:. 

región; d¡;ncfo ·estabilidad a la estructura agraria durante dicho lapso con el 
:··, .. :.·:..-,.";_ ·.--~ 

predominio de la propiedad indlgena, sin que esto quiera decir que desaparecieron 
. ' . ·-, ·-·. . 

por comP,letb· los intentos de apropiación de las mismas. Otro factor que intervino 

en la recÜperac:ión, fue la decadencia del sistema colonial al permitir la utilización 

de 'terre~b~>en cultivos de subsistencia, en vez de ocuparlos en cultivos de 

export~·ci~ri'.qüe ya no se les requerlan,43pues al finalizar el siglo XVIII, las 

alcalcÚasfnayores fueron aboli~as; dejando a los finqueros y terratenientes de. la 
• - ' - - ~-~' ¡ : .. " : . -· " ' - - ., ... _.;,. ;- --~--- ~ ·• - . - . 

r~gión. en p1,~ibllidade~ d~ exp~~g¡~ s~sláreas de cultivo, movilizando una gran. 

cantidad,_cle ,fr~~~1:~~9t~~J~e·<',1~~füi~fa's'·t~1t~~·. ~ue .•. necesi~f~~.n. s~mpletar sus 

;"•'•so;¿r~;~:~;~t{~;~f fo~~~~!~1tf f 6TI2~!~Jtr!::t~"b"""1dos 'º• 

:,:1~:t:~~It!~~:~~:~~~ltr:~~~":::::: ::: 
comünidades'.·6g'rT16'.iJ~e~Ía db'ri 16~ alcaldes~ Algunas comunidades, nuevamente 

-_,:,, 

necesidades> •. con• lo~.·cua1;·se:.vieron fortalecidas, llegando incluso a tener un 

i~lati~o bien~st~/¡ ~~:ar'cl~ ~lle ocasionalmente hubo épocas de escasez. Habia . . ~ 

también ima :relativa libert~d en lo que al manejo de sus lenguas y a la cuestión 

41 Jdem. 
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religiosa .se refiere ·_ya que los laicos no .se ocuparon de, castellanizarlos y los 
' . . ' . 

sacerdotes solo visitaban las comunidades en festividades, dejando la doctrina y 
-' •• _\ ,,.'"'," ' •• - ' • .- ' • ,' e 

práctica de los ritos a carg¿'cie ,;;s:fiscales -~ qu_e ~~;,.~ indlos sin mayor instrucción 

~~.;;:ig[f ~~~~~~¡,~r;;~~~:J1r.tt1r~r t.it!~~q:::::.: 
múltiples•;_ocasiones/úse;~:;_ocupaban ';de -:realizar. algunas por. encargo de los 

. - : , :;: '.:-:'.:: -~;~z.;.;;:~~~'.:·: .. ;.:·.,.. ~ 

·sacerdotes,;- De; esa 'iTianérai los· indios recrearon su cultura -tomando muchos 

. elementos europeos~ en'tcid();, los ámbitos de su vida, pero principalmente en los 
!''.'-: 

que ya se mencionarorii>; }:: . 

Desde finales del·~·igÍo XVIII el sistema colonial manifestó un estancamiento 
: -- - ¡-.. · .·.·• 

en la zona, con un. comercio muy limitado, una industria inexistente y sobre todo 

una agricultura casi_Ú~icamente destinada al autoconsumo de las comunidades, 

que repercutía dé.manera general en la decadencia de casi toda esta zona de los 

Altos. Los poco;;"!'re;'~úrsos:monetarios existentes en su mayoría se canalizaron 
. ' . ~-,,.;,_.·-;' ·. "'-" : 

hacia Villahermcisá;'\in nüevci puerto a través del cual se comerciaba con Europa y 

que le surtía de ~-~~~;--~;#~.facturados. 
Una vez; ~~~ll~~d~: l~ independencia y federado Chiapas a México, los 

mercados estab~rí-~~~~f;m<.1dos y los bienes eran escasos, por lo cual de nueva 

cuenta el único bl~ll ;,:~g-urci' posible era la tierra. Otra vez se inició el despojo a las 
. ' .. -.... -(-.'.'~ .. - -. -... 

•,.;., 

comunidades mec:lia11ié leyes nacionales y estatales que permitían y facilitaban la 

apropiación privac:lade las tierras . 

. u Indígenas encargados de adoctrinar a la gente en las comunidades. 
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A principios del siglo XIX los.indlgenas de Chiapas vivlan en condiciones de 

pobreza extrema;· sufriendo formas de explotación que recordaban la esclavitud,45 

además ·habla~ ,.p~rcii~é> mudías .;de' sus tierras y segulan sufriendo . y siendo 
:·.;: ~': : ' 

vlctimasciemá~despojós: \'i~ i"" ;;;"· 
P~r É;i¡err\~io>cucincto Chiap¡;¡s se· federó a México existia ya un decreto 

',, ·-. \·· Í'"-' ·. ·- :. -

recién e;,_,itido en la'.'ciucicid de México, que legalmente permitió la apropiación de 

terrenos en manos indlgenas por ladinos, según el cual, "todos los terrenos que no 

fueran cie· propiedad particular ni pertenecientes a corporación alguna serian 

susceptibles de ser colonizados. Se invitaba a los congresos de los estados para 

que promulgaran a su vez, leyes con el fin de abrir al cultivo la mayor cantidad 

posible de tierras ociosas y, en consecuencia facilitar la compra y explotación de 

las mismas".46 

El gobierno mexicano. buscaba con tales medidas acabar con el déficit del 
.. ' 

presupuesto federal'y tcivé;recer· la libre circulación de bienes raíces promoviendo 
: '.~::-~ ,\ 

la venta de terrenos;1:>a1ci1os'.'·';: ._ :>\ .. ;e __ ,, .•• , •. , ··•: 
.·· ->-?F~~~ -: '/:··{.º:·-_ .. ,,..~.:;: __ ,_ f.r~::f·_~::):.~:i~':_: · .. r::-. :-.::,~ ;_· ~ ',,,:~:- -~·~ 

Con base e~·eu~;~e1·c:;ongr7so·d.el Estado'.cie Chiapas en 1826, expidió la 

primera ley agra;iél~~~~j~ ~-xti~~~'.-~~-U·¡;;'~ Jq~Y~r~~ovla la privatización de tierras 

ociosas o supuel3'i~r-J~~t~ ~m~~~8S~i~?{~~;;¡'~fbl~nciose su paso a manos muertas.47 

~ ... ;.. .)'::_-\J.:~;:-;· ·''?f·; 

Dicha ley, si bien exiglaJá corilprobaciÓn de que los terrenos eran efectivamente 
. . '... , .. _·,· .:1; ·: '.;,,.~--: - ,';"j·:- ., .. 

baldlos, afel::tó pri~i:ipalme~ti;i ~I fÚ'rii:J6·iegal de las comunidades ya que si algunas 
•' - . ··.,- .... -. ., , 

tierras se enl::ontraba·~ en d~scii:ns() <::orno se acostumbraba, cuando era efectuada 
;;·. '':.:: ''< 

la denuncia, fácilrri~ntel':lran:consideradas baldias. 

" Óc Vos. Jan, op. cit. p. I 57. ·' · 
'

6 lbid. p. 161. . 
<7 lbid. p. 250. 
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- -- - -- -- -

En la región de losAltos, los grupos dirigentes de San Cristóbal encontraron 

la manera de sacar próvecho,·de dicha legislación para extender sus dominios. Un 

año después, en1_a;_7. ~i~a,le~ ¿ue,~:gulaba el tamaño de los terrenos ejidales de 

ios pueb16~ indici~ci~f/~é:Uéli-ci';;;con 81 número de habitantes que tuvieran, hizo que 
·- - • ~ - "'· - - ' -,: • 2 -: •• ·¡). • ' . '·''.., - ',.. • • ' . ' ' 

En183a;~~·~~~~rriÓ ala exigencia de un impuesto de capitación por parte 

del gobierno.del ~si~do, que consistia en la obligación que tenian los hombres 

entre 16 y 60 añós de edad de pagar mensualmente una determinada cantidad de 

dinero y representaba una carga más para los indigenas.49 

Nuevamente en 1844 fue publicada otra ley agraria sobre la venta de tierras 

ociosas, según la cual prácticamente cualquier terreno donde no se pudiera 

demostrar la propiedad legal mediante documentos podía ser vendido, ya que se 

hablan simplificado al máximo las formalidades para la venta y para la 

comprobación de que las tierras no estaban siendo cultivadas. Las tierras indias 

colindantes con alguna finca fueron las primeras en ser apropiadas por los 

terratenientes. 

Todos los, terren.os ,en donde los indígenas no pudieron demostrar 

legalmente su propiedad sobre los mismos fueron vendidos a los ladinos que los 
-:·· ,_. 

expulsaron de eUas,o les permitieron quedarse en calidad de "baldlos" o "mozos" 

que tenlan que justificar con su trabajo su estancia en ellas. En el caso de los 

primeros deblan cultivar gratuitamente la tierra del patrón, anteriormente suya, por 

tres días. y a. veces más por semana, para poder cultivar una parcela para su 

•• Ibid. p. 254. 
4 9. Marion Singer~ M.arie-Odile~ El agrarismo en Chiapas ( 1524-1940), INAM, México 1988, Col Regiones de 
México., p. 74. 

43 



En la- r~gión c1i;;-1¿~ Altos, l~s grupos dirigentes de San Cristóbal encontraron 

la manera de ;;acar p:rovecho de dicha legislación para extender sus dominios. Un 

año después,.en)l!J2?,otra ley que regulaba el tamaño de los terrenos ejidales de 

_los pueblos inc:lios c:Í~_;,.6uerdo con el número de habitantes que tuvieran, hizo que 
- ' ' " ·' '' _,. • .. - ••. < :;.:- ~ ' " -

; nuevas í-EiC:tu~~io'ries 1¡,'s ~fectaran.48 

... En 1838 ~r rJ~-urrió a la exigencia de un impuesto de capitación por parte 
.. _ { ~:; .. ~·:.:·.: ::'..'X~·"----~:r.,-~ ·.J.': 

dél gÓbiernÓ ;cle(estacló~:.que consistla en la obligación que tenlan los hombres 
.:._,·. .... . . ,,, - ·,"'··~· ·'···· ··- . ' 

. en~re .. 16 y_eo'~ii~sc:Í~-~d;ci ele pagar mensualmente una determinada cantidad de 

din~;oy repr~~e~~ªtJ~ una carga más para los indlgenas.49 

Nuevamente en 1844 fue publicada otra ley agraria sobre la venta de tierras 

ociosas, según la cual prácticamente cualquier terreno donde no se pudiera 

demostrar la propiedad legal mediante documentos podla ser vendido, ya que se 

hablan simplificado al máximo las formalidades para la venta y. para la 

comprobación de que las tierras no estaban siendo cultivadas. Las tierras indias 

colindantes con alguna finca fueron las primeras en ser apropiadas por los 

terratenientes. 

Todos los terrenos en donde los indígenas no pudieron demostrar 

legalmente su propiedad sobre los mismos fueron vendidos a los ladinos que los 

expulsaron de ellas o les permitieron quedarse en calidad de "baldlos" o "mozos" 

que tenlan que justificar con su trabajo su estancia en ellas. En el caso de los 

primeros deblan cultivar gratuitamente la tierra del patrón, anteriormente suya, por 

tres días y a_ veces más por semana, para poder cultivar una parcela para su 

•• lbid. p. 254. 
49 Marion Singcr, Marie-Odilc, El agrarismo en Chianas Cl 524-1940), INAl-I. México 1988. Col Regiones de 
México, p.74. · · 
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propia subsistencia y la de su familia. En el caso del "mozo" o peón se contrataba 

en la finca recibiendo'un salario muy escaso que· le era .EmtregadÓ en forma de 

alimentos y algunos otros productos básicos 50 que le obligaba a contraer deudas 
' ·., '.< ·-

con el finquero y·ª permanecer atado a la finca por generaciones, ya que nunca 

llegabaa Hquidarlas totalmente. 

MLichÓs indígenas se vieron obligados a fincar sus casas en sus terrenos de 

·cultivo;' creyendo que con eso podrfan demostrar su posesión efectiva, pero fueron 

.obligados a concentrarse nuevamente en los pueblos, mediante una ley emitida en 

1847 por'el Congreso del Estado.51 

La complicidad de las autoridades, el tipo de cultivo realizado que implicaba 

dejar algi.mas tierras en reposo temporal,· facilitÓ a los interesados en los terrenos 
. - ., .. . . . .• - . ' . ~- - 'i'·· • - . - . ·'. - . ---

) :::.:. ::-:·:~-f::.~;~~;~:~_::~ "<::>--su. apropiación. 

··Las tierras .abandonadas q~edaro~ tá~i1ITii:lríte; ertma'noS:cle( familias.vecinas 

de san· Cristóba;'.tj'¿~~~~~ie~ ~~r.a~ tier~a~~~i+16~;~1~cis ~: ~g;~~;aron ·de la· mitad de 
-.-:~< ; _,. -;-·:., - - .; ' 

Chámula. 52 •· · · '\::s.·:+: \ ;~·i [;;;k '.i)'.. .':; · ' · 

En ese'mis.~b ~éi~eX~~~idi.Ó,}otro decreto relativo a la regulación en la 

prestación de 'seni'ié::i6·~ kri I~~· fi~cit; que intentaba frenar la explotación de los 
• \ • ·'- < • •· •• ~, .. e·'. • ! .·' • '> • 

inclíge;,as 1imif~~~6 Ell• ~a.~~~i~'de';dí~~ de trabajo de los baldíos en las haciendas e 
. . . . . .. . .. ;, . ;_:¡ . ·'J De , .. 

intentaba restringir)a •aplicación. de· castigos corporales. Esto fue sólo un paliativo 
. - --- :'.\>:~ ~-,,·,,::;: 

temporal ya qi'.Je tí¡;;5:~¡¡¿;,;0,á5 t~rde fue derogado. 

En 1S53~Ell ~~Ji~r~6~·á~1;Antonio López de Santa Anna dejó sin validez las 
-· .. - _, ·:>~::·· ··':< ·9.·,y·"- -

medidas mediantE'l.1a~:cJ;;;1esÍbsterratenientes habían extendido sus propiedades, 
\·:\:: "• 

~: :~:-
'º lbid. p: 4o: · · · ·· ... ; . · · · ..... ·· ·:: .· 
"Treos .. Manuel .. op. ·cic·Tomo 11 .. ·p.'402. 
'

2 De Vos .. Jan .. ·op. cit. p. ,164. 
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sin que esto afectara a los propietarios de los Altos, ya que se hizo un 

requerimiento de titules de propiedad de manera selectiva al año siguiente, sin 

que se les incluyera.~ - · 

En·- .1 S55 con lo ·¡iber.31es -en -el poder, fue derogado el decreto anterior 

dándose nuev.i~~rit~~;m¿ulso a la ocupación de tierras supuestamente baldías. 

La<· L.~y} Le?~~. publicada en 1856, permitió por su parte una nueva 

apropiación .·de las tierras indlgenas ya que algunas de ellas consideradas 

propiedad del clero, eran en realidad administradas por mayordomias y trabajadas 

por indígenas con independencia de la lglesia.54 

Por lo que concierne a las propiedades de la Iglesia, el clero regular habla 

mantenido hasta 1859 su poder económico basado en la explotación de grandes 

cantidades de tierras, · asi como en negocios que administraban familias 

chiapanecas;:Asi_mismo, la hegemonia seglar se mantuvo hasta mediados del 

siglo XIX, p~~o~lapromulgación de las leyes Juárez y Lerdo, a través de las cuales 
,_ 

.se suprimianilas;corporaciones'treligiosas regulares, determinó que pasaban a 
- ' - • - - ~-: < - • --·' r: ,_,__ -· i"c-, - - -

estar bajo:el c:ló~i~i~;~~'i.~ ~~bic?~\~do~ los bienes administrados por las ordenes 
--· - ' ' ' ~ r '.;i -·, 

religiosas .• tant6 :ci~(;'~1e·r:::;fri;;g~lar como secular, impidiendo que siguieran 
.:_,~--~~. ::-: ¡' ; ' - :- .' '':', , ' ,¡~~--~) -

realizándo~actividac:les 1ü·¡:rativas, por lo cual las congregaciones abandonaron 
" ,-·~ '•·,,:,_,_,::·.'".v" «;:·,·:.:.:-.:~~·;-,·~- :(~'•,>:."""" > 

Chiapas y,sé:dirigÍeronipriri'cipalmente a Guatemala. Al salir el clero seglar del 
- '.: ' ' - - - .:· -~-- -.~.-. ~--- - l-:)!: __ ; ~ 

panorama socioeconÓÍnic'o.1~·penetración de los terratenientes a los Altos y a la 
- ,'' .·:.:•'i,-·_._, ... ,· .. . :. 

zona fronteriza se intensificó:'.-~~ara los indios esta inesperada retirada significó la 

oportunidad para desárrollar'li.br¿rneinte su propia religiosidad. Y lo hicieron con tal 

53 Garcia de León. Antonio,'op. cito p. 154. :'· 
,. lbid. p. 156. --
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entusiasmo ... partiendo de elementos coloniales y prehispánicos ingeniosamente 

adaptadas a la condición de campesinos decimonónicos".55 

Probablemente esta situación se debió no únicamente al control que el 'clero 

abandonó, sino también a la legislación liberal que bri~d~t:ía: '~rC>i~cción a la 

libertad de cultos, que permitió la recreación de su cultura; no únicamente en el 

aspecto religioso sino en todas las manifestaciones de su vida cotidiana. 

