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Introducción.  
 

Cuando regresé de Managua, Nicaragua, me día a la tarea de saber qué estaban 

haciendo los miembros de la Marcha de la Dignidad que se manifestaron el día 12 de 

octubre de 1992 contra las celebraciones oficiales del V Centenario y por el reconocimiento 

de sus derechos en el zócalo de la ciudad de México. Me pude comunicar con ellos y me 

dijeron que estaban en las negociaciones que el gobierno federal había abierto en las 

instalaciones del Instituto Nacional Indigenista. Cuando llegué a ese lugar, observé como 

los dirigentes del Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular 

estaban negociando, convencidos de que los funcionarios cumplirían con lo acordado. 

En un receso de las negociaciones, pude informar a los dirigentes de los pormenores 

del Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 

Popular que se había llevado a cabo en Managua ese mismo día 12 denominado, día de la 

resistencia. 

 Debo decir que en esa época yo formaba parte de la Campaña Continental y del 

Consejo Mexicano 500 de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Por eso cuando me di 

cuenta de la etapa de negociación entre los funcionarios del gobierno federal y los 

dirigentes indígenas, entendí que mi participación en ese proceso había llegado a su fin. Y 

que entonces debía de plantear no solo un nuevo proyecto de investigación sino también 

elegir un lugar en donde pudiera coadyuvar en la generación de nuevos procesos sociales.  

Cuando los dirigentes del Consejo Mexicano se retiraron, pasaron varios días hasta 

que le pregunte a un amigo y colaborador, Joaquín Flores Félix qué íbamos hacer. El me 

propuso ir a Guerrero por que en los años setenta fue parte del proceso Universidad-Pueblo 

y por que tenía algunos conocidos en ese estado. No me pareció mala idea y un día fuimos 

juntos a la Montaña en busca de Abel Barrera, un estudiante de antropología, oriundo de la 

ciudad de Tlapa y con cierta ascendencia entre la población. 

Lo primero que hicimos fue elaborar un proyecto de investigación y al mismo tiempo 

diseñar una estrategia que nos permitiera caminar los senderos de la Montaña con cierta 

seguridad. En ese proyecto de investigación participamos Joaquín Flores, Claudia Rangel 

Lozano, Evangelina Sánchez, Margerite Bey, yo y la doctora Beatriz Canabal que fungió 

como coordinadora. El proyecto que elaboramos se llamó “Los pueblos indios de la Cuenca 

Alta del Río Balsas” y un producto de dicho proyecto fue un libro colectivo que coordino 
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Beatriz Canabal.1 

Ahora bien, desde que a principios de los años noventa llegue al estado de Guerrero, 

una idea me perseguía de manera permanente: la Montaña roja. La idea de la Montaña Roja 

la traía en la mente desde que en los años ochenta escribí, junto con Consuelo Mejía, la 

lucha indígena: Un reto a la ortodoxia,2 ya que tuve acceso a una buena información sobre 

los procesos que se desarrollaban en dicha región del estado de Guerrero.  

De manera paralela a la elaboración del proyecto de investigación, nos dimos a la 

tarea Joaquín Flores, Abel Barrera y yo a presentar un proyecto con el fin de obtener 

financiamiento para constituir el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. En la tarea 

de levantar el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. han tenido 

una destacada participación Abel Barrera, Abad Carrasco, indígena Meepha, Joaquín Flores 

y el exobispo de Tlapa, monseñor Alejo Zavala.  

En ese andar por los senderos de esa región la idea de la Montaña Roja no se me 

quitaba de la mente, que además se alimentaba con la esperanza de algún día, conocer a la 

leyenda viva que había generado el mito de la Montaña Roja; el profesor Othón Salazar 

Ramírez.  

En las elecciones federales de 1994 visité por primera vez, junto con Joaquín Flores 

Félix y Madeleine Desnoyer, del Centro Internacional de Canadá sobre Derechos Humanos 

y Democracia, la cabecera municipal de Alcozauca como parte de los observadores 

electorales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. Estuvimos 

muy poco tiempo en el lugar ya que las autoridades municipales nos aseguraron que no 

esperaban mayores problemas electorales en la cabecera ya que la mayoría de la población 

era perredista. Observamos una participación electoral normal y de la cabecera nos 

dirigimos al pueblo de Amapilca, comunidad de mayoría mixteca. Antes de salir a dicho 

pueblo pasamos al mercado municipal que en ese entonces todavía no estrenaba 

instalaciones y en medio de un barullo dominical nos sentamos a comer un sabroso chilate 

que nos hizo sudar rico a todos. Joaquín y yo pensamos que Madeleine no iba aguantar lo 

                                                 
1 El proyecto lo financió el CONACYT y uno de los resultados fue el libro: CANABAL CRISTIANI, Beatriz, 

(Coord.) Los caminos de la montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero, México: 
UAM-X/CIESAS/ Miguel Ángel Porrúa, 2001,295p. 

2 SARMIENTO, Sergio y María Consuelo MEJÍA, La lucha indígena: un reto a la ortodoxia, México: Siglo 
XXI Editores, 1987. 
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picoso del guiso pero nos sorprendió cuando se terminó todo el guisado sin decir nada. 

Después de saborear ese rico platillo regional y tomarnos una chela para quitarnos lo picoso 

del guiso, pasamos al pueblo de Amapilca en donde observamos unas elecciones tranquilas 

ya que también en ese lugar la mayoría de los ciudadanos eran perredistas. 

Una vez que vimos lo que pasaba en Amapilca nos dirigimos hacia la Luz de Juárez, 

una comunidad mestiza que pertenece al municipio de Tlalixtaquilla y que alguna vez 

formó parte del municipio de Alcozauca. En ese lugar observamos un dato curioso. Había 

dos casillas juntas, se puede decir, que frente a frente. Lo más raro del asunto es que nos 

enteramos que la población estaba dividida entre priístas y perredistas y que por tal motivo 

habían decidido que se instalarían dos casillas. En una de ellas votarían los príistas y en la 

otra los perredistas. Para garantizar la votación en una u otra casilla, había gente de los 

partidos PRI y PRD que estaban pendientes que sus militantes y simpatizantes votaran de 

manera correcta.  

Después de observar esa típica actitud, que en la Montaña se volverá costumbre por la 

polarización partidista entre priístas y perredistas, nos dirigimos de nueva cuenta a la 

ciudad de Tlapa para reportar nuestras observaciones y mandarlas a la ciudad de México. 

De ese mi primer encuentro con Alcozacua recuerdo un pueblo en medio de una 

cañada y cerca de un río muy ancho pero sobre todo, un zócalo con unos arcos y un kiosko 

que no todos los pueblos de la Montaña tienen. El piso del zócalo era de adoquín, que años 

después cambiarían por mosaico,  y en medio de él una enorme Ceiba, que también años 

después se secaría y que los habitantes terminarían por tirar, para volver a sembrar otra ya 

que se había convertido en un símbolo de la plaza cívica. 

Un par de años después tuve la fortuna de conocer al Prof. Othón Salazar Ramírez en 

su casa de Tlapa para hacerle una entrevista con motivo de la constitución de una nueva 

organización en la región, el Consejo Regional de la Montaña, en la que él era una figura 

importante en su inicio.  

Frente a mi estaba la figura de un hombre de complexión menuda, con su mirada 

firme y una manera muy particular de hablar pues cuando se dirige a uno pone cada palabra 

en su lugar y de pronto marca pausas que concluye enfatizando una idea o un concepto. 

Habla como si se dirigiera a un público amplio y en todo momento su elocuencia en el 

decir, deja en claro su pensamiento. Después de ese primer acercamiento no nos volvimos a 
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ver hasta que un día me decidí a tratar de entender el por qué en Alcozauca la semilla 

comunista había dado frutos y sus raíces se había extendido en los pueblos indígenas de la 

Montaña hasta convertirse en una Ceiba frondosa que bajo sus ramas cobijó las esperanzas 

democráticas de un pueblo, como el guerrerense, dispuesto a ensayar todos los senderos de 

lucha hasta los más escabrosos de la vida política como la movilización social, la lucha 

política partidista, la negociación, el repliego estratégico y en última instancia la toma de 

las armas. 

 Una vez que me propuse comprender cómo es que los comunistas habían podido 

convencer a los indios mixtecos de Alcozauca para que votaran por ellos y convertirlos en 

el primer municipio comunista del país de finales del siglo veinte me di a la tarea de buscar 

al profesor Othón Salazar en su casa de Tlapa para animarlo de compartir su versión sobre 

la leyenda de la Montaña Roja. Debo confesar que me fue un poco difícil encontrarlo ya 

que como todo hombre de acción no es fácil de localizar. Lo mismo puede estar en la 

ciudad de Tlapa, en Chilpancingo, en el Distrito Federal, es decir en su cuartel general, 

como en cualquier localidad que lo invite a dar una charla o para impulsar alguna iniciativa 

social.  

Una vez que lo localice y le platique mis intenciones de conocer la historia del 

proceso social del municipio de Alcozauca  y en particular  de su papel en los proceso de la 

región me dijo, con esa humildad que lo caracteriza  y como muchos hombres de su 

estatura moral, que estaba bien, que ya era hora de que el proceso de Alcozauca se 

conociera y a partir de ahí, nos reunimos muchas veces en su casa de Tlapa, en Alcozauca, 

en su cuartel general de la ciudad de México, es decir en el Café Colón o en el Restaurante 

del Hotel Bamer, ubicado enfrente de la Alameda Central, sobre la avenida Juárez. Por 

cierto, ese Hotel ha sido demolido para dar pie a las construcciones del siglo XXI. 

En esas ocasiones platicamos largas horas con la grabadora prendida o en simple 

charla de amigos en las que me confíaba muchas cosas de la historia de los comunistas y de 

la lucha política en la que había participado. En varias ocasiones, me sorprendió gratamente 

por que me hizo entrega de documentos que el consideraba importantes de su vida y cuando 

le pedí que me extendiera una carta poder para que pudiera tener acceso a los archivos 

clasificados de la Dirección Federal de Seguridad y de la desaparecida Dirección de 

Investigaciones Políticas y Sociales no dudo en firmarme dicha carta. Esta carta me 
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permitió entrar al Archivo General de la Nación y conocer parte de la historia negra de esas 

instituciones del Estado mexicano. 

Ahora bien, este trabajo no es la historia de vida de un hombre de lucha como la de 

Othón Salazar Ramírez sino apenas un primer acercamiento a los procesos sociales y 

políticos animados por este personaje en el municipio de Alcozauca y que han traspasado 

los límites municipales. Plantear de esta manera el asunto de Alcozauca no es cosa fácil 

pues no escribiremos la biografía del líder magisterial del MRM, pues esa es otra historia, y 

tampoco haremos una apología de los gobiernos izquierdistas al frente del municipio desde 

que en diciembre de 1980 el Partido Comunista Mexicano le ganó al PRI y que conservo 

como Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Mexicano Socialista, PMS, y  

Partido de la Revolución Democrática, PRD, hasta que con este último perdió las 

elecciones para presidente municipal ante el candidato del Partido Revolucionario 

Institucional en el  mes de octubre de 2005.  

Lo que intentamos hacer en este trabajo es comprender los complejos procesos 

sociales que se desarrollan en un territorio político-administrativo que es el municipio de 

Alcozauca de Guerrero, Guerrero, que en principio debemos de definir como pluriétnico ya 

que en dicho espacio conviven mestizos, nahuas y una gran población de hablantes de la 

lengua mixteca. 

Ahora bien la manera en que lo haremos no es nada fácil ya que en esos procesos se 

entretejen diversas dimensiones que tienen que ver con la escena política nacional, el 

quehacer político estatal y regional y la manera muy particular de “hacer política” de los 

alcozauquenses. La manera en que lo haremos es entretejiendo la historia de vida del 

profesor Othón Salazar, como sujeto social y animador de procesos locales, regionales y 

nacionales, y de las acciones emprendidas por los comunistas en un municipio con 

características muy particulares como es Alcozauca.  

Lo hago a partir de una serie de acercamientos que van desde los momentos en que el 

régimen político se ve obligado a llevar a cabo una reforma electoral que le de mayor 

legitimidad al sistema, permitiendo la participación legal de las izquierdas en los procesos 

electorales y en particular la de los comunistas. Una vez que hacemos ese acercamiento, 

nos aproximamos al impacto que produce dicha reforma electoral en uno de los estados que 

atraviesa por un momento de gran violencia y que ha sido definido como de “Guerra 
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Sucia”. Lo interesante de este acercamiento es observar como los comunistas van abriendo 

espacios a la democracia y para ello tienen que enfrentarse tanto a un gobierno 

anticomunista como el de Rubén Figueroa y también a corrientes políticas de izquierda que 

consideran equivocada la decisión del PCM de dejar la clandestinidad para pasar al terreno 

de las urnas. Inclusive, los miembros del PCM tienen que enfrentar la crítica de algunos de 

sus mismos camaradas comunistas que estaban comprometidos con las armas y que 

consideraban un error participar en las elecciones pues era hacerle el juego al gobierno. 

Ya que hemos hecho estos acercamientos, nos adentramos a la dimensión más 

inmediata de la vida de los habitantes de Alcozauca para tratar de entender cómo es que en 

este municipio de la región de la Montaña de Guerrero los comunistas consiguen derrotar al 

PRI y retener el ayuntamiento por cerca de veinticinco años. Cuales son las condiciones 

que permiten que el discurso de los comunistas alcozauquenses se asiente en el espacio 

municipal y genere una serie de procesos de organización social y política importante y que 

además posibilite el ensayo de formas novedosas de acción social y de gobierno.  

Como se puede ver el asunto no es nada sencillo. Cada una de estas dimensiones es 

una tesis en sí misma pero lo que yo intento hacer es tratar de mostrar como una decisión 

política nacional aterriza en un espacio estatal y como es asumida por un sector de la 

población indígena que le da vida en un municipio como es Alcozauca, que está enclavado 

en lo más abrupto de la Montaña. Me interesa mostrar la dimensión nacional y estatal por 

que, sin lugar a dudas, lo que sucede en Alcozauca anima a la izquierda comunista a 

continuar en su lucha por la democratización del estado y tiene eco en la escena política 

nacional por ser el primer municipio conquistado por el PC a raíz de la reforma política de 

1977. 

Pero sin lugar a dudas, el centro de este trabajo lo constituye el municipio de 

Alcozauca y en particular los momentos en que el movimiento social comandado por los 

comunistas vive las etapas de creatividad social y política y la manera que tienen los 

alcozauquenses de “hacer política” así como la forma en que las iniciativas sociales son, 

cada vez más, copadas por el entramado político-administrativo del sistema y señalar las 

tensiones que a la postre hacen que la izquierda pierda el ayuntamiento. 

Una manera de entender la complejidad de los procesos sociales que se desarrollan en 

el municipio de Alcozauca así como la lógica y dinámica que adquieren durante casi 
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veinticinco años de gobierno de izquierda es a partir de la sociología de la acción colectiva 

aunque, bien visto el asunto, recurrimos a otras disciplinas como la ciencia política, la 

antropología y la historia. Aun que consideramos que no es un estudio exhaustivo sobre un 

fenómeno que fue muy importante a finales del siglo pasado para los movimientos 

indígenas y la izquierda, pensamos que puede ayudar a precisar ciertos ángulos de la vida 

de los pueblos desde una perspectiva amplia ya que observarlos solo desde una mirada 

política, histórica, antropológica o sociológica no nos daría la riqueza sobre el quehacer 

cotidiano de los habitantes de los pueblos.  

Por tal motivo, el primer capítulo inicia haciendo un planteamiento desde los 

movimientos sociales pero sobre todo insistiendo en la necesidad de otras miradas de las 

ciencias sociales. La propuesta de acercarnos a los procesos sociales en Alcozauca y el 

ejercicio de gobierno de la izquierda por cerca de cinco lustros a través de la acción 

colectiva tiene su razón de ser ya que el asunto no se reduce exclusivamente al papel de los 

comunistas y las formas de gobierno que impulsan sino fundamentalmente a la dinámica 

social que se inicia al interior del municipio, es decir, la relación entre la cabecera y las 

comisarías así como la presencia de nuevos actores sociales que fueron importantes en el 

crecimiento y mantenimiento de la izquierda al frente del ayuntamiento hasta que las 

tensiones entre los diversos actores provocan fracturas y divisiones que los llevan a perder 

el gobierno. 

En el segundo capítulo hacemos una serie de aproximaciones de los gobiernos priístas 

de finales del siglo pasado que en su afán de encontrar fórmulas que les permitieran 

legitimarse ante la sociedad y construir un sistema de partidos que pudiera garantizar el 

libre juego democrático pero sin perder el poder, los lleva a realizar una serie de reformas 

al sistema político nacional que a la postre los hará perder la presidencia de la República. 

De esta manera, centramos nuestra atención en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y su 

propuesta de apertura democrática. Continuamos con el sexenio de José López Portillo y 

analizamos su Ley de Organizaciones y Proceso Políticos Electorales, LOPPE, que permite 

el reconocimiento y la legalización del Partido Comunista Mexicano. Más adelante, 

estudiamos el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado en el que se inicia un modelo de 

apertura comercial y achicamiento del Estado así como una crisis política importante en las 

filas del partido oficial que provoca la salida de personajes importantes que pondrán en 
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jaque al sistema. Posteriormente, analizamos el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que en 

su deseo de contar con la legitimidad necesaria despliega una enorme energía para cooptar 

las fuerzas políticas contrarias, comprar lealtades y “maicear” a dirigentes sociales. Además 

hacemos un acercamiento al gobierno de Ernesto Zedillo que será el último del siglo y 

además el último presidente surgido de las filas del PRI. Para nuestro trabajo este sexenio 

es muy importante ya que en su gobierno participaron personajes de la vida política 

nacional que en un momento dado estuvieron vinculados a los procesos sociales de la 

Montaña de Guerrero. Por último analizamos el gobierno de Vicente Fox por tratarse del 

primer presidente del Partido Acción Nacional que derrota al PRI y que tiene una mirada 

muy particular sobre los procesos de nuestra región de estudio. Este capítulo consta de siete 

incisos. 

En el tercer apartado realizamos una serie de aproximaciones al estado de Guerrero 

desde las esferas del poder y de la lucha de las izquierdas en la entidad. En el primer inciso  

hacemos una rápida revisión de los gobiernos del estado de Guerrero desde Rubén Figueroa 

Figueroa (1975-1981) hasta Zeferino Torreblanca (2005-) pasando por Alejandro Cervantes 

Delgado (1981-1987), José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), Rubén Figueroa Alcocer 

(1993-1996), Ángel Aguirre Rivero (1996-1999) y René Juárez Cisneros (1999-2005). El 

propósito de este capítulo es mostrar la manera en que los gobiernos del estado se ven 

obligados a abrir espacios políticos para la participación de los partidos, particularmente los 

de la izquierda. Lo interesante de todo esto es observar como los gobernadores tienen que 

impulsar políticas que al mismo tiempo que intentan resolver los problemas más 

apremiantes de la entidad se ven en la necesidad de contener la presencia de los partidos 

políticos y de los movimientos sociales. 

En el segundo inciso nos enfocamos al papel de las izquierdas y en particular de la 

izquierda comunista en los procesos de democratización de la sociedad guerrerense. En este 

apartado realizamos un gran esfuerzo por mostrar el desarrollo de la izquierda y su voluntad 

de participar de manera abierta en la contienda político-electoral pero que ante la cerrazón 

gubernamental una fracción de ella se ve obligada a escoger el camino de las armas. Para 

entender el largo y sinuoso camino de la izquierda que le ha permitido derrotar al PRI, 

hacemos un recorrido histórico de los momentos de gran efervescencia cívica de los años 

sesenta para pasar a las etapas del cierre de los espacios políticos. Cuando el sistema 
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endurece su posición, un sector importante de la izquierda decide irse a la guerrilla y es el 

momento en que se desarrolla la “Guerra Sucia” que padecen no solo los guerrilleros sino 

una parte importante de la población civil. En plena “Guerra Sucia”, la izquierda comunista 

del PCM toma una importante decisión y solicita su registro para hacer vida política abierta 

e impulsar los cambios políticos necesarios por la vía de las urnas. Esta decisión es 

histórica y le permite a la izquierda conquistar el gobierno estatal en los albores del nuevo 

siglo.  

 En el cuarto capítulo hacemos un acercamiento a la región de la Montaña a partir del 

proceso de construcción que hacen varios actores que realizan diversas acciones en la zona. 

La aproximación que realizamos es interesante por que nos permite ver la manera en que el 

área es concebida por los actores pero además como se va volviendo visible y cambiando 

de color. Es decir, poco a poco va dejando de ser tricolor para teñirse de rojo y pasar a ser 

amarillo y negro. Este capítulo tiene tres incisos. En el primero nos acercamos a la región 

antes de los sesenta y en el segundo después de los setenta. Es muy importante el conocer 

como conciben el espacio de la Montaña los distintos actores que tienen a la región como 

escenario de su acción. Por este motivo vemos como la conciben  las instituciones 

gubernamentales, los centros de investigación, las iglesias, entre otros. En el tercer inciso 

hacemos un acercamiento a los actores externos e internos a la región de la Montaña y en 

particular al municipio de Alcozauca que van a tener un papel importante en los procesos 

sociales y políticos de los últimos treinta años. Estos actores son las comisarías y los 

profesores bilingües. 

En el apartado quinto centramos nuestra atención en las características particulares de 

Alcozauca y en la manera en que desde ese punto se irradian una serie de iniciativas que se 

irán extendiendo en la Montaña hasta volverla roja en por lo menos diez años. Aquí 

ponemos mucha atención en el momento de llegada del profesor Othón a la región en la 

segunda mitad de la década de los setentas a la región de la Montaña con el claro propósito 

de levantar un movimiento de masas que le permitiera al entonces Partido Comunista 

Mexicano tener presencia en esa parte del estado de Guerrero y hacer política abierta 

después de obtener su registro como partido político nacional. 

La importancia de analizar el momento de la llegada del profesor Otón de una manera 

más permanente en el estado radica en la apuesta que los comunistas hacen en la lucha 
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política electoral cuando hacía no mucho tiempo un sector importante de guerrerenses se 

había decepcionado de dicha apuesta y había optado por la vía armada para realizar los 

cambios políticos que el Estado necesitaba. 

Posteriormente vemos al trabajo que realiza el profesor Othón para construir primero 

los cimientos de una incipiente organización que le permitiera contender electoralmente 

con las siglas del Partido Comunista en un medio gubernamental hostil a dicha posición 

política y frente a corrientes políticas estatales de izquierda impermeables a todo aquello 

que oliera a partidos y elecciones. La conquista de la diputación federal, aunque fuera por 

mayoría relativa, es decir diputado de representación proporcional por la primera 

circunscripción nacional, significaba en esos momentos un paso más en el proceso de 

democratización de la vida nacional y un breve respiro en la cruenta batalla del pueblo 

guerrerense por espacios no violentos en la defensa de sus intereses.  