Las leyes agrarias mencionadas, promulgadas durante el siglo XIX, tenian 

como objetivo abrir a la producción las tierras aptas para ella, propiciar la 

acumulación de tierras en la población ladina que era considerada más 

emprendedora que los indigenas y además, integrar propiedades que 

proporcionaran abundantes ganancias a la administración estatal mediante la 

recaudación~e impuestos catastrales. 56 

L~s exitó'~as: medidas legales hicieron posible que, a lo largo del siglo, se 
,· .... ~, . 

formaran'y'acrecentaran sus terrenos nümerosas fincas, con lo cual se modificó 

radicalme~te la ~~tr~ctura de la propied~d,territorial en el agro chiapaneco. 
' ,,.. '" .- . ; .' ', 

Est~ • a~91 fi~quer~ repres~ntÓ;· p~r~~los, indigenas que lograron conservar 
: 3::'..·'-: ;_L,_ 

sus comu~id~~esru~'~: r~duriciÓll d~ su capacidad productiva en sus propiedades 

, c~n grande~~;;~t¡J~:~~~':ljJ~s;¡~de sus productos. Por ello se vieron obligados a <:,. 
contratarseocasionalrnente'en fincas de los Altos, en plantaciones de los valles o 

en el Soconusco/además de laborar como aparceros desde finales de los años 

cincuenta pero sobre todo al finalizar el siglo XIX.57 

" De Vos. Jan • op. cit. p. 72. 
'

6 Marion Singcr .. Maric Odile .. op. cit ... p.38. 
" lbid. p. 41. 
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Con base en lo referido en este apartado, se puede observar el papel que 

en este caso particular la legislación agraria tanto federal como estatal cumplieron 

en el desalojo de los terreno_s indígenas en beneficio de los grandes terratenientes 

prinCipalmeríte'.; Di~ha ~it¡,;#CiÓn fue minando la posición económica y social de los 

indígenas de los .Altos;~,ª-l;;f~ o~illarlos a buscar una salida violenta, como ya habla 

sucedido en ocai>iól1es .;;r.tericires. 

3.3. LA RESISTENCliY LAS .REBELIONES INDIGENAS EN CHIAPAS. 

A lo largo de. la· historia de lo que hoy es Chiapas se suscitaron diversos 

movimientos que _adoptaron _formas·. de, resistencia abierta que devinieron en 

estallidos de violencia. 

Los indígenas, como actores sociales colectivos, hicieron reivindicaciones en 

las que; como oprimidos y _explotados, se enfrentaron en diversos momentos a 

españoles o.ladinos, para defender sus pertenencias y una forma de vida propia, 

así como para revertir ese sojuzgamiento del que hablan sido objeto. 

En.este trabajo se hace referencia a los movimientos sociales indígenas más 

representativos que se dieron desde la Colonia hasta la Independencia, así como 

los del ~i~loXIX; donde se incluye el ocurrido en Chamula a finales de la década . . . .. ~,"-- -_, ·, - . . _._.. -- - . . ·' - ' 

-. de 1o's sesE!~ta; que constituye nos,ólo un~ respuesta ante los abusos sufridos por 

. los ·exce~oJ ~~~hÓ;.:;.;i~o's,'isi~o ta~l:>ié'n i.in)ntento por reivindicar su cultura, su 
' ' .• - • ,, -- - - ·.,· .. '. . . é_-· "~- - . ' 

forma de vict~. d~ cb~s~rJ~/~ü p~rticul~ridad y el derecho a ser diferentes de 

q~ienes cotidianamerÍte __ lo~·opr;mian. 
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Durante.el año de~1532 se dio la primera rebelión representativa contra el 

nuevo régimen ¡;;n la· llamada Chiapa 'de los Indios; hoy· Chiapa de Cor2:o, en 

contra del enC:omenderC:lBéÍltasar Gúe~ra. de. I~ Vega/Este movimie~to ~~· dio en 
. ,.' . .· .· .. ··> --. '. _-, ; - ' .. ' . ' ... ·. 

respuesta·ª 1iil impcisicló~'Clel tr!~ut~'.er?~ai*y ~áfltas: adl;máii d~Í ÚabaJo fdrzado 

. a que se<enc~ntrabarí ~6rnétidb~ 16s ·. i·..:~¡§~n~; del l~g~r. ~n· varia~ ~lantaciones 
cañeras. 58 · Y;: ·y·,· ··i ~:y·;;,¡¿; l ;; .3 ¡;~; ·;;.' :!' ··. ''.;,~ ,,; , 

_, •;'-.-;: .·7> \:".:-~-: . . ·::::.~< .; ·~· ·-;-\,. \~:: 

Los<·hllí~ba~~C,~~.~1'~e't~:~~~~~~ie.~/c;~~fra ·~Cie 'las· autoridades españolas 

impidiéndoles el acceso~arlugiíi}'p~ro fl.leron atacados de manera sorpresiva por 

el· encomen~ero·~a·;me~~i~~~d~;.Y·;~~;/~b~b;r~. obligándolos a refugiarse en un 

lugar· de cÚlto ~¿tÓctgri~:~¡,·~~~sFa'1t¿~a~i;~l'J1 Cañón del Sumidero. Alll al ser 

acorralad~s. segÚn ~;gJh~~'.~~iii~Ri~·;~~~r~n 'accidentalmente y según otras se 
. - . -:-_ ;:/ .. ·¡· •. : . 'Je.·~.·, .. :~,\;;·:,"'{.·(,.:,.:_: .. 

arrojaron intencionalmente ál rio:• Di;;ho brote de rebelión fue sofocado pero al año 
'"'.', ~ ,~·::·f:· ":~ ,···'. ',>O: 

siguiente los indfgenas se'vol.:;:ieFoílta'sÜblevar encabezados por un principal 

llamado Sanguiemé, dando ·rrl~~A~1¡';~'é;_;'~:~~~;de los dos embajadores indios 

impuestos por Baltasar Guerra;''~:i·~fü~~~o:e el mismo esquema del año anterior. 

Los indfgenas finalmente si:i';ri~~i~~i6~-:~ ~~·dirigente fue quemado vivo, en tanto 

que entre ochenta y cien d~;~J~/~~~[;iciór~s fueron ahorcados colgándolos en los 
~~ . ,_,,_/ .·.· :.~ 

árboles que estaban alii1arg~n~e1;rio ~hiapan.59 

Después d~ ~~t~- al~a~l~~t~ • ~o volvieron a suscitarse este tipo de 

movimientos.en.Chi~~~délb~,l~di6s·debido a la crueldad con que fue reprimido, 

acabando los indfg~~as~or smnet~rse al dominio español. 

58 García de León. Antonio. op. cit. p. 41. 
59 De Vos. Jan. op. cit. p. 99. 
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A pesar de ello en 1584, el obispo Pedro de Feria mandó detener a Juan 

Atonal, un principal de Chiapa de los Indios y a su hijo, además de algunas otras 

personas, pues descubrió que estaban involucrados en una organización que 

practicaba cultos religiosos sincréticos que tenían gran influencia sobre las 

comunidades del centro y de los Altos de Chiapas. Esto, visto como una forma de 

desobediencia, representaba un peligro para el dominio español, por lo que el 

mencionado obispo trató de reprimirlo deteniendo además a algunos indígenas 

pertenecientes a otras. comunidades que mantenian vincules con Atonal. 

Los detei:iid,9_S estaban acusados de idolatría y también de alterar el número 
····,.:: 

·de, tributarios~ y hace~se'Í::fe ganancias particulares. La acusación en su contra sin 

embargo no· prosperó, pues debido a diferencias entre el obispo y algunos frailes 

domini~os.- el j::;orregidor de Chiapas, que les favorecía, puso en libertad a los 

i nd igenas presos~ 6() 

En ,1693 :se. originó el motin más conocido durante la Colonia en el pueblo 

zoque de Tuxtla. . Lo que desencadenó tal levantamiento, fue el aumento de 

, trabajos forzados. en las· haciendas y una factoría de labores impuestos por el 

A1CéJ1cie Mayor.M~ri~JI Maesterra y Atocha a través de los caciques indios Pablo 
:;,<:\.; :'.;-/ 

.Hernández Y.:: NicoláS: .Trejo quienes eran gobernador y alguacil de Tuxtla 

respectivamente: }>:; . \}.>. -- .:·:::<·· 
:..;,_• 

. Pablo., Hernáiid,~z Itüe~·:destituido después de muchas quejas ante la 
·--· 

Audienci.;:,;pero, llÍlánUei)i11áesterra no accedió a cumplir el fallo por lo cual los . -· . ., .-~.-· -·- . ' '·- .. . ·,:,._,. 

indígenas encabe'zados por Juan Velázquez, anciano principal, decidieron quitar la 
. ·. ,_,_,_í_··-.- ·--

vara de. gobierno'~6/ia fuerza al personaje destituido. El alcalde mandó detener al 
. - •'" .·.-·,· :~· '·'"-< - .,-c.· .-

60 García de:LcÓn,_ AnÍ.Onio~' ~Q. cit. p. 77 
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dirigente para ser azotado, situación que motivo el ataque a los españoles por los 

indios, ·en donde mÚrierC>n el alcalde y los caciques aliados a él. 

Algunos dias má~''_t~rde, tropas del· ejército real penetraron a Tuxtla para 

repri~ir el mC>virilierítC> ~;&i~~~~~;oná los dirigentes. Algunos participantes lograron 

huir; ;esp~r~i~p~~i!~~j~d'.~~~~i~T!~;~,:~rt-1 .• es~ado:. 61 

La représión'fú.,~'!i,~",1~í,11"~.r:i.!e ~cfLi~~ y violenta "Veintiun indigenas (incluyendo 
' .;' ~:,··;, •'":'',,' . ".. ';·~·¡:_, . ~:·.'." 

cinco· mujeres) ·sufrie.ro~~lÍÍJaies~antosa'.7uertebajo el garrote y fueron luego 

- descuartizados y-d~~~it~~i~\r~~~~~-~~i~f+~-Y ~cho fueron condenados a exilio 

perpetuo más trabaj~sfo~ados':durante'diez años (lo que terminaron haciendo en 

un trapiche dominic;))&~;ib~'·;ri~~-1u~ii~;brí pena de azotes." 62 

Posteriorment~·;y~::;;;;~fa~e;~¿;¡¡;¡-:igohtinuó bajo el aspecto religioso, cuando en 

1708, un ermitaño l~~i~~~~~r!~~-en Zinacantán, un pueblo de los Altos, haciendo 

exhortación·a-1os'1~~·áréñ·~~·-··}Ve~d;r e:u1to ªuna imagen que 1es ofrec1a.-+según 

Francisco Ximénez::.'··:~favÓr y·"ayuda";y supuestamente emitía rayos lurniríosos 

desde el tronco .hueco· de un ·árbol como se refiere en múltiples ver_siones. 

J.\I enterarse del suceso fray Joseph Monroy, párroco de C-hamula acudió al 

lugar para investigar al· respecto;' encontrando al ermitaño. en. el· árbol y en el 
< • •• • 

trónco hueco de éste, una imagen de San José y un cuadernillo dedicado al 

ámor de Dios y a la · penitenci~. ade111ás • d~ una cruz fijada en el árbol. El 
. . . . 

sacerdote · regresó a Chamula con el ermitaño al que considero "iluso y falto de . . . 

juicio", rodeados po_r una: multitud que -s~ ·~rrodillaba a su paso y le ofrecía 

incienso. 

61 García de León .. Antonio .. op.-cil ... p. 72; -
62 Murdo MacLeod .. Comunicación personal, citado por Mario l-lumbcrto Ruz en Chiapas Colonial: dos 
esbozos documentales .. p. 121. · · 
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. Después de tres. dlas en Chamula donde los indlgenas intentaban verlo por 

considerarlo Dios, fue·transladado a Ciudad Real. Posteriormente, al no encontrar 

delito alguno que perseguir tuvieron que dejarlo en libertad. 

; Una ve:Z.'est~':id~·libre, el ermitaño volvió al lugar para continuar con sus 

prédi~s; inst~l~n~os~ ahora en una ermita construida a propósito, ya que el árbol 
-··-:/ "''"''·: r':' 

. habla· sido.cortado·:?_se:reaHzaron .entonces numerosas y nutridas peregrinaciones 
·,·,:·· e;- ··;:c;7 ·-

· .. al 1i'..gar; ll~vá~doi'~ ~fr~nda~; priri'~i~~l~enté de incienso y alimentos . 

.. ~::: 1t~f~~'.~~i~~~f t:.;:.o:~:::::~::::::: 
· .. lugar oficial de c:ulto y~e crela q~e en di,chasreuniones se podla desencadenar un 

movimie~to .• ... d~e (i~~~?i~~4~~~'~; i?'.~~¡'.J~~a~·.EI·: ermitaño fue nuevamente detenido, 

pero en ·esta ocasión'se le envió'. al Cólegio de la Compañia de Jesús en donde se 
·. .:·."·';-;e·'·-~·.' U't::,···.::::.~-~-~···.(;_::·.;C ~~» ,;::"<<-';'.:¡~~-- ·:: .i'i: .·,'. ·_ . .'_e· .. 

consideró)'que era IÍombie,iluso;y;aúri algo de endemoniado" por lo cual se le 

expulsó a Nue;;a ~~P~~a;.de.~'Ji'~i~~~rn originario, pero murió durante el viaje en el 
: l-; 0/J , ;'·(~.---". - ·" ; e,;,,.:. _ : , ' '. 

pueble> de,ocC>:Z~(;~~~~I~-i·)·/:,:~;};,{::·¡\ :.·.···Z 
Los i~dÍ~~~~~;J~'•1.i;'r~~iórí!{si'~ embargo, continuaron renuentes a asistir y 

colaborar en los rii'~~~~-~~ 1:ti~"1~~i'iii~ ~e sus pueblos, ya que permanecían bajo 
- -.. _·,;;> ·-.~:'· .!~-'\·: ·:;,'.<-. ::~;_ ~~ 

'la Ínfluencia' del' e~Í'rlif;,)ri(),:y d~_u';::.''.llu~vo ~ulto que empezaba a gestarse en Santa 
-~--; ,.·.-' ~-~,' -~ 

Marta •, que les b[inJ~t>a~la~'ór:>C>rtunidad de expresarse de acuerdo a sus propias 

necesidades y forn:lás';;sin te'rier,que sujetarse a preceptos y modos generalmente 

Tres años d~s~Jé~. ·¡¡11 1i11, el párroco de Chamula se enteró de que 

Dominica GórTi~i.{cii'~~:~raba que una virgen se le habla aparecido en la 
. ~ . ,.. '' ·-· .. ·.;·· 

comunidad tzi:itzil'de-Santa Marta cuando se encontraba en su milpa. Su esposo 
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no le creyó, pero se dice que posteriormente a él también se le apareció y le 

ordenó que; pidiera la construcción de una ermita' a los principales del pueblo, 

quienes trataron de cerciorarse de lo relatado. Algún tiempo después, estos 

·Últimos.:: aseguraban también haberla·· visto y envolviéndola en una manta la 

condu]eron al altar mayor de la iglesia del pueblo, donde estuvo cubierta por tres 

dlas, después de los cuales fue destapada y había sido remplazada por una 

imagen de madera. Se le construyó una ermita y se le organizaron misas y fiestas 

acudiendo a verla una gran multitud. Dominica y su esposo Juan Gómez, fueron 

detenidos por las autoridades eclesiásticas y conducidos a Ciudad Real, en tanto 

el sacerdote Joseph Monroy buscaba la forma de convencer a los indlgenas para 

que permitieran el translado de la imagen a esa misma ciudad, lo que finalmente 

consiguió pocos dlas después, con el argumento de que alll recibirla mayores y 

mejores homenajes. 

,,:L.:o¡ ingi~~mi~ inicialmente. se ~pOríian al cambio de ubicación de la imagen, 

pues c~nside~~~a~ qÍ.le eran favorecidos por la virgen y debian rendirle culto en el 

lugar de su'ap~ric"~ón;}Jna'vez en Ciudad Real, la imagen fue escondida sin que 

los indígena~ 'sú~l~i'~~ ~ué habla sucedido con ella. Dominica y Juan Gómez 
-. :·' . . - ,: ."'-':. ~' ".". " 

fÜeron azotadosp'úblicamente en Ciudad Real, después de lo cual se les transladó 

a la cárcel: e~ ciu~t~mala.63 
• >Algun6s n1e~~s más tarde, según se narra, en San Pedro Chenalhó los 

indigenas aseguraron que la imagen de San Sebastián había sudado dos veces 

pidiendo la construcción de una ermita. Otra imagen, de San Pedro, se dice había 

63 Ximén~ Francisco. Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala orden de 
predicadores~ Sociedad de Gcografia e Historia de Guatcmal~ Biblioteca Goathcmala. volumen XXIV .. cuana 
parte, libro sexto, Guatemala, C.A., 1971, p. 260. 
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emitido rayos luminosos anunciando el próximo fin del mundo como castigo por los 

pecados cometidos>Por tal motivo .se le realizaron ruegos y penitencias. Los 

milagros se multipli6_aron:yia gente acudió en forma creciente al lugar. La ermita 

fue destruida con e iue~~. :. p~ró· las imágenes no fueron confiscadas por las 

autoridades . españolas, ya que hablan sido llevadas al . lugar por autoridades 

eclesiásticas. 

Estos tres últimos movimientos pueden ser considerados de forma conjunta 

como manifestaciones relacionadas de una gran inquietud y descontento indígena 

en la zona de los Altos, que buscaba la manera de expresarse y encontrar un 

cambio, por lo cual constituyeron el preámbulo para la organización y rebelión que 

se producirla al siguiente año. 

La rebelión más importante surgida durante la Colonia fue la llamada rebelión 

de los zendales, en 1712 en Cancuc, que se desarrollo en uno de los seis distritos 

administrativos que conformaban la alcaldía mayor de Chiapas. Antes del inicio del 

levantamiento las ;; .. éori:iuni~~~es de la zona se encontraban al borde del 
·:¿· 

derrumbamiento/eéonÓrÍlico,y.: demográfico debido a los casi dos siglos de 
..;,:;.';·.-·' =:;,_;· - - . ·~- - . 

explotación sufrldos,:6:'/i rt • .. 
Todavl~ s~~J~~¡~~~ibeso a la pareja implicada en el caso de Santa Marta 

cuando se,,'~i(;e'.~~~.Íavir~en apareció en Cancuc. La causa principal de este 

movimiento que abarca treinta y dos comunidades tzotziles, tzeltales y chales 

fueron las excesivas exigencias del obispo franciscano fray Juan Bautista Alvarez 

de Toledo, entre los que se cuenta el haber comprado maíz a las autoridades 

civiles y vendido a los indígenas de la zona al triple del costo que él lo había 

,... rravrc, Hcnri, op. cit. p. 40. 
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pagado, haciendo lo mismo con el chile y el frijol.65 Asimismo,' realizaba visitas a 

las comunidades «':on más frecuencia obligándolas a·: pagar· ·por los.· servicios 
' - . -

religiosos supuestáment~ reali~ados pues en algunos casos, no se hiéieron. Las 

comunidades quedaron 'tan exhaustas por tales visitas que en el pueblo Cle Yajalón 

·.intenta~on'ase'sin~;10·~·1 tratar el obispo de sacar un orna.mento de la iglesia de 

dicho pue~16).>~e:o la intervención del padre Pedro Villana a cargo de dicha 

· ~ornunidac:Í 16I·5~lvó. 66La joven Maria de la Candelaria, hija del sacristán de la 

igle~la de.':{;~~cuc, habla asegurado que la virgen Maria se le habla aparecido y 
' .~ 

-·-'·--.. ··¡ 

pedido la ·éonstruéción de una ermita en torno a la cual se organizó un culto . 
. ,., __ " .-,__._,_ 

.. ·El cur~:fray Simón de Lara a cargo de quien se encontraba el pueblo de 

·can~ud; fu~'-~i'.;ugar a desengañar a los indigenas, obligando a la joven Maria de 
- . ~- -'-' -'. ; .. '. - ·. .. .. ' 

la Can'clel~~ia··~· ~etraCtarse de lo dicho; A pesar de ello los indigenas convencieron 

libros, platá y,:diriero·;cie:c,1ás<:iglesiás'y cofradias a Cancuc, pues de lo contrario 

serían casÍigado~:s1' ;<,':',,;'.'~'~; ;::, ..•.• 
Los qÚE!~e?;~~Í~ti~~dn;_i:i'ac~ptar tal mandato sufrieron diferentes tipos de 

.;-,.'- '.~:._''..\._._.; 

castigos hast~''rn6~ir,: por'párte de los seguidores de Maria de la Candelaria. 
' .· -·:=\' .. -_ .,.- •• 

A ~esar de 16s~di~tJrbi~s el obispo pretendía hacer una visita más a los 

pueblos de la re~·ión,· par~ hacerse de más productos y dinero, pero se enteró de 

. 
65 X:imcncz, Francisco. oo. cÜ. p.p. 249 - 250. 
66 lbid. p. 254. 
67 lbid. p. 271. 
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que habla pretensiones de asesinarlo e intentó huir. Sin embargo, enviados de la 

Real Audiencia lo alcanzaron y mandaron regresar para contribuir a la solución del 

problema,68 que cobró dimensiones aún mayores. 

Entonces. se incorporó al movimiento Sebastián Gómez de la Gloria que 

habla partfoip'.'ldº. en el supuesto milagro en Santa Marta y persuadido a la gente 

de que ha ;i-~a~en-~de San Pedro en Chenalhó efectivamente emitla rayos 
. ·- - -- ~ - ' .· .. ,,_ .... - . -,- - . -

l~mino;;o~;· ~~bi~.';gregado a su nombre esta última denominación al afirmar que 

habla subido Íll cielcfy hablado con San Pedro que le habla conferido la capacidad 

de ordenar.s_acerdotes y obispos. Para ello convocó a los fiscales y seleccionó a 

1C>s más aptC>s', considerando como tales, a aquellos que supieran leer un poco, 

quienes .se dedicaron a oficiar misas y a realizar otros rituales que comúnmente 

realizaba un sacerdote. 69 Este personaje también formó un ejército de soldados 

de la virgen. 

·El ·movimiento· se extendió a varios pueblos y los soldados de la virgen se 

dirigieron a. ChilÓ~ Y.,Ocosi~go atacando a los ladinos, sin embargo los indigenas 

fueron· vlctimas.~etJ~~?riii~:na;violencia al presentarse conflictos internos por la 
. . ,,_- ·~ ~ ~~:¿:;,; ~'",, ·. . ! ·.~.--

conducción del 'movimientó;/ .. '·. 

·Fue .necesaria',:1a'·,;,¡~~ervención de tropas provenientes de Tabasco y 

Guatemala, por parte.del g~bierno español, para sofocar la rebelión, logrando las 

autoridadés controla~ 1á.c;r1tiC::~ situación a principios de 1713. 

6ª ldcm 
•• íbic'.t'p. 275. 
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Toda la región afectada quedó prácticamente destruida ya que Cancuc fue 

arrasada por el fuego y sú ·gerlte reubicada en un lugar llamado Chatequex.70 

Otros pueblos y easas de la·z~natambién fueron quemados; a los indlgenas 

les fue robado to ·que aún·' teri~án;·· · (animatéS · y · herramientas de trabajo 

principalmente) por parte de tos· soldados que fueron a reprimir et movimiento. 

Muchos indios murieron en tas refriegas, otros a manos de ellos mismos, y otros 

más ajusticiados por autoridades coloniales para escarmiento de todos. Algunos 

se escaparon a las montañas despobladas tratando de evadir los castigos. Los 

curas, por su parte, hicieron concentraciones de los pueblos implicados. Además 

de todo esto, en tos pueblos de ta provincia, se sufrieron después de la rebelión 

constantes epide111ias que agravaron aún más la situación que vivlan sus 

habitantes. · 

Maria de ta Candelaria se refugió con algunos de sus aliados en tas 

montáñas./doncle '. füe buscada y hallada . por sus perseguidores cuando habla 

muerto'depa~o •. iFu~decapitadapor•tos ·~¡~Tos y su cabeza llevada a Ciudad 

· Reat ~om~:~r~eif;'~~}~,~:~~~~~~'.~J;t~~§fh\¡;.jj~·· ~~'"' <:·. 

Maria de t•aGan;délarir' ha~fa sido:a~esorada por tos indígenas principales de 

su· pueblo y e~ ~~~;¡~~~; ~t~ i'.(~i~rd~'.I~ ~~/~1' cual las autoridades tradicionales de 
"'--",-, ' 

.su comunidad búsear~n\a~~~era·de oponerse a la explotación que sufrlan y al 

mismo tiempo recreab~n ele;:;,eritos culturales propios.72 

'º lbid. p. 332. 
71 lbid. p. 254. 
72 Viqucira Albán, Juan Pedro, Maria de la Candelaria. india natural de Cancu~ FCE, México 1993, 
Colección Popular No. 478, p. 85. 
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Estos últimos cuatro ·movimientos son una muestra del descontento que 

existía en la· región. de•. los· Altos ,y puede decirse que tuvieron su manifestación 

más álgida.,en este,último;~Los indigenas rechazaron el control español y la 

.~xplotación de,,q~l;l'l,rar;i;,obj~to, además de manifestar su descontento por el 

contr~I que l~s- n:iis:rio'~· ~~p'cÍñoles tenian de la religión católica. 
'"'- ,.-; '';>~~- .. ,_ -~·' ' - .. ,, .... 

E~el sigl~XlX/~~'e'n ia'época independiente, como una reacción al decreto 

de .1 ad~ e~;;id~,;~r'.~1:~0-iie~'no de Antonio López de Santa Anna se dio un motin 
l<' 

cuat~o años -~á~' t~·;c:i~ e~ Tonalá, situado en la costa del estado en donde un . .. -~ .. """.' 

grupo de indigenas mató al jefe politice acusado de despojo de tierras. Este motín 

que.al par~C::eriba·a extenderse a otros pueblos cercanos, fue sofocado por un 

caudilló.alteño; llamado Antera Ballinas que acudió en auxilio de los costeños.73 

E~e mismo año, influidos también por las noticias de la guerra de castas de 

Yucatán; además .de los descontentos ya existentes en la región, se dio un intento 
' - ··: 

de rebelión';eri :el pueblo tzeltal de Chilón al norte del estado, donde se había 
-- .-.---,;· . 

previsto el.fni.cio.del lévantamiento para el domingo de carnaval, pero fue reprimido 
' -- .. -, 

antes de t~Í'rlar.forma,al ser encarcelados en San Cristóbal cincuenta indígenas.74 

'· - _. '·. ·-'·, 

Los indigén.;,¡sJustiÍicaban su acción argumentando haber sido despojados de sus 

tierras de~de;"1~1~.;~}\ 
.· Los n;iovir!i;¿n~oi a que se ha hecho referencia en el presente apartado, 

co.mo,.los~~~\~'.:ii.i·citaron en Chiapas de los Indios, en Tuxtla y los dos últimos 
. . 

mencionados,., fueron desde el principio motivados por demandas de carácter 

73 García de León .. Antonio.· op. cit. p. 151. 
74 De Vos. Jan. op. cit. p. 167. 
75 García de León, Antonio .. op. cit. p. 151. 
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politico, ya que asumieron la formade una reacción violenta en contra de los que 

directamente los sojuzgaban.sin trascender esta acción. 

En el caso .de los ésfa~lados en• 1a. zona de lj~· Altos, ini~iaron sin excep~ión 
·, .·} .·.,_,( .<--:::·, - ,-

haciendo all.Ísión(a~mil~gros y. hechos•. sobrenaturales relaciolla'ífos con alguna 

imag~n de' ~·~·s~~tci•; ci,.t{,'1icé:> por lo cual puede decirse que ·su inicio fue de tipo 

· .. religibso;,·p~r~\J~~i~riormente se plantearon como movimientos de carácter 

sociopolítiC:o púes b,uscaban el reconocimiento de las autoridades religiosas en 

cuanto a' los''hechos'que supuestamente hablan sucedido -milagros- y, por otra 

parte,>t~;~bi~~<trataban de abrir la posibilidad de ser reconocidos como 
- . '-·· •.-_.,._ . 

protagclnlit~!>·de los rituales religiosos imponiendo su propio sello en la forma de 

realizarlos: 

Cuando' aparecen el ermitaño en Zinacantán y Maria de· la Candelaria, 

según se:p~~~eG~c1¿~i;:;:-ci~sde·e1 prinéipio existe 1a promcísa·Cie/i'ri·bambio social 

que' es más'c:laro';e'rí'.:~~t~~~últiriÜ'.~'~a::~d~· se~ realizé>;:q~~,:~~di'riización de los 

pu~blosindi~en~~'~f~ci~~o#:~~~~~8o:~L~f¡fr;!~ ~ro~s~'~e la destrucción de los 

españ·b1~s. y~-a·e1 :.·~~ti_i-~ri;j;~~r~rii~·,w: .. ~~{i;~~f}t:~~A~::~?:.~~~-::-.f~:;~-~- :-~-.;~; .. }·-· · __ ,~-
.. Todos ad~rh~sf ~J~,r~·g';¡:;;~tiv~~·;;:· ;~br: I~ explotación acendrada que los 

indigenas sÚfrJ~·~ y iª~·~:~i~Ó¡:;¡:¡J~,~;rd:~stancias existentes hicieron crisis, pero 

también C::onsisU~r6~)~~··j~ifti¿~~J~d~';'.por conservar su propia cultura y 

manifestarlaién los ¡;¡spácios religiosos y politices donde se pusieron en evidencia 
' -:. ...-<-" -_::,- ·. ~-: -

las carencias y presiones que sufrial1 en todos los ámbitos de su vida. 
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4. LA REBELION CHAMULA. 

4.1 SAN .CRISTOBAL. . . ·-

San Cristóbal'.~~ Las c·asas es uno de los municipios más importantes en el 
' . . . . ·;~.~- :- : <,;:-_ ·~.. :·:' .. · . •. - ~· . : 

estado de Chiapas'ci~~cié. se: a.sienta la ciudad del mismo nombre que fue capital 
- ._ - -. ' .·- :·,- _,.;' :.;::!':"':.'<-:" ~ ·:· •.. _ ... - -.. -- . . - '"'' - -:. , ' . '· . -

de la entid~d éiJra;&t~'c~~lJod~ eÍ siglo XIX; en torno a la cual se ha organizado 

desde su func:ia~i·¿~'/;a ~id'~'.~d~~ómiea; sóC:Íal y politica de la Cordillera Central de 
.. . . :. ·.·\:-.. -.·._:.>_.·,·~:;-)_ '."("''.'''·:\'.,:J°..:··.>·· ,.,::•;:.·::.:-'·":\,':'r .. ·:¡"-'·:; ,;_'~ -· . 

Chiap~s •. ·.--:e-i~~lu~C>d~r~nt~,~~ch<lti~mpC>1~·detoda la entidad- ubicada en uno 

de '"::~~:-::::~~~,:·~~~~~~~~"~i~~n:~lcAnl= memada poc el 
Tzontehuitz.y el Huitepeé·;.é1 prime~6'ci~"1osjct:fales representa la elevación más 

- .. - .. ' .::··, :. -~- __ ", __ ·'.·,•'· ,';'.":;.- .. ·::;:-': .. -::.".'.-:--:'.".":"- '.,~~,:-.!·:·;~;»·: . . 

alta en el estado,7,~ mi;,;rTl~,e~eL·q~~·.~.,ic~n:~~-~l~s:~~royos y rios; en el Huitepec 

también nacen-alg~n6s.~~~~~:i·~~$aiv~rtienf; ~Ys~~ido del vital liquido a San 

Cristóbal y a lare~ión d~ Ch~~~la eht;e ~tr~s. 77 
, -. .. . ' -.'-'- '~ -'- '. - - - . -, , . - : 

De .manera general puede decirse que la ciudad está situada en una región 

extensamente .. regada .de agua ya que incluso existen terrenos pantanosos que 

han sido desecados.78 

La precipitación pluvial también es abundante y el clima es considerado de 

templado a frie. 

76 Weber. J.;•san Cristóbal, su geografia.,, en San Cristóbal y sus alrededores. Gobierno del Estado de 
Chiapas, Tomo I, 1984, p.14. 
77 lbid. p. 15. 
71 ldcm. 
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Dos rios cruzan a la ciúdad~ el Fogótico · y el Amarillo que junta· con otros 
'_: . .·· ... - -- . 

afluentes desembocan e.n el ÜsumaC:inta, 

Durante las última~ cté'6~d~~ d~j siglo XIX; época en la cual se desarrolla este 
' • .- • " • - - h • • • ¡:·-' 

La economf;;{c:!Ei lo~'AltC>'s p.;¡deicia un estancamiento debido al desplome de 
. '. ·> :- ~~ ·. . ·. 

los mercados' y.:. la escasez de bienes. La tierra se consideraba el único bien 

seguro y por medio de la legislación liberal promulgada tanto por autoridades 

nacionales como estatales se desarrolló una capitalización de la tierra. 

Los comerciantes hablan explotado cotidianamente de manera abusiva a los 

indlgenas pagándoles una miseria por los productos que ellos acudian a 

venderles. Además, la región de los Altos habla sido sistemáticamente explotada 

por el clero residente en el lugar.·· 

San Cristóbal, ciudad, c~n-~~.í\l':lcf()'ra cuy.á pretensión era seguir teniendo el 

control de la entidad heredado'éde:Ja;J~{onÍ~ ~h el transcurso del siglo XIX, 

:::":~:..:1f ~irJj~~l~~~iif~~fa~:: :::: =s~::::: ::0

::: 

temporal;• debid;- ;,¡, 1',i' di;s(lt.J1:~ q'u~;1~6~: i=ÍI ·.poder politice y económico enfrentaba, 

principal;;,~~¡~¿g~:l~~-r~n6:~~~~~~ci~(~~~tro. de Chiapas. 
~ -;·.::;:,_: .. _' ~ '·.· . ..::-.<~:..::·,,,..:;!L'.·t ;::,;-.;~~:·;. 