La construcción de esta incipiente organización comunista coincide con un frente de 

lucha que se venía abriendo a nivel nacional y que tenía en los pueblos indígenas a sus 

protagonistas principales. Este frente estaba tomando forma en la constitución de una 

amplia gama de organizaciones sociales con una denominación explícitamente étnica. De 

ahí que uno de los procesos sociales animados por el Prof. Othón Salazar Ramírez tuviera 

una gran repercusión a nivel nacional como fue el Consejo de Pueblos de la Montaña, 

cuyos protagonistas principales eran los pueblos mixtecos, nahuas, tlapanecos y amusgos 

de la entidad. 

Aunque la lucha de Alcozauca se inscribe en la batalla que varios municipios de la 

sociedad mexicana estaba llevando a cabo a lo largo y ancho del país, la experiencia del 

municipio guerrerense tiene signos propios pues representa el trabajo concreto de los 

comunistas en la conquista del gobierno municipal y la voluntad de preservarlo, teniendo 

que adaptarse a los cambios en el escenario mundial y al desdibujamiento de la geometría 

política, izquierda-derecha-centro. 

En el capítulo cinco abordamos de manera directa la dinámica política de Alcozauca 

una vez que los comunistas ganan el gobierno municipal y las diversas etapas por las que 

tiene que pasar a lo largo de casi veinticinco años. En este proceso de difusión del discurso 

comunista, la figura del profesor Othón Salazar Ramírez juega un papel muy importante ya 

que en él se conjuga el don de la palabra y la experiencia de quien ha dirigido las masas 
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magisteriales así como la elocuencia de un discurso comunista cercano a la gente y la 

confianza en un paisano. 

El arribo de Othón Salazar a Alcozauca representa la oportunidad comunista de 

acceder al gobierno municipal para impulsar una nueva manera de ser gobierno, saber 

resistir los embates de los gobiernos priístas estatales y de sus instrumentos 

paragubernamentales como Antorcha Campesina.  

En este capítulo analizamos las principales características de los gobiernos 

municipales de Abel Salazar como Partido Comunista Mexicano, PCM, de 1981 a 1983. El 

de Antonio Suárez Márquez como Partido Socialista Unificado de México, PSUM, de 1984 

a 1986.  De Othón Salazar como PSUM de 1987 a 1989. El segundo periodo de Antonio 

Suárez Márquez como PRD después de que desaparece el Partido Mexicano Socialista, 

PMS, de 1990 a 1993. El de Javier Manzano, PRD, de 1994 a 1996. El de Jaime Vivar, 

PRD, de 1997 a 1999. Nuevamente Javier Manzano, PRD, de 2000 al 2002. Y por último el 

de Afranio Salazar, PRD, de 2003 a 2005, año en que pierde la presidencia municipal frente 

a Antorcha Campesina del PRI.  

En el recorrido que hacemos por cada uno de los gobiernos municipales ponemos 

énfasis en distintas dimensiones de la dinámica municipal ya que cada uno de ellos se 

enfrenta a situaciones distintas. Esto quiere decir que no es la misma situación que vive el 

gobierno municipal del primer presidente comunista que la que se encuentran quienes 

gobiernan en momentos de apertura comercial. Aún cuando analizamos a cada uno de los 

gobiernos de izquierda esto no quiere decir que centramos nuestra atención en los mismo 

puntos o temas ya que en algunos de ellos tiene más peso de pronto la presencia de actores 

externos como por ejemplo el equipo de investigadores del Programa de Aprovechamiento 

Integral de los Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México, PAIR-UNAM,  

y en otros el caso de Antorcha Campesina.  

Nuestro trabajo recorre uno a uno  los gobiernos municipales y destaca los momentos 

de construcción social y los tiempos de efervescencia. De la misma manera apunta las 

pausas y los desencuentros.  

La última parte de este trabajo son las conclusiones sobre un proceso que no obstante 

los años de vida que tiene parece siempre arrancar de cero como si no tuviera memoria y 

que no contara con un capital político importante. Por eso las conclusiones son apenas 
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algunas reflexiones finales en torno a una experiencia de vida como la de Othón Salazar 

que insiste en la necesidad de reconstituir el Partido Comunista y recuperar los ideales 

comunistas en las dirigencias políticas actuales. También son algunas reflexiones finales 

sobre las esperanzas de los habitantes de un municipio multicultural que esperan que la vida 

cambie. 

Ahora bien, el presente trabajo es el resultado de mucho tiempo dedicado a recorrer 

las comisarías y las delegaciones, de anotar las peculiaridades de cada una de ellas, de 

intensas sesiones de entrevistas con muchas personas. En particular he corrido con la suerte 

de poder entrevistar a todos los presidentes de izquierda que han ocupado la presidencia del 

ayuntamiento. A algunos de ellos los he tenido que entrevistar dos veces por que han 

repetido en el cargo pero además por que he querido constatar su versión con la de otros así 

como precisar fechas, nombres, acontecimientos, etc. He podido entrevistar a Abel Salazar 

Bazán, Antonio Suárez Márquez, Othón Salazar Ramírez, Javier Manzano Salazar, Jaime 

Vivar Martínez y a Afranio Salazar que han sido presidentes municipales de izquierda. 

También he logrado entrevistar a Armando Sánchez, miembro de Antorcha Campesina, 

como candidato y como presidente municipal. Entreviste a Enrique Herrera Gálvez que fue 

el candidato del PRD que perdió contra el abanderado Antorchista-priísta.  

Por fortuna he entrevistado a personajes que tuvieron un papel importante en el 

proceso de Alcozauca como por ejemplo Ramón Villanueva, que fue jefe del Departamento 

de Fomento Productivo con Antonio Suárez y Othón Salazar, Roberto Cabrera que ha sido 

dirigente de la CIOAC y de la UNCAFAECSA en la región y al cura de la Iglesia. Todos 

ellos me han proporcionado información importante. También entrevisté a Fernando 

Manzano Salazar que fue una de las cabezas visibles de una organización juvenil que 

adquirió fuerza en los momentos de mayor efervescencia política en el municipio. Tuve la 

fortuna de entrevistar a Aurelio Vargas, mejor conocido como Pedro Vargas, que fue 

síndico durante el gobierno municipal de Othón Salazar y que ha entregado su vida a la 

lucha por la izquierda. 

Al mismo tiempo he logrado entrevistas con los profesores indígenas bilingües que 

han jugado un papel de suma importancia en todo el proceso y que en el año de 2005 

decidieron romper con el PRD y sumarse a Convergencia por que consideraron que los 

perredistas alcozauquenses no permiten que un habitante de la comisaría de origen mixteco 
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gobierne el municipio por que muchos de ellos en su interior esconden un racismo hacia los 

indígenas. Me refiero a los profesores Nicolás Néstor de Ixcuinatoyac, Ricardo Pineda de 

Chimaltepec y Felipe Vivar del barrio de la Cruz Blanca de la cabecera de Alcozauca. 

Además he podido entrevistar a uno de los personajes clave en la parte contraria a los 

comunistas y que varios de ellos lo consideran el cacique del municipio: Don Reinaldo 

Herrera Bazán. Con Don Reinaldo ha sucedido algo curioso pues en los últimos meses ha 

mostrado un significativo interés por mi investigación. En muchas ocasiones he tenido 

conversaciones en las que asegura que él no es un cacique como algunos perredistas lo son 

y señala en particular al profesor Javier Manzano Salazar. Como lo veremos en el capítulo 

sobre Alcozauca su vida familiar ha dado un viraje importante ya que cuando su hijo 

Enrique Herrera quería ser el candidato del PRD, él tuvo una destacada participación en el 

proceso electoral interno de dicho partido. Otro de sus hijos, Celestino Herrera, fue 

precandidato del PRI en agosto de este año de 2008 para ser nominado candidato de dicho 

partido a la presidencia municipal. 

Con cada uno de los personajes tuve largas sesiones de entrevistas en las que 

preguntaba no sólo lo que se refería a los momentos políticos del proceso de Alcozauca 

sino también los interrogaba sobre el contexto en que se desarrollaba el municipio así como 

su historia de vida. Para mi era tan importante conocer los aspectos de la vida de cada uno 

de los protagonistas como la manera en que se vinculan políticamente a los procesos 

animados por el profesor Othón Salazar. Para que me dieran la entrevista, tuve que acordar 

con ellos que grabaría las preguntas y respuestas y que las filmaría con una cámara de video 

con el fin de registrar lo más fiel posible lo que cada uno me dijera. Convine con cada uno 

de ellos que una vez que transcribiera las entrevistas, se las regresaría para que conocieran 

el contenido de lo que dijeron con el fin de que lo revisaran y señalaran las cosas que 

hubieran estado mal transcritas. Quede con ellos que, una vez que la leyeran, las utilizaría 

para hacer una primera versión del capitulo sobre Alcozauca para que cuando lo terminara 

se los devolviera y tuvieran la oportunidad de señalar alguna imprecisión o error. 

Solamente hasta que revisara con cada uno de ellos el texto final, se podría considerar que 

el trabajo tendría el carácter de versión definitiva. Como la situación política se ha vuelto 

más complicada solo con algunos de ellos he podido tener reuniones colectivas para revisar 

el trabajo y con el resto ha tenido que ser de manera individual. 
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Toda la información que me ha sido proporcionada por estos personajes ha sido 

complementada con el Foro que organice en el año de 2004 que se llamó “Alcozauca: entre 

la  resistencia y la esperanza” como coordinador del Programa de Investigaciones 

Multidisciplinarias Sobre Mesoamérica y el Sureste, PROIMMSE, del Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM que tiene su sede en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Además de  PROIMMSE convocaron a dicho foro la 

presidencia municipal de Alcozauca, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 

Tlachinollan, A.C., el Centro Coordinador de Tlapa de la Comisión para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, CDI, el Fondo Indígena y la Universidad Autónoma de Guerrero. En 

este Foro participaron todos los expresidentes municipales, autoridades de las comisarías, 

líderes de otros municipios como Metlatónoc y Malinaltepec, académicos, exintegrantes del 

PAIR-UNAM, líderes indígenas, entre otros. Algunas de las personalidades que estuvieron 

cerca del proceso de Alcozauca que estaban invitadas pero que no pudieron asistir, enviaron 

un documento para que fuera leído en el Foro. Ellos son Rolando Cordera Campos, Adolfo 

Sánchez Rebollar y Enrique Provencio.  

Para el capítulo de la izquierda en el estado de Guerrero me puse en contacto con 

personas que tuvieron una destaca participación en el proceso por el cual el PCM tomó la 

decisión de dar la batalla en el terreno electoral para abrir espacios políticos en la entidad. 

Tuve la gran oportunidad de entrevistar a otra leyenda guerrerense como lo es el Dr. Pablo 

Sandoval Cruz que tiene más de ochenta años y casi toda su vida ha militado en la 

izquierda. El Dr. Pablo Sandoval me proporcionó algunos documentos de la historia de la 

izquierda en los años setenta y ochenta. También entreviste al profesor Serafín Núñez 

Ramos que fue compañero de lucha de Lucio Cabañas Barrientos y que ha sido un 

personaje importante en la vida política del estado y en la Universidad. He tenido la fortuna 

de entrevistar a la Dra. Rosa Icela Ojeda que fue una de las protagonistas más importantes 

en la vida política del extinto PCM y PSUM y que estuvo en contacto con los 

acontecimientos de los comunistas de Alcozauca. Otro de los personajes importantes en la 

década de los setenta y ochenta en la izquierda y que también lo pude entrevistar es el Dr. 

Tomás Bustamante. Él no solo me contó de su estrecha amistad con el profesor Othón 

Salazar y de su paso por la izquierda sino que me permitió revisar su archivo para consultar 

documentos del PCM y  PSUM. 
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En este proceso de investigación me han acompañado mis alumnos del Taller de 

Investigación Social que imparto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM. Los he invitado a la región con el fin de animarlo a hacer sus tesis sobre algún 

tema de la zona. Solo dos de ellos han sido convencidos. Una de ellas  acaba de recibirse 

recientemente con un trabajo sobre la comunidad de San José Lagunas con mención 

honorífica y el otro acaba de presentar su tesis sobre la juventud de Alcozauca en mayo de 

este 2010. 

Como en todo proceso de investigación existen momento agradables y otros que uno 

quisiera olvidar pero no se puede. En este caso en particular quisiera borrar de mi memoria 

el accidente que tuve el mes de mayo de 2005 cuando en compañía de 10 estudiantes de mi 

Taller de Investigación Social tuvimos un fuerte percance en la carretera en el que 

resultaron con lesiones graves cuatro estudiantes mujeres y el resto con ligeros golpes. La 

camioneta combi en la que viajábamos hacia el municipio de Alcozauca me “jalo”, no pude 

detenerla y caímos en un barranco. Por fortuna estábamos cerca del municipio de Tulcingo 

del estado de Puebla y la gente del lugar nos auxilio. Los alumnos que no estaban mal 

heridos se llevaron a sus compañeras al hospital del municipio, que por cierto había sido 

inaugurado recientemente por el presidente de la República, Vicente Fox. El lugar estaba 

muy bonito por fuera pero por dentro no tenía nada para situaciones de emergencia como la 

que habíamos sufrido. 

Ante esta situación, decidimos que los que se sintieran mal deberían regresarse a la 

ciudad de México y los que consideraran que podían continuar lo hicieran. Esto lo 

planteamos así ya que otro grupo de estudiantes del mismo taller había adelantado su salida 

y ya estaba en el municipio de Alcozauca. Llegaron antes, por que se fueron en autobús 

ante la imposibilidad de caber todos en la camioneta combi que me prestó el IISUNAM. 

Con esta situación en frente de mí, decidí continuar como mis estudiantes que se 

encontraban en Alcozauca para sacar adelante el trabajo que nos habíamos propuesto.   

Gracias al seguro del Instituto de Investigaciones Sociales las compañeras estudiantes 

lograron ser atendidas bien en la ciudad de México después de que se regresaron y llamaron 

a los responsables explicándoles la situación. 

Cuento este accidente por que son de las cosas que uno quisiera olvidar en el proceso 

de investigación pero por que  además  son parte de los riesgos que uno corre al hacer 
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trabajo de campo en el campo.  

Además de las entrevistas, he corrido con la suerte de estar presente en reuniones 

importantes de la vida del municipio, he convivido con su gente en las fiestas, he podido 

estar en varias comisarías, en fin que he conseguido estar y formar parte del paisaje, sin 

serlo, en la vida de los alcozauquenses.  

También he revisado el Archivo Municipal que a pesar de estar descuidado y que le 

faltan varios años, por que según los perredistas los antorchistas se llevaron los 

documentos,  contiene información relevante de la vida cotidiana del municipio. Además 

me he metido al Archivo del Centro de Estudios Sobre el Movimiento Obrero Socialista, 

CESMOS y he incursionado en las páginas negras de la desaparecida Dirección Federal de 

Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas que el Archivo General de la 

Nacional guarda sus documentos. Algunos de los habitantes del municipio me han prestado 

imágenes en video, fotografías y hasta películas en 16 milímetros en las que se puede 

observar momentos de la vida municipal en los años en que la izquierda ha sido gobierno. 

A todos ellos les agradezco, el hecho de aguantar mi presencia en su vida cotidiana, de 

cuestionar varias de las cosas que me han dicho pero sobre todo el tiempo que me han 

dedicado para poder dar cuenta de los procesos sociales y políticos que han desarrollados 

los actores sociales de este municipio, que una vez fue emblema de la izquierda de este 

país. 

Como muchos trabajados académicos, este es el resultado de un esfuerzo colectivo en 

el que han participado principalmente los actores sociales de la región de la Montaña y de 

Alcozauca en particular. A todos ellos les agradezco su tiempo y paciencia para aguantar a 

una persona que siempre les hacia preguntas y esperaba respuestas así como algún 

documento que me ayudara a corroborar los dichos de los informantes.  Sería muy larga la 

lista de las personas a las que le debo agradecer su tiempo y paciencia pero creo que es 

importante hacerlo. En primer lugar quiero agradecer al profesor Othòn Salazar Ramírez su 

disposición para platicarme de su  vida y de su papel en los procesos en que participó en el 

país, la región de la Montaña y en Alcozauca. A mi me hubiera gustado mucho que él 

estuviera en mi examen profesional pero desafortunamente falleció en el año de 2008 y no 

pudo ver el resultado final de esta tesis. 

Les agradezco a todos los expresidentes municipales de Alcozauca el tiempo que me 
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dedicaron para terminar esta tesis como son Abel Salazar, Antonio Suarez, Javier Manzano, 

Jaime Vivar y Afranio Salazar. También agradezco a  Aurelio Vargas su tiempo y 

disposición para platicarme su dedicación al trabajo de la izquierda. A los indígenas 

Nicolás Nestor, Ricardo Pineda y Felipe Vivar les agradezco su confianza. También quiero 

agradecer a Ramón Villanueva, un estudiante de sociología que dejo la carrera para irse a 

Alcozauca en busca de un sueño. 

También debo agradecer la amistad de Mario Martínez Rescalvo investigador de la 

UAG y a Jorge Obregón, exdirector de la radio La Voz de la Montaña y actualmente 

investigador de la UAG. De la misma manera hago un reconocimiento al Jaguar y a todos 

los que hacen el programa radiofónico “Las Otras Bandas” en la radiodifusora La Voz de la 

Montaña. 

Aunque siempre quise conocer la versión de Julia Carabias sobre el proceso de 

Alcozauca, nunca pudo conseguirlo. Pero mi relación con la gente del PAIR como por 

ejemplo Carlos Toledo, Raú López, alias el chicano, Rafael Obregón, Miguel Mijangos 

entre otros que entre charlas y unas chelas de pormedio,  me permitió tener una visión de su 

trabajo en la región. A todos ellos gracias por su amistad. En este mismo sentido quiero 

manifestar mi agradecimiento a Crispin de la Cruz que fue delegado especial de la 

SEMARNAP y que ha sido secretario de asuntos indígenas durante el gobierno de Zeferino 

Torreblanca. 

Quiero agradecer a mis complices en esta tarea que me llevó a la Montaña y que me 

permitio recorrer los caminos montañeros así como acercarme a esta realidad. Ellos son 

Joaquín Flores, Evangelina Sánchez, Claudia Rangel y  la Dra. Beatriz Canabal.  

Pero además quiero hacer un reconocimiento a Abel Barrera Hernández por su 

amistad y gran dedicación por estar al pendiente de la observancia de los derechos humanos 

de los más pobres de la región y por tener el tiempo de leer este mamotreto que es esta 

tesis. 

En el IISUNAM hay una parte importante de un trabajo que poco es observado desde 

el exterior pero que sin lugar a dudas es una base relevante de nuestro quehacer cotidiano. 

Me refieron al Departamento de Computo. Agradezco a todos los compañeros de dicho 

Departamento su apoyo, principalmente a Patricia Martínez Omaña, jefa del mismo, y a 

Beatriz García por su paciencia conmigo. 
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Esta tesis no hubiera visto su fin sin el tiempo que le he robado a mi familia y que 

estoy seguro que comprenderan cuando los fines de semana me tenía que ausentar para 

tratar de terminar este trabajo que para mí significaba mucho. Gracias a Elvia Hernández 

por su paciencia y comprensión. Gracias también a Jimena y a Sergio por no estar todo el 

tiempo que ellos me necesitaban., pero este trabajo es para ustedes. 

Agradezco mucho la orientación y paciencia de mi directora de tesis Natividad 

Gutiérrez Chong, a Luisa Paré por sus atinadas observaciones, a Alba Teresa Estrada por su 

aporte para que este trabajo reflejara mejor lo que pasa en Guerrero y a Roberto Bermudez 

y Jerónimo Hernández por su apoyo y confianza. A todos ellos un gran reconocimiento. Si 

alguno aporte tiene este trabajo es resultado de sus observaciones aunque claro la 

responsabilidad es mía. 
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I.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

Problema de estudio y debate teórico. Actores sociales y actores políticos. 

 

El objeto de este trabajo son los procesos sociales y políticos desarrollados en el 

municipio de Alcozauca durante el periodo en el que la izquierda gobierna el ayuntamiento 

y su relación con los cambios legales operados a nivel nacional y estatal. En particular mi 

interés se centra en la nueva dinámica que adquiere el municipio, principalmente en su 

relación entre la cabecera y las comisarías y delegaciones, la aparición de nuevos actores 

sociales que se convierten en ciudadanos incómodos para la izquierda al reclamar su 

derecho a ser gobierno y la manera en que la izquierda alcozauquense termina por ser 

copada por el entramado gubernamental. De la misma manera me interesa resaltar el 

impacto que provoca una reforma electoral a nivel nacional en un estado como el de 

Guerrero que vive un momento muy violento de su historia en el que se han cerrado las 

alternativas políticas por lo que un sector de la población opta por el recurso de la armas así 

como destacar como el triunfo de la izquierda en Alcozauca se convierte en un rayo de 

esperanza para la sociedad guerrerense que aspira transitar a la democracia.  

La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, LOPPE, promulgada en 

1977 por el presidente José López Portillo produce un gran impacto  en el sistema político 

mexicano pero especialmente en el estado de Guerrero. Ya algunos analistas, como Alba 

Teresa Estrada, han señalado la importancia del nuevo marco legal en los cambios que se 

observan en el territorio guerrerense. 

Alba Teresa Estrada afirma: “La evolución electoral de Guerrero está íntimamente 

ligada a su historia política. Es, desde mi punto de vista, la entidad que más influyó en la 

reforma política de 1977 y donde ésta, a su vez, tuvo el impacto más profundo. Impulsada 

como una respuesta a la crisis política que había culminado con el surgimiento de las 

guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, la reforma política logró, al mismo tiempo, 

trasladar el eje de la lucha política: de la confrontación armada por un cambio de régimen a 

la lucha electoral por el poder político bajo las reglas del juego del régimen.”3 

                                                 
3 ESTRADA CASTAÑON, Alba Teresa, “Guerrero: transición democrática, obstáculos y perspectivas”, en 

Valdés, Leonardo, (Coord.) Elecciones y partidos políticos en México; México: AUM-CEDE,1994, p.53 
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Ante esta situación surgen varias preguntas; ¿Cómo es que un nuevo instrumento 

legal en el terreno electoral abre la posibilidad de la participación política abierta de las 

izquierdas y particularmente de la izquierda militante del Partido Comunista Mexicano? 

¿Por qué es el estado de Guerrero en el que mejor prende el trabajo de la izquierda 

comunista para participar en los procesos electorales y buscar nuevas vías para la 

democratización de la sociedad? ¿Cuáles son las condiciones de la izquierda comunista en 

la región de La Montaña para sembrar las semillas de la democracia y por qué es en el 

municipio de Alcozauca en donde los comunistas conquistan el ayuntamiento y lo 

gobiernan por cerca de veinticinco años? Y finalmente ¿cómo es que la izquierda consigue 

gobernar un municipio pluriétnico sin grandes fracturas internas y por qué es vencido por el 

Partido Revolucionario Institucional en los albores del siglo XXI justo cuando dicha 

izquierda conseguía ganar el gobierno del estado de Guerrero? 

Para tratar de entender el objeto de este trabajo nos moveremos en tres dimensiones  

que están relacionadas con el trabajo que los militantes de la izquierda comunista 

desarrollan desde el escenario político nacional, pasando por el estatal y aterrizándolo en 

los contornos del municipio de Alcozauca que forma parte de La Montaña, una de las 

regiones más pobres del estado y en donde se concentra la mayor población indígena 

guerrerense. Podemos decir que en las elecciones locales de 1980, en el marco de la nueva 

ley electoral, son dos municipios de dos entidades de la federación en las que gana la 

oposición de izquierda. Uno de ellos es Juchitán de Zaragoza en Oaxaca y el otro en 

Alcozauca de Guerrero, Guerrero. Solo que en el caso de Juchitán, la autoridad electoral no 

le reconoce el triunfo y se van a elecciones extraordinarias en las que vuelve a ganar la 

oposición de izquierda. 

¿Por qué en Alcozauca si se reconoce el triunfo del candidato del Partido Comunista? 

¿Por qué se les entrega el ayuntamiento a los comunistas si al frente del gobierno estatal 

está un personaje que se destacó como furibundo anticomunista? ¿Cómo consigue la 

izquierda comunista construir procesos sociales que le permiten irradiar su influencia en 

varias regiones del estado y elaborar fórmulas de gobierno que al principio se presentan 

como novedosas pero que con el paso del tiempo se desgastan y terminan por no 

diferenciarse del resto de los ayuntamientos? 
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Ahora bien, intentar comprender cómo se conjugan estas tres dimensiones y tratar de 

explicar como se expresa de una manera específica en los límites territoriales del municipio 

de Alcozauca es un gran reto y no es una tarea sencilla. Por que en sentido estricto no es 

una historia de la izquierda comunista en el país y tampoco en el estado de Guerrero. Y 

mucho menos es una historia de los gobiernos de izquierda al frente del ayuntamiento 

alcozauquense. 

Es un estudio que yo ubico en los linderos de la sociología de la acción colectiva y la  

política ya que trata de la manera en que diversos actores sociales, institucionales y 

políticos en un espacio social determinado como Alcozauca pueden influir en la vida 

cotidiana de las comunidades y promover un cambio en el municipio que se irradia a nivel 

de la Montaña. Para entender los procesos sociales y políticos que se desarrollan en el 

municipio de Alcozauca a finales de los años setenta y principio de los ochenta y que se 

extienden hasta los albores del siglo XXI es necesario reconocer a los actores  así como el 

papel que cada uno de ellos juega en la transformación de la vida municipal comunitaria.   

La comprensión de la lucha municipal en Alcozauca como parte de los movimientos 

sociales tiene sentido ya que en dicho proceso participan una variedad de actores sociales y 

políticos que le dan sentido al movimiento y que no se organizan por una demanda concreta 

o específica como la solicitud de un servicio o un bien específico sino más bien por 

reivindicaciones cada vez más intangibles como la democracia, la esperanza y la dignidad. 

Ahora bien, este trabajo no es un estudio del municipio y la federación ni tampoco de 

las instituciones municipales, aunque se aborden algunas de ellas. Es un estudio que tiene 

que ver con la manera en que los actores sociales hacen política e incursionan en lo 

político. Para entender esto es necesario no quedarnos en lo político, es decir en la esfera en 

la que los partidos políticos actúan, promueven leyes, participan en los procesos electorales, 

etc., por que de hacerlo perderíamos de vista la dimensión social de los actores, los espacios 

sociales en que se mueven y su acción social. 

En este sentido, el trabajo aborda el quehacer del Partido Comunista Mexicano en el 

municipio de Alcozauca y la región de la Montaña pero se sumerge en el papel que juegan 

los actores sociales y sus acciones. Acercarnos al asunto de Alcozauca desde el ángulo de 

los movimientos sociales no es un tema nuevo ya Adriana López Monjardín lo hizo a 
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principios de los años ochentas. La antropóloga sostiene en su libro4 que quedarse solo en 

la dimensión política en el estudio de los movimientos municipales nos impide ver el 

torrente social que se mueve por debajo de las organizaciones sociales y los partidos 

políticos. Por esa razón, la autora plantea la importancia de no quedarse en el análisis de los 

partidos políticos y su acción en los municipios sino observar con detenimiento la vida 

cotidiana de los actores sociales que canalizan sus acciones en la mediación o la 

vinculación directa con los partidos. De esta manera, Adriana López nos permite distinguir 

los procesos sociales de varias luchas municipales como por ejemplo los casos de Juchitán 

con la COCEI, Alcozauca con el trabajo de los comunistas, el movimiento navista de San 

Luis Potosí, entre muchos otros que se desarrollaron a la largo y ancho del país en los años 

setenta y principio de los ochenta.  

Para nuestros fines, es importante analizar la acción social de los nuevos actores 

sociales que emergen al calor de la presencia de los comunistas en la región así como la 

nueva dinámica que adquieren algunas de las instituciones que forman parte de la vida 

municipal. Los actores sociales emergentes como los profesores bilingües y en algunos 

momentos del proceso, los jóvenes alcozauquenses que se identifican con el movimiento 

comandado por el PCM por que encuentran en él un espacio en el que se crea una nueva 

solidaridad, se crean nuevos códigos y símbolos y por que en el fondo se dan nuevas 

formas de nombrar y designar al mundo. De la misma manera, actores institucionales como 

por ejemplo las autoridades comunitarias descubren la oportunidad política de buscar una 

nueva relación con la cabecera municipal y conseguir beneficios para sus habitantes. 

De esta manera el trabajo aborda las dos dimensiones de los procesos en el municipio 

de Alcozauca es decir, los procesos sociales que desarrollan los actores sociales e 

institucionales emergentes así como los procesos políticos que comandan los partidos, 

particularmente el Partido Comunista Mexicano. 

Mi hipótesis central es que los procesos sociales y políticos generados por los actores 

en el municipio de Alcozauca fueron una semilla en el proceso de democratización de la 

vida municipal y abrigaron la esperanza de los guerrerenses de una sociedad más 

democrática. Los gobiernos de izquierda generaron nuevas formas de gobernar y 

                                                 
4 LOPEZ MONJARDIN, Adriana, Movimientos municipales, México: Siglo XXI/CIIH-UNAM, 1986 
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sacudieron las estructuras municipales que coadyuvaron en la constitución de una nueva 

ciudadanía que tiene su matriz en su adscripción a un pueblo indígena. 

Esta hipótesis expresa una concepción de los cambios políticos y sociales ocurridos 

en el ámbito municipal alcozauquense en los que se destacan las acciones de los actores 

sociales y se reconoce el papel de los partidos en la protesta cíclica. En el momento en que 

aparecen en escena, los actores sociales carentes de poder muestran su capacidad al 

emprender acciones colectivas que impactan a las instituciones. En este proceso de creación 

colectiva, los actores sociales pueden desarrollar procesos sociales propios o en su andar 

encontrarse con actores políticos con los se que identifican y emprenden acciones 

conjuntas. 

En el caso concreto de Alcozauca, los actores sociales emergentes canalizan su 

energía social a través de un partido político de oposición de izquierda que si bien es cierto 

abre espacios a los nuevos actores y establece una nueva relación con ellos, también lo es 

que al final de cuentas la lógica partidaria se impone hasta que la tensión actores sociales-

partido  termina por provocar una ruptura que hará que los primeros busquen otras 

alternativas políticas.  

Ahora bien ante la manera particular en que se desarrollan los actores sociales en la 

Montaña y particularmente en Alcozauca en donde los actores sociales emergentes que 

andan en busca de espacios de expresión de sus reivindicaciones se encuentran con la 

intención de un partido político que pretende dejar de ser un partido de cuadros para pasar a 

ser un partido de masas, la pregunta es cómo es que se da este encuentro y cómo es que 

ambos actores se adaptan y consiguen desarrollar procesos sociales y formas de gobernar 

que les permiten controlar el ayuntamiento por cerca de cinco lustros. 

Desde la perspectiva de la acción colectiva podemos comprender la manera en que 

los actores sociales se constituyen, crean solidaridades y se reconocen a partir de asumir 

varias identidades. De la misma manera podemos acercarnos al asunto de los partidos 

políticos más allá del sistema de partidos y su relación con el Estado e incursionar en la 

manera particular de hacer política con actores sociales específicos como los pueblos 

indígenas de la región de la Montaña y en particular del municipio de Alcozauca.   

Para tratar de entender el encuentro de los actores sociales y políticos en Alcozauca 

es necesario tener en claro que los actores sociales tienen una manera particular de nombrar 
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la realidad como dice Melucci y eligen los códigos que la organizan. En tanto, digo yo, que 

los actores políticos cuentan con una forma de organización específica que es el partido 

político y una ideología particular con la que ven el mundo. 

La importancia de explicar este encuentro entre actores sociales, institucionales y 

políticos y su posterior desencuentro es por que nos permite observar un momento del 

desarrollo de los movimientos sociales emergentes en nuestro país y el proceso de 

modernización de una izquierda que decide dejar la clandestinidad y jugar en el terreno 

electoral de manera legal así como dejar de ser la vanguardia de una clase para tratar de 

convertirse en una opción ciudadana. 

Me parece que en este escenario, los actores sociales e institucionales locales 

aprenden más rápidamente que los actores políticos ya que la lógica partidista se mueve en 

una dimensión en la que muchas veces, los partidos priorizan la política nacional que la 

local.  

Ahora bien cómo podemos entender a estos actores sociales locales y su relación con 

los partidos políticos y particularmente con un partido político de oposición de izquierda. 

Uno de estos actores sociales locales son los promotores culturales que posteriormente se 

convertirán en los maestros bilingües. Estos actores sociales son personajes sumamente 

complejos ya que si bien es cierto se mueven desde una condición sectorial, como 

profesores, también lo es que actúan como miembros de un pueblo indígena que deciden 

luchar a nivel municipal por su derecho a participar en las decisiones del ayuntamiento, en 

el aprovechamiento de los recurso municipales para sus comunidades de origen pero sobre 

todo aspiran gobernar algún día su municipio ya que como miembros del pueblo mixteco 

representan la mayoría de la población municipal.  

El hecho de que los actores sociales emergentes encuentren en una expresión política 

a través de un partido político es por que en sociedades como la nuestra la acción colectiva 

tiene como objetivo la consecución de derechos primordiales como la ciudadanía, los 

derechos civiles y políticos. Alberto Melucci lo dice de la manera siguiente: “Por lo tanto, 

actualmente resulta imposible separar en América Latina la acción colectiva de las luchas 
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por la ciudadanía, por las garantías civiles y democráticas, por el logro de la participación 

que se traduzcan en nuevas reglas y nuevos derechos.”5 

Ahora bien, la acción colectiva no puede reducirse solo a la política ya que la 

dimensión de las relaciones sociales es analíticamente más amplia que las relaciones 

políticas. Por eso es importante analizar la acción colectiva de los actores ya que esta nos 

permite observar como las demandas sociales no siempre pueden ser traducidas en nuevas 

reglas y derechos. Esto quiere decir que las demandas sociales siempre estarán presentes ya 

que el sistema político de representación es deficiente por lo que la acción colectiva tendrá 

como una tarea permanente la democratización de dicho sistema. 

Tal y como lo dice Melucci, la acción colectiva es una construcción debido a una 

inversión organizativa, solo que para nuestro autor, la organización no es una característica 

empírica sino un nivel analítico. Desde esta perspectiva es posible entender como algunos 

actores sociales construyen sistemas de acción bajo el cobijo de estructuras de organización 

de actores políticos como los partidos. Entonces, los sistemas de acción no son fenómenos 

empíricos y por tal motivo las formas empíricas de acción son objeto de análisis no 

significativos en sí mismos. 

El estudio de los movimientos sociales ha tenido un desarrollo importante a lo largo 

del siglo XX y me parece que es al final de éste cuando se ha observado una producción 

abundante sobre el tema y se han hecho aportes teóricos importantes. En el siglo pasado, el 

análisis de la acción colectiva ha pasado de ser percibida como un fenómeno anormal, 

irracional y negativo a ser concebida como una expresión social normal, creativa y de 

esperanza. En los años recientes es común entre los estudiosos concebir a la protesta social 

no como un efecto negativo sino como elemento importante de las políticas democráticas y 

un factor significativo en la transición a los regímenes autoritarios a la democracia.6 

Lo interesante de nuestros actores sociales en la región de la Montaña y 

particularmente en el municipio de Alcozauca es que son actores que se van construyendo 

                                                 
5 MELUCCI, Alberto, Acción Colectiva, vida cotidiana y democracia, México: El Colegio de México, 1999, 

p.18. 
6 No voy hacer un recuento del desarrollo de la teoría de la acción social en este trabajo por que digamos que 

otros estudiosos ya lo  han hecho y de mejor manera que yo. Lo que haré es señalar los autores que desde 
mi perspectiva me ayudan a entender los procesos sociales y políticos generados por los actores en la 
localidad de estudio. 



 30

desde una pertenencia territorial, una identidad particular así como una manera especial de 

hacer política y de concepción del gobierno.  

Los actores sociales locales a los que nos haremos referencia son los profesores 

bilingües de habla mixteca así como las autoridades comunitarias, tanto los comisarios y los 

delegados. Estos actores sociales tienen una manera particular de constituirse ya que para 

su definición lo primero que hacen es identificarse con una identidad mayor que es su 

lengua y por tal motivo se autoreconocen como hablantes de la lengua mixteca así como 

parte de una comunidad específica y ciudadanos de un municipio. 

De esta manera, la dimensión territorial cobra una gran relevancia ya que los actores 

sociales construyen su espacio social a partir de sus propias formas de percibirlo y por tanto 

de construirlo. Esta construcción la hacen a partir de procesos complicados de competencia, 

negociación y disputa. Al hacer esta construcción, los actores disputan y negocian lo que 

ellos quieren y también que los otros los reconozcan o asuman como propio. En el fondo de 

la construcción frente a los otros esta un asunto de poder.  

En este proceso, los actores sociales construyen al mismo tiempo una identidad que 

se suma y recrea a la identidad que por origen portan. El tema de la identidad es muy 

importante en la construcción de los actores sociales ya que involucra a la forma en que de 

manera individual y colectiva dichos actores se reconocen y esperan el reconocimiento de 

los otros. 

La autoafirmación de un actor debe disfrutar de un reconocimiento intesubjetivo para 

poder fundar la identidad de la persona. La posibilidad de distinguirse de los demás debe 

ser reconocida por los demás. Por tanto, la unidad de la persona producida y mantenida a 

través de la autoidentificación, se apoya a su vez sobre la pertenencia a un grupo, sobre la 

posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones. 

El asunto de la identidad es muy importante en la constitución de los actores ya que 

tiene que ver no solo con la manera en que dichos actores se autoidentifican y como son 

identificados por los otros, sino que además nuestros actores en particular cuentan con una 

identidad basada en su pertenencia a un pueblo indígena y deciden optar por una nueva 

identidad política que les permitirá autoreconocerse, ser reconocidos por los otros pero sin 

renunciar a su identidad de origen.  
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En algunas regiones del estado de Guerrero, los actores sociales pertenecientes a un 

pueblo indígena han priorizado su identidad étnica en las acciones colectivas que han 

desarrollado, mientras que en la región de la Montaña esto no ha sido así. Debido a la 

presencia temprana de un actor político como el Partido Comunista Mexicano, algunos 

actores sociales que ya venían desarrollan acciones colectivas en su campo de acción, 

encontraron en dicho actor político la oportunidad de canalizar sus procesos, empujar 

cambios en el gobierno local, modificar la correlación de fuerzas entre la cabecera y las 

comisarías y delegaciones, y sobre todo, aspirar en un momento dado a alcanzar el poder 

municipal.  

Para poder encontrarse con el actor político y que este viera en ellos la capacidad de 

movilización, lucha e influencia en otros actores institucionales como las autoridades 

comunitarias, los maestros bilingües contaban ya con un mínimo de experiencia así como 

determinados recursos, como su pertenencia a su comunidad, y el desarrollo de una 

reflexión en torno a su identidad y potencialidad política.  

Reconocemos el desarrollo que la sociología de la acción colectiva ha tenido para el 

estudio de los actores y sus movimientos pero consideramos que existen algunos puntos 

que difícilmente nos proporcionan elementos para la explicación de determinados actores 

sociales como los pertenecientes a los pueblos indígenas que se proponen constituirse en 

ciudadanos y participar activamente en la vida democrática de los municipios.  

Los estudios primeros de la acción colectiva de los norteamericanos ponían atención 

al problema de la desintegración y frustración. Posteriormente surge el enfoque de la 

movilización de recursos entre los que destacan Anthony Obershall, Mayer N. Zaid, Johon 

McCarthy, Charles Tilly, entre otros. La movilización de recursos resalta la dimensión 

organizativa, racional y estratégica de los movimientos pero no pone énfasis en el contexto 

en el que la acción colectiva tiene lugar. Al poner atención a la dimensión organizativa del 

movimiento no deja ver la acción colectiva de los actores, especialmente cuando sus 

acciones no siempre conducen a una organización propia sino que se expresa de otras 

maneras.  

En la formación del actor social es necesario tomar en cuenta su naturaleza diversa y 

compleja. Este actor social genera una amplia gama de procesos sociales y formas de 

acción. Los individuos construyen su acción mediante inversiones organizadas, esto es 
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definen su acción en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales al campo de 

posibilidades y límites que perciben. Los actores crean un nosotros colectivos compartiendo 

y laboriosamente ajustando a tres orientaciones. Las relacionadas con los fines de la acción, 

con lo medios y a las relaciones con el ambiente. 

Aunque Alberto Melucci sostiene que los movimientos sociales no tienen una 

orientación política y que la relación entre éstos y los sistemas políticos en sociedades 

complejas es una perspectiva limitada, en nuestras sociedades las acciones colectivas si 

bien responde a una lógica del sistema en el campo cultural y en la vida cotidiana también 

contienen una orientación política.  

Cuando los actores colectivos realizan manifestaciones visibles en momentos 

determinados es que los actores han logrado integrar ciertas orientaciones y que puede ser 

resultado de una oportunidad política o por la presencia de agentes externos. El hecho que 

el actor colectivo lleve a cabo acciones más o menos evidentes ya sea por una coyuntura o 

por la existencia de otros actores es debido a que los actores sociales han adquirido la 

capacidad de percibir e integrar en un sistema de interacción y negociaciones de sus 

orientaciones. 

La construcción social de lo colectivo es un proceso continuo que da forma a la 

acción colectiva. Este desenvolvimiento de la acción colectiva, Melucci la llama identidad 

colectiva. Melucci dice “El término ‘identidad’ no da cuenta del aspecto dinámico de este 

proceso, pero señala la necesidad de un grado de identificación, que es precondición para 

cualquier cálculo de ganancia y pérdida. Sin la capacidad de identificación, la injusticia no 

se podría percibir como tal, o no se podrían calcular los intercambios en la arena política.”7 

Un aspecto importante que me interesa destacar en el planteamiento de Alberto 

Melucci es el que tiene que ver en la distinción de los movimientos sociales. Al autor 

italiano sostiene que existen tres tipos de movimientos sociales: los movimientos 

reivindicativos, los movimientos políticos y los movimientos antagónicos. De los primeros 

me gustaría llamar la atención en la particularidad de la distribución de los recursos y de los 

segundos el hecho de que los actores buscan transformar los canales de participación 

política o para desplazar las relaciones de fuerza en los procesos decisionales. El hecho de 

llamar la atención en estas dimensiones es por que los actores sociales en el caso que nos 

                                                 
7 MELUCCI, Ob., Cit., p.44 
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ocupa se mueven en ambos planos y buscan primero como parte de un sector de la 

población su reconocimiento e incidencia en la política educativa y, posteriormente, a 

través de un partido político de oposición de izquierda una distribución diferente de los 

recursos así como alcanzar una participación política plena. 

En la construcción del actor, Melucci nos habla de las expectativas y nos dice que 

“éstas se construyen y comparan con una realidad  (con la realización pero también con la 

estructura de oportunidad) sólo sobre la base de una definición negociada con la 

constitución interna del actor y de su ámbito de acción”8 

Además para Melucci el concepto de expectativa conlleva de manera implícita el 

tema de la identidad de la que el autor dice que es un proceso mediante el cual los actores 

producen las estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y 

calcular los costos y beneficios. Aunque Melucci afirma que las identidades no son 

negociadas, nosotros sostenemos que el asunto tiene que verse más como los actores 

asumen no solo una identidad sino que poseen varias identidades. 

Aún cuando Melucci afirma que las antiguas formas de acción que se movían hacía 

un destino y que se expresaban de manera simultanea como formas de acción social y 

políticas están agotadas en el capitalismo industrial, reconoce que los conflictos sociales y 

las luchas por la ampliación de la ciudadanía son ahora distintos e involucran a actores y 

formas de acción diferentes. Con este reconocimiento, el autor acepta que las formas 

sociales y políticas de acción nunca se combinan empíricamente. Algunos ejemplos de 

estas formas de acción para el autor italiano son el movimiento feminista y el movimiento 

étnico-nacional. 

En las sociedades complejas, las acciones colectivas operan como signos en los que 

ya no aparecen como personajes. La acción traduce esos signos en desafíos simbólicos y en 

ese desafío hace visible un poder que se esconde  detrás de la racionalidad de 

procedimientos administrativos y organizativos, en otras palabras las formas del 

espectáculo de la política. 

Desde esta perspectiva, Melucci asegura que tanto el movimiento como el poder 

dejan de ser personajes y, particularmente el poder se transforma en un conjunto de signos  

que son frecuentemente ocultados, entretejidos con los procedimientos masivos. En estos 

                                                 
8 MELUCCI, Ob., Cit., p. 66 
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sistemas complejos ya nadie es responsable de las metas de la vida social. Por lo que una de 

las funciones fundamentales de la acción colectiva es precisamente explicitar estos fines, 

mediante la creación de espacios en los cuales el poder se hace visible. 

De esta manera, la acción colectiva hace posible la negociación y la instauración de 

acuerdos públicos que sirven como condición para una democracia política capaz de 

proteger a la comunidad de los riesgos de un ejercicio arbitrario del poder o de la violencia. 

Esto significa que la acción colectiva hace visible lo que parece que quiere mantenerse en 

la invisibilidad, el poder. 