Por'.~ú µélrt~.Ú1~19íeisi~,:~~s~s'representantes en la entidad, cuyos poderes se 

asen~a~~~-t~~bi¡;~_~rii~~~j;~ri~~¿J~1. vivlan una época de conflicto y descuido, 

puesto qlie '~l~;J~~~;'. o'l:lispC>'s~.-'cili~ante el periodo independiente, no habían 
•·· ·-·: .. 1;·c,:·· "'!'~·<;::. ,·',J '.,;'o','.':_'.;:-:,>._:-'<-"";.:.~;:;-' .':···1 ' 

-~-.;'-·:e" --.c-~' ' 

demostrado máyor interés po/ el frábájo religioso como fue el caso de Don Carlos 
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María ~olina ~ ~u,bio electo ~bispo de Chiapas en 1854, quien llegó a fines de ese 

mismo año a la ~ede.del.obispado en donde permaneció durante cinco años y se 

ocupó de realizar costo~~~ construcciones, aderná~· de, llen~r ,la catedral de joyas y 

ornamentos. Enca'bezÓ lá''Q'p65Íción·ef1''contra'de;Áng~I ~;binéi Corzo; por lo cual 

se le c1est~rr~;~{§~~~~;~1~:'.si~ó e~bargo,' ·aunque post~riormente se le nombró 

obispo de Pq~bt~;·,:~~n~i'.~¿~/siend6 administrador apostólico de Chiapas hasta 

1869 auxiliado p'rín~ip~lriierite por dos sacerdotes que se encontraban en San 

Cristóbal.'.9 sll sS"cie;~~r; Dof1 Manuel Ladrón de Guevara habla sido electo para el 

· cargo ~e~~~ ·~a·~b '•;j: 1~63, sin llegar a Chiapas hasta seis años después, en 
\',·. ie/: :J¿,:;•( 

abril de. 1869;:: demostrando poco o nulo interés en el obispado, pues trató de 

retrasar h~~t~.d~~~~~fue posible su llegada y la toma efectiva en sus manos de los 

asuntos que' le. ~ompetÍan. Murió cuatro meses después dejando nuevamente 
-'·¡··;.--

vacante el c.;~9ó'.{ . 
. , 

El obisp.ado/ qÜe :: p~rmanecia libre en los . momentos en'· qüe aun se 

encontial:>~ e'n :·*le;~~j, desarrollo el .~ollirTliento · iniciado ·~~ ·Tzaj~ljemel, fue 

ocupado. enton~~.~.:J~~ i,~t~~.~J~;~~~.~i~n;~~}l~h~e~?J~'.~~d~;Ü~~- Este 11egó a 

Chiapas en ~·~;t~~d~': 1871, cuando ya· prácticamente ;;!movimiento se había 

extinguido... ' :{; ·!: {'.:. :;•A'\~,t~l1¡:.i~J~;:';Í~cl .,.:>·· 
: ,,-.. '_· \,;:.._:_ <,.:~·.:-\r~~.J:: ·:_"->::-: _:,.\~~::> :;-~~_-::-_,~:;> .;5·-~~: .. ~-e<'.< .. :,;.~}--> .. :::.:·.-"':_- ;· 

De lo anteriorme.nte expuesto puede'ob.senlárse que, por un lado, tenemos 
.. -- -_ ~ ... -. ·'",,.·: _ ·:_,. ; ~-;,:~~:·~~~;·::-.¡~_,::· _;'.::~:,~.· .. --.--\?~~.-{;~1-·_:t~f:~:~:~ -{~c-·;;.·1:~~;:='/};~):~~Y:_;f~~- .. · · . .-. ·_ · 

la activa participadón,dé:un"obispo'(Coli11a) pór:liderar a los conservadores de la 

entidad: y d,e ~~~ :c~f~t~~al ;~ ;ª~¡~~1~/! !~e 6~~fra de los liberales. Por el otro, 
. ·. --~-_:·:.:· :.~:",· ·'.-.:··· .. . :·' .'. ... _._,:_.::···· .. :--..·::.:·~\~·'·'.{t:~',_:.~··{;f.:,"(:~[,::.~:-\;.·.~-

preocupado . más por la cre'aciÓn de E:ldificiC:ís'•.'y objetos suntuarios que por la 
. ,._;~,- ·-.~:-- :'· 

• 
79 INAREMAC, (Selceción y palcografi~: Angé1Ícii 1rid~;·~~~n~cióJ}c0n1cntari;,;;: A~dres Aubry), Boletín 
del Archivo Histórico Diocesano 1 "El diario de Franciséo Villafuerte''. (Ailos de 1832-1879), Vol. IV, No.1-2, 
Diciembre de 1989, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, p.p. ·12·-13 ·~ " · '· · ";· ... 

<<-: 
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atención de las comunidades a·su cargo, y sucesivamente, una administración a 

distancia que puede ser ·considerada como una falta de atención en la zona a 

pesar d~ la pres~n'~ia de curas que tenían a su cargo las onrroquias. Durante ese 

periodo,'la·d:ió~~~is'·~stuvo a cargo de sacerdotes profundamente conservadores, 

quienes:·en:ocasiones fueron más intransigentes y reaccionarios que los propios 

obispos/ p6( lo ·cual se afirma que el extremismo de la Iglesia en ese tiempo se 

atribuye'.no··únicamente a los obispos, sino a una parte del clero que realizaba 

interinamente las funciones de obispo. 

El papel fundamental que en el transcurso de ese siglo desempeñó la Iglesia 

es así ·uno' de los elementos principales a tomar en cuenta para la historia 

particular',''de Sán .'Cristóbal . y su zona ·de influencia, además de permitir 

comprender mejor .el ~ntorno en er'que se dio la rebelión encabezada por Diaz 

Cusca t. 

4.2 CHAMULA. 

Chamula era y continúa siendo el principal pueblo tzotzil de los Altos de 
. ,., "' -

Chiapas. Es en la actuali.~ad cabecera municipal del municipio del mismo nombre. 

Tiene una eXtensión de;82.Km2 y una:altura sobre el nivel del mar de 2 300 en 

promedio. Al sur:/ ~ur'~~i~:'cilind~, con el municipio de San Cristóbal de las Casas; 

al sur y suroeste con Zinacanián;. al suroeste y oeste con lxtapa; al noroeste con 
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Mitontic. 80 

Para '.1995 contaba. con una población total de 52 942 habitantes.81 EI 

municipio se ~~C:J~n'/r~ ~i:id;do en tres barrios: el de San Juan, el de San Pedro y 

el de Sa~ S~b~~tiá~f.¡::'~~ 72 parajes -pequeñas concentraciones de casas- que ... , .... '·.··. ·. , .. -

se encueritrari e8;·.~1.'municipio en algunos casos pertenecen a los tres barrios o a 

dos de ellos,> ~~~ .. 1~:'tjlle no se puede hacer una división territorial precisa de los 

mismos.82 

Chamula'.es;:ün.municipio eminentemente indlgena que se ha resistido a la 

penetración d·~~ljs:l:adin¡,: y ha mantenido vigentes la mayorla de sus tradiciones, 

hasta .la a~u;l;~~;:/\~¡niembargo a partir de la tercera década del siglo XX, dio 

inicio la penetración' de sectas de tipo religioso protestante, que posteriormente a 

partir de los aflos:ci~cuentci, han llegado a cobrar una enorme fuerza e influencia 

entre los habit~llt~s d~ la región ocasionando conflictos cuyo resultado ha sido en 
..:_<:-

varias ocasiones; enfrentamientos violentos entre los mismos indlgenas, 

provocando además . expulsiones de grupos convertidos del catolicismo al 

protestantismo, pues ~se.-ha roto con las formas de organización tradicionales 

existentes en las comunidades. 

Como la mayorla de los pueblos mayas, el de San Juan Chamula estaba 

ffsicamente organizado en forma dispersa, es decir, contaba con un centro 

ceremonial en donde se realizaban ritos civiles y religiosos, pero vivían en grupos 

ª0 Pércz Lópe7.., Enrique,, Chamula un pueblo tzolzil, Gof?iemo del estado de Chiapas. CONECUL TA, Chiapas 
~Centro Estatal de lenguas, Arte y Literatura Indfgcnas; J•; Ed. 1997, SCLC, Chiapas, p. 11. 

1 Chianas conteo 95 de ooblación y viviendª' Tomo 1, lNEGI, p. 62. 
•

2 Pért..-z López.. Enrique. op. cit. p. 12. 
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------··---~·o11r~ ·.;-,.o1-.rITT EV 

Larrainzar; al norte con Chenalhó; al. noreste y este con Tenejapa y al norte con 

Mitontic.80 

Para· 1995 .con.taba con. una .población total de 52 942 habitantes.81 EI 

municipi~ se enc~~~tr~~it\¿nJó e~tr~~ b~rrios: el de San Juan, el de San Pedro y 

el de San Sebastián': L~s':72:paráJes -'-pequeñas concentraciones de casas- que 
"'¡-~·.- '•:e,-;,;·~····-. ...!; ..... ~:~· • . {t;; . -.·. 

se encuentr¡.;n ~~ 'el n:;~~iéi~io' ~~·:~ig'unos casos pertenecen a los tres barrios o a 

dos de e'llos,: por' l~;·qJ~ ~¡¿¡.~~~de hacer una división territorial precisa de los 
... - ,· ·~·· -;,?) 

mismos.ª
2

· ••.·•·••· ;{.·:i~s~rHi,'?'::}~r(-t,1•• .. 
Chamula· es.u~/muni~ipio;erTlinentemente indígena que se ha resistido a la 

penetrab;ó~ ~~'1b~):~i~~s;·~;~k~ffre~id~ vigentes la mayoría de sus tradiciones, 

hasta ia actualidad~\Sin:emt:íargo_a:pártirde.la tercera década del siglo xx, dio 
.. . . .. _,_ - ':'"<~-~:-:-.... -.:'):·,~.:-:·.- \~.>· :·'_;:· _·.,'.<~~~- .·;·<;;--·<'). ,. ' 

inicio la penetrációr!"dése'ctasde tipo'ielÍgioso protestante, que posteriormente a 

partir de' los añ~~ ~i~·e:iíe~t~;~~ri ·;1¡9~a~·;~-~obrar una enorme tuerza e influencia 
., ,:,_0~ :· - -;;;~~-,.; ' • - - :-' ·:: .¡ '' -., . .,;·:~;- -

·. · •· · e¡;tre los habitai;'feiléie 1á/~gi¿~·o.casiO'naildo conflictos cuyo resultado ha sido en 
" ·- '>_· '. ~· .··/.:'·-··:::.;·~:~- -~),:·:·-~ cc:t1~-~; __ \;.~i;;_',_:;_:~:2\,-~~~!~;'./.-'-j~'::~ú:·.·:•s·;:~c : .--: ,• 

varias ocasione:s. ';·enfrent~mientos .violentos entre los mismos indfgenas, 
-.···-~.>,''."' J' '¡ , 7 ,~~ ;·I:,.;:;:; '.-:-·:<:_í:''--

:::::::~;~t~~t"~~tt~~(,:~;.:º:::;~:6:-::::::.: 
e,xistentE;s··.·en '1a;;;:co,rl,Unjda~~~~~;.:~·1~J;i; ~;¡; <·· 

Como la mayoría cíe los p~ebloS''.rn~yas, el de San Juan Chamula estaba 
; . . _· ._ . . ·.' . - -_;. _. ,. ·-.. :",_·: --·~: . . ·;«" '..'-.·,~ ~~~· ~ 

físicamente organizado en .forma· dispersa, es decir, contaba con un centro . . 

ceremonial en donde se realizaban rito~ ci~iles y religiosos, pero vivían en grupos 

•• Pérez Lóp=~ Enrique, Chamula un pueblo tzotzil. Gobierno del estado de Chiapas. CONECULTA. Chiapas 
y Centro Estatal de lenguas. Arte y Literatura Indígenas. 3". Ed. 1997. SCLC. Chiapas. p. 11. 
81 Chiapas conteo 95 de ooblación y viviendª- Tomo l. INEGI. p. 62. 
82 Pércz Lópe7-. Enrique. op. cit. p. 12. 
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de familias diseminadas en extensas áreas formando parajes constituidos por 

algunas casas y rodeados· por campos de cultivos; todavía en estos di as, puede 

.observarse dicha}fórma_ de ·organización territorial, aun cuando ha sufrido 

modifi~cio~ek:·• <;;'' :, 

. ··•·En' 15~4 1ii~;froi~~ é;sp~·ñolas bajo el mando de Luis Marin incursionaron en 

los Altos y ;;~ci¡i~~;¡~.2~~;~i11;~.1 d~nde los indígenas presentaron fuerte resistencia, 

· ... ·. · ..... : '; : . <:"\'~.(1.•bi:¡l;.{;:,>·' ·.·. 
hasta ser dominados por los ·españoles~' La primera disputa surgió a partir de ese 

<·· ''··· ,y, 

mornentcJ erifr~:l~;0'.hit~Wo,~porelcontrol de ,laencomienda de dicho lugar. Esta 

habiá' si~~"en~+~H~~i;~·'.'~~r~E~[f~:;~~;l•{f.~~i[~~·;_~].·Í,~fle~pués de la calda de 

Chamuta; ~tro espa,ñol Ha!Tlª~t Al.onso de· (3rado r~cla,mót~mbién la encomienda 

éon · bas~ ~n u~~ ~~rt~~r~~d~'~62~~2~~é;g~g~'d~··j~;bi~i~~~a la mitad de la región 

co~qu·i·~tad. ª· ':.:· ,~ ·~": - :-~>·.·· ---~·)~. ~.~~·.~:. ·:·,,'._: ; ,L:~- ;.:2::.:. ·.1~:-~., f:~:Yi. i ~'.~¡~-'.'~~:~:~¡: -~-.i~:t);~-~~~~::~~~ ~ -- ·, ->~>~- .,. '~; ,.¡_'.·_.!-' 
: _ _ _ :.·.~ ·~'..: ·,::· ,:~:.:__: ·-:-.-.~- '.: . . '--";>: .;~:·;_ -, '._,S:._;,' .. ~e;-_:~-~-~',;_~;. '.'.·.'~~.;;_ -;"::.':;. ->,-C;·;~\:t;.,_\'?;.:~~-, ,-i:'-0

-'.";,.:·:-' 

•.. · Las.decisiones•fúer~n 1 rev;cadas,'lostitulos'~n~lados.y el conflicto resuelto 

. eh Méxi~o ~or;161cda1'1~s~~~iS~i~~d~~;i~di~~:t:~~i~Jo~>~~, respiro hasta la llegada 
;~·~e - - :~,-

de Diego.cle'Maza~ie!f6s''en 1527'.;'ºpero áÚn asi, continuaron las disputas por las 

enc.omiendas E!íí ;1a; ~(>¡,¡;¡''.' Finalmente Chamula quedó en manos de Pedro 

Solórzario.83 L~J·~'.~t~~,~I~~,;~~ se hablan percatado de que en la región de los 

Altos no ·existía otra. riqueza posible de ser explotada que la gente, la mano de 

obra, pue~ ~~ tr~ta6a d~ un~ zona densamente poblada. 

Én 1541 llegó fray Bartolomé de las Casas e inició con los dominicos una 

labor de concentración de las comunidades indígenas en pueblos para facilitar su 

control y la conversión religiosa, por lo que entraron en conflicto con los 

encomenderos que resentían la intromisión de los religiosos en sus dominios. 

1t.l Fnvrc~ Henri. op. cit. p.p. 27-29. 

64 



En la zona de Chamula se hizo la primera concentración en .1547 con la 

fusión de parajes en pueblos. Sin' embargo, la ausencia de Bartolomé de las 

Casas quien habla vuelto> a .. España, hizo que • dicha actividad se fuera 

abandonando paulatinam~nt~; p¿r 'afra ~a~e io~ indigenas siempre se opusieron a 

ella; ya que implÍc::<:1i:la\dejá~i5~¡}~siden,cia habitual cercana a los campos de 

cultivo, por lug~r~~,~~{;~l~~d6~',J~~ci~ lo~ cuales no era posible cuidarlos de la 
. .· ... ·. -., ·;.;_, .. ·:·:~~::,:-:.: :_::.;.'::.:v~1~-~~/.·-::.::~~r-.. )-~: .. :··--:', 

misma manera y e~i9;ia emplear.aiempo y esfuerzo extra, para desplazarse hacia 

ellos c~nst~ni~ITlJ~~~~(cg~~-~~:j;J~~~ria. 84 

Lcis'~~u~b~:~;la''~i,~¡~(;¡'¿ri ri~~i~a de Chamula consistentes principalmente en 

los excesivÓs tra~~j()~ ;~~:r~b~áles'obligatorios que tenian que prestar a los ladinos 
.'.:·:i:' .. ~ >: ,' 

y en· los~trib'IJtós';',·:c¡;..;.;¡:;u~stos y'• pagos de diversa lndole que los dejaban 

completa~~t~ ·~~~:Üst~;:.:·~~bsiguieron a lo largo de la Colonia; Posteriormente a 
. _ '" :.i:::.::·::,.~:_·~,i·;:.:r···.~-:-:· .. ~--:~::f·_ .. _ .. -. . ,,. -·. -_, --. - --

la indepenf encia los a~usos continu~ron ?ªi,º otros ap~yos lf:?g~les, al igual que en 

'ótros · ~IJ'~bj~~'.;;~~'1·~z~~~;~~~11~~;'.~;~s·!~ii¿~i.l~!:~t~~; •• ¡k~;uso ·• se·· acentuaron 

empeoran~()· .. ~~-sit~~f f n¿~1,~,º.~~~~~tLe1,~r~~f.·:~r~¡~t¡Y}tf{ .'ª corona Española. 

: La explotaCión"se'sucedió bajo·la';fornía·ae~abt.isos~ecónómicos por parte de los 

saéerdotesqu~vit'[~~:¿n ¡_g·~·~Ób1~ÜJ¡)~~¡c,~'~J~\~~·có~er~iantes ladinos de San 
•• - :· '• ,. •• ~~:· ~JH >,:J.•::~; 

Cristóbal. 
·, -.. ;·· <.:;:~~:.:~, '.;",;:. ,_.'.:~;-~_·'. :/ ·:.'~-. '" 

... ,,, ·,.·e';~ ·~··--~:)~:~'.~'. - :~;:.:-.·<_\.t,; ........ 

Du~ant~·· ~I :~i~l~:t*I~~~·~ª~t~'Ú()~iª~~s. anteiiores al movimiento encabezado 

por Diaz' Cuscat -'de acuerdo 'a 'la información que se pudo obtener, Chamula 
. ' ~ 

segula siendo un pueblo totalmente indlgena en cuyo centro ceremonial vivlan las 

personas que desempeñaban algún cargo civil o religioso en compañia de sus 

familias; los demás se encontraban dispersos en sus campos de cultivo, formando 

.. lhid. p. 30. 
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----------·~--~-----....-...-:~·--------==·.;.. . ........:.-,·-·-· ·-· ~.'.. --- -

grupos de tres, cuatro y hasta cinco familias ligadas por lazos de parentesco y 

generalmente presididas. por un padre común. La familia constitula una sólida 

organización a .trav:és. de.1~.c_ual regla el principio de la obligación de preservar las 

costumbres de ~sus .. rn~yores,· sobrellevando a las au.toridades externas a la 

comunidad, según. se puede observar en comunicados Y. correspondencia de la 

época, sobre todo. en.: la hecha por el padre enc';lr¿~do_,de. la parroquia de 

Chamula, Enrique Mijangos. 

Para el año de 1849, de acuerdo al padrÓn genéral.de.Chámula, existian en 
• ' <. • " • ~·· •• , ' - •• • " 

el lugar 10 700 habitantes, de los cuales 9~i~~m~nte;100 o 150 vivían en el 

pueblo.85 Es una constante observada,. la . q~eja ele los sucesivos sacerdotes 

encargados de la parroquia, por la. r~tic:e~"~i~{~~~-,iás. c.~.aíflulas mostraban para 
··\_•,· 

asistir a los servicios religiosos; excepció'n. hecha 'de' las principales festividades 

del pueblo, y.asimismo el ~o practid~/Íás'',e'~s~ñ~·ríza's hechas por ellos. Esto era 
. . . . · _· .· .- . /: <·:._-- :- ·._:'_,·:·.·_,_;·:·~- <.:-.. ~~~_:;~~--~.~t_S:f·~:~~~\;,:z: /::;;,;.;<_i~\:·::·~~.<;::·:!:''. , ... , 
·.debido principalmente a')c:í aleja'do.qúé"viviáñ los pocos pobladores, pero también 

: • - •• ,.~ . --': -, o .. : . -- " . '"·: .-, ;.,·.:::.' ". :··: ·~~~:.-.}i "::::: ';:::.:'-'. ·1:~-- ._ :·:· ::·::·--,·-:. < ~ . . _, . 

·ª.la dificlJlta~ tenida por;1?s;fTlismoss.acerdotes, para poder estar en contacto 

:::~:az~:"if{~.r~~i~:::~:r~:.·::::~:.::: :-::~:~:::·:: 
identidad ~6mu~itari~~-. 

El pueblo se.encontraba di.vidido -,igual que en la actualidad- en tres calpules 

o sectores, regidos por un ayuntamiento sujeto al consejo de ancianos o 

u Mijangos~ Enriqu~ Comunicado al Secretario de Cámani y G~bi~o del Estado, San Juan Bautista, 17 de 
mayo de 1851.Chamula; IV D.1.;1851: slT; fl 6027, en INAREMAC.(Selección y transcripción: Angélica 
Inda; presentación y notas archivisticas. Andrés Aubry. revisic?n ·Jan Rus),Boletfn -del Archivo Histórico 
Diocesano, ... Dos siglos en Chamula, 1778-1985'·~, Vo!. 111,~No.)-2;3gosto de-1986~ San Cristóbal de la.o;; 
Casas. Chiapas~ p.48. · '.· " , · · · .. , ... ,. · · 
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principales que constituían la autoridad tradicional y "los más fieles conserbadores 

de las costumbres, y defensores del Pueblo."86 

Cada caipul nombraba, á un gobernador y a un alcalde que a su vez 
'. 

nombraban .~cuát~c(regid~res'-y diez mayordomos o Alguaciles, un mayordomo de 

Cabildo>y'.:Cor1~e~~<:>.~,tr~~ Porteros, dos Chavicaes y seis Patancopes pa. el 

servicio dél'Pa/;~po; ~i.Jatro Sacristanes y seis Fiscales para el de la Yglesia un 

Queremutic-y· 1(,'~ .Alferes de las festividades" 87, quienes constituían la autoridad 

del pueblo :·y formaban el ayuntamiento, lo cual significa que tales autoridades 

gozaban de 'prestigio y reconocimiento social dentro de su comunidad ya que 

rescataban las formas de autoridad tradicional. 

Cada: primero de enero se hacia el cambio del ayuntamiento enmedio de 

múltiples c;~~~onia~. 
Los. re~idor~s ~ran los eríC:argad6s d~I cobro de contribuciones, así como de 

-,_ .;?':~ :.:-~~:~:. -~·:_ :'?.~:·~·.'·;:--:-· -; -:.'~';_-~-- ,--~t'_:;;,·_ ~ '.,". -

- C:ubrir el der~c¡,J' p~i~ '1~~ t-J~tili'ida~e~ que' se acostumbraban y la manutención del 
--~ _. ·<; ".(..,,-:,. . --.;;/• .-~/:.':.J·/: 1 ·:,.,-,1 '.--

El maycirdom~c:_del:cabildo 'y convento cuidaba de las casas municipal y 

parroquial; así ~J~~,J~f¡'~~;ac;~nes y atención adecuada del cura. 
,..,,., '·.. • - • '>• - ,fa:~ 

El ,qlJe;eiqutié;~~}~rí~ anciano casado, que acompañado 

estaba áJ -~IJi~~~;•,'.,_·cj~ los jóvenes indígenas que servían 
<;'·-~:~-

de su esposa 

al sacerdote, 

separán°do1C>~ p·~;i~>c<:>. y encargado de llevarlos a la misa y enseñanza religiosa; 

no se expliea en;,que;consistía el cargo de chavicaes y patancopes, pero si se 

menciona qú~ estab~ll alservicio del cura del pueblo. 

o--·~ -Mija:ngos~e~·riq~~~ Co~..:_üriic3do 8-1' Prosecretario del Obispado. Preso. Br. Don Feliciano José Lasos. 
~hamula. juHo 14 de .1855;,Chamula; IV.D. I .; may-jul/1855; JJIT.; # 5369. en JNAREMAC. !bid. p. 58. 

_ldem. ,.·, :._ . 
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Los fiscales enseñaban en tzotzil Ja doctrina cristiana, bajo Ja supervisión del 

sacerdote, servían en el coro y ayudaban en el servicio del archivo, conduelan los 

entierros d_e 1~~ cÍifuntos y reunían las limosnas hechas por bautizos y 

matrimonios;""activicládes que Jes permitía tener cierto conocimiento de la situación 
.; ... ·¡ ... .. 

administrátiva de Ja Iglesia y al mismo tiempo tener control sobre cierta parte de 

ella aún :cuando fuera bajo Ja supervisión de Jos ministros religiosos. 

El alférez encargado de cada festividad obsequiaba a todos los empleados 

durante Ja realización de Ja misma presidiendo todas las ceremonias y diversiones. 

Los mayordomos eran elegidos por el ayuntamiento y eran encargados de 

alumbrar e incensar el altar dedicado a la imagen del santo cuya mayordomía 

desempeñaban, debían pagar por servicios religiosos al sacerdote y para poder 

enfrentar Jos gastos tenían en exclusividad el permiso de vender aguardiente. 

Es a través del ayuntamiento que se daba cumplimiento a las cuestiones del 

orden civil y eclesiástico, ya qúe también tenla el poder de convocatoria, pero 

siempre guiado por Jo tradicion~L".8.: ', 

Esta es la forma en 'qué de:manera-general aún se encontraba organizado el 
-- -~ df:¿;º:'.f~.¡~·,·:~--'.j~:s~~:: 

pueblo presumiblemente;;·,, cuando 'se 'dio el movimiento encabezado por Díaz 
':~:.;~ ::._ . ~~\~·;r: ,:.:~~J:.::::_;~1;·~·( .. \.~~~-:-r:-:::!i ~:-:: 

Cuscat y Gómez Checheb, y.~según se puede observar los representantes de las 
-' :.: ;.> .. ·.~q; i'~ '..~;::·~~· .. ··(\:t~::;. :-,~··'::·:·· ·} ,·-:' \ 

formas de autoridad_y_ gobierno tradicional de Ja comunidad tenian una influencia 

determin~nte·d~~}:¿~i~··i;~i~ina. 
; ~ ~-,-.., :._ ~·.·:,:~ ,.·,_~~f.~>.=~~+i~'.-~5; ?· ' 

se·. ITlenciona·· también como algo relevante la común embriaguez de Jos 
-":.:.: . ,::.·:,:-. ·;-_:, ~;.::>: 

chamulas, 'al 'igual qi.Íe su miseria respecto a Ja cual el mencionado sacerdote 

Mijangos nos ~escribe: 

•• lbid .• p. 60. 
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• ... la situación que. guardan estos indígenas no carece de 

fundamento, y si no fuera. porque se han amoldado mucho a la miseria y 

sufrimiento,. serfa. bajo todCl~.co.nceplos l~me.ntable. Vejados por la autoridad 

civil en cuá1quiera ríecesii:iác:I del oepartamento, no.menos que por clace ladina. 

Olvidada .;,,; J~ t"o 1~;-pr~t~iÓn;de su industria y laboriosidad, no han 
, , ,,' ,;; ·, .~:;. .. ,. .. 

encontrado':'C>tf-3' ~~ner;a:,dé''::aliviar: la vida que sujetandose a buscar el 

micerable ~Íim.~~tCl_'y 'e~.;i:<'.~~lles que le ofrece la sobriedad en lugares muy 

reliradCls e~ IJg~re~ do~de puedan cultivar un pedaso de terreno, apacentar un 
>-~~,·'.;~ '!,.\ • -·-' ;?-·:~:li',_.· ;·· 

pequeilo rebéifüj y elloontrar material .suficiente para ejercitar, aunque a mucha 
- .. ~ 

costa, ·los.ramós'Cíe su industria. Obligados pues a abrasar esta suerte de vida 

y á trabajar rii~(;ho. ~ára\~ner ¡>ocÓ, · e~factible que vivan olbidados de todo lo 

que deben ~ su''~1~a. :P'or cónsiguiente que la moralidad de costumbres se 

eríé:uent~,'.i'" en :suma-··-deCadérl'Cia;·.·~ mi'. verY.no so~ _verdádera m31icia, ·sino por 
- . ;: . . i\ __ , ' . "-· --- - ,. . . , • -.• -·~ 

la ignoranciá á que IÓs h·a 'reduCido la obsé°urid.;d. del o~ierto . .eo 
'-c., .. •, "•f.'.'' ·• ;->::'.'.': ,-r,_, •'•")~tt.•;>,{.:.:~,¡:;j{"(;.".- ,. 

<> ... -,--_-:-"· .:::1 __ _ :_e~~,_--:~,:-~ 
- -- :;.·.~-- ~ :~-;~.,,_. -7~~· r ;-7::;~ .:;:..)¿~~'."~}~-;:·'.- -·.· -- f~~; ,.;, 

De esta última pCirte citada se" puecfe.'observar que los indígenas tenían la 
-·.. ·--- -~}'.:-}_,- :.:~~~-:~-:~\'f":tf7_~:!~?:~~.~~- ~?:,;>:·:1~- 1!;-~ :+:-)~:~\~¿: < :· ., ~ :. 

posibilidad de ma_n_t_en.er muchas· de sus costumbres y sus creencias debido a esa 
·-> "'-. ;~~ -;;'-,j:-~~;- ·;.':::;··C·"-.· -:f:~ ·,:?_;;--:_. • ·n;, 

misma. dispersión'.éen que vivían y sus formas de organización, donde 
.;:•¡. i.<'-> -:..:, .. - ·-

predominaban las·;.elaciones de parentesco y lo tradicional. 

Las prindi~ales actividades económicas a las cuales se dedicaban según se 

. p~ede ob~~~ar en los mencionados comunicados es a la agricultura, a la cría de 

ganado menor, al tejido de lana y algodón, a la caza y recolección, así como a la 

realización de algunas actividades artesanales complementarias como la 

carpintería. 

89 lbid. p .• 59 
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En ·'los· años·. anteriores al movimiento rebelde, ·se fue perfilando el 

descontento de los indigenas por los atropellos que recibían no sólo en lo material 

sino también en lo:~religi()s6; Su condición socioeconómica y cultural se convirtió 

en el medi6' primofciial 'p~~a ;,.~rovecharse de ellos, tal como sucediera con el 

párroco 1de Chamuia quien hacía peticiones excesivas a los habitantes en su 

beneficio'' perso~al/ ya' que exigia dinero, leña y forraje, asi como servicio de 

correo; además de treinta indígenas de manera permanente, que no recibían 

absolutamente nada a cambio. 90 

Otro suceso parecido aconteció en San Andrés, pueblo colindante con 

.Chamula que participó en la rebelión. Ahí, el sacerdote residente realizaba 

también, exigencias excesivas para los indigenas . Se cuenta que un fiscal fue 

.·castigado· con azotes por no dar al cura el pago correspondiente que el pueblo de 

···Ch amula 'daba por. la celebr<;ición de. la misa diaria. 91 

Aunada ··.a I~ ~jfü~gi_ó~\g~ne~ál de miseria que sufrían los indigenas de 

Chamula, vivian ,éon: 1aiii1qUietud de ser despojados de sus tierras, debido a la 
, ', - .-~·· :·-:· ... (: ... -~~-:- .·.'_'.:_-~/'. .. \:.:::~;;YJ(L.~~~ :; 

situación legara'ilibigua"de los terrenos que poseian, pues prácticamente cualquier 

delluncía·~~~:~~~~ici~:¡..,¡''~~sus terrenos bastaba para adjudicarlos al denunciante. 

una reacción violenta por el maltrato sufrido 

recientemente por' parte "de su señor cura quien intentó reintroducir, a su manera, 

lo~'im~ue~i~~.E!c1E!siásticos prohibidos por el gobierno liberal; de este último que 

a~ababa ~~:i.iiponer nuevamente la capitación; de los finqueros que seguían 

. quitán~;ole·s·'.las tierras y explotándolos como baldíos y jornaleros; de los 

·.90 Reifler.Bricker, Victoria. El cristo indígena, el rey nativo FCE, primera reimpresión, 1993. p.236. 
91 Jdem. 
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comerciantes y rancheros que continuaban desplazándolos hacia las orillas de sus 

propios pueblos".92 

Estos son algunos de los aspectos más relevantes de las condiciones 

contextuales en las que se desarrolló el movimiento conocido por los indígenas 

como "guerra de Santa Rosa", ya que según Victoria Reifler tuvo como principal 

propósito la creación de un culto a esta virgen con características propias, que 

fuera aceptado por la Iglesia Católica y por los ladinos en general, pero que fue 

desvirtuado por los mismos.93 

Las condiciones económi~s ; prevalecientes estaban muy deterioradas en la 

comunidad, perc:l;~J~id~ritid;ici;6ÜitÍi~a1:· en lo que a sus formas de organización 

social , política y ~eligio~~ s~ 'refi~re, era muy fuerte y le proporcionó la posibilidad 
,'_·;:.: ~;'.. ''<, ,'" 

de organizar un ll1oviinie~to. de resistencia abierta ante los ladinos. 

':·;, ··:---- ·:;: ~ >" 

~. 