Una vez que se hace visible el poder, se pueden observa con  mayor nitidez las 

instancias políticas. Este nivel político de las relaciones que le llama Melucci se encuentra 

no solo en los temas políticos nacionales sino también en numerosas instituciones 

productivas, educativas, administrativas y regionales así como en áreas de la sociedad en 

las que a menudo, después de luchas, se gestan nuevas instancias de decisiones políticas. 

Ahora bien, el asunto de los movimientos sociales y la política no es un tema sencillo 

de resolver pero me parece importante tener presente la dimensión política no como un 

contexto sino como las políticas institucionales que rodean a las acciones colectivas. Desde 

esta perspectiva, los planteamientos de Tarrow nos ayudan a precisar las variables externas 

del ambiente político como condicionantes de la protesta. Alba Teresa Estrada resume muy 

bien los planteamientos de Tarrow y de quienes definen los componentes de la Estructura 

de Oportunidades Políticas. La analista guerrerense dice: “Aun cuando no hay un consenso 

total en torno a cuáles deben ser los componentes de esta estructura, pues no todos los 

autores incluyen los mismos, la mayoría acepta que son componentes de la EOP: a)La 

presencia de aliados y grupos de apoyo; b) La apertura en el acceso al sistema 

político; c)La ausencia de represión por el Estado; d) El cambio en los alineamientos 

electorales; e) Los conflictos y fragmentación de las élites. Todas estas, son condiciones 

favorables para la movilización de los actores pues no solo incrementan las posibilidades 

que estos tienen de obtener éxito como resultado de su acción colectiva sino que también 

alientan a otros a recurrir a similares estrategias propiciando el surgimiento de ciclos de 

protesta.”9 

                                                 
9 ESTRADA CASTAÑON, Alba Teresa, Protesta y  Reforma. La contribución de los movimientos sociales al 

cambio democrático. Los movimientos cívicos, los ciclos de protesta y la reforma política en 1977 en 
México, Tesis de Doctorado, El Colegio de México, 2004, p. 34. 
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Alba Teresa Estrada reconoce la importancia de las oportunidades políticas para que 

los ciudadanos que muchas veces carecen de ellas, generen acciones pues esto reduce sus 

costes y además descubren aliados. Estrada Catañón sostiene que estos planteamientos 

sobre los movimientos son más adecuados que los que sugieren otros autores como los de 

los nuevos movimientos sociales y la perspectiva organizacional, pero afirma que tiene 

ciertas limitaciones pues lo que le interesa a ella mostrar es la influencia de los 

movimientos en la Estructura de Oportunidades Políticas.  

Si bien es importante para nuestro estudio los planteamientos de Melucci sobre la 

formación de los actores, su lucha por los derechos democráticos y su reconocimiento como 

ciudadanos así como el planteamiento de estructuras de oportunidades políticas, también lo 

es que hay un ámbito que aun nos falta indagar y es la manera en que los actores participan 

en la política y hacen política.  

Los actores sociales participan en la política a través de las organizaciones que crean 

para tal efecto y en otras, canalizan sus inquietudes incorporándose a un partido adoptando 

su identidad ideológica y al mismo tiempo, como es nuestro caso, conservando su identidad 

étnica.   

En este trabajo, más que abordar  a los partidos y los sistemas de partidos10, nos 

interesa plantear la manera en que algunos actores sociales  se encuentran con algunos 

partidos políticos y en este encuentro ambos obtienen beneficios mutuos que les permiten, 

en un primer momento, conquistar el gobierno local, introducir modificaciones en la vida 

política comunitaria y, en un segundo, terminar con su alianza debido a desencuentros que 

cada uno sabía que existían pero que no les habían dado el peso que merecían.  

Para incursionar en el ámbito de lo político, los actores sociales redefinen en su 

acción sus relaciones y reflexiones sobre el quehacer político. Algunos autores establecen 

una diferencia entre la política y lo político. Hay quien sostiene que la política “es el 

terreno de intercambios entre partidos políticos, de actividades legislativas y 

gubernamentales de elecciones y representación territorial y, en general, del tipo de 

actividades, prácticas y procedimientos que se desarrollan en el entramado institucional del 

sistema o régimen político 

                                                 
10 SARTORI, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis. España: Alianza Editorial, 

1987. 
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Y lo político lo definen como una forma de establecer relaciones que pueden ubicarse 

en cualquier espacio, institucional o no. No tiene un objetivo específico o actores 

particulares, ni necesita tener su propio apoyo institucional. Lo único que importa es la 

presencia de oposiciones amigo-enemigo; lo político aparece ahí donde éstas se den. Lo 

‘político’ es, pues, movimiento vivo, el magma de voluntades contrapuestas (…)  Al igual 

que la política, también cuenta con un espacio público, sólo que éste es móvil y ubico y no 

está confinado tan solo a marcos institucionales o definido por éstos. Ya hemos dado un 

nombre a este espacio: espacio público virtual.”11 

Este autor plantea una diferencia entre la política y lo político y me parece que es 

importante hacer esta distinción pues mientras la primera es el campo propio de los partidos 

políticos, la segunda es el espacio en el que la sociedad ejerce una influencia en el sistema 

político. Esta influencia puede darse como parte de una alianza de los actores sociales con 

un partido político o como sector de la sociedad con determinado partido político. 

El hecho de que los actores sociales incursiones en la esfera de los asuntos políticos 

ha sido durante un buen tiempo, motivo de discusiones ya que para algunos autores el 

campo propio de la acción social esta en las relaciones sociales mientras que para los 

actores políticos su ámbito de acción es la política. 

Lo que se ha observado en los años recientes es que lo social y lo político no son 

campos completamente separados y por tanto los actores sociales han incursionado cada 

vez más en la política.  

El hecho de que los actores sociales emergentes incursiones en el ámbito de la 

política es un desafío para la ciencia política que considera que en los sistemas 

democráticos modernos, democracias representativas, existen reglas e instituciones para el 

funcionamiento regular de los órganos de representación y de gobierno. Para algunos 

estudiosos, las acciones colectivas directas son fenómenos extralegales pues para ellos la 

participación de los ciudadanos se restringe al acto de votar. Mientras que para otros 

aceptan una cierta dosis de acción extralegal para que ciertos actores ocupen posiciones de 

las que son excluidas. 

                                                 
11 Cita de ARTIDE, Benjamín, “Rastreando lo político”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, 

p.342, en BOLOS, Silvia, Organizaciones Sociales y gobiernos municipales, México: UIA, 2003, ppp.29-
30. 
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Si para la ciencia política representa un reto la incursión de los actores sociales en la 

arena política más difícil es el hecho de entender la demanda de participación de 

ciudadanos que no solamente se identifican con un partido político o una corriente 

ideológica sino que además lo hacen desde una adscripción étnica.  

Para los fines de nuestra investigación diremos que el asunto de la ciudadanía y la 

democracia es una construcción social que se da en espacios sociales con historia y por 

ciudadanos específicos que la ejercen dándole contenido con sus propias acciones.12  

El hecho de centrar nuestra atención en el espacio municipal tiene que ver con una 

manera de comprender las dinámicas locales. De entrada podemos decir que es la 

legislación político administrativa el eje de la vida pública, religiosa y comunitaria de los 

habitantes de un municipio. Esto que pareciera ser obvio de pronto se ha perdido de vista al 

tratar de estudiar los procesos de organización social de los habitantes de la región de la 

Montaña. Se puede decir que para una buena parte de los montañeros la vida política 

municipal es una parte importante de su quehacer cotidiano. Y por tal motivo, lo que han 

hecho los distintos grupos e intereses locales de la región de la Montaña es apropiarse de 

una manera particular la legislación del Estado nacional. 

Con esta legislación en la mano, los diversos actores sociales y políticos, tanto 

endógenos y exógenos, han aprendido a hacer política de una manera particular. Para 

conocer de cerca esta manera de “hacer política” es necesario comprender a la comunidad, 

entendida como el municipio, como una entidad que no es cerrada ni estable como en el 

pasado pensaban algunos estudiosos sino por el contrario. Es importante entenderla como 

una comunidad abierta en la que existe una desigualdad entre las unidades territoriales, lo 

que termina por establecer las condiciones de los conflictos y las dinámicas locales. Esto 

quiere decir que la competencia entre los grupos conformados localmente se da  a partir de 

un manejo de la legislación y además representa su modo de integración en el marco 

nacional. Al mismo tiempo, esta manera de manejar la ley es una prueba de la vitalidad y 

fuerza de los mecanismos locales de hacer política. 

                                                 
12 Para el asunto de la ciudadanía  véase T. H. Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y clase social, Alianza 

Editorial, 1998, Entendemos que la discusión sobre las ciudadanías diferenciadas es un tema de mucha 
actualidad y que encierra muchos aspectos jurídicos, políticos, filosóficos, entre otros, pero lo que 
queremos hacer aquí es llamar la atención de un reclamo de los actores sociales con una identidad étnica 
por su derecho a poder gobernar un municipio en el que son mayoría e imprimirle una manera particular 
de ejercicio de poder a su gobierno. 
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La vida social y política en la comunidad indígena es muy activa y muy dinámica. 

Los actores sociales se agrupan para desarrollar determinadas acciones y para presionar a la 

autoridad municipal o estatal para que les resuelvan alguna demanda. Todas las instancias 

municipales son motivo de disputa por los diversos actores, espacialmente a partir de la 

presencia de un actor político como el PCM. Cada espacio municipal es disputado por los 

grupos sociales pues el hecho de tener su control significa el fortalecimiento de un sector, 

un grupo, un partido político. Lo mismo se disputa la presidencia municipal y las 

regidurías, que las comisarías, las delegaciones, las mayordomías, las bandas de viento, los 

comités comunitarios (agua potable, camino, escuela, etc.), los santos y todo aquello que 

signifique el control de un espacio de decisión. No se deja ningún espacio libre. Los 

programas de gobierno federal y estatal también son disputados. El control del comité de 

mujeres de Oportunidades, del grupo de Adultos Mayores, etc., representa una oportunidad 

de hacer política a favor de un sector o un partido. Podríamos decir que la sociedad en la 

comunidad busca ocupar los espacios de la política para poder incidir en su desarrollo 

aunque tenga poca capacidad de decisión.  

Una característica de los pueblos indígenas y de otros sectores de la población es que 

desarrollan sus prácticas sociales y expectativas políticas a partir de sus espacios sociales 

inmediatos, es decir, sus territorios construidos socialmente. El espacio social es el ámbito 

en el que los actores sociales se reproducen y negocian sus identidades, sus proyectos 

políticos y en donde, a partir de diversas estrategias expresan los conflictos por el poder.  

El territorio no es solamente el espacio físico y sus atributos productivos que 

sustentan la reproducción de los sujetos. Su paisaje y sus fronteras son una síntesis de sus 

relaciones y prácticas culturales en donde se materializan los valores y se ejercen las 

normas de convivencia de reproducción y de negociación. 

Aunque abordamos el trabajo desde la perspectiva del territorio como espacio social 

en el que los actores sociales y políticos se crean y recrean, nos parece importante llamar la 

atención que sobre este asunto desarrolla Daniele Dehouve en su libro sobre los 

Tlapanecos. En este texto, la investigadora francesa recupera el concepto de geopolítica 

para tratar de entender la dinámica local de los Tlapanecos. Más allá de si el concepto 

ayuda a o no a explicar la lógica y dinámica de los municipios tlapanecos, me parece 

pertinente el hecho de que la autora recurra a ese concepto para evitar el aislamiento de la 
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realidad indígena de México respecto a los fenómenos mundiales. Como es el caso del 

Municipio de Alcozauca que vivió la crisis mundial de los partidos comunistas y la caída 

del muro de Berlín.   

Además recupera este concepto para entender las relaciones políticas y el espacio en 

los tlapanecos ya que considera que las divisiones municipales siempre han tenido mucha 

importancia para este pueblo indígena. Y por último por que a partir de este concepto puede 

observar como la organización social indígena se caracteriza por fluctuaciones constantes 

de sus grupos locales.13  

Antes de entrar al cuerpo del trabajo quiero hacer algunas precisiones sobre la 

metodología empleada. Es importante hacer esta consideración ya que como todo proceso 

social vivo, los actores sociales que han participado en éste han expresado el papel que han 

jugado en dicho proceso y han externado su percepción sobre el devenir del mismo.  

Recuerdo muy bien que cuando les propuse la idea de hacer una investigación sobre 

el proceso vivido en Alcozauca desde finales de los años setenta hasta la actualidad, todos 

coincidieron en que era el momento de escribir lo desarrollado por los habitantes en casi 

tres décadas en dicho municipio.  

Todos estuvieron de acuerdo en concederme varias horas de su tiempo para 

realizarles una entrevista a profundidad que contemplaba no solo su participación en el 

proceso sino que implicaba su percepción sobre los cambios operados en la vida cotidiana 

de los alcozauquenses.  

Con todos los involucrados, me senté muchas horas para conocer su vida y su 

participación en los procesos municipales. Algunos de ellos me contaron historias 

importantes y otros me relataron anécdotas curiosas. Varios de ellos me proporcionaron 

documentos valiosos sobre acontecimientos que marcaron la vida del municipio y otros me 

facilitaron fotografías y videos en los que se observan momentos de la lucha de los 

alcozauquenses identificados con el comunismo.  

El acuerdo con ellos era que una vez que transcribiera la entrevista se las entregaría 

para que la revisaran y me señalaran aquellos elementos que desde su punto de vista no 

                                                 
13 DEHOUVE, Daniele, Ensayo de geopolítica indígena. Los municipios tlapanecos, México: 

CIESAS/CEMCA/Miguel Ángel Porrúa, 2001, p.34. 
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estaban claros o que querían hacer una rectificación o precisión. Con varios de ellos, me 

senté a comentar su entrevista y algunos de ellos me hicieron comentarios sobre lo escrito. 

Una vez que les di a leer sus entrevistas, les dije que haría un primer borrador del 

trabajo para que vieran cual era mi mirada sobre los procesos en Alcozauca y si tenían 

todavía una rectificación o precisión que hacer me la hicieran con el fin de mejorar el 

documento. 

Recuerdo que algunos de ellos se molestaron mucho conmigo cuando leyeron el 

documento y sobre todo algunas partes en las que no les gustaba su papel en la vida del 

municipio. Un reclamo fuerte fue cuando hablo de los “atajadores”14 y en los que algunos 

de ellos o sus familiares participaron como atajadores. Me reclamaron que eso no era cierto 

y que en Alcozauca no habían existido dichos “atajadores”. En esa ocasión, me 

acompañaba el profesor Othón Salazar y después de escuchar la queja de todos, habló y 

dijo que si era cierto que en Alcozauca habían existido “atajadores” y que varias familias de 

alcozauquenses se habían aprovechado de esa situación para mejorar económicamente. 

Después de su intervención ya nadie dijo nada. 

Debo decir que quienes no estaban de acuerdo con lo que escribí respecto a los 

atajadores fueron los líderes de la cabecera del municipio, es decir, los mestizos. Mientras 

que los que me contaron sobre los “atajadores” y muchas más cosas que les hacían los 

habitantes de la cabecera fueron los pobladores de las comisarías y la delegaciones, los 

mixtecos. 

Escribo esto por que me parece importante decir que este asunto no fue lo único con 

lo que no estuvieron de acuerdo los habitantes de la cabecera. Varios de ellos cuestionaron 

mi objetividad al sentir, según ellos, que yo escribí un texto en el que me inclinaba 

demasiado a favor de los habitantes de las comunidades, de los mixtecos. 

En esa ocasión yo les conteste a la gente de la cabecera que yo hice mi mejor esfuerzo 

por conocer la versión de todos aquellos que de alguna u otra manera habían tenido una 

participación destacada en los procesos desarrollados a los largo de casi 5 lustros. Y que 

entendía que no compartieran mi visión pero que lo único que yo había hecho era 

                                                 
14 Los atajadores son aquellas personas, generalmente de la cabecera municipal o que tienen un cierto poder 

económico, que se ubican a la entrada del pueblo los días de mercado con el fin de atajar a los hablantes 
de mixteco que llevan alguna mercancía para vender. Lo que hacen los atajadotes es prácticamente 
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interpretar sus percepciones y constatarlas con los hechos sociales. Además les dije que mi 

interpretación no era la única y que de hecho ya había una tesis de licenciatura sobre el 

tema de Alcozauca y su gobierno de izquierda15 y que en ese momento un estudiante16 de 

maestría de la Universidad Autónoma de Guerrero estaba terminando otra tesis sobre el 

mismo tema. Ante esta información les pregunté si ya sabían de la existencia de estos 

trabajos a lo que me respondieron que no. En ese momento yo les hice ver que había una 

diferencia entre esas tesis y la mía y que consistía en que yo había acordado con ellos 

discutir el contenido y precisar algunos puntos en los que no estuviéramos de acuerdo. Y 

les recalque que una cosa era que discutiéramos el cuerpo del trabajo y otra que al final de 

cuentas, lo escrito por mí sobre los procesos desarrollados en estas casi tres décadas en el 

municipio era mi mirada sobre los mismos y en la que seguramente no estaríamos de 

acuerdo. Al final, aceptaron que efectivamente era mi interpretación sobre los procesos en 

Alcozauca. 

También me reuní con gente de las comisarías y delegaciones y algunos de ellos me 

externaron sus puntos de vista sobre mi trabajo. Como se comprenderá, su versión de los 

hechos es diferente a la expresada por la gente de la cabecera municipal. 

Como se los dije a ambos actores, mi trabajo no pretende ser la última palabra sobre 

los procesos sociales y políticos desarrollados en el municipio de Alcozauca en las últimas 

tres décadas, sino que apenas es una aproximación a un fenómeno social que tiene muchas 

aristas y que tiene un grado de complejidad tal que es necesario abordarlo desde diferentes 

ángulos.  

Por último quisiera decir que los procesos desarrollados en Alcozauca tuvieron tal 

grado de intensidad social y política que provocaron enfrentamientos violentos entre 

priístas y comunistas en los que resultaron dos muertos. El grado de conflictividad que 

llegó a generar el adscribirse a un partido o a otro, provoco la división de comunidades y 

familias. 

                                                                                                                                                     
arrebatarles sus productos y darles cualquier cantidad de dinero. Lo hacen sabiendo que la autoridad 
municipal no les va hacer caso a los mixtecos si es que se van quejar. 

15 SALMERON, Javier, El municipio de Alcozauca es gobernado por la izquierda. Tesis de licenciatura en 
Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 

16 Wilebaldo Rojas es un estudiante de maestría que esta terminando su tesis sobre Alcozauca y quien le 
dirige la investigación es la Dra. Rosa Icela Ojeda, que fue una comunista destacada en los años en que se 
inauguraron los gobierno de izquierda en dicho municipio. 
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El tiempo ha hecho su parte y los actores han transitados por otras dimensiones. Hoy 

Alcozauca no vive la violencia de antaño y sobre todo, algunos actores sociales se han 

desdibujado y otros han sufrido transformaciones importantes. Los que ayer eran enemigos, 

hoy forman parte de un mismo partido. Los que antes eran del PRI hoy son del PRD y los 

que eran del PRD, hoy son Convergencia. 

Me parece que la historia que retrata bien la complejidad de la vida alcozauquense es 

la de la familia de Don Reynaldo Herrera, mejor conocido en el municipio como Don 

Noyo. Don Reynaldo Herrera fue tres veces presidente municipal de Alcozauca por parte 

del PRI y era un miembro destacado de dicho partido. El contendió contra Abel Salazar el 

primer presidente municipal comunista y perdió. Su hijo Enrique Herrera fue candidato del 

PRI y contendió contra el primer candidato del PSUM  y perdió. Una de sus hijas, Elvia 

Herrera, fue candidata del PRI y contendió contra Jaime Vivar del PRD y perdió. 

En el año de 2005, Enrique Herrera es candidato del PRD y perdió contra el 

candidato del PRI. En este año de 2008, Enrique Herrera es candidato a diputado local por 

el PRD y uno de sus hermanos fue precandidato a la presidencia por el PRI. 

En aquellos años en que Don Noyo era un militante aguerrido del PRI y que veía 

como un verdadero adversario a su paisano Othón Salazar, hoy ha asumido una actitud 

diferente. Sin negar su diferencia con el líder magisterial del MRM, don Noyo reconoce el 

gran papel que ha jugado en la vida política nacional y local. Es más da muestras de su 

simpatía por que reconoce que su paisano no uso los puestos que ocupó para hacerse rico y 

es más sabe de las penurias económicas que pasó y se siente dolido por su muerte. 

Othón Salazar también reconoció que si no hubiera sido por el papá de Don Noyo, él 

no hubiera podido salir de Alcozauca para ir a estudiar a la Normal de Cuautla en el estado 

de Morelos. Le estába profundamente agradecido que lo hubiera ayudado para poder 

continuar con sus estudios. 

La vida de Othón Salazar y Don Noyo son historias paralelas que han compartido un 

espacio común, Alcozauca, y que cada quien la vivió desde diversas trincheras los procesos 

municipales. Veamos por que son importantes los procesos sociales y políticos 

desarrollados en este municipio de la región de La Montaña en el estado de Guerrero.  



 43

II El México de finales del siglo XX. De la represión a la alternancia política. 

 

En un reporte de la antigua Dirección Federal de Investigaciones y de la Dirección 

Federal de Seguridad se aseguraba que el 19 de septiembre de 1972, el profesor Othón 

Salazar había solicitado al Comité Central del Partido Comunista su traslado permanente a 

la ciudad de Monterrey con el fin de hacerse cargo del comité estatal. Según el reporte de la 

mencionada DGIP, la decisión del dirigente magisterial se debía a que ya no tenía poder de 

influencia en el MRM ya que había sido sustituido por el profesor  Jesús Sosa Castro. 

Cuando le pregunte sobre esta información, el profesor Othón me dijo que eso no era 

cierto. Pero además me comentó que aun recordaba muy bien el momento en que como 

militante del Partido Comunista Mexicano, sus compañeros comunistas, le preguntaron qué 

lugar de la República le gustaría escoger para hacer trabajo político y comenzar a levantar 

el movimientos de masas que le permitiera a su partido tener una mayor membresía con el 

fin de poder acogerse a la reforma Política que estaba impulsando el gobierno de José 

López Portillo y, de esta manera,  dejar la clandestinidad y hacer política de manera abierta. 

Como comunista militante decidió emprender al regreso al terruño y construir con sus 

paisanos un gran movimiento social que le sirviera a su partido en su afán de convertirse en 

una fuerza política legal pero sobre todo que fuera un instrumento de los pobres de la 

región para superar los problemas de atraso y marginación en la que vivía la mayoría de la 

población.  

La decisión del profesor Othón Salazar de concentrar su atención en el trabajo 

político del estado de Guerrero para consolidar la presencia del Partido Comunista en la 

entidad así como sentar las bases de los movimientos de masas necesarios que le 

permitieran a su partido tener presencia regional, principalmente en la Montaña, región de 

donde él es originario se da en un momento político en el que el Estado mexicano busca 

ampliar sus bases de legitimación.  