4.3 EL INICIO: LOS DIOSES INDIGENAS HABLAN. 

El 22 de .diciembre de 1867,94 Agustina Gómez Checheb, indígena tzotzil, 

aseguró q~e tre~;~iedras habían bajado del cielo para solucionar los problemas de 

la gente de su raza. Al enterarse de ello, el fiscal del pueblo de Chamula, Pedro 

Diaz • Cu~c::at; ·acudió para cerciorarse al paraje de Tzajaljemel, donde 

supuestamente había sucedido el milagro y guardó las piedras en una caja. 

·Algunos días después, aseguró que las piedras golpeaban la caja de madera en 

92 De Vos .. Jan .. op. cit. p. 181 . 
. ?~ Reiíler Bricker .. Victoria .. El cristo indígena el rey nativo p. 235. 
94 Reifler de Brickcr .. Victoria .. ºMovimientos religiosos indigenas en los altos de Chiapasº .. América 
Indígena .. Instituto Indigenista Interamericano .. No. l., Vol. XXXIX .. México 1979,. p. 34:. 
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que estaban encerradas para poder salir. De esa forma; Cuscat reconocía la 

autenticidad de lo narrado por Agustina. Este guardó las piedras pcir un tiempo en 

su casa y posteriormente las transladó de nuevo al lugar de su aparición. Allí fue 

construida una ermita para rendirles culto;' q~-e~-~ebido al respeto que Cuscat 

inspiraba entre· los.• suyos, prosperó rápidamente. A las piedras se les unió una 

figura de· b~rr6 a lá que supuestamente· Agustina habla dado a luz y era una :: ·._ , __ ·,:_ .. <>. 
remembranza de·susdioses autóctonos. 

La noticia • c:fel' milagro se extendió a las comunidades de la región y las 

procesiones iniciaron hacia la ermita. 

Durante las ceremonias que se realizaban Agustina se colocaba dentro de 

una caja de madera, desde la cual, por medio de golpes en la misma, respondía a 

las consultas que los chamulas le haclan95
, aparentando que eran las piedras las 

que respondían y cuyos designios eran interpretados por ella. 

El cura de Chamula, Miguel Martlnez, enterado de tales sucesos, acudió al 

lugar . acompañado por el maestro del pueblo José Justo Luna y trató de 

convencer a los· alll reunidos para que abandonaran esos cultos, pues la 

realización';'d~;Í~sfmismos los conducía a apartarse de los preceptos del 
·".·> : .. ::.,;.- - ,~ '.;.:: ,_;-" 

catolicismo. Lbs)nvitó a volver a su lugar de origen y a olvidarse de los objetos alli 

vener~d()~.; ~~~~~H~~mente, él mismo se adueñó de la figura de barro y de las 
-,,_-:[_',:C::,.""-

piedras, marchándose con ellos, convencido de que los indigenas volverian a las 

iglesias debido a í'á actitud condescendiente y respetuosa de los mismos. 
- ',.·. ·\-.¡, 

Pero';,;~b- -~~;"f~e suficiente, ya que Agustina hizo una nueva figurilla con 

representación'. divina y las reuniones continuaron. Cuscat dio a algunas 

9
' Mo~ Pastrañ~~ rrllde'ncio Rebeliones indígenas en Jos Altos de Chiapas, UNAM. t 992, p. 84. 
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mujeres el nombre y tftulo de algunas santas que acompañaban y servian a 

Agustina. 

· Al mismo tiempo se organizaba un sistema de cargos religiosos, similar a los 

existentes en la Iglesia Católica, cuya función consistía en hacer servicios 

religiosos y recaudar fondos para la reproducción de su culto. Cuscat, tenía 

conocimiento de la forma en que operaba la Iglesia en la región;:'pu~s siendo fiscal 

habla tenido una colaboración directa según se puede deducir de las funciones 

propias de dicho cargo y apro~~C:~ó p~ra el nuevo culto un sistema ya existente y . .• 

reconocido en su comunidad,·asi como en su zona de influencia. Esto posibilitaría 

1.a organizaC::ión de ~us seguidores y las formas de captación de recursos. 

Al reorganizar el culto con mayor entusiasmo Cuscat invitó a los pueblos 

·aledaños a concentrarse en Tzajaljemel los dias domingo para intercambiar sus 

productos, obteniendo pronta respuesta. 

En la semana santa de ese mismo año (1868), los indigenas no llegaron a la 

iglesia de Santo Domingo a venerar la imagen del Santo Entierro como siempre 

acostumbraban, pues de acuerdo a las enseñanzas de Cuscat, no debian rendir 

culto a imágenes,.que no tenian características indígenas y que además hablan 

sido elaboradas por, ladinos. Dicha ausencia inquietó a la gente de San Cristóbal, 
- .,·. \ 

principalmente a. los sacerdotes y comerciantes, que vieron perdida su clientela y 
-; :: .' .·. ,-·... . . •'' ·. 

disminuidas sus ingresos. 

Por'. otra. parte, según se dice, el dirigente al hablar a sus seguidores les 
,.-.• 

recordó que ·hacia tiempo los ladinos hablan crucificado a uno de ellos y repetían 

talacto eric;;i_c:la.c;:_uares_ma, gracias a lo cual el crucificado les brindaba protección . 
. , . ·-·- ·.•,:. , __ , ' . 

Asi, les. prop.uso. crucific~r a uno de su raza, un indio, que tuviera la misma alma y 
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misma sangre que ellos, para ser protegidos por él. Dicha propuesta fue aceptada 

y se eligió para el sacrificio a Domingo Gómez Checheb, al parecer hijo de 

Manuela Pérez Jolcogtom y de Juan Gómez Checheb de aproximadamente once 

años de edad.96 

Si bien la mención de dicho sacrific.io 'aparece· en los libros y escritos 

posteriores' a la é'~oca, no se hace ref~rencia' a' aicho acto en las crónicas y 

escritos conternpo'r~neos·~ dicho suceso; la. única fuente principal que fue escrita 
'-" '· '"~Jt :-~: 

aproximadámente:veinte afias después, por alguien que residia en San Cristóbal 
-,:_.··-- - . ·. ' 

durante. ~l;;,,·o~i~i~~¡~. f~e ,. hecha por Vicente Pineda. Aunque no existe una 

''pr~eb~"cC>~t·~~~~~te de que realmente se haya realizado dicha crucifixión, se cree 
.... · 

que por l,o menos se llevó a cabo un simulacro de la misma 97
, ya que a diferencia 

. ' 

de otros lugares de la región, en Chamula no se venera al Santo Entierro y si a 

,. Jesús crucificado; lo cual a su vez no es común. 

En el mes de." mayocde.ese mismo año, Agustina y Pedro, los dirigentes del 

movimiento; fuero'n.:a~~~~~d~~'.pi:>r e~ jefe politico de San Cristóbal, José Maria 

Robles y algun8Jt'd~~~¡J~'.~J;;,¡;;~l; en ~na i~c~rsi~~ hecha al lugar de reunión, 

siendo puestos' ~:./1il:>~~~c/~1 ~o¿;C> tiempo . 

Las reuni~'n~~·/~; JC1t~~o se vieron interrumpidos, sino que por el contrario, 
: ·. --:· ' . . . : ,, ' , ' -. ·, \ ... ~·:. ~ ' . 

prosiguieron adq'uirie~do mayor importancia, pues se incrementaba cada vez más 

la cantidad de. visitántes a·I paraje para la realización de los rituales. 

Ante esta situación las autoridades civiles y religiosas de San Cristíbal 

consideraron conveniente la intervención de los sacerdotes de la región 

96 Pincel~ Vicente .. Sublevaciones indígenas en Chiapas. Gramática y diccionario tzeltal, INI .. México, O. F ... 
1986, p.77. 
97 Rciflcr Bricker .. Victoria, El cristo indígena ,el rev nativo .. p. 241. 
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-Tenejapa, Zinacantán y San Pedro Chenalhó- que fueron a Tzajaljemel a 

convencer a los indígenas para que abandonaran ese culto idolátrico ya que no 

respetaba los cánones católicos. Los sacerdotes fueron reunidos por las personas 

congregadas que les dieron una tranquila acogida y según un documento98 que 

obra en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal, en el cual se informa de 

lo sucedido en dicha visita, con fecha 15 de mayo de 1868, se menciona que los 

sacerdotes buscando convencer a los indígenas de fa falsedad de los milagros 

relatados, hicieron abrir dos cajas de madera utilizadas en el ritual, una de las 

cuales contenla un poco de lana·ytrastos viejos en tanto que la otra se encontraba 

completamente vacla, desde donde al parecer, se decla que hablaba la divinidad. 

Agustina· permanecla oculta en una de las casas del poblado pero fue mandada 

llamar para ser interrogada, sin que respondiese nada ni dijese palabra afguna. 

Sus padres sí hablaron, narrando lo sucedido "Agustina tuvo la aparición de un 

gusano que al poco tiempo se convirtió en lagartija, y tomando posteriormente 

distintas formas, al fin vino a convertirse en niño", fue la versión dada de lo 

acontecido. 

Los clérigos trataron de demostrar la mentira de dicha aparición y de los 

sucesivos,.milagrosi e intentaron convencer a los indlgenas, al presentarles una 

imag~ll d~ /~s;-ú:;.~r~cificado, para decirles que a esta imagen si deberían rendirle 

culto. Enta~to los.indlgenas hacían manifiesto su arrepentimiento demoliendo la 

ermita a suge~encia,de los religiosos, quienes plantaron una cruz en el lugar y la 

bendijeron. 

98 Asuntos i~dlgeitas, Chamula 111 A2 Mitontic. Archivo Histórico Oiocesano de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, p.p. 1 - 2. 
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Al pare~r todo se mantuvo en calma por algún tiempo; sin embargo, la fiesta 

de Santa Rosá que ·59 celebra el 30 de agosto y en la que era caracterizada por 

Manuela Pérez .'.J~IC:~gtom-. ' fue motivo de grandes festejos en la iglesia de 

Cham¿la 'él d~nd¡.,¡;;~;1~ii·iÓió · Cuscat con sus seguidores; para ese gran festejo se 
'. . . . . ··. ~-"'"' .•. 

mandó h~ce~ 1 uiJ tr~J~ 1 e~peC:ial. muy vistoso, al igual, que para Agustina, que 
' . . ·\· . >·~ -·/:~·.: <~-,;:¡.,: .. '. .. :/;;/,:. <~~~~"!".~:-J.:;:-~.:. . 
continuaron·usa.ndo_:L71'~siguiente domingo durante las procesiones y ritos que 

en.cab8Z~:·~a~;~·:~~>/~ ···\.~~-~"~:· 

Pedro Diaz Cuscat, Agustina Gómez 

Checheb y ¡;(Man'lieíiii Pérei Jolcogtom, una mujer que supuestamente era santa 
' - . ·' '·-·- ·. ~~' ,_. . ·- - . . 

Rosa, quienes fÜ~toñ1'. t;~nsladados a Chiapa, provisional sede del gobierno del 

estado,· ~~~a '¡dE;¡g~:~-~r liberados con base en la ley que permitía el derecho a la 

. libertaddé'C:Jitos .. ·.lo's lideres regresaron al paraje y las reuniones continuaron. 
• • i • 

Cusc:.at. cc>n · el C:oiwencimiento de que eran libres para creer en lo que 
7 quisier~n' ~élbló de la necesidad de acabar con los ladinos, que eran diferentes a 

ellos y de quienes siempre habían recibido maltratos y despojos. Con el pretexto 
... '_, . 

. de comprar' pieles de: res que eran. esciéisa-s, algunos mensajeros se dedicaron a 

recorrer lo~ p~ebl~s aledaños y transmitir los designios divinos que eran conocidos 

por boca~~ Cuscat. •-· 

La~ :r~~llÍcin~~ fueron• encabezadas por algunos indígenas del pueblo de 

Chamul~.~ql!~··l>e distihglí;,m por hablar el idioma español, saber leer y escribir . 

Por est'3s''i:ar~2t~~i~~~;~·¡~ral1 los designados para llevar a cabo los planes de 

Cuscat y fonna!la'ri"p.,;rtéde'su consejo. Con su colaboración se nombró un santo 

99 Moscoso Pastrana. Pr~dcncio. op. cit. p.p. 87 - 88. 
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por ra_ncheria_ para pod;;,r pedir contribución en ellas y darles a conocer las 
- . ,, 

-ordenes y ~ilagr~s-de la deidad que supuestamente los dirigia. 

Por otra·P,arte, los indígenas dejaron de acudir al mercado de San Cristóbal, 

pues ante;.la invitación hecha anteriormente por Cuscat se habia organizado un 

mercado para intercambiar sus productos en Tzajaljemel, de tal manera que su 

ausencia inquietó a los comerciantes particularmente y a la población de la ciudad 

en general. 

En octubre de 1868, con la ayuda y colaboración de la naturaleza, fue posible 

demostrar el enojo de la divinidad venerada, al derrumbarse varias casas en la 

zona debido al exceso de lluvias. Esto se explicó como un efecto de la precariedad 

en las dádivas que se le otorgaban, proclamándose además, el hundimiento de 

todo lo existente y fue u_na prueba del poder divino que podia ser puesto en acción 

si no se le.:rendia_el;culto y adoración adecuados a la divinidad que se habia 

adoptado er'l ~i'~JiiblÓ, pues esta había acudido en ayuda de los pobladores de 

Chamula. · 

Finalmente, en diciembre de 1868, Agustina Gómez Checheb y Pedro Díaz 

Cuscat flierón nuevamente detenidos acusados de conato de sublevación y 

asonada tumultuaria quedando presos en la ciudad de San Cristóbal. 

Hasta aqui el movimiento fue totalmente organizado y dirigido por indígenas y 
" . \:,'.'. ,',·. 

se puede observar desde el principio que, si bien fue religioso, también se habla 

de aspectos: sociales al ofrecerse ayuda a los indios. 

lgÚalmente se puede observar la preocupación por parte de la Iglesia y de las 

autoridades civiles por deshacer las reuniones en las cuales se manifestaba una 
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determinación por establecer un culto propio fuera del control de las mismas y que 

por lo mismo éstas no podían t.olerar. 

Como se ha meriCionado anteriormente Cuscat poseia un prestigio propio 

como fisi::af' y autoridad de su comunidad y al reconocer lo que Agustina afirmaba 

sobré la.aparición milagrosa de las piedras legitimó el culto a las mismas ante su 

comunidad·, 'convirtiéndose en el principal dirigente. La participación de Agustina, 

si bien no ha sido suficientemente investigada, puede decirse buscando una 

similitud con lo ocurrido con Maria de la Candelaria en la rebelión tzeltal de 1712, · 

q·ue 'también fue asesorada por autoridades tradicionales de su comunidad a 

quienes' representaba y por quienes era igualmente apoyada. 

Puede además observarse que, mediante el desarrollo de un culto sincrético 

que· bÚscaba· tanto retomar algunos aspectos del catolicismo, asi como otros 
.. - ··---: --

propios· d¡;;: lo~· ~hamulas, se trataba de encontrar elementos de identidad étnica 

quE!'.1es''permitíe"ra la posibilidad de reafirmarse como un grupo con capacidad de 
: ·. J,:·.'. ·-. ~ '~--:· ·. 

enfrentar.ellos ladinos, vivir prescindiendo de ellos y en condiciones semejantes a 
';, . '~· . -

las de los mismos.que ·se presentaban como las únicas viables. 

4:4 UN NUEVO DIRIGENTE. 
º· .j 

'-·-·''-'· ·>.- :-.,,,-·,,,, 

Para entonc:~'.s~enc~ntraba radicando en San Cristóbal el ingeniero Ignacio 

Fernández de Galindo, originario de la ciudad de México, haciendo unos deslindes 

en las tierras de Ja zona de Chamula, por lo cual había tenido contacto con sus 

lideres. Al ser apresados estos y ante la situación que prevalecía en contra de los 
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indígenas empezó a organizarlos y a dirigirlos, en unión de su esposa Luisa 

Quevedo de Tepic y de su discípulo Benigno Treja proveniente de Comitán. 

Fernández de Galindo llegó a Tzajaljemel y por medio de la esposa de 

Cuscat, Maria Pérez Jonocot, los indlgenas quedaron bajo su liderazgo pues se 

los presentó como San Mateo, a su esposa como Santa Maria y a su disclpulo 

como San Bartolomé, que había .bajado del cielo para liberar a los indígenas 

detenidos. 100 

- ' .. ':·(--
Fernández de Galindo conocía los movimientos indlgenas ocurridos en 

Sonora y Yucat~.~:x.ha~iendo alusión a ellos se dirigió a los chamulas por medio 

de.un i~térpret~·;:~~gu~ntó que iba a ayudarlos a liberar a Cuscat y a recuperar 
' ... , ... '.:· ... ·"", .. , 

sus tierriis:ÚJ~.·j~rT1cidiato adoptó la vestidura tradicional de los indígenas, al igual 
> • - -···,, .,, ",:.- - ' ··'.~ '. -'~.. ' 

que sus ~co.'ripiiñ~htes, lo que influyó como un factor más de confianza de los 
.",, ·r~~ :; .• 

reunidos tl<;l6j~:~1. 'que permitió identificarlo con el grupo, al cual encabezó y 

· empezó'.a d~r1E:l·~~t;~namiento militar en el cerro de Tzontehuitz, en las cercanías 
' ·.~·· - '/::~_:_'.' :·~: ' .· 

de San CristÓba1.:.d6.iÍ.de.se acuarteló. 