A principios de los años setentas, el profesor Othón Salazar decide dar un giró a su 

actividad política y junto con otros comunistas de la época se dan a la tarea de luchar por la 

democracia y en ese sentido adecuar su partido a las necesidades políticas de la época. 

El hecho de que el profesor Othón Salazar decidiera realizar su trabajo político en el 

estado de Guerrero de manera abierta y pública no significaba que estuviera exento de la 
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represión política impuesta por el régimen. En junio de 1973, el profesor Othón denunciaba 

el asesinato del maestro Joaquín Sánchez Pineda, miembro del MRM en Tlapa, Guerrero 

por, al parecer, miembros del ejército. Como parte de su tarea, el profesor Othón denunció 

por todos lo medios el asesinato del mentor guerrerense, enviando cartas a la Presidencia de 

la República, al Secretario de Educación Pública y la publicación de un desplegado en los 

periódicos capitalinos  Excélsior, Novedades, El Día y Ovaciones. 

En el reporte elaborado por la DFS se aseguraba que Othón Salazar había anunciado 

que se alejaría de las tareas del MRM por un tiempo ya que temía que fuera objeto de la 

represión por parte del gobierno. 

Sus sospechas respecto a la actitud del régimen no fueron equivocadas ya que meses 

después el Prof. Othón fue secuestrado por personas desconocidas cuando salía de las 

oficinas del MRM en la ciudad de México. En septiembre de ese año Othón Salazar volvió 

a sufrir la represión gubernamental al ser detenido por la policía. Su detención fue 

difundida ampliamente entre el magisterio y sus compañeros del MRM se movilizaron de 

inmediato para promover un amparo a su favor y de esta manera garantizar su integridad 

física. 

El 22 del mes de septiembre el profesor Othón informó a los miembros del MRM la 

manera en que fue detenido por agentes de la policía. Les dijo que desde el día en que lo 

secuestraron le quitaron su chamarra, le vendaron sus ojos y posteriormente lo trasladaron a 

un lugar que él se imagina era una cárcel clandestina localizada fuera de la ciudad de 

México. Les platicó que fue vendado y maniatado durante 72 horas, que durmió en el piso y 

que la alimentación que recibía era raquítica, que no fue interrogado ni tampoco golpeado y 

que lo liberaron por la tarde de un domingo. 

Les expresó que su detención se debió a que el MRM no tenía organización y que por 

tal motivo era necesario que el MRM se uniera a otras fuerzas de izquierda así como con 

activistas, obreros y estudiantes. Además les aseguraba que la situación para las fuerzas de 

oposición era cada vez más difícil por la represión de la que eran objeto. 

Los años difíciles de esa época lo obligaron a retornar a la semiclandestinidad e 

inclusive de disminuir su activismo ante el peligro que corría de ser secuestrado por la 

policía por su militancia comunista o por su supuesta relación con la guerrilla guerrerense. 

La experiencia política que vivió el profesor Othón Salazar en los primeros años de la 
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década de los setentas no era más que uno de los signos en los que se debatía el régimen 

priístas de esa época, es decir la disputa en la clase política dirigente entre continuar con el 

estado de cosas que habían llevado al país a la masacre del 2 de octubre de 1968 o 

introducir cambios en la estructura política que permitiera el acceso a los nuevos actores 

sociales. 

 

II.1.- El presidente Luis Echeverría y la apertura democrática. 

 

Othón Salazar recuerda muy bien al Presidente de Luis Echeverría por que durante su 

gobierno sufrió persecución y cárcel como desde la época de Adolfo Ruiz Cortines, 

pasando por Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ante la actitud de cambio y 

apertura política del gobierno del licenciado Luis Echeverría Álvarez, Othón Salazar 

sentencia:  

“Fueron tantos los golpes que recibo, que recibió el movimiento, no 
de Echeverría sino de todos los gobiernos de Ruiz Cortines para acá, que 
nosotros nos mantuvimos siempre con una actitud de resistencia y de lucha 
contra los gobiernos emanados del PRI. Entonces nunca hubo, a excepción, 
horita que recuerdo de López Mateos, que estando yo preso, con exactitud 
no recuerdo pero parece que los órganos dirigentes del MRM acordaron 
respaldar la candidatura de López Mateos. No recuerdo bien pero por ahí 
va. Excepción de eso todo el resto de sucesiones presidenciales mantuvieron 
al MRM en una actitud de lucha abierta contra los candidatos y los 
gobiernos emanados del PRI. Entonces este, muchas veces a mí me 
secuestraron no por razones internas del movimiento sino por conservar 
un clima de paz, por que venía un visitante distinguido. No recuerdo si fue 
el de Colombia, Bolivia, algo así, venía de visita a México y no era el caso 
mío, era el caso de dirigentes con influencia en las masas y para evitar 
actos de protesta contra tal o cual visita, pues nos secuestraban. Y con ese 
motivo este, no solamente por ese motivo pero varias veces estuve 
secuestrado fue con motivo de ese acontecimiento.”17 
 

La apertura democrática que diseñó el régimen durante el sexenio de 1970 a 1976 

provocó una diversidad de actitudes entre los actores sociales de la época. Algunos de ellos 

creían en la voluntad política del Presidente de la República y se sumaban a su propuesta, 

                                                 
17 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Othón Salazar Ramírez. A partir de aquí todas las citas del 

profesor Othón Salazar son el resultado de las entrevistas realizadas en diversas fechas, salvo que se diga 
lo contrario. Marzo de 2004. 
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mientras otros la cuestionaban por que no creían en ella, otros más la rechazaban por 

limitada y muchos más permanecían indiferentes ante la política nacional. 

Para Othón Salazar el gobierno de Luis Echeverría fue un periodo contradictorio en el 

que se hablaba de apertura política pero fue en su régimen en el que sufrió el último 

secuestro político en su vida. Othón Salazar lo recuerda así:  

“Si como no. Carlos Fuentes y otros cayeron. Lo cierto es que para 
acabar pronto diremos Sergio, el último secuestro que priva y he sufrido en 
mi vida fue en el último año del sexenio de Luis Echeverría, en las fiestas 
patrias. El gobierno de Luis Echeverría me secuestro el 14 de septiembre, 
una cosa así, cerquita de las fiestas patrias.”18 
 

El líder magisterial del MRM reconoce la actitud del Licenciado Luis Echeverría que 

sorprendía a muchos ya que a él le tocó visitar al exsecretario de gobernación durante el 

sexenio de Gustavo Díaz Ordaz cuando dejó de ser presidente. Othón Salazar nos dice: 

 “Pero la vida da vueltas, Sergio. Me llevó Ramón Sosamontes a esa 
casa que dirigía o dirige Luis Echeverría, la del Tercer Mundo o algo así. 
He de contarte que pasamos a la ante sala y después de nosotros llegó Joa 
Vilart, que no recuerdo si era gobernador de un estado de Brasil o era 
dirigente de Brasil, o algo así, y hablo con Echeverría y lo mando a la ante 
sala que lo esperara. Y cuando llegó Jao Vilart a la sala de espera, donde 
estábamos Ramón Sosamontes y yo, entrando a la sala dijo: ¿Quién es 
Othón Salazar?. Yo me pare inmediatamente y le dije: A sus órdenes. Me 
acaba de decir el licenciado Echeverría, pregunte usted quién es Othón 
Salazar, va usted a conocer a un revolucionario puro, textual. Me lo 
recordé horita, ya le di las gracias. Y después que hablé con Echeverría, 
luego de hacer ante sala, me trató como pocos presidentes de la República 
me han tratado. Con un lenguaje verdaderamente amistoso, lleno de 
consideraciones sociales y políticas. Y a mí me impresionó eso, carajo, pues 
si él me mandó encarcelar, me mandó secuestrar este en su sexenio. Por 
que cuando lo visitamos ya no era presidente.”19 
 

La represión sufrida por el líder magisterial, hacían desconfiar a una buena parte de la 

izquierda partidista de la voluntad política del presidente Luis Echeverría de introducir 

cambios en el sistema político mexicano. De ahí que los procesos políticos desarrollados a 

lo largo de su sexenio se caracterizarán en medio de una actitud contradictoria del poder del 

ejecutivo ya que por un lado hablaba de apertura democrática y por el otro reprimía los 

                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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movimientos sociales emergentes y permitía una guerra sucia contra los sectores radicales 

que habían optado por la vía de las armas. 

Aunque el presidente Luis Echeverría Álvarez hablaba de introducir cambios 

radicales en el rumbo histórico del país e inclusive sostenía que era necesario replantear por 

entero el esquema económico en el país y repudiar el “desarrollo estabilizador”, la realidad 

política se imponía. En algunos círculos intelectuales, no se le daba mucho crédito a las 

promesas de Luis Echeverría de introducir cambios importantes en el sistema político del 

país. 

No obstante los excesos discursivos del presidente Luis Echeverría algunos 

intelectuales pensaban que eran necesario dichos cambios debido a que el llamado “milagro 

mexicano” se había construido dejando de lado a muchos compatriotas. “Con todo, el 

programa de Echeverría no era un anacronismo ni sus fines sociales estaban errados. El 

abandono del campo y la mala distribución del ingreso era la otra cara, lamentable, del 

‘milagro mexicano’. Había que corregirlos y el camino de moda era la aplicación de los 

métodos recomendados por la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina).” 20 

Para corregir el rumbo del país, el presidente Luis Echeverría convocó a los sectores 

sociales agraviados del movimiento estudiantil de 1968 y les propuso sumarse a su 

proyecto de renovación al que llamó “apertura democrática”. 

En algunos círculos académicos e intelectuales al parecer la incorporación de estos 

nuevos sectores al aparato político fue algo relativamente sencillo. “Con los maestros 

universitarios pertenecientes a su propia generación la operación integradora fue sencilla. 

Muchos de ellos –Horacio Flores de la Peña, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea, 

Enrique González Pedrero, entre varios otros- se incorporarían a su gabinete o tendrían 

puestos importantes en empresas u organismos del sector público. Otros serían sus asesores 

y estarían permanentemente a sueldo (Ricardo Garibay, aquel escritor pagado por Díaz 

Ordaz que conocía a Echeverría desde tiempos inmemoriales, recibía, según su propia 

confesión, 80 mil pesos o 6, 500 dólares al mes). Uno de los caudillos intelectuales de la 

generación, el sociólogo Pablo González Casanova, autor del fundamental análisis crítico 

La democracia en México (1965), sucedería  en la rectoría de la UNAM a Barros Sierra 

                                                 
20 KRAUZE, Enrique, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), 

México: Tusquets editores, 1997, p 369. 
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que, enfermo de cáncer, moriría en agosto de 1971. El más famoso de los miembros de la 

generación, el escritor Carlos Fuentes, se convirtió desde mediados de 1971 en un ideólogo 

y defensor activo del régimen echeverrista, y en 1975 aceptó la embajada en París.”21 

Con los estudiantes la cooptación política no fue un proceso sencillo y en muchos 

casos fue imposible ya que muchos de ellos se radicalizaron y optaron por la guerrilla 

urbana, secuestrando importantes empresarios y políticos, y otros por la guerrilla rural 

refugiándose lo mismo en las Montañas que en las regiones selváticas de nuestro país. 

Algunas de estas guerrillas rurales sobrevivirán en condiciones muy precarias durante 

muchos años y volverán a reaparecer en la escena política nacional en la última década del 

siglo XX. 

Para ganarse la simpatía de los sectores estudiantiles del 68 que optaban por la vía 

pacífica, el presidente “les haría una oferta múltiple (puestos, privilegios, empleos, retórica 

revolucionaria, cardenista, tercermundista, socialista), un “pan” difícil de resistir. El primer 

acto sustantivo, en los primeros meses de 1971, fue la amnistía a los líderes del 68 –

estudiantes y maestros- y a los demás presos políticos (incluyendo a Campa y Vallejo). 

Luego a lo largo de todo el sexenio, el gobierno aumentaría de manera constante los 

subsidios a las universidades e institutos técnicos de la capital y la provincia, en donde 

muchos jóvenes del 68 se incorporaron a trabajar. En el caso especial de la UNAM –según 

cálculos de Gabriel Zaid-, el presupuesto crecería 1 688 por ciento entre 1968 y 1978. Si no 

aceptaban un empleo académico, los jóvenes podían acogerse al árbol cada vez más 

frondoso del sector público cuya taza de empleo crecería de 600 mil personas en 1970 a 2.2 

millones en 1976 (28 por ciento anual, 20 veces mayor al del resto del país.).”22 

La necesidad de un viraje en el rumbo político que se había impuesto en el país era 

considerado por un nutrido sector de la intelectualidad mexicana, al grado que algunos de 

ellos, como Fernando Benítez, llegaron a plantear “Echeverría o el fascismo” o como decía 

Carlos Fuentes en esa época, no apoyar a Echeverría equivalía a cometer un crimen 

histórico. 

Si bien es cierto que un amplio sector de intelectuales dio su apoyo a Luis Echeverría, 

también lo es que hubieron otros que lo criticaron. Uno de los intelectuales que mantuvo 

                                                 
21 KRAUZE, Enrique, Ob., Cit., p. 370. 
22 KRAUZE, Enrique, Ob., Cit., pp. 370-371. 
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una posición crítica a la política de apertura de Luis Echeverría fue el escritor Octavio Paz 

que para ese entonces ya había retornado al país y se había hecho cargo de Plural, 

suplemento cultural del periódico Excélsior  y que desde finales de la década de los sesenta 

dirigía Julio Scherer García. 

Como muchos intelectuales, Octavio Paz reconocía la necesidad de transformación 

del régimen pero esto debía pasar primero por una reforma democrática del país. El escritor 

reconocía al 68 como un parteaguas histórico y equiparaba al PRI con las estructuras 

petrificadas del comunismo soviético. Lo criticaba por perpetuar un régimen de transición y 

de excepción. Octavio Paz decía que en “México no hay más dictadura que la del PRI y no 

hay más peligro de anarquía que el que provoca la antinatural prolongación de su 

monopolio político.”23  

El discurso echeverrista de “apertura democrática” no siempre coincidía con la 

realidad política del país y menos con el trato que el presidente pretendía establecer con 

aquellos sectores que fueron agraviados por los sucesos del 68. Mientras por un lado el 

presidente Luis Echeverría convocaba a los estudiantes a un diálogo abierto y los invitaba a 

participar en el proceso de apertura política, por el otro los reprimía. Frente a ese doble 

discurso, los estudiantes de la capital salieron a la calle el día 10 de junio de 1971 para 

manifestar su posición frente al Ejecutivo Federal. Muchos de ellos recientemente habían 

salido de cárcel por los hechos de 1968 y querían decirle al gobierno que continuaban en la 

lucha. Ese 10 de junio apareció un grupo de choque que enfrentó los estudiantes con palos, 

piedras y armas de fuego. El grupo de provocadores fue identificado como Los Halcones y 

dejó decena de muertos. Ante ese hecho, el presidente Luis Echeverría se comprometió a 

llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones y castigar a los responsables. Su 

promesa no se cumplió y lo único que hizo fue destituir al entonces jefe del Departamento 

del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, y al Jefe de la Policía, Rogelio Flores 

Curiel.  

Sobre el llamado jueves de corpus, el presidente Luis Echeverría no volvió a decir 

nada pero mantuvo su interés de reconciliarse con los estudiantes. Esto lo llevó a tratar de 

estar presente en un acto de inicio de un ciclo escolar en el auditorio de la Facultad de 

Medicina pero tuvo que ser retirado por su cuerpo de seguridad ante el rechazo de la 

                                                 
23 KRAUZE, Enrique, Ob., Cit., p. 372. 



 50

mayoría de los estudiantes que se dieron cuenta de su presencia. En ese intento por 

demostrar que podía ingresar al Campus Universitario, el presidente Luis Echeverría 

recibió una fuerte pedrada en la frente que lo obligo a salir corriendo en retirada por el 

estacionamiento de la facultad de Medicina. 

Las expectativas de renovación política que despertó el discurso del  presidente Luis 

Echeverría pronto se disiparon ya que los resultados de la llamada reforma política fueron 

muy limitados. La reforma política de 1973 solamente se circunscribió a bajar la edad de 

los jóvenes para votar, disminuir la votación mínima requerida para obtener los primeros 

cincos diputados  de 2.5 a 1.5% y elevó la cuota máxima de diputados de partido de 20 a 

25.24 

Ahora bien, la apertura política del gobierno de Luis Echeverría Álvarez pasaba 

también por la creación de nuevos espacios políticos para aquellos sectores que se habían 

separado de las estructuras corporativas del partido oficial o que se expresaban de manera 

independiente. 

No vamos a desarrollar aquí todos los espacios que el gobierno echeverrista abrió 

para tratar de contener los movimientos sociales que se expresaron durante su sexenio sino 

que únicamente anotaremos aquellos que tendrán una repercusión en la región de la 

Montaña.  

Con el fin de encauzar el gran descontento social que existían en el mundo rural de 

nuestro país en esos años, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez diseñó una estrategia 

política que se tradujo en la creación de una nueva instancia para el campo mexicano que se 

denominó el Congreso Agrario Permanente, CAP.25 

El presidente Luis Echeverría Álvarez además sentó las bases de una nueva política 

indigenista y favoreció la organización de los pueblos indígenas, sector de la población 

rural que no había tenido una expresión organizativa desde la época en que el general 

Lázaro Cárdenas fue presidente de la República. Lo que hizo el presidente de la República 

fue abrir espacios a los antropólogos críticos y plantear la participación de los pueblos 

indígenas en el diseño de la política indigenista. En el sexenio siguiente la política 

                                                 
24 WOLDENBERG, José, La construcción de la democracia, México: Plaza y Janés, 2002, p. 89. 
25 Para un análisis más puntual del CAP ver; FLORES LÚA, Graciela; PARE, Luisa y Sergio SARMIENTO, 

Las voces del campo. Movimiento campesino y política agraria. 1976-1984, México: Siglo 
XXI/IISUNAM, 1988, 262p. 
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indigenista se denominará “indigenismo de participación”. 

Con el apoyo del Instituto Nacional Indigenista, la Confederación Nacional 

Campesina y la Secretaría de Educación Pública, el gobierno mexicano desarrolló una 

amplia política de agitación en los pueblos indígenas para animarlos a construir una 

instancia de organización que cristalizó en 1975 con la creación del Consejo Nacional de 

Pueblos Indígenas, CNPI.26 

El discurso echeverrista de apertura democrática y de inclusión de nuevos sectores 

sociales a la vida política del país no cumplió con las expectativas que generó en varios 

sectores de la sociedad mexicana ya que el sistema político intentó cooptar por todos los 

medios posibles a los nuevos actores sociales. De la misma manera que la reforma política 

no satisfizo los reclamos de los partidos políticos de oposición de la democratización de la 

vida política nacional, las nuevas instancias de organización para los actores sociales del 

mundo rural como el CAP y el CNPI solo sirvieron de instrumento para los fines del 

partido oficial.  

 

 

II.2.- La lucha del PCM por su reconocimiento como fuerza política nacional. 

 

En ese México de convulsiones políticas y sociales, una fuerza política de oposición 

de izquierda de gran tradición histórica inicia un proceso de reflexión importante sobre la 

necesidad de sobreponerse a las fuerzas más reaccionarias del país que pretendían mantener 

a los comunistas en la marginación y el ostracismo. Después del movimiento estudiantil de 

1968 y a lo largo del sexenio del Presidente Luis Echeverría, el Partido Comunista 

Mexicano se da a  la tarea de someter a una profunda autocrítica su concepción 

revolucionaria una vez que recobra su independencia política e ideológica del movimiento 

comunista internacional.  

A partir de ese momento, el PCM tomó la decisión de dejar de ser un grupo de 

propagandistas y darse a la tarea convertirse en un partido político que fuera obrero, 

revolucionario, de masas y buscar la unidad de la izquierda en la lucha por la libertad 

                                                 
26 SARMIENTO, Sergio, El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas ante el control del Estado y la 

organización independiente de los indios de México, Tesis de licenciatura en sociología, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1981. 
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política y la revolución democrática y socialista. 

En este proceso de construcción de un partido de masas, el PCM reconoce el 

crecimiento del movimiento guerrillero pero también su derrota en esos años de apertura 

democrática. De la misma manera sostiene que el desarrollo de las fuerzas revolucionarias 

en su lucha por la democracia, entendida como una opción del momento y concreta de 

lucha por el socialismo, obligaba a las fuerzas de izquierda a enfrentar el problema de la 

unidad. 

No obstante su decisión de convertirse en un partido de masas, al interior del PCM 

había una fuerte batalla entre las fuerzas que optaban por la vía armada y las que planteaban 

la necesidad de construir un partido que fuera reconocido legalmente para participar en los 

procesos electorales e ir abriendo espacios políticos a las fuerzas democráticas. 

La discusión sobre las concepciones de lucha de los comunistas en el México después 

de 1968 y en el gobierno de la apertura democrática no fue fácil. Cuando el PCM abrió el 

debate contra el dogmatismo, en un sector de la Juventud Comunista y del propio partido, 

se desarrollo una fracción que proponía la lucha armada como el único y auténtico camino 

revolucionario. El argumento principal era que la lucha de masas abierta había sido 

derrotada y que el gobierno acudía a la represión como la vía para enfrentar los conflictos 

políticos por lo que no quedaba otro recurso a los revolucionarios que la lucha armada.27 

La decisión de los militantes del PCM de dejar de ser un partido propagandista y 

convertirse en un partido de masas que fuera reconocido legalmente y que pudiera 

participar en la lucha electoral fue sin lugar a dudas un proceso doloroso y complejo ya que 

en la vida de cada uno de ellos, existía la idea de la transformación revolucionaria del país 

por la vía de las armas.  

Para muchos de los militantes comunistas de aquella época la construcción de un 

partido político que luchara por la democracia representaba un giro de 360 grados en su 

concepción del cambio revolucionario, especialmente en aquellos que eran originarios de 

estados en donde la lucha guerrillera era una realidad a finales de los años sesenta y 

principios de los setenta. Dejar de pensar en las armas como medio para tomar el poder, 

seguramente fue una decisión dura que tuvieron que tomar aquellos comunistas que no sólo 

                                                 
27 CONCHEIRO B., Juan Luis, “En la lucha por la democracia y la unidad de la izquierda”, en MARTINEZ 

VERDUGO, Arnoldo, (Ed.) Historia del comunismo en México, México: Grijalbo, 1983, p. 341 
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lo habían pensado sino para los que en algún momento de su vida la consideraron la única 

vía revolucionaria y hasta se ejercitaron en las prácticas guerrilleras. Seguramente que para 

los comunistas guerrerenses fue algo muy importante en su vida como militante optar por la 

vía electoral cuando en la entidad Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos se 

enfrentaban al régimen con las armas en las manos. 

Un ejemplo de esta situación la tenemos de manera clara en la experiencia del 

Profesor Othón Salazar de origen guerrerense y un luchador social de alcance nacional a 

finales de los años cincuenta como dirigente del Movimiento Revolucionario del 

Magisterio, MRM. Como muchos jóvenes profesores con inclinaciones revolucionarias, el 

profesor Othón Salazar compartía la idea de que los cambios que necesitaba el país tenían 

que ser alcanzados por la vía de las armas. 

Después de las luchas heroicas del MRM a finales de los años cincuenta el profesor 

Othón Salazar busca nuevas formas de lucha para transformar el país y decide con una 

veintena de mujeres y hombres prepararse en el manejo de las armas  y las prácticas 

guerrilleras.  

El profesor Othón nos narra como se inicia en la táctica guerrillera, donde practica y 

cuantos componen su grupo. 

“Sergio: ¿Pero en un momento dado de su vida usted creyó en la vía 
armada como única vía para la transformación del país? 

Othón: Si, si pero una cosa, un estado de conciencia muy poco 
formado, por que mi práctica guerrillera en Tehuicingo, Puebla, eso ya 
indicaba compromisos, muy serios, ya con el posible levantamiento armado 
en alguna zona del país. Pues ahí en Tehuicingo, (estado de Puebla) mejor 
dicho en Jaulillas, donde hicimos nuestra práctica, ya con médicos, 
enfermeras, armamento, municiones, este, indumentaria guerrillera. 

Sergio: Cuántos años tenía ahí Usted? 
Otón: Pues, a de haber sido, 54, una cosa así. 50 o 54 años. Quizá 

menos Sergio por que yo inicie el movimiento de los maestros a los 33. 
Entonces esto debió de ser más o menos como a los 45 o 47, debió ser la 
práctica guerrillera ya seriamente comprometida con un alzamiento. 

Sergio: Cuántos eran en ese entonces allí preparándose? 
Otón: Pues si éramos una cosa modesta Sergio, unos veinte, 

veiticinco. 
Sergio: De todos lados del país o nada más de Guerrero y Puebla. 
Otón: No nada más del Distrito Federal y de Guerrero. 
Sergio: Y por que ahí en Jaulillas? 
Otón: Por que a la persona que mencionan aquí, este, Jesús Sosa 

Castro que lo mencionan aquí en las notas, él es de Jaulillas y en la aldea, 
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casi todos son de su familia. Y ofrecía enormes condiciones de discreción 
nuestra experiencia, nuestro entrenamiento. Y fuimos dos doctores, tres, 
algo así, que ya no he vuelto a ver. No se si vivirán. Muy preparados, 
teóricamente muy preparados. Estuvieron en el equipo de entrenamiento. 

Sergio: Enfermeras también, quiere decir que había mujeres? 
Otón: Si, había unas tres, algo así, tres compañeras. Que diario la 

práctica de tiro, de caminata. Si. El convencimiento de todos los miembros 
del equipo, del equipo que estaba en entrenamiento. No había una sola 
duda de que la vía guerrillera no fuera la correcta para cambiar la 
situación del país. 

Sergio: Estaban plenamente convencidos? 
Otón: Convencidísimos estábamos de que no había de otra. Lo que 

comenzó a imponernos una actitud reflexiva y de análisis, es mi ingreso al 
partido comunista que muchos de mis compañeros del equipo de 
entrenamiento no aprobaron.”28 
 

La idea de la lucha armada del profesor Othón se fue disolviendo poco a poco hasta 

que se convirtió en militante del Partido Comunista Mexicano. Aun cuando el Profesor 

Othón ingresó al PC no desechó por completo la idea de la lucha guerrillera. Es más siendo 

miembro de la comitiva de Ramón Danzós Palomino, candidato del Frente Electoral del 

Pueblo a mediados de los años sesenta, el profesor Othón Salazar continuaba con su idea de 

encontrar adeptos a la lucha guerrillera. Lo que encontró el líder del magisterio en todos los 

actos en que participó lo hizo sumarse a las fuerzas que luchaban por la democratización de 

la vida política nacional.  

El profesor Othón lo cuenta de la manera siguiente.  

“Sergio: ¿En esa misma época del Frente Electoral del Pueblo, Usted 
estaba preparándose para la guerrilla o ya había dejado esa práctica? 

Othón: No, estaba yo, todavía con el compromiso conciente de seguir 
organizando el movimiento guerrillero, pero resulta, que estuvo, hasta 
donde recuerdo, estuvo de esta manera. Mi decisión de ingresar al partido 
comunista mexicano, provino de mi experiencia en la tribuna con Ramón 
Danzós Palomino, candidato del Frente Electoral del Pueblo. Conocí dos 
tercios del país, con Ramón Danzós. Y conocí hombres y mujeres del 
partido comunista mexicano que me inspiraban modelos de militancia 
revolucionaria. Llegué a conocer gente. Un detalle, Sergio, en Torreón, 
Coahuila, llegó un camarada que ya me traía un libro. Quiero que por 
favor me lo dedique. Claro que si. Le dediqué el libro que él mismo había 
comprado. Y se llama Carlos Jiménez, del que te hablo. Se lo dediqué, se lo 
entregué, leyó la dedicatoria y lloró. Y a mi me impresionó bárbaramente 

                                                 
28 Entrevista de Sergio Sarmiento con el profesor Othón Salazar, en la ciudad de México, marzo de 2004. 
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como que en mi cabeza me daban vuelta las ideas de lo que significaba 
sentir al partido comunista como un compromiso a vida y muerte contra 
los grandes intereses del país. Y hechos así, por ejemplo en Mazatlán, 
llegamos a una familia en donde el esposo y la esposa, no recuerdo sus 
nombres, del partido comunista, pidiendo allí a los camaradas alguna 
ayudita para darnos de comer, pero con un semblante de alegría 
desbordante, de lo que significaba la candidatura promovida por el partido 
comunista. Y conservo en mi biblioteca el libro “La sucesión presidencial” 
que me obsequió ese matrimonio de Mazatlán, con una dedicatoria 
impresionante. Todo eso iba a creando en mi, la inclinación de ingresar al 
partido y me iba disminuyendo mi convencimiento por la vía guerrillera, 
iba disminuyendo. Me daba cuenta de las reflexiones que se hacían aquí, 
allá, allá, allá, y me iban dejando una huella muy honda. Por eso, 
terminada la campaña con Danzós nombraron a un compañero 
michoacano, valiosísimo que ahora está anulado. Ahora ya. Hechos 
increíbles que ocurren en la militancia revolucionaria, no hace nada, nada, 
Antonio Franco. Fue especialmente mandado por Arnoldo Martínez 
Verdugo y la Comisión Ejecutiva Nacional a que hablara conmigo y me 
pidiera mi ingreso al partido comunista mexicano. Y me acuerdo que me 
habló de la guerrilla. Me dijo: ‘Yo lo mismito que tú, yo traía metida en el 
alma la idea de que la vía guerrillera. Ya de papelitos ya no, la vía 
guerrillera. Pero me fui convenciendo Othón de que eso como reacción 
desesperada está bien pero de que tenga futuro revolucionario no lo tiene. 
Tú ve no lo tiene. Aquí el partido comunista con la cara a la luz del día, 
tiene que abrir, algún día tiene que abrirle puertas a la libertad política’. 
Total de que estuvo hablando conmigo en el despacho del MRM, allá en 5 
de mayo 20. Y yo quedé de pensarlo y luego resolverlo, ya después me 
habló este Rincón Gallardo y no recuerdo que otro hecho, que me 
convencieron de que debía yo ingresar al partido comunista. Y de la 
primera reunión, por que muy pronto fui ascendido este Sergio, muy 
pronto, de miembro, de simple desarrollo de los primeros plenos del 
Comité Central a los que yo asistía me di cuenta de la calidad de los 
análisis que se hacían en las reuniones del Comité Central, y la calidad de 
los informes políticos que Arnoldo Martínez Verdugo, dirigente entonces, 
presentaba al pleno del Comité Central y también a los Congresos. Y eso 
me cambió la mentalidad totalmente. Y seguí rindiendo lo que mis fuerzas 
permitían ya como militante del partido comunista y convencido de que la 
vía guerrillera no era la salida en las formas de lucha vigentes, diríamos, en 
las condiciones de entonces. Y así me fui. Eso fue en el sesenta vamos a 
decir 64, vamos a decir, ya en el 65, Sergio, a la Unión Soviética, 66. Por 
que el año lectivo que estuve en Moscú fue en 66, 67, en el Instituto 
Internacional Leninista y ya era miembro del comité central. Y bueno 
dentro de la cuota diríamos de nueve miembros que anualmente mandaba 
la dirección del partido a estudiar a en el Instituto, ahí me tocó a mi un 
lugar. 

Sergio: Pero en algunos mítines de la candidatura de Danzón 
Palomino, la Dirección Federal de Seguridad reporta que Usted les decía a 
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los jóvenes que la vía de las armas era la correcta, por que además tenía 
fresco lo de Cuba, o no? 

Othón: Absolutamente cierto eso Sergio, absolutamente cierto. La 
mente con que yo me sumé a la comitiva de Ramón Danzós estaba llena de 
propósitos de que al contacto con los mítines que aquí y allá, ir localizando 
adeptos a la vía guerrillera. Y en algunos momentos seguramente que lo 
dije con todas sus letras. Pero dicho o no, mira, mi ojo andaba buscando, 
quienes tienen simpatía por la vía guerrillera y resulta que me fui 
encontrando con una reacción popular diferente. Sí encontré cuatro o 
cinco simpatizantes de la línea que a mi me interesaba fue mucho Sergio. 
La mayor parte de la gente no. A la vía guerrillera no le hacían buena cara. 
Y no era cosa de que les gustara o no les gustara. Tenían sus análisis 
políticos sobre la guerrilla. Y así estuvo Sergio, o sea que fui por lana y 
regresé trasquilado. Si por que la vía era esa, a localizar mujeres y 
hombres dispuestos a las armas y resulta que no. El resultado que traje fue 
que me atrajeron al abandono de la vía guerrillera. Por eso mi ingreso al 
partido.”29 
 

Pero así como hubo dirigentes sociales que hicieron a un lado su convicción de que 

solo con la lucha armada se podría cambiar el sistema político mexicano y adoptaron la vía 

electoral para alcanzar la democratización de la vida política, como fue el caso del profesor 

Othón Salazar, también se dieron casos de militantes del PCM que abandonaron sus filas 

para abrazar la causa de las armas. Algunos de ellos dejaron al PCM por considerarlo un 

instrumento de la burguesía y otros por que simplemente no representaba los intereses del 

proletariado. Juan Luis Concheiro plantea la cuestión en los inicios de los años setentas de 

la manera siguiente: “Las diferencias se concentraron en la apreciación del momento 

político y la forma de lucha que debería adoptarse. En cuanto a la lucha por la democracia, 

entre los jóvenes comunistas predominaron básicamente dos concepciones: la guerrillerista, 

que la consideraba una desviación pequeño burguesa; y la que se proponía luchar por ella, 

pero consideraba que la democracia se alcanzaría con la nueva revolución”30  

Esta discusión llevó a que una fracción de las Juventudes Comunistas propusiera que 

la organización de los jóvenes comunistas se convirtiera en una especie de brazo armado 

del partido. La manera en que se condujeron algunos protagonistas convencidos de la vía 

armada puso en serio peligro al PCM pues había militantes convencidos de la lucha por la 

democracia así como integrantes que mantenían una relación con grupos guerrilleros como 

                                                 
29 Entrevista de Sergio Sarmiento con el profesor Othón Salazar en la ciudad de México, marzo de 2004 
30 CONCHEIRO B., Juan Luis, Ob., Cit., p. 342 
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por ejemplo la Liga 23 de septiembre y la guerrilla de Lucio Cabañas. 

Concheiro explica así “Este grupo encabezado por Raúl Ramos Zavala, había tomado 

ya la decisión independientemente de los acuerdos mayoritarios del III Congreso de la 

JCM, de formar una coordinadora nacional de grupos guerrilleros y autodefensa. 

El grupo de Ramos Zavala elaboró varios textos para fundamentar sus posiciones: 

uno, bastante difundido, llamado Let it be, explica el curso del PCM a partir de las 

contradicción siempre en desarrollo entre dos polos, uno burgués y otro proletario. Llega a 

la conclusión de que existía un polo burgués enquistado, a través de métodos ‘burocráticos’ 

en la dirección del PCM, pero que al mismo tiempo se desarrollaba una fuerza 

auténticamente revolucionaria y crítica, a la que llamaba a adoptar la lucha guerrillera. El 

autor clamaba para ‘el polo proletario’: déjenlo ser.”31 

Otros militantes comunistas de plano abandonaron las filas del Partido y rompieron 

todo vínculo con él por considerarlo reformistas. José Luís Alonso Vargas nos cuenta la 

manera en que un militante de la guerrilla denominada Grupo Popular ‘Arturo Gámiz’ deja 

las filas del PCM  de la manera siguiente: “Carlos Armendáriz, uno de los más jóvenes 

guerrilleros del nuevo grupo, había hecho la crítica demoledora del Partido Comunista al 

cual le presentó su renuncia, en los siguientes términos: 

Presento mi renuncia a la Juventud Comunista de México por que me di cuenta de la 

enorme carga de servilismo, oportunismo y favoritismo que hay en ella. De la forma 

sectaria y dogmática de los planteamientos del Partido Comunista. Por que no puedo ser 

conciliador frente al reformismo y las desviaciones derechistas del PCM”. 32 

La guerrilla en los años setenta marcó toda una etapa en la lucha política del país y 

obligó a los partidos y corrientes políticas tener una posición al respecto. Si esto era 

obligado para todos los militantes del partidos políticos lo era más para los comunistas 

guerrerenses ya de una y otra forma debían tener un actitud frente a la guerrilla de Genaro 

Vázquez Rojas pero sobre todo la de Lucio Cabañas Barrientos ya que el líder guerrillero 

era miembros del PCM hasta que decide formar el Partido de los Pobres. Baste recordar que 

después de la masacre de padres de familia en Atoyac en 1967, los militantes comunistas 

apoyaron a Lucio Cabañas y su gente a formar una brigada campesina de autodefensa en la 

                                                 
31 Ibid. 
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Sierra de Guerrero. Los comunistas apoyaron la creación de esta brigada de autodefensa 

aun cuando pensaban que la lucha armada no estaba en el ánimo de las masas y menos aun 

en la correlación de fuerzas sociales.  

No había manera de que los comunistas de Guerrero que habían tomado la decisión 

de avanzar en la lucha por la democracia dejaran de pensar en la guerrilla guerrerense y 

tomar una determinación. 

El Profesor Othón Salazar recuerda los momentos en que se encontró con Genero 

Vázquez Roja y cuando un en lace de Lucio Cabañas Barrientos hace contacto con él. El 

profesor nos dice: 

“Sergio: Yo me imagino que Usted entendió a Genaro Vázquez 
cuando era un luchador cívico, antes de hacerse guerrillero, pero hubo la 
intención de encontrarse con él? 

Othón: Nunca, nunca. Con Genaro nos vimos ya cuando él tenía 
compromisos directos con el movimiento guerrillero. Y yo ya no compartía 
la vía guerrillera. Fui a verlo a su casa, pero como yo corría mucho peligro 
de que me mataran en cualquier rato, yo andaba armado. Fui a visitarlo a 
su casa armado. Y me acuerdo que mi paisano me dijo: ‘Quien sabe qué 
pasara conmigo pero mi situación es muy riesgosa, de un gran peligro, lo 
peor del caso, paisano, me decía Genaro, lo peor del caso es que no tengo ni 
siquiera una pistola con que defenderme. Sí tú me proporcionaras la tuya’. 
No dije una sola palabra de comentario. Saqué la pistola, se la entregué en 
ese momento. Entregué un arma a dos guerrilleros, no? A Genaro, en esas 
condiciones que te digo. Aquí en Tlapa, el dueño del Hotel Juárez, ya 
murió, Conrado Basurto, yo llegaba ahí por que no tenía a donde llegar, 
por que yo he estado ligado a la Montaña, desde hace muchos años. Y me 
dice: ‘maestro, Usted corre peligro verdad?’ Por que ya era un nombre 
muy sonado en la opinión pública. Le digo: ‘Si, don Conrado’. Me dice: 
‘caray yo no se en qué puedo servirle pero le quiero dar mi pistola’. Y me 
dio su 45 reglamentaria del ejército. Y entonces este, pues ya tenía yo con 
que defenderme y recibí carta de Lucio, ya en la sierra, pronunciado, y la 
persona, el enlace, vamos a decir, que le digo. Sin que Lucio me lo pidiera. 
Que le digo: ‘Llévale a mi amigo, que de algo sirva allá arriba’. Ya estaba 
yo en el partido comunista, ya todo. Que de algo sirva esto y le entregué la 
escuadra que me dio don Conrado. Se la entregué a ese enlace. La hizo 
llegar, no la hizo llegar, quién sabe, pero yo la entregué, para que Lucio 
dispusiera de ella. 

Sergio: Entonces, nunca se vio con Lucio? 
Othón: No, no, ya una vez pronunciado, no. Yo llegaba a su casa por 

que Lucio fue el dirigente del MRM en Atoyac. Y por ser dirigente del 
MRM se le creó una situación infernal en la escuela primaria donde 
trabajaba. Y en el mitin de protesta contra esa situación represiva escolar, 
allí le mataron a varios compañeros. Y ahí decidió levantarse en armas de 
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modo que entre la decisión de levantarse en armas y la lucha del MRM hay 
un vínculo, que es la represión que ejercía la directora de la escuela contra 
Lucio por ser dirigente del MRM. 

Sergio: Lucio ya venía siendo hostigado por su militancia en el 
MRM? 

Othón: Si, por su militancia en el MRM. Después de la matanza, esa 
fue la gota que derramó el vaso. 

Sergio: Pero Lucio ya era del partido comunista? 
Othón: Si. 
Sergio: Él entró primero al partido comunista y después se volvió 

guerrillero. 
Othón: Si, una vez guerrillero ya no. 
Sergio: Rompió con el partido? 
Othón: Si, rompió con el partido y formó el Partido de los Pobres. 
Sergio: Pero nunca renunció al PCM? 
Othón: Que yo sepa no pero él ya no seguía las orientaciones del 

partido comunista, mantenía una relación muy amistosa con el partido, 
nunca rompió en definitiva con el partido, pero ya su militancia no era 
formal.”33 
 

La polémica sobre la guerrilla en el PCM llevó a la deserción de varios de sus 

militantes pero el proceso de legalización del partido no se detuvo. Los acontecimientos 

guerrilleros que se produjeron en casi toda la década de los setentas y el desmembramiento 

de sus cabezas más visibles fortalecieron la idea de algunos comunistas que habían 

coqueteado con la lucha armada de que la vía electoral podía ayudar a la democratización 

de la sociedad nacional. 

El profesor Othón Salazar nos explica cómo se da este convencimiento pero sobre 

todo los alcances de la lucha por la democracia. 

“Sergio: En uno de los actos que Usted tiene en el 79 para candidato 
para diputado, Usted declara que la vía armada ya no era la solución a los 
problemas de México ¿ya estaba Usted convencido? 

Othón: Absolutamente convencido, absolutamente convencido de que 
no tenía futuro el movimiento guerrillero, por lo menos el del estado de 
Guerrero, no tenía futuro. Y aquí mismo en este zócalo de Tlapa, me 
acompañó Lucio, no recuerdo si una o dos veces, en los actos de la lucha 
del MRM. 

Sergio: Antes de que se subiera a la sierra. 
Othón: Antes, antes, antes, si. Con Lucio pues nos ligaba lo del 

partido, sobre todo, pero también su condición de egresado de la normal de 
Ayotzinapa, donde yo también había estado, pero ya para entonces, como 
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dices Sergio, mi convencimiento era completo: vía guerrillera no, 
movimiento de masas organizadas y concientes ese si. Ya para entonces 
había esa visión mía de la lucha. 

Sergio: Pero había un matiz de su convicción de que por el voto no 
iban a tomar el poder, sino más bien era un arreglo de la correlación de 
fuerzas. 

Othón: Si, si.  
Sergio: No era el voto el que los iba a llevar al poder? 
Othón: Si, si. A mí nunca me convenció que la vía del voto podría 

conducirnos a la toma del poder. Este, pero si me convencía que la vía del 
voto cambiaba las condiciones internas difíciles en que el partido 
comunista intervenía en los procesos de lucha en el país, en general, el 
electoral entre ellos. Me convencía que estos avances parciales eran 
posibles y me convencía que era una forma de conquistar conciencias y 
voluntades a favor de la causa comunista, todo ese movimiento electoral 
aquí, allá, me parecía que era muy adecuado a concientizar, a organizar, a 
abrirle los ojos a la gente, y acercarla a las posiciones comunistas. Ese era 
un convencimiento que yo tenía.”34 
 

El cambio en la concepción de lucha en el PCM se había dado no solo por la 

autocrítica a la que se había sometido a finales de los años sesenta y principios de los 

setenta sino por que en la escena política nacional se observaba una efervescencia social 

importante que se expresaba en la insurgencia sindical y la emergencia de diversas formas 

de lucha independientes en varios estados de la República. Los frentes populares, los 

comités de defensa, las coaliciones y una variedad de formas de organización popular que 

construyó la sociedad de aquella época convencieron a los militantes del PCM de que 

estaba surgiendo el embrión de una nueva fuerza política que expresaría los intereses 

auténticos de obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y capas medias de la 

población. 

Es durante el periodo del Presidente Luis Echeverría que los comunistas del PCM dan 

un viraje importante en su historia como partido y emprenden una aventura política que los 

llevará  a desaparecer como organización y se diluirá en una nueva fuerza política que dará 

fuertes batallas para la democratización del sistema y el cambio de las instituciones. 

En 1973, el PCM lleva a cabo su XVI Congreso y en él se presenta un análisis sobre 

la situación por la que atravesaba el país y del que se desprenden conclusiones que abrirán 

una nueva página en la historia de la izquierda en nuestro país. En ese análisis se planteaba 
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que el vivía una crisis que conducían a dos posibles salidas. Una que era la fascistización 

del sistema y la predominancia de los intereses de los monopolios. La otra era que los 

trabajadores de la ciudad y el campo, los intelectuales y las capas medias impusieran una 

salida democrática y socialista. 

José Luís Concheiro resalta la importancia de esta conclusión ya que por primera vez 

en la historia de la izquierda mexicana se dejaba de lado la alternativa comunista como 

objetivo de la lucha y se incorporaban otras tareas. Concheiro lo establece así: “Se 

cambiaba, de esta forma, el carácter de la alternativa comunista, incorporando, por primera 

vez en México, las tareas socialistas y su vínculo indisoluble con la democracia, al 

programa revolucionario.”35 

En 1974, el PCM revisa su táctica y vuelve a enfatizar que la revolución que se 

propone debe ser democrática y socialista. Según su planteamiento, la revolución tendría 

dos fases diferenciadas, una en la que predominarían las tareas democráticas y otra 

posterior en la que se socializarían los medios de producción capitalista y se instauraría la 

democracia del poder obrero. Las tareas democráticas serían: el reparto agrario, la 

nacionalización de las empresas de capital extranjero y de la banca, el establecimiento de 

un sistema electoral democrático, la alfabetización, etc. Y las tareas socialistas deberían 

inevitablemente a instaurar la dictadura del proletariado. 

Mientras los comunistas del PCM discutían sobre su nueva concepción de la lucha 

revolucionaria, su estrategia y  táctica, el país se convulsionaba y nuevos actores entraban a 

la escena política en abierta rebeldía contra el Presidente Luis Echeverría como fue el caso 

de los empresarios que constituyen en 1973 el Consejo Coordinador Empresarial, CCE. 

Pero no solamente los empresarios endurecen su posición frente al ejecutivo federal sino 

que las acciones guerrilleras se agudizan y en esos años de 1973 y 1974 la Liga 23 de 

septiembre pretende secuestrar a Eugenio Garza Sada, cabeza de la gran burguesía 

regiomontana y en su intento muere el empresario. En 1974, Lucio Cabañas secuestra al 

gobernador electo Rubén Figueroa Figueroa y en ese acto se ve involucrado el PCM. 

Ante esta situación el PCM plantea que la situación de violencia no se podía superar 

si los grupos guerrilleros abandonaban las armas sino que era necesario un cambio en el 

gobierno y su relación con las fuerzas revolucionarias. Los comunistas del PCM sostenían 
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que era  que la violencia gubernamental debía ser sustituida por el respeto a los derechos 

democráticos. Lo que en esencia estaban diciendo los comunistas de esos años era que lo 

que podían dar las fuerzas reales del movimiento revolucionario en ese momento era abrir 

paso a la libertad política a la que aspiraba la mayoría de los mexicanos. Pero además 

estaban diciendo que solo la unidad de las fuerzas de izquierda podría lograr la libertad 

política para todos los ciudadanos. 

José Luis Concheiro resume a sí el momento que vivían los comunistas del PCM en 

esos años. Nos dice: “Fue el esfuerzo por influir en la situación concreta, creada en el país 

por el secuestro de Rubén Figueroa, lo que permitió al PCM modificar su táctica política y 

poner en el centro nuevamente la lucha por la democracia. 

El planteamiento de la lucha por la libertad política trajo consigo la necesidad de la 

unidad de las fuerzas de izquierda. Estos dos planteamientos políticos determinaron la 

orientación del PCM en los años siguientes.”36 

Una vez asumido estos planteamientos, los comunistas del PCM se propusieran 

traducir en los hechos el asunto de la unidad pero sobre todo la cuestión de la contienda 

electoral en 1976. Sobre el primer tema la dirigencia del PCM realizó varios acercamientos 

con miembros del Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, el Movimiento Obrero 

Socialista, MOS, y el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, MAUS, sin que lograra 

el objetivo de solicitar el registro electoral de una fuerza unificada de izquierda en forma de 

partido. 

En abril de 1975 durante su XII Congreso el PCM resolvió: “participar en las 

elecciones con candidatos de las fuerzas de izquierda y democráticas; propuso una reforma 

electoral que otorgara el registro al PCM y permitiera la intervención de todos los partidos 

en la Cámara de Diputados.”37 

Lo que se proponía el PCM con estos planteamientos era constituirse en una fuerza 

política que tuviera un perfil propio para influir en los asuntos del Estado así como 

impulsar reformas para el desarrollo más abierto y libre de la lucha de clases. Las 

conclusiones de este Congreso dejaban en claro que sin la unidad de las fuerzas socialistas 

las conquistas de las libertades democráticas eran una ilusión por lo que debía de dejar atrás 
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las posiciones sectarias y dogmáticas. Como se recordará el PCM nombró como su 

candidato a la presidencia de la República a Valentín Campa, un viejo luchador 

ferrocarrilero y militante comunista de muchos años atrás. Para dejar en claro su nuevo 

carácter,  el PCM inició en enero de 1976 la Marcha por la Democracia, nada más y nada 

menos que en Atoyac, Guerrero, localidad en donde años atrás la represión gubernamental 

llevó a Lucio Cabañas Barrientos a elegir el camino de las armas. 

 

 
II.3.- JLP y la solución somos todos. 

 

En 1975 y 1976, el país vivió un momento de crisis políticas y de grandes 

enfrentamientos debido a que un sector de la burguesía norteña se enfrentó abiertamente al 

gobierno del Presidente Luis Echeverría y a la clase política en general. Los intereses del 

gran capital norteño poco a poco fueron arrastrando a los empresarios de casi todo el país y 

se dieron fuertes enfrentamientos con la clase política. Aunado a estos enfrentamientos y la 

crisis económica que padecía el país, se lleva a cabo la elección del Presidente de la 

República en la que el régimen de partidos que había venido dando la apariencia de una 

competencia electoral democrática se derrumba. Al viejo estilo del presidencialismo, Luís 

Echeverría elige como su sucesor a su secretario de Hacienda, al licenciado José López 

Portillo y lo nombra como candidato del PRI a la presidencia de la República. De manera 

inmediata, los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, y Popular Socialista, 

PPS, lo hacen también su candidato. 

Para que la campaña del licenciado José López Portillo fuera motivo de interés para 

los electores, el régimen esperaba que el Partido de Acción Nacional nombrara a un 

candidato de renombre como el que representaba Pablo Emilio Madero, descendiente de 

Francisco I. Madero, iniciador del proceso de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el 

PAN no pudo ponerse de acuerdo y por tanto no nombró candidato a la presidencia en ese 

año de 1976. Con esto hecho, el licenciado José López Portillo del PRI se convirtió en el 

único candidato registrado en el proceso electoral de ese año. 

No obstante que el licenciado José López Portillo no tuvo contrincante en la 

contienda electoral de 1976, el sistema político mantuvo el ritual del pronunciamiento de 

los sectores del PRI a favor del entonces secretario de Hacienda y la tradición de las 
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campañas políticas con el apoyo de todo el aparato de Estado.  

La campaña de proselitismo político que realizó el candidato del PRI no se diferenció 

en nada con las llevadas a cabo por sus antecesores, la única diferencia fue que no tenía con 

quien competir por el voto de los ciudadanos. De hecho se puede decir que el candidato del 

PRI en esa batalla electoral solo realizó raunds de sombra y durante la campaña sacó a 

relucir su frivolidad. José López Portillo escribe en sus memorias: “En Querétaro, 

empezaron a aflorar, ciertas manifestaciones de lo que pudiéramos llamar mi 

espontaneidad, que dio lugar a diversos juicios, unos favorables y, otros, no; pues empecé a 

expresar la variedad de mis intereses vitales y a demostrarlos conforme mis capacidades”38  

Pero esa actitud de presumir y hacer gala de sus capacidades intelectuales y físicas en 

los actos públicos durante la campaña tenía una razón “por que sentía yo la compulsión de 

decirle al pueblo de México quién y cómo era yo sin tapujos ni disimulos … Y no era una 

frivolidad. Una campaña es una conquista. Yo, un desconocido, tenía que conquistar, 

aprisa, la voluntad de un pueblo. Tenía que hacer todos mis esfuerzos para enamorarlo. 

Todavía con mayor razón  cuanto que, no hay que olvidarlo, fui candidato único, pues 

ningún otro partido postuló candidato. El PPS se adhirió a mi candidatura, como el PARM, 

en sendos actos a los que, rompiendo precedentes, acudí personalmente. El PAN, 

misteriosamente, no presentó candidato, lo que me ha intrigado siempre. Quién sabe. El 

hecho es que fui candidato único, aunque, después salió a combatir el respetabilísimo 

Valentín Campa, como candidato del Partido Comunista, para entonces todavía no 

registrado.”39 

Como puede suponerse, el licenciado José López Portillo, candidato del PRI a la 

presidencia de la República, ganó las elecciones para el periodo 1976-1982 con una 

votación muy importante pues no tuvo contrincante legal en la contienda. 

No obstante que el candidato del PRI  tenía la convicción de que ganaría pues los 

otros partidos no habían nominado candidatos, su preocupación se centraba en el 

abstencionismo. José López Portillo reflexionaba: “Después, el silencio de los días 

anteriores a la votación, de aquel ‘4 de julio’ que tantas veces mencionábamos en discursos 

                                                 
38 LOPEZ PORTILLO, José, Mis tiempos. Biografía y testimonio político. México: Fernández Editores, 1988, 

Tomo I, p. 414 
39 LOPEZ PORTILLO, José, Ob., Cit., p. 415 
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para pedir el voto y que, inexorablemente, se acercaba cada día, hasta llegar. Y, entonces, 

votar y esperar resultado, no porque hubiera dudas, sino por que mi enemigo era la 

abstención, que podría agravarse, precisamente, por que yo era candidato único y dos 

fuerzas negativas actuaban; una la de quienes, sin tener candidato, se abstendrían y, otra, la 

de quienes, mis partidarios, no acudirían a las urnas por que no era necesario … Los 

resultados de la votación fueron bastante satisfactorios. Me legitimaba el voto de alrededor 

de diecisiete millones de mexicanos. No hubo oposición a la Presidencia: aunque sí a los 

puestos de diputados y senadores y la abstención fue derrotada.”40 

En el último año del gobierno de Luis Echeverría el país entró en una crisis 

económica y política en donde hubo de todo, fuga de capitales y rumores de golpe de 

Estado. El país no caminaba bien y aunque el candidato del PRI había ganado las 

elecciones, lo cierto era que había una crisis de representatividad y del viejo sistema de 

partidos. Poco antes de tomar posesión del cargo de Presidente de la República, José López 

Portillo reflexionaba sobre el momento en que le tocaba gobernar el país y decía que debía 

“actuar desde las condiciones económicas interna y externa a la necesidad consciente de la 

conciliación nacional.”41 

En el terreno económico, el gobierno de José López Portillo se deslumbró por los 

excedentes petroleros e hizo creer en la existencia de un México en la abundancia. Al 

finalizar su sexenio, José López Portillo vivió los momentos de crisis que su antecesor y no 

defendió al peso como a un perro y el país entró en una crisis financiera que debió de ser 

intervenido por el FMI para su rescate.  

Al parecer fue en el terreno político en donde el gobierno de José López Portillo puso 

el dedo en la llaga y posibilitó un nuevo juego democrático con el reconocimiento de 

nuevas fuerzas políticas organizadas, particularmente de los comunistas del PCM. El 

Presidente electo reflexionaba poco antes de tomar posesión sobre la manera en que había 

ganado las elecciones. Decía: “En efecto, mi propia experiencia sobre una realidad 

compleja, me indicaba que la representación política vivía una crisis grave, determinada por 

diversas razones, unas relativas a la propia naturaleza de la institución y su lenta 

maduración en el seno de nuestra sociedad; algunas, debidas a presiones ideológicas 
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externas que preconizaban totalitarismos o dependencias y, otras debido a la falta de 

incorporación representativa de las minorías, que exigían presencia y no hallaban 

proporcionalidad. Se hacía indispensable profundizar en el proceso de democratización del 

país, tanto extendiendo su propia doctrina, cuanto estableciendo reformas políticas que 

enriquecieran, en la medida de la pluralidad de nuestra sociedad, la representación en la que 

se expresaran responsablemente, las alternativas políticas viables de nuestra sociedad, 

incorporando al quehacer político institucional a minorías y disidencias para legitimar la 

lucha de los contrarios. Y, para ello, conciliar en la sociedad a quienes, por razones 

políticas, por convicciones disidentes, estaban presos: amnistiar.”42 

La apertura democrática de Luis Echeverría no se tradujo en un cambio político 

importante salvo por la manera en que el régimen comenzó a cooptar a ciertos personajes y 

a determinados grupos políticos. En cambio, la Reforma Política del gobierno de José 

López Portillo de 1979 se convirtió no sólo en el mecanismo que permitió el 

reconocimiento de ciertas fuerzas políticas que modificaron el escenario político partidista 

nacional sino además fue el espacio que posibilitó la democratización del sistema sin la 

necesidad de estallidos sociales violentos y que al correr del tiempo permitió la alternancia 

política, sacando al PRI de los Pinos.  

Del gobierno de José López Portillo se pueden decir muchas cosas en las que se 

equivocó y en las que dejó al país en la quiebra económica absoluta pero sin lugar a dudas 

es necesario reconocer la importancia de la Reforma Política que instrumento a la mitad de 

sexenio y que le dio al régimen priísta un respiro de legitimidad con la participación de una 

izquierda moderna y dispuesta a jugar con las nuevas reglas del juego.  

Como reconoce Enrique Krauze: “Con López Portillo su encomienda (la de Jesús 

Reyes Heroles) era aun más delicada: había que romper la cerrazón mutua entre el gobierno 

y la izquierda, una desconfianza de medio siglo. La reforma política que instrumentó en 

1978 otorgaba registro oficial al Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Se 

trataba de una auténtica amnistía histórica, el reconocimiento definitivo de la izquierda 

como fuerza política y la renuncia de ésta a optar por la vía violenta. Esta vez la apertura 

política no era mentira, ni siquiera una verdad simulada, era verdad. A la postre fue el gran 

                                                 
42 LOPEZ PORTILLO, José, Ob., Cit., p. 442-443. 



 67

aporte del sexenio de López Portillo.”43 

Para el diseño y elaboración de la Reforma Política en su sexenio, José López Portillo 

eligió a Don Jesús Reyes Heroles ya que lo consideraba una de las pocas personas con una 

gran capacidad excepcional y además tenía el respeto de la sociedad. López Portillo narra el 

momento en que da a escoger el puesto en su gobierno y la tarea que deberá realizar. Lo 

explica de la manera siguiente: “En rigor, al único al que le di a escoger puesto, fue a Jesús 

Reyes Heroles, admirado compañero de carrera y de cátedra. Siempre, pero especialmente 

en la campaña, hice público elogio de él. Cuando lo llamé a Coyoacán en la última decena 

de noviembre de 1976, bien entrada la noche, le dije: ‘Mi hermano, si quieres escribir, te 

ofrezco un puesto de responsabilidad, pero quieto, como NAFINSA, en donde puedes 

organizarte y disponer de tiempo. Si quieres ayudarme en serio, escoge entre Relaciones, 

Trabajo y Gobernación’. Escogió Gobernación. Hablamos de los problemas fundamentales. 

Yo confiaría en su talento y energía, pues el problema económico absorbería gran parte de 

mi atención. Acordamos tener pocos acuerdos; consultas por la Red. De modo especial le 

encargué me fuera preparando la Reforma Política, recordándole mis viejas inquietudes 

sobre la falta de solución a los problemas de la minorías, como documentamos en el estudio 

del proceso electoral de 1958, y mi convicción dialéctica de legitimar la lucha de los 

contrarios. Coincidimos. Lo vi contento y hasta entusiasmado. Yo quedé muy satisfecho”44  

La preocupación fundamental de José López Portillo no era solo dar voz a las 

minorías políticas cualesquiera que fuera su signo sino fundamentalmente a las 

representadas por la izquierda comunista que por muchos años fue perseguida y marginada 

de la política, aun cuando muchas veces mostró interés en participar en las contiendas 

electorales.  

Enrique Semo sostiene que la idea de un gran partido electoral de izquierda es 

anterior a la formación de un partido de oposición católico liberal como el representado por 

el PAN que nace en 1939. Semo dice: “Durante décadas el Partido Comunista Mexicano 

(PCM) insistió en el proyecto. Pese a las persecuciones no dejó de participar en los 

procesos electorales, empeñado en exigir en la práctica un derecho que no le era negado en 

la ley. En los años veinte tuvo diputados, y en 1928 apoyó activamente la candidatura a la 
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presidencia del general magonista Pedro V. Rodríguez Triana, presentada por el Bloque 

Obrero y Campesino. En 1934, su candidato fue Hernán Laborde. En 1952, después de 

intentos infructuosos de crear un frente unido con los henriquistas, acabó apoyando a 

Lombardo Toledano; en 1958 lanzó la candidatura del maestro Miguel Mendoza López, 

viejo militante revolucionario, y en 1963 su candidato fue Ramón Danzós Palomino, 

connotado dirigente campesino miembro de su comité central. En 1976, la última elección 

presidencial a la cual concurrió bajo sus propias siglas, el PCM lanzó la candidatura sin 

registro de Valentín Campa, conocido dirigente obrero.”45 

Para el régimen era importante una Reforma Política que permitiera la participación 

de una fuerza política de izquierda como la del Partido Comunista Mexicano ya que de 

alguna manera la derecha mexicana estaba bien representada por el Partido de Acción 

Nacional, aunque con dicha reforma se abriría el paso al sinarquismo agrupado en torno al 

Partido Demócrata Mexicano, PDM. Pero además, la apertura a la participación legal del 

PCM en la vida política nacional también tenía el interés de menguar su influencia en las 

universidades que se habían convertido en bastión de los comunistas. Hay que recordar 

solamente que en esos años se produce una discusión en torno a las relaciones laborales de 

la universidades con sus trabajadores y si se debía reconocer a los sindicatos universitarios 

en el apartado A o B de Ley Federal del Trabajo. Para el gobierno era necesario abrir el 

escenario de la lucha política partidista para posibilitar el despliegue de la izquierda 

comunista que durante años se había consolidado en las universidades y favorecer su 

incursión abierta en otros procesos y otras latitudes.46  

José López Portillo estaba convencido de la necesidad de favorecer la legalización del 

PCM pues esto traería paz al país en un momento en que la crisis económica se agudizaba y 

las presiones del Fondo Monetario Internacional aumentaban. 

El Jefe del Ejecutivo Federal escribía en sus notas de febrero de 1977: “Van tomando 

cuerpo las maniobras del Partido Comunista para mejorar su posición y dar batallas 

institucionales. Evidentemente es ahora la consigna: después de la experiencia de Salvador 

Allende en Chile y a pesar del resultado, todo parece indicar que se organizan para tomar 
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parte en el juego democrático institucional como en Italia, Francia, España, etc. 

Aparentemente con bandera nacionalista y sin pretender que obedecen y procuran la 

internacionalización del movimiento. En México parece evidente; me están apretando por 

el camino de la insurgencia obrera, incluido fundamentalmente el movimiento en las 

universidades y negocian su reconocimiento como partido político. Me dicen, en la última 

conversación –llena de buen humor, por cierto- que están dispuestos a satisfacer todos los 

requisitos de Ley. Será interesante la experiencia. Me inclino a reconocerlos para tratar de 

mejorar el Sistema y orientar la lucha política en forma institucional.”47 

La decisión del Presidente de la República de abrir la competencia política a nuevas 

fuerzas, particularmente de la izquierda comunista lo lleva a anunciar en su primer informe 

de gobierno a la nación su iniciativa de Reforma Política. De ese documento es importante 

rescatar varios elementos pero solo nos concentraremos en dos. Uno que tiene que ver con 

la necesidad del país de construir nuevos consensos que contribuirán en el desarrollo del 

país y de que la reforma es un proceso. 

Respecto al primero, José López Portillo tenía claro que: “La Reforma Política 

fortalecerá a la sociedad, es la manera de alcanzar ahora un nuevo consenso que nos de 

fuerza para seguir. Obliga simultáneamente, a desterrar abusos y cambiar usos; y requiere 

responsabilidad, honestidad y sentido crítico de los líderes. 

Los grupos que desde la disidencia arriben con esta reforma a la participación política 

institucional, contribuirán más sólidamente al desarrollo del país y ellos mismos serán más 

fuertes, en la medida que vayan adquiriendo un sentido de más universalidad para 

comprender que los intereses de los diferentes grupos, se enriquecen mutuamente y no 

necesariamente se anulan.”48 

Para el Presidente de la República la construcción de nuevos consensos no era 

producto de un acto de gobierno sino que era el resultado de un proceso que obligaba a 

mayorías y minorías. El titular del Ejecutivo decía: “Una verdadera Reforma Política no es 

un acto, así sea este de la mayor relevancia legislativa; son muchos actos, y no es un 

momento, sino un proceso que exige, por igual, reformas jurídica y modificaciones que 

culminen en una vida mejor. 
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Es una evaluación, que apremia el perfeccionamiento de las instituciones 

democráticas, buscando que las minorías estén representadas en proporción a su número y 

que no sólo expresen libremente sus ideas, sino que sus modos de pensar puedan ser 

considerados al tomar decisiones la mayorías; o en otras palabras, que el pensamiento de la 

minorías tenga significado político e influya en las decisiones gubernamentales. 

A las mayorías les solicito que reconozcan los derechos políticos de las minorías, los 

respeten y vean en la discrepancia una contribución a la formación de la ciencia nacional; a 

las minorías les señalo que con las reformas adquirirán el alto compromiso de participar en 

el gobierno del país. A todos obligarán las decisiones a que concurran.”49 

La reforma política de José López Portillo fue una medida desencadenante de una 

serie de procesos políticos que modificaron sustancialmente la realidad nacional. Tal y 

como lo dice José Woldenberg: “Esa realidad empezó a cambiar drásticamente en 1977 con 

la reforma impulsada ese año. Cuatro medidas dieron el impulso inicial: a) la creación de 

los diputados de representación proporcional, b) el establecimiento de la figura del registro 

condicionado, c) el otorgamiento de financiamiento público y prerrogativas a los partidos y 

d) la asistencia automática de los partidos con registro nacional a las elecciones locales y 

municipales.”50 

Si bien es cierto que el gobierno del Presidente José López Portillo será caracterizado 

como el sexenio del despilfarro de los recursos petroleros y la frivolidad así como de la 

Reforma Política que permitió la participación legal de la izquierda comunista en los 

procesos electorales también lo es que para ciertos sectores sociales, como los de la 

Montaña de Guerrero será recordado como el régimen  en que serán motivo de atención 

particular y que les abrirá el sueño de la esperanza. No olvidemos que después de la prueba 

de fuego de la Reforma Política, es decir las elecciones intermedias del sexenio cuando el 

PCM consigue varias diputaciones de representación proporcional, el gobierno tiene que 

reconocer dos derrotas electorales que tienen un significado especial para la izquierda 

comunista. El gobierno de José López Portillo tiene que reconocer el triunfo del PCM en el 

municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero en 1980 y el del PSUM y la COCEI en  

Juchitán de Zaragoza en Oaxaca en 1981. 
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Además de la Reforma Política, el gobierno de José López Portillo es identificado por 

una política hacia el mundo rural que plantea el fin del reparto agrario y la búsqueda de la 

soberanía alimentario, con el Sistema Alimentario Mexicano, y particularmente hacia los 

pueblos indígenas, denominada como “indigenismo de participación” con base en la 

focalización de los recursos petroleros a través de una entidad específica como la 

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados cuyo 

titular fue el Licenciado Ignacio Ovalle Fernández. 