Prob~b·l~rn;~~i~,'.~u~~ceptado como líder ya que al haber hecho los deslindes 

contaba 

0

co~·~~·r{~iit~\:2fan· .• previa con los chamulas y un conocimiento de los 
;•. ,: "f,;, 

problemas d~ ten~nbiá·. de. lá tierra que se daban en la región. Además utilizó 
' .. -~· ··~·. ~~-. - _. -

slmbolos.'.ciu~Jc{~a~iin confiable ante los seguidores de Cuscat, como era el vestir 

ropa deyso.común,Para ellos y que permitió crear un vinculo de identidad entre 

los in~lg:~~.3~. y él; aunado a ello, la identificación con un santo católico, fue un 

motivo más .que posibilitó su dirigencia puesto que la religión y la asignación de 

. nombres. de santos a algunos organizadores y a los diferentes lugares de la 

'
00 lbid, p.p. 92 - 93. 
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región, era el medio que habla permitido integrar y unificar este movimiento de 

resistencia. 

Independientemente de su motivaciones, a juzgar por los libros consultados, 

Fernández de Galindo, si bien era una persona proveniente del centro del pais y 

probablemente con un nivel de vida superior al de los indígenas tzotziles, se 

identifico con y se hizo portador de las demandas de los mismos, de acuerdo a lo 

que se menciona en varios escritos, apoyándolos y dirigiéndolos, convertido en 

líder, en ausencia de Cuscat y para promover su rescate. 

Nombró como jefes a varios indigenas, entre ellos el principal era Ignacio 

Coyazo Panchin, que había sido presidente municipal de Chamula. 

Los habitantes'de San Cristóbal empezaron a alarmarse·y se pusieron en 

preparación para recibir un probable ataque de los indigenas, sin que el gobierno 

del estadb l~te~fnie;a' ya que al parecer la información de que disponla era muy 
. :~: . ,. :...-·_,;:_" 

contradictoria, améncdé las dife!encias que los cfirigentes''de San Cristóbal .tenian 

con el· gobi~rA6\1t~~~~tado, lo. cual impedla • tom~~ ~didas conjuntas y permitia 
-' .:';,.~~-:_' 

qúe el de's'cont~'iito'ihdio creciera. 
·.:·;..>· ·-

Fer~ándl:?lC!e';·"Galindo donvocó a los· pueblos cercanos - San Miguel, 
,·.: ,·--/;·-

Santiago,:. s'anta; M~rt~;·. Magdalenas y San Pedro Chenalhó - para que se 

reunieran y ~c~~i~;~~ junto con él y los chamulas a liberar a Pedro; llamado al que 

los principales de dichos pueblos acudieron con su gente. 

El 12 de junio de ese mismo año, el cura Miguel Martinez acudió de nuevo a 

Tzajaljemel en compañia del maestro Luciano Velasco y su hermano Carlos 

Velasco, además de otras seis personas. Allí encontraron a mucha gente reunida 

en la ermita; el sacerdote les recordó que habian prometido volver a la religión 
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católica y a sus iglesias ya construidas. Nuevamente se apropió de un ídolo y la 

caja de madera donde se metia Agustina durante las ceremonias, retirándose 

posteriormente junto con sus acompañantes. 

Al ser informado Ignacio Fernández de Galindo de lo ocurrido, les ordenó a 

los indígen,.asmé,l;~rl,()sy'encabezándolos los persiguieron dándoles alcance en un 

lugar:,ce~~~~ ·~'¡)~~raje "Las tres Cruces", donde los atacaron con hachas y 

luques,'•.d~~d~l~.~~· •. ~:uerte en el punto denominado Tzimtic. Posteriormente 

.volvi~ron;~··s~ c~~rtel. Al otro día atacaron los pueblos de San Pedro, San Miguel, 

San ~ndrés;;Santa.Marta, Magdalenas, San Pablo, Santiago, Plátanos y Santa 

Catari~a.:.,Ío~as las haciendas y ranchos ubicados en la zona, saqueándolas y 
, ' • '.e•' 

.. \ . "~ ; :·\ ' - \'.- . 
asesiná.ndo~.•a los ladinos que encontraban a su paso, entre ellos al cura de 

·- -· ' - . 

Chalchihuitá'.n;: Enrique Mijangos, resultando muertas muchas personas. 101 

Dos indígenas y la hermana del cura, enterados por un niño sobreviviente de 

lo s~~~d·i~6 ·;;con .: Ell sacerdote de Chamula, informaron al jefe político del 

Departam~nt()d~1,C:ent~~;J'ósé María;Ayaneguide los acontecimientos. En San 

·Cristóbal la gent~ i~º~~~~~~dp~r'~ lo que ~on:ideraba un ataque inminente de los 

indígenas; 

·.El gobierí;o,dei~s.t~do al tener conocimiento de la situación que prevalecía 

envió a.trei~t~. h~'rnb~;;s armados dirigidos por el General Crescencio Rosas. 

Cinco~dícÍs~después Ignacio Fernández de Galindo acompañado por sus 
';!-·-
«·:o.·'.·. 

hombres llegó a las. orillas de San Cristóbal, en donde habló con el jefe político y 

acordó realizar.un canje para que soltaran a los detenidos a cambio de que él, su 

esposa y .•. Benigno Trejo quedaran en su lugar, como garantia de que se 
, ,.·'.'; •' . 
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mantendrla la paz hasta la llegada del gobernador del estado con quien se podrla 

resolver el conflicto. ·A· esta negociación se ha llamado "Pacto de Esquipulas" 

según el cual queda.ban los rehenes bajo la garantfa y protección del gobierno del 

estado~ 'º2Esta :ác~ió'ri hace suponer a algunos autores que Fernández de Galindo 

tenla· 1a ce'rte~a'~e~ ~'riciE:ir· controlar a los indlgenas y que con anterioridad habla 

negociado"_c;C)~:erf~~-~~rnador el retiro a sus comunidades sin que hubiera más 

Los lideres.-chamulas· Pedro Díaz Cuscat y Agustina Gómez Checheb fueron 

liberados y sü~J~st~;;,ex~~,'.&n dla después, Ignacio Fernández de Galindo, Luisa 

a'uevedci'y:·~~~¡'g:~¿:;;~¡.e'j~ también serian liberados. A pesar de ello, cuatro dlas 
- . -, -· "'. ·-

después,•IJ~~Ó ~::1~;6i~dad el gobernador Pantaleón Domínguez con trescientos 

guardi~~~cl~··i€!9'6~i~4d y algunos civiles para resolver el problema. Allí recibió el 

corriunieadéf-ij~ 2'd~~át en el cual se le exigla la libertad de los tres rehenes, a lo 

cual. el gi:ibE:rn;;ld6r''.'respondió que si no resultaban culpables de los destrozos 

_., ocasionadClS:~n;l~j~g~é) norte serian liberados. 

Ante t11 respi:Je'sta; Cuscat avanzó hacia San Cristóbal y al disparar un militar 

sobre los indlgen_as)nició el enfrentamiento armado que terminó por la tarde con 

ventaja pára\l()s''[n~lgenas, quienes a pesar de ello se retiraron a Chamula 

ábandona~d6'1~ aJJ~d .• 
Ante! ta;-~s ':~cZ~tecimientos los detenidos fueron juzgados sumariamente 

desconociéndose lo acordado en Esquipulas, donde se les habla considerado bajo 

102 Moscoso-Pastrana .. Prudencia, op. cit. p. 101. 
101 Montesinos .. José Maria,. Memorias del Sargento, Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Chiapas. 
2•. Edición, Tuxtla Gutiérrcz. Chiapas 1984, p. 64. 
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el amparo del gobierno del estado y se les trataba al contrario como delincuentes. 

De esta manera, Ignacio Fernández de Galindo y Benigno Treja fueron 

condenados a muerte y fusilados el 26 de junio en la plaza de armas de la ciudad; 

en tanto que a Luisa Quevedo se mandaba ser juzgada por autoridades 

, competentes por el delito de sublevación, 1?" aunque después de permanecer 
·, ._.,_ ':,,·· 

cautiva un tiempo fue liberada y sÉ;í 1;;;,ély~~ó :él volver a su tierra natal. 

~:-··~'~:_::/-:'· 

4.5 EL DESENLACE:. f',IN DE LA REBELION. 
·,; .. ··, ·' 

... < ,--~-~~;>. 
Los ataques.a los p¿eblos y•hél6ienclas de la región habían continuado y el 

. . . . . . } ; . . ...-. . . 

día treinta se dio: t:>fri;; .,~~f~~n~él~i't;;V,to.' e;.;: el pueblo de Chamula donde los 

indígenas fueron ·'cl~r'rotcid~~;,'!A1g'Jn6s diéls después fue tomado Tzajaljernel en 
•."- .. ,, .·:,. 

ausencia cie 1a gente·~.~11~9,aFe i~cendiada 1a ermita. 

El ej~r~it() ~~ri~tr'ó';;i~ch~n;·~¡¡;yfue nombrado un nuevo presidente municipal, 

Salvado.r Góme;z}Ji~~¡;_ir~qU';~rÍ· se encargó de apresar a cinco cabecillas del 

movimie~t~~;lgn~~j~¡§b~~~'();~élnchin, Mateo Pérez Coc, Salvador Górnez, Santos 

Jiménez JólchitÓn;yj)iego·Pérez Paciencia- quienes fueron juzgados y ejecutados 

en San Cristóbal ~1'"2s .. d~,j~lio de ese mismo año. 105 A partir de ese momento el 

.movimiento se.fuefr~grnentando y los conflictos internos se agudizaron. 

Salvador Gómez,Tuchni sirvió de medio fundamental para la represión del 

movimiento ya que adem,ás .. de .actuar como intermediario para presentar a los 

indígenas perseguidos ante.· las autoridades, fungió como una pieza esencial para 

"" lbid, p. 114. 
'º' lbid. p.128. 

83 



que estos fueran perdonados y recibieran gararitfas dándoseles un distintivo en 

forma de cinta rajá que · decia "Fiel al gobierno", 106 con lo cual ya no eran 

considerados rebeldes .. Y podlan .permanecer en sus comunidades sin riesgo 
·.':-·,;, 

alguno. 

Los. indlgen~i 'lht~nd;cirf ~~d~ganizar sin éxito el culto, en el paraje Sisím 

cerca de~ SimojS~e1l\_ §:~·~~t~;j~1u~f ~ ,fÚeron 'sorprendidos los que continuaban 

luchando él 16'été-jÚlic)'cie\1870;;qúienes en su mayoria hablan sido peones de 

haciend;s d~I ~~pa~~~~~~J.dg;slHC>i~~e1.1°7 
Un' cuartel de Óperac::Íón8,~· ~\.litares fue establecido en San Andrés, desde 

donde se 1a'nzarcin l~s últÍrna~·afen~ivas yse sofocó finalmente el movimiento. 

A pesar de las defr<:lt~~{s~¡;id~~ parios indlgenas, todavía se dieron algunos 
_..,. ,:,'-~ . 

enfrentamientos aisÍados·~ri'<:l.troS'':•púeblos de la región, comandados por los 

alcaldes de los' inismos;:~n"cont;él del ejército, sin que hubiera posibilidad de 

reactivar el rriovimi¡:;ntci'fpG;~ los i~dígenas se encontraban en desventaja ya que 

el movimi-ento ;~;J~~la; desmembrado, debido principalmente a que carecia de 

los líderei'qJ~ I~~ ¡'.;'~bian dado una dirigencia unificada. 

El g~b¡~~n() -utilizó, como parte de su estrategia para sofocar la rebelión, la 

participación.'de indlgenas de esas mismas comunidades en su contra ofreciendo 

perdonarles el castigo que su comportamiento subversivo ameritaba. 

Agustina se presentó voluntariamente ante las autoridades cuando aún no 

terminaba el movimiento y fue dejada en libertad, en tanto que Pedro Diaz Cuscat 

106 lbid., p. 12 l. 
'°7 Pinl.~a .. Vicente. op. cit. p. 1 12. 
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murió en 1870 en la montaña de Nugul Pin, donde fue enterrado en una cueva que 

nunca se localizó, según se supo tiempo después. 108 

Los rebeldes fueron perseguidos hasta que se dispersaron por completo. 

Para mediados de octubre de 1870 el movimiento se había extinguido totalmente. 

4.6 REPRESION¡Y,SITÚACION DE LOS INDIGENAS DESPUES DE LA 

SUBLEVACIÓr:{.,;, 

Los indlgenas.fúeron·Clesarmados conservando únicamente los instrumentos 
\.• .. ·~ ;!=;/- :~,:-;¡t-,~,: ' '. .· .. ,· 

indispensables para:la'labranza;· be manera general su situación se volvió más 

precaria, debidc{~;l~:s.~d~Á~~ ·~~fridos en sus campos de cultivo y a la falta de 
'.> ;.: ,. --. ";:-~:;' o· ,- .;, 

brazos para ·el;:fici_t>'~j';;rtici'.ísibna'dos por la muerte de muchos de ellos. La 

emigración de. algJ~~~f~~~~~ ;~~e: escaparon a regiones más apartadas y a la 

selva, ·fue otra1'.~~~~~§P~~fi~,;~asi° como la deportación que muchos de ellos 

sufrieron al ser llevados"a trabajar a las fincas cafetaleras recién establecidas en el 
•, • e; ~. ·,:; ;;J' ;'• •' -. ~,":; • 

Soconuscd ~;q~~-.~~f~i-~u~ió ~Lprincipal castigo. 109 Otros más, como colonos, 

fueron obligadCls'.~ é~tal:liec'erse en el camino de Tonalá a Tres Picos, debido a la 

polltica Cle' desarraigo· que el gobierno realizó, buscando terminar en forma 

definitivacon la posibilidad de un nuevo enfrentamiento indigena.110 

La gente de San Cristóbal acentuó su desprecio y temor ante los indigenas, 

pero como necesitaba de su trabajo y sus productos restableció la relación con 

ellos recrudeciendo el maltrato. 

108 Moscoso Pastrana. Prudcncio. op. cit. p.122. 
109 García de León .. Antonio. op. cit .• p. t 66. 
l ID Moscoso Pastrana. Prudencia. op. cit. p. 1 1 7. 
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La rebelión chamula enabezada por Diaz Cuscat se inició como un 

movimiento de recreación religiosa que precedió la formulación de una ideología 

politica etnocéntrica, que buscaba el reconocimiento del culto por parte de las 

autoridades católicas y que al no lograrlo los l~evó ·~',n,e:gar a las autoridades 

~:::º~ :::.:~ .::7:: ::;~~¿~lt:j~i&,~10?!:~.: ::::~: 
en la actualidad existen sac~r~ot~~ ri'~ti~bs ~~()díad~~ al c~lto fundado por Cuscat 

y Agustina;111 Por'ilt+~~Íte,'.'r~s~;~dÍ~enas obtuvieron una cierta libertad religiosa, 

lo cual•. p~ede,cb~si~~~r~fte%ri;log~6, para ellos. Asimismo, los ladinos fueron 

expulsados del ITluni~i?i~; ~onservando los indfgenas la permanencia exclusiva en 

él y con e116·1~ po,~ibilid~c/c:fe practicar y recrear formas culturales propias. 

Nó e·~·i~tió''~;;';'~n principio la intención de un movimiento armado, sino fue 

algo, que ~e:~io ·~i~cunstancialmente112, debido a la reacción que por parte de 

,autoridad~s:,~tanto eclesiásticas como civiles hubo ante el desarrollo de las 

manife~t~~f~nes religiosas. 

La : pé_rdida creciente de sus tierras, las cargas económicas cada día más 

pesada~. ~~; co-mo la pérdida constante de su autonomía llevó a los indígenas a 

realizar u~ ,intento por reestructurar ,soCial y culturalmente su comunidad y la 
, ',.. ' ' 

realidad. e~istente en términos gen,~miles.113 

, Sin err;bargo, los ,ladinos ,log.~aron, crear a su alrededor una leyenda de la 
' ' 

agresividad del indio y desvirtuar la participación de sus dirigentes, ya que en la 

actualidad, según lo menciona Enrique, Pérez López, Cuscat es considerado por 

111 Rciflcr Brickcr. Victorin9 El cristo indígena. el rev nativo, p.p. 245-246. 
112 De Vos. Jan. op. cit. p. 182. · 
113 ldem. 
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los habitantes de Chamula como alguien que hizo daño a su pueblo, pues los que 

estuvieron en desacuerdo con él en su misma comunidad, promovieron dicha 

versión. 114 

11
" Pércz Lópc7~ Enrique. on. cit. p. 182. 
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.CONCLUSIONES 

Este trabajo planteó la hipótesis de que 'el movimiento comúnmente conocido 

como guerra de castas de Chamula, Chiapas, ocurrido entre 1867 y 1870, si bien 

tenía una apariencia religiosa se debió al deterioro de las condiciones materiales 

de existencia de los indigenas de la región y con base en el trabajo realizado se 

puede afirmar que en efecto algunos factores de carácter agrario, especialmente 

la tenencia de la tierra que consistía su principal medio de existencia, permitieron 

que se diera dicha situación de precariedad y miseria en los Altos, en la que 

estuvieron también presentes factores de tipo étnico e ideológico, que propiciaron 

la formación de dicho movimiento. 