No vamos a profundizar sobre la política indigenista del gobierno de José López 

Portillo pero si es importante anotar que durante su sexenio se produce un distanciamiento 

entre su gobierno y la instancia organizativa creada por el presidente Luis Echeverría 

Álvarez para los pueblos indígenas, el CNPI. Las dificultades entre esta organización y el 

presidente de la República se observan desde que es candidato a la presidencia de la 

República al no recoger los planteamientos indigenistas que le hace dicha agrupación. Por 

el contrario, el candidato del PRI tiene un mayor acercamiento a una nueva organización 

que se crea durante su campaña y que tendrá un papel importante en los años ochenta; la 

Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C., ANPIBAC. 

Los desencuentros entre el presidente de la República y el CNPI llegan a un punto tal 

que en 1979, durante su tercer Congreso Nacional, en el Auditorio Nacional, se observa un 

gran descontento de los asistentes a ese evento por la política indigenista del régimen pero 

particularmente el reclamo de los indios es por que los beneficios del petróleo no habían 

llegado a sus pueblos.51 

Mientras el Presidente José López Portillo sabía muy bien como abrir los espacios 

políticos a la izquierda comunista representada en el PCM, por medio de una Reforma 

Política que considerara a los partidos entidades de interés público y por lo tanto que 

                                                 
51 Es interesante conocer lo que escribe JLP en sus memorias sobre los reclamos indios. El expresidente 
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demagogos, para todas las críticas que por abajo se infiltraron. Pero no está mal que se expresen. Hay que 
actuar. Esto es todo.” LOPEZ PORTILLO, José, Mis tiempos, Tomo II,  p. 863 
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deberían ser financiadas sus actividades con recursos públicos, le resultaba complicado 

establecer una relación cordial con un sector de la población que para esos años daba 

muestras de una gran movilización pero sobre todo de una enorme potencialidad  política 

de sus planteamientos; los  pueblos indígenas y las organizaciones promovidas por el 

propio régimen. Para finalizar su sexenio, el presidente José López Portillo terminó su 

sexenio distanciado de la organización que el mismo sistema priístas había organizado: el 

CNPI. 

El gobierno de José López Portillo concentró su atención en la población rural a 

través de nuevas entidades cuyos objetivos eran los de llevar los “mínimos de bienestar” a 

dichos sectores de la población. Como lo dice Sara Sefchovich: “Como cada sexenio, 

también en éste se hicieron programas; que el de zonas deprimidas y grupos marginados 

(Coplamar), que el Sistema Alimentario Mexicano, que el de Desarrollo Regional (Proder), 

que el Integral de Desarrollo Rural (Pider). Y como en cada sexenio, también en este se 

hicieron campañas: que de vacunación, que de planificación familiar, que de medicina 

preventiva, que de atención hospitalaria. Y como en todos los sexenios, también en éste se 

aseguraba que el cambio en la asistencia social ahora sí funcionaría.”52 

Las expectativas que despertó el gobierno de José López Portillo tanto por la supuesta 

“administración de la abundancia” como por le Reforma Política no fueron suficientes para 

calmar los ánimos de los sectores sociales movilizados. Aun cuando un sector importante 

de los comunistas del PCM estaban convencidos de la necesidad de abrir espacios 

democráticos para la lucha política, muchos de ellos se daban cuenta que los movimientos 

sociales de la época los obligaba a plantear su posición respecto a los grandes frentes de 

lucha que se construyeron durante ese sexenio. Solo para citar algunos ejemplos hay que 

recordar que durante esos años surge la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CNPA, la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, la Coordinadora 

Nacional Sindical, la COSINA, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, 

la CONAMUP, y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, la CNPI. 

Como resultado de sus confluencias, varios de estos sectores se dieron a la tarea de 

organizar grandes frentes con el fin de responder mejor a las necesidades de la lucha social 

así como responder a una política gubernamental que hablaba de Reforma Política y 
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amnistía, mientras reprimía las movilizaciones sociales y no daba cuenta de la guerra sucia 

que se había instrumentado para descabezar a los movimientos guerrilleros. 

Los esfuerzos de organización de los sectores movilizados cristalizaron en 

agrupaciones como el Frente Nacional de Acción Popular, FNAP que surgió alrededor de 

los electricistas, el Frente Nacional de la Defensa del Salario contra la Austeridad y la 

Carestía, FNDSCAC y la Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Popular, 

CNDEP. 

Si bien es cierto, que los comunistas del PCM estaban decididos a solicitar su 

reconocimiento legal como partido político, también lo es que no podían hacerse a un lado 

de los grandes movimientos sociales que se desarrollaban a lo largo y ancho del país y de 

varias maneras intentaban participar e influir en dichos procesos. La dirigencia del PCM se 

afanaba en conseguir que los militantes aceptaran la construcción de un partido moderno 

con reconocimiento legal aunque también seguía realizando trabajo político en algunos 

sectores obreros que resintieron en años una fuerte represión como los trabajadores La 

Caridad, Loreto y Peña Pobre, Monte de Piedad, Hospital General, entre otros. 

Ante el doble discurso del Presidente José López Portillo de reconocimiento legal de 

los partidos políticos de izquierda con la Reforma Política y el hecho real de la represión 

contra los sectores movilizados, los dirigentes del PCM y otros partidos buscaron la 

interlocución gubernamental para tratar de frenar la política represiva aunque también para 

conseguir canonjías. 

En una parte de sus memorias, el Presidente José López Portillo recuerda la visita que 

le hicieron las dirigencias del PCM y del Partido Socialista de los Trabajadores. Nos dice 

en sus memorias: “Hablé el miércoles pasado con el Partido Comunista Mexicano 

(Martínez Verdugo, Campa, Gómez y otros) Me plantearon la estructura de represión que 

sentían (La Caridad, Loreto y Peña Pobre, Monte de Piedad, Hospital General). Se quejan 

de que ahora, que son partidos registrados tienen más limitaciones operativas, por lo que 

llaman acción represiva del Estado. Les expliqué en el sentido de que, desde mi punto de 

vista, eran ellos los que me estaban provocando, de acuerdo con una estructura constante: 

grupo minoritario que plantea problema intergremial de difícil solución y que, ante ello, 

desencadena fuera de la ley acciones de violencia y presión, cierra fuentes de trabajo, 

desaloja por la fuerza hasta que el poder público restablece ley y orden. Convinimos en 
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intentar la modalidad de la negociación. A ver si me cumplen. Pero estoy dispuesto a seguir 

manteniendo el orden aunque me manejan ya la figura del Gran Represor. 

Me plantearon igualmente la cuestión de la amnistía en la que, de seguir las cosas sin 

violencia extrema, estoy de acuerdo. Algunas otras cosas me plantearon y en general la 

conversación fue por buen camino. 

El viernes tuve conversación con Aguilar Talamantes, del PST, que parece entrar a 

las reglas del juego y quiere apoyo. Es un grupo de jóvenes del 68 que han evolucionado y 

parece que sinceramente entra a la lucha democrática. Los he ayudado y los seguiré 

ayudando. Me planteó Talamantes también la amnistía. Parece haber entrado en 

conversación con jóvenes que están en el clandestinaje y aceptarían la lucha 

institucional.”53  

La proliferación de grandes movilizaciones sociales y la creación de importantes 

frentes de lucha no distrajeron la atención de la dirigencia del PCM en su afán de conseguir 

su registro legal como partido político y con ello dar un giro trascendental a su historia 

como el partido más antiguo del México contemporáneo. 

En marzo de 1977, el PCM resolvió avanzar en sus propuestas de reforma política 

democrática y definir su posición frente a la posible legalización del partido durante su 

XVIII Congreso Nacional. En este Congreso decidieron abrir al partido, iniciar campañas 

de afiliación, crear nuevos comités y reorganizar sus fuerzas por que estaban convencidos 

de que la reforma política dependía de una nueva correlación de fuerzas. Los comunistas 

del PCM reconocían que su legalización era resultado de sus luchas por la democratización 

de la sociedad y que la reforma política no era obra exclusiva de ellos sino del conjunto de 

las fuerzas progresistas. 

La decisión de transitar por el reconocimiento legal y participar de manera abierta en 

la lucha electoral sin lugar a dudas fue un acontecimiento de gran trascendencia en la 

historia de la izquierda mexicana y no sólo para la izquierda comunista del PCM. Al 

respecto nos dice José Luis Concheiro: “De esta manera, (con el XVIII Congreso Nacional 

del PCM) se cerró un periodo de la vida del Partido Comunista. Se abría, en su teoría y en 

su práctica, una serie de nuevos problemas para el desarrollo de la influencia comunista en 
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la sociedad mexicana. La situación se definía por una aguda crisis económica y un proceso 

de cambios en la relación entre el capital monopolista y la fuerza económica y política del 

Estado, al mismo tiempo que en la población crecía la necesidad de la participación 

política. Los comunistas avanzaron en los cambios de su concepción acerca de la lucha por 

la democracia, en su acción se convirtió en la vía concreta y cotidiana de luchar por la 

revolución socialista. En esta perspectiva se plantearon tres líneas de acción de los 

comunistas, por la construcción de un partido obrero revolucionario de masas, por la unidad 

de la izquierda revolucionaria y por impulsar un movimiento de masas autónomo de los 

partidos y el Estado.”54 

No cabe duda que la determinación del PCM de transitar por la vía electoral 

representaba un paso trascendental en su historia como partido político que sufrió una 

persecución constante por parte de los diferentes gobiernos priístas. Pero además, en esta 

transformación el PCM  se propuso construir una  cultura política que no se pareciera a la 

elaborada por el PRI durante muchos años de dominación. Algunas de las nuevas prácticas 

políticas que se propusieron los comunistas fueron que los sindicatos y las organizaciones 

de los sectores sociales no fuera una correa de transmisión de las decisiones del partido, que 

las formas de organización de los sectores fueran autónomas de la vida del partido y que 

tuvieran vida propia y la democratización de las organizaciones, sin sectarismos ni 

caudillos. Como veremos más adelante, los comunistas del PCM y la mayoría de las 

organizaciones de izquierda en esta época pocos avances tuvieron en estos propósitos.  

Una vez tomada esta determinación, los comunistas del PCM se dieron a la tarea de 

obtener el registro. En junio de ese año de 1977, una comisión encabezada por Arnoldo 

Martínez Verdugo compareció ante la Comisión Federal Electoral, CFE, para exponer la 

propuesta comunista sobre la reforma política. 

No obstante que la idea del presidente de la República sobre la Reforma Política 

anunciada durante su primer informe de gobierno no satisfacía las expectativas del PCM, 

los comunistas esperaron a conocer la iniciativa de Ley pero no abandonaron su idea de 

obtener su reconocimiento legal y continuaron con su campaña de afiliación y 

reconstrucción de su estructura.  

En abril de 1978, la comisión ejecutiva del partido entregó al secretario de 
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gobernación, Jesús Reyes Heroles, la solicitud de registro del Partido Comunista Mexicano. 

Antes de entregar la solicitud, el Comité Central realizó una reunión con el fin de introducir 

las adaptaciones necesarias a los documentos básicos del partido y de esta manera cumplir 

con algunos de los requisitos de la LOPPE. Algunas de estas modificaciones fueron: el 

acatamiento de la Constitución General de la República y se agregaron capítulos dedicados 

a los procedimientos para elegir a los candidatos comunistas a puestos de elección popular. 

El 3 de mayo de ese año, la Comisión Federal Electoral aprobó el registro 

condicionado del PCM. A partir de ese momento, el PCM se dio a la tarea de resolver uno 

de los problemas más importantes que se venía de manera inmediata y que tenía que ver 

con el proceso electoral de 1979. Como se había propuesto poner el registro del Partido al 

servicio de las fuerzas de izquierda, el PCM comenzó a incrementar sus contactos con 

miras a formar una gran Coalición de Izquierda y a diseñar una lista de los probables 

diputados que llegarían por la vía plurinominal.  

Paralelamente a la preparación de la contienda electoral de 1979, el PCM se enfrascó 

en una discusión interna sobre diversos temas entre los que destacan: la necesidad de 

transformar al partido en un partido de masas, el lugar que ocupaba la lucha por la 

democracia y la transformación democrática al socialismo, el carácter del partido como 

partido de clase y popular, como partido de oposición y de alternativa política inmediata. 

La polémica que se desarrollo en ese periodo tuvo repercusiones inmediatas, 

particularmente en lo que se refiere al diseño de la lista de diputados plurinominales. Solo 

basta recordar que se suscito una diferencia importante entre Arturo Martínez Nateras y un 

sector del partido que lo llevó a renunciar a todos sus cargos y a dejarlo fuera de la lista de 

diputados. 

Después de estos intensos debates y rompimientos, el PCM entró de lleno a la 

campaña en enero de 1979 y durante su IX Pleno definió como el sentido principal de su 

participación en dicho proceso electoral el combate por la renovación democrática del país 

y su presencia en la contienda como de oposición y alternativa. Según en ese Pleno: “Se 

estaban creando las condiciones para que la izquierda y las fuerzas de la democracia 

ocuparan mayores espacios e influyeran en el rumbo de la política nacional. Eso necesitaba 

un punto de referencia, una meta. El PCM la formuló como renovación democrática. 

Significaba una alternativa distinta a la que ofrecían los partidos del sistema y una 



 77

oposición de clase, sin lugar a dudas.”55  

Este Pleno se planteó luchar por el registro definitivo, lo que significaba alcanzar el 

1.5 por ciento de la votación, constituir un grupo parlamentario que implicaba tener diez 

diputados y con ello participar en los órganos de la Cámara y las comisiones, así como 

crear la corriente electoral comunista que expresaría el reconocimiento del derecho de los 

comunistas a la acción política y abierta. 

El día de la elección, el PCM hizo una demostración de fuerza organizada ya que 

acreditó representantes en más del 60 por ciento de las casillas, montó un centro de 

información y computo electoral que el mismo día informó que había alcanzado el 1.5 por 

cierto y que se convertía en la tercera fuerza electoral.  

Oficialmente el PCM obtuvo en, 1979, 703 mil votos y los comunistas y las otras 

fuerzas de izquierda de la Coalición celebraron el triunfo. Por primera vez se integró un 

grupo parlamentario comunista encabezado por Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín 

Campa, Gilberto Rincón Gallardo, Pablo Gómez, Ramón Danzós Palomino, Gerardo 

Unzueta, Othón Salazar, Evaristo Pérez Arreola y Antonio Becerra del PCM. Del PPM 

fueron: Alejandro Gascón Mercado, Manuel Stephens, Sabino Hernández, Fernando Peraza 

y Santiago Fierro. Roberto Jaramillo, Arturo Salcido y Juventino Sánchez del PSR y Carlos 

Sánchez Cárdenas del MAUS. 

Como lo esperaba el Presidente José López Portillo, las elecciones fueron un 

mecanismo político para posibilitar la presencia legal de los comunistas del PCM y de las 

otras fuerzas de izquierda que coaligaron con él. De hecho, también fueron una manera de 

medir el peso de la derecha representada por el PAN y el PDM. Según el Presidente José 

López Portillo, él auguraba un descenso de la derecha sin pensar que a la vuelta de los años 

la Reforma Política posibilitaría el triunfo de un candidato de la derecha y la derrota de su 

partido el PRI. 

En sus memorias el Presidente escribe: “Las elecciones fueron tranquilas, limpias y 

ejemplares. Salvo que los payasos buscadores de prestigio fastidien, quedarán como 

ejemplo. El PRI sale muy bien librado y como suponíamos pierde posiciones el PAN; el 

Partido Comunista con presencia importante en las ciudades hasta donde me entero, el 

Partido Socialista de los Trabajadores, se desinfla. El Demócrata, débil, como lo esperaba. 
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Los demás en su lugar. Todas las gubernaturas se ganan, pese al esfuerzo de Conchello en 

Nuevo León, como candidato del PAN. Se perderán, si mucho, cinco o siete diputaciones 

por mayoría y me temo que en las plurinominales el PRI, pese a las limitantes, también 

tendrá demasiados votos.”56  

No obstante que el Presidente José López Portillo reconoció los avances democráticos 

con la Reforma Política en las elecciones federales de 1979, también tuvo aceptar la 

existencia de fuerzas políticas que optan por otras vías, como la movilización y la 

ocupación de sedes diplomáticas. El Presidente dijo al respecto en su cuarto informe: 

“Ratificamos que la vía para expresar efectivamente inconformidades o disidencias, no es 

la del exhibicionismo ni la del deseo de notoriedad malsana, menos aún cuando contamos 

con los instrumentos y los cauces legales que permiten el diálogo. Sin embargo, es 

lamentable informar que la actividad terrorista en contra de sedes diplomáticas brotó en 

nuestro país el pasado mes de febrero. Pese a la provocación ni apelaremos a la represión ni 

cancelaremos el diálogo.”57  

En esa misma ocasión el Jefe del Ejecutivo, reconocía insuficiencias de la Reforma 

Política por lo que anunciaba que enviaría una iniciativa de reformas con el fin de mejorar 

algunos aspectos como eran los requisitos y formas de emisión del sufragio, la integración 

de los organismos correspondientes y el funcionamiento del Colegio Electoral entre otras 

modificaciones. 

Conviene resaltar que durante ese mismo informe el Presidente de la República tuvo 

que aceptar los reclamos de algunos de los partidos contendientes sobre irregularidades en 

los comicios de ese año y anunció la realización de elecciones extraordinarias en varios 

distritos. El Presidente dijo: “Con apego a la Ley Electoral, de Organizaciones  Políticas y 

Procesos Electorales, la Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral, declaró la 

nulidad de los comicios en cinco distritos electorales uninominales: el II de Coahuila, el V 

de Guerrero, el VI de Oaxaca, el III de Puebla y el XVII de Veracruz, y convocó a 

elecciones extraordinarias, que se efectuaron el 2 de Diciembre pasado.”58 

Las impugnaciones que realizó el PCM en el distrito V de Guerrero lograron que el 
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gobernador, Rubén Figueroa aceptara la repetición de las elecciones federales. Las 

elecciones se llevaron a cabo en ese mes de diciembre de ese mismo año y en esa ocasión 

ganó el PRI. En las elecciones extraordinarias por el V Distrito, el PCM ya no llevó como 

candidato al Profesor Othón Salazar pues el líder magisterial ya tenía un escaño en la 

Cámara de Diputados pues había sido colocado en una posición de la lista de diputados 

plurinuminales que le había permitido alcanzar una curul.  

En estas elecciones extraordinarias, el PCM decidió poner como candidato a Ramón 

Sosamontes y realizó una fuerte campaña política pero no pudo derrotar al abanderado del 

PRI. Fue de esta manera en que el PCM y particularmente el Profesor Othón Salazar 

consiguieron enfrentar por primera vez al entonces invencible partido oficial de manera 

legal y aunque no lograron derrotarlo, por todas las artimañas a las que recurrió el gobierno 

estatal, si percibieron las potencialidades políticas que para el partido representaba la región 

de la Montaña, particularmente el municipio en donde había nacido el dirigente el MRM. El 

siguiente año, en 1980, el PCM contendió por la presidencia municipal de Alcozauca y 

logró vencer al PRI. No obstante todas las irregularidades y la oposición del gobierno del 

estado, el candidato del PCM, el profesor Abel Salazar Bazán fue reconocido como 

presidente municipal. 

En la estrategia del Presidente José López Portillo de canalizar por la vía de las 

instituciones las oposiciones y el descontento social, el triunfo del PCM en el municipio de 

Alcozauca era un avance de su política de distensión. Para dar muestras de que su régimen 

era tolerante y abierto, el titular del Ejecutivo Federal invitó varias veces al presidente 

municipal de Alcozauca a varios de sus eventos como las llamadas Reuniones de la 

República que se realizaban en el mes de febrero alrededor del  día 5 y a otros con motivo 

de algún héroe guerrerense. Según el primer presidente municipal comunista estuvo, por lo 

menos, en la IV Reunión de la República que se realizó en febrero de 1981 en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora y en la V que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en 

1982. En ambas reuniones, el profesor Abel Salazar, presidente municipal de Alcozauca, no 

tuvo un papel relevante ya que las fuerzas políticas del PRI generalmente impulsaron a un 

personaje a hablar a nombre de los presidentes municipales y por obvias razones se 

entiende que para el  representante comunista estaba muy acotada su participación. 

Después del triunfo de la izquierda comunista en el municipio de Alcozauca en 
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Guerrrero, el gobierno de José López Portillo reconoció los triunfos del PCM  en dos 

municipios más del estado de Oaxaca, el de Juchitán y el de Tlacolulita. 

Si bien es cierto que durante el sexenio de López Portillo se nota un cierto avance en 

la democratización del sistema político, sobre todo en la legalización de la izquierda 

comunista, también lo es que su gobierno terminó sumergido en una tremenda crisis 

económica y en el descrédito de su familia por los actos de corrupción en los que se les vio 

envuelta.  

 

II.4.- Miguel de la Madrid y la renovación moral de la sociedad. 

 

Después de un sexenio en el que se hizo creer a los mexicanos que finalmente llegaría 

la abundancia para todos y que en realidad terminaría sumergido en una profunda crisis 

económica, llega el Licenciado Miguel de la Madrid a la Presidencia de la República con 

un discurso de cambio de rumbo en la economía  a partir de una planeación democrática y 

la democratización integral de la sociedad. 

A diferencia de la campaña electoral de 1976 en la que el abanderado del PRI fue el 

único candidato con registro que contendió en esas elecciones, Miguel de la Madrid se 

enfrentó a varios candidatos de diversos partidos políticos entre los que destacaban Arnoldo 

Martínez Verdugo del Partido Socialista Unificado de México, Rosario Ibarra de Piedra del 

PRT, el del Partido Demócrata Mexicano, el del Partido Socialista de los Trabajadores, el 

del Partido Acción Nacional. 

Las elecciones de 1982 estuvieron marcadas por la presencia de los nuevos partidos 

políticos, que gracias a la Reforma Electoral de 1977 obtuvieron su registro legal, y la 

declinación de los viejos partidos como el PARM y el PPS. En esas elecciones el 

abanderado del PRI obtuvo un considerable número de votos y el representante de la nueva 

izquierda socialista incrementó su votación.  

Enrique Krauze dice: “En medio de la crisis financiera, la sorpresa mayor fue la 

copiosa participación electoral del 6 de julio de 1982. No se había visto nada similar desde 

tiempos de Almazán o Vasconcelos, pero ambos eran candidatos de oposición. La caída del 

abstencionismo y la copiosa votación por De la Madrid (76 por ciento) intrigó a los 

observadores políticos. Pero no había misterio en los resultados. Se trataba de un voto por 
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Miguel de la Madrid, no por el PRI, que veía disminuida considerablemente