En cuanto ai~st~s últimos. aspectos, destacan la apropiación del culto 

religioso p();' lo~<jri~igen~;;~ •introduciendo nuevos objetos de veneración, la 
- -: '-±".,,:.:· ~ • L~ 

presencia de '1'.l'ti'a;Jntermediaria. éon lo divino, asi como la creación de una 

organizacíón;re'ligicis'a,'·si bien de acuerdo a lo practicado por la Iglesia Católica 

introducí~~db:.~;·gú~~s características propias; además de la manera de realizar los 

ritual~s'. ~~%u~; f~rma a partir de la religión se pudo trascender a lo político al 
. . . . .. 

desobed~c~r los cánones establecidos de la Iglesia y de las autoridades civiles en 

el estado, intentando la unificación de las comunidades indígenas de la región 

apoyados en las autoridades tradicionales de las mismas para tratar de constituir 

una sociedad apartada de los ladinos. 

A partir del marco teórico utilizado para desarrollar el presente trabajo se 

puede afirmar también que la rebelión chamula consistió en una forma de 
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resistencia abierta ya que se desafió de forma explicita el poder de los ladinos y se 

dieron enfrentamientos armados entre éstos y los indigenas. 

Se dio como una rebelión al negarse los indlgenas a respetar el orden 

establecido . enfrentándose a las autoridades eclesiásticas, a las civiles 

encabezadas. por, el Jefe Politice de San Cristóbal y sus colaboradores, asl como a 

las militares, eiudierido ''el comportamiento esperado de ellos al inicio y 

:::::,:r~~~fü~~~,lJ;;~7"' e ••••ru~"'º' de trabajo que ~ 
Fue •uri :mo8i~i~~~~.:~t~icojindlgena, puesto que a pesar de tener, en un 

determinaclo•mo~~~to!T:~ir;,;"~G~·lideres a un ladino que vestla ropas indias pero 
__ ., . •'-•: <-.'/"·, ·- .. ·' ">·; ·.:;~;_·, ;.~:. ' 

que al ·pareceir/sé;¿identifical:ia'.,·con:,:ellos y sus demandas, las masas, la 

organiza~ió~· ¿~~·¡ ~r;i9~f ~;~:~!~~~-~ció:~ de lo ya mencionado, estuvo hecha por 

indigena~ .. P·~~~~0e~~~n.t~~7::'~~~.#it~;EintE!s .~comunidades que se unificaron e 

identificaban;tarribié~n\eht~eTsi~ant~ I~ presencia de lo no indígena. Además, se 
: ·, . '~':~) ::. ~·~~:~-~~~:'.:f~:;.:::~<f)~(~·)?." .. ,-.:/ . -

buscó crear.elementos .. propios de carácter religioso y ritual, así como político y 
... -- .. -:;··>;-~~---:?:~~~e~}'.'·: :::~~~J';,·.: - . 

social, que les brindará] una identidad diferente ante el ladino, incluyendo la 
.--- '': .·-:. ;_' .. : ~~;: :-,~;;f~~'~;-~r,~::-_.: ::;.,:.:·-._ ··.· : ... 

posibilidad de;.o~ulliií'í-:,10!; espacios de mando, de decisión y de poder de los que 
._ - '-· :· '!.;.~- ., ,-~; :,·. . ' 

' ' _,,; 

siempre se les exC::1u1;,.. 

El .movi~lent¡;:_que inició con la supuesta aparición de unas piedras 
. - ::;, 

milagrosas ante'.:Agtistina Gómez Checheb (ver pág. 71), formándose un culto 
·-.. . . ~ . -·-, .:·':·;i' ·;_.,,,, ._,_ 

alrededor:.de_éi1~~'.legitimado ante los indígenas con el reconocimiento público del 
' ' ':'<'· .. ; ;:"·;,:;-.;,.:,:;· ', .. \· ~ 

fiscal Pedro '01é!Z: C:Jscat, se manifestó desde el principio como una forma divina 
' . . .. - - .- -·¡ - . -

de.acudii:eri~~y~da de los indígenas y aliviarles su sufrimiento. Se hace un 

replanteamiento. del mesías salvador de la humanidad en la figura de un niño 
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indígena crucificado (ver págs. 7.3 y 74), que si bien no toma parte activa en la 

conformación del movimiento, si constituye un medio a través del cual se busca 

ayuda sobrenatural para los indígenas, pero finalmente los cambios tratan de 

líai::erse a través dé las acciones humanas. 

El Heriste indígena" representa también un elemento más de identificación y 

de cohesión del movimiento, al permitir apropiarse de un símbolo ladino y tomarlo 

como propio. 

Se van haciendo explícitas las formas de solucionar sus problemas 

destacándose el intento de formar una organización social propia, autónoma, a 

pesar de retomar en gran medida el esquema en que estaban involucrados como 

trabajadores;que a través de San Cristóbal se integraban al sistema capitalista. 

Expresaba _además la necesidad de un cambio en el tipo de relaciones 

socioeconómicas predominantes en la zona.de los Altos. 
_ .. --;·' ·-:-·-.. - , 

·Lo .·¡~li~ioso 'fue el vehículo que permitió expresar las necesidades de las 

comunidades indígenas involucradas · que buscaban atenderlas mediante 

planteamientos ·nuevos para ellas con la reorganización económica, política y 

sOcial, mézclando y retomando formas de organización tradicional propia de las 

comunidades y otras correspondientes a las introducidas por autoridades civiles y 

religiosas durante la Colonia y el periodo independiente, buscando desarrollar una 

identidad étnica susceptible de permitirles vivir en condiciones más favorables. 

Se puede observar igualmente la estrecha vinculación entre los fenómenos 

estructurales y superestructurales ya que es a través de la religión (que forma 

parte de la superestructura), como se canaliza una inconformidad de tipo 

económico debido al deterioro de sus medios de existencia -reducción de campos 
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de cultivo, pago de. impuestos, limosnas y trabajos obligatorios excesivos-, así 

como de tipo social y político al.no tener la .oportunidad de decidir acerca de la 

forma de organización y. relaciones que se daban entre las comunidades y con los 
. ' . 

ladinos, y en sus misrn~~:r;)íin~s'C:C>tidianas e individuales de existir. 

La religión, como part~ de la ideología, abrió la posibilidad de reorganizar la 

zona, sin intromisi~nl~din~ en los~iguientes aspectos: 

a). Económico. Se. creó temporalmente un mercado para el intercambio de 

productos indígenas haciendo patente su capacidad organizativa y las 

posibilidades de establecer un sistema de distribución basado en el trueque, así 

como sus habilidades para sobrevivir de forma independiente. 

b). Político. Se rescató la autoridad indígena tradicional por medio de la 

participación de los principales o ancianos como dirigentes y asesores del 
,· 

movimiento, y se: t:;:rearon nuevos espacios del ejercicio del poder por medio de los 

lideres quereüBí·~~~~l.poder religioso y la dirección política, retomando también la 

organización impl¿;·ntada por la iglesia católica. 
,)'· .; }~--- ·:, ;;~;;-:· 

c)'. Social:ióio origen a una entidad unida e identificada por medio de lo 

étnico,•• .. tr~ia~do/de dejar al margen de ella lo no indio, puesto que los 
':.)·;· 

tradicionalme~te,explotadores de sus comunidades eran ubicados genéricamente 

~orno lad.in¿~' J'.'~1 g·~c;;nerse a ellos reafirmaban y resaltaban su propia etnicidad. 
,_ .;·; "·",:.:;,' 

La: religiÓ~,,·c:;,mo un fenómeno de carácter social a través del cual se 

organizaba'·ra :·corri~nidad. ·al tener los cargos religiosos la doble función: 1) de 

car~cter rit~~I ·~·:~~;recon~cimiento y 2) rector de la conducta de los individuos y 

grupos dentro de ella, fue'. el-medio que permitió articular tanto la inconformidad 
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como la posibilidad de un cambio. para mejorar las expectativas de sobrevivencia 

de las comunidades de la región que participaron en el movimiento. 

La religión, en este caso, actuó como un elemento a través del cual se 

hicieron cuestionamientos de carácter social y planteó y realizó, por lo menos 

durante el desarrollo del movimiento, cambios radicales en las condiciones de 

existencia prevalecientes, al intentar que los indigenas pudieran gobernarse y 

organizarse por si mismos, tomando la conducción de las comunidades y la región 

en sus manos. 

Este movimiento fue causado por la generalización y desarrollo del modo de 

producción capitalista en México durante el siglo XIX, que ocasionó cambios en el 

campo, sobre todo en 1a·que a la tenencia de la tierra se refiere, al establecerse 

mecanismos de orden jurídico que posibilitaban el robo de tierras nacionales y la 

colonización dci';:;i~ffa~:. ~aldias afectando a muchas comunidades indígenas en 
- . '•e;;¡._,_,,.,. ' 
·~' 

tc:>do' el'p<Íri q'i.i~{rlhé'estaban en condiciones de demostrar la propiedad de los 

terrenos ~ue ~(/~;p~rmanecian en sus manos. 
,.,;_ . .::: 

· Con''dichas medidas se estimuló la explotación privada de la tierra mediante 

el fortalecimlento ·. de la hacienda laica y la incorporación de trabajadores 

asalariados.ª ellas, quienes anteriormente eran sus legitimas dueños . 

. Como .. consecuencia de dichas medidas legales, las rebeliones indigenas 

constituyeron un fenómeno común en el pais durante la época. 

En Chiapas la resistencia indígena fue una constante presente desde la 

Colonia, que se manifestó bajo la forma de motines, rebeliones y la organización 

de cultos religiosos sincréticos, a través de los cuales se buscaba el 

reconocimiento, por parte de las autoridades españolas o ladinas, al derecho a ser 
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diferente, a tener formas propias de manifestar su religiosidad y a vivir de acuerdo 

a su parecer o bien servían como medio para canalizar inconformidades. 

Durante el siglo XIX, al igual que en el resto del país, en Chiapas se 

enfrentaban liberales y conservadores, especialmente por el control de las tierras y 

de la fuerza de trabajo, así como también por el gobierno del estado; entidad 

naciente, dividida por diferentes intereses y localismos, que buscaba asimismo 

una manera propia de.ser .en el conjunto de la recién adoptada nación mexicana, 

ante la cual. se marcaba la singularidad propia de haber permanecido 

independiente y haber elegido integrarse a ella. 

La economía continuaba siendo eminentemente rural y con predominio de 

formas precapitalistas de producción, como la que se daba en las haciendas 

donde existía el baldiaje y en las mismas comunidades indígenas. 

Las leyes agrarias federales y locales propiciaron el despojo de tierras a las 

comunidades indígenas y con ello las empujaron a buscar una salida violenta que 

se había venido perfilando y se concretó en el movimiento rebelde organizado por 

_-Pedro Díaz Cuscatc:¡ue como casi todos los levantamientos que se dieron desde la 

conquista •. ~~tuvi.e;,ro~\g~n'~ralmente relacionados con problemas de tenencia de la 

tierra. 

El n'l~vin:'i~~!'?·~~ha111u1a del siglo XIX fue motivado principalmente por el 

despojo ~e ti~;r~~'·¡~sti'ri~do por las leyes agrarias que lo propiciaban; por los 

excesos ."de .'algunos. sacerdotes, ubicados en la zona, en cuanto al aspecto 
.· ,: ::·--. ··'-;,·· ·;;:" 

econÓmicéi'. ~sí 6dlllo también respecto a los métodos utilizados por ellos al obligar 

a los.ind;gi;in~Xa"c:;u~pliD.con el pago de su cuota asignada que repercutia en un 

empobrecimiento.·g~neral de los indígenas y obligándolos a abandonar sus tierras 
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para buscar sus medios de existencia en otro lado o en lo que anteriormente había 

sido su parcela, pero ya en condición de trabajadores desposeidos. -

El.- culto organizado alrededor del milagro procfamado por Agustina, fue 

legitima~o ~rite los indios po~ el arraigo y respeto de que gozaba el fiscal Pedro 

_ Dia-z Cuscat que reconoció y apoyó el desenvolvimiento del ritual, formando parte 

-activa del mismo y convirtiéndose en su principal dirigente. Sin embargo, coincidió 

con la necesidad que tenían los indígenas de buscar una posibilidad de mejorar 

-sus' condiciones de vida y puesto que la religión constituía un elemento muy fuerte; 

presente en todos los espacios de su vida cotidiana, representó un medio eficaz a 

trav~s del cual canalizar esa inquietud. 

El culto surgido alrededor de las piedras se desarrolló_-aprov~chando el 

conflicto existente entre' San Cristóbal_ d_e las Casas_ y Tuxtla; ~~ué}re~:~p~r el 
',:..._ '~-

gobierno. del estado y' por 1a-- imposicióri\del: predomir1io dei aigu~él'd~ ellas; que 

11evara--ade1ant~ la apli~C:iónd,ei ~;; ~f O,~~~~~J;~~;~e~,~-r~~~)~"~611~f~~.-~s#6i~1 ~a~él el-

-- mismo.--- Lasnciticias~úe,.ant~-el _go~iernod~I ·~~t~~"o11ég~bar1;:e.n:ese,ñomento 
asentélcio - ~n - _9hi~p~ ',d~-:~+íz~;~ ~~:u~.J~ª-~~~'.~~r1~ie~~-rif ~~ilf~t~·r i~~~~~~ª fue 

::;:;;:~~:·::::7.:2"!;~2~~t!~~;~~E~~~::::"m::~: 
. ~"::.:;u=~;~~~~~~~~~f~f.~~~:~~.:: :·:~:~:=~:::~ :~: 
acontecimi~ntbi· tiiíb;~n d~J~ri'.itloc~do en la violencia. Estas desavenencias o 

conflictos entré ,;,5 ladin'os f~eron uno de los factores que también permitió el 

desarrollo del ·culto y la organización de los indígenas en torno a él. 
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Las· consecuencias que conllevó este movimiento · repercutieron 

negativamente en cuanto a la .situación económica, polltica y social de los 

indfgenas se refiere,' ya' que sufrieron grandes pérdicfas en' ,los enfrentamientos 

debido a1 ciª~º obasi.anado ~ri iJs ~lri¡>é>5 ~~ ~Glti~~. ~~:¿IJ~ ;,¡~¡~:~das v todos sus 

bienes materiales · d~; p9r si escasos; pérdidas ocasionadas por la muerte de 
' -.·. ' . : i~:; -.. -

muchos de e'tlos, ~16,s problemas de salud subsecuentes a los enfrentamientos, asf 
'.' ... -.~ . :,: .. ' 

como debido'al éxodo voluntario para escapar a la represión y también a la polltica 

de emigradéÍnimplantada por las autoridades para terminar de manera radical con 

la posibilidad de. otro levantamiento. 

Las autoridades continuaron siendo indfgenas pero bajo el control de los 

ladinos. Sin embargo la presencia física de los ladinos en las comunidades de ta 

zona fue prácticamente inexistente durante mucho tiempo, debido en gran medida 

al temor que sentfan por los indigenas, lográndose en parte con ello preservarse y 
_._ .': ,. ,:.:..;- :--,:~.,~---

recrearse muchas de las tradicion.es y costumbres. de: 1~¡ rrfüsi'nas, dándose un 

impulso a los aspectos culturales. p~~~ios'. . ' · ,: : .... ·· ;\~~ : 

El movimiento también p~so'd~;~a~nm~:t:\~n·i~~mento de crisis en las 

comunidades de los Alt~s d~'.c~~~~~"~'J~~;·~:¡~:~~·zé:n;~ muchas posibilidades 
. _ : ...... i;i:;·. ~\/: ·· ·., ____ ,,_ .... _, , .. :~;i.'. ... ~J~~:'.~~:~~':<t;:~·-;._' ~,; e 

de ser exitoso; sfr~¡>refi~nt~ un(),·d~los·_mo~if1!ie.?~°:s más importantes que se han 

,dado ~n dich~:~jr~;~~~•~}~~~.i+~:~:~í.*~~j~,bR~~!@iseria y maltrato generalizado 

que afectaba a lo's indfgenas;;pónieindo'en;evidenC:ia su capacidad, de buscar una 

"º'"º;.:z:l:;:'J~~~~r~~1:~2f l:L. '•"• =""""'d•d =n 'º" 
movimientos 'indfg'e;nas ci'lJéií,;ivi;;dibí.in su etnicidad y buscan el reconocimiento de 

la misma en tér~in~s dii ig~~ldad ~n I~ diversidad ante la sociedad en general, y 
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ante el Estado en particular,· como· integrantes de una sociedad pluricultural o 

pluriétnica, que les reconozca la capacidad de autodeterminación y desarrollo 

propio,. es. decir. a ser reconocidos como. sujetos históricos capaces de realizar 

acciones sociales. 
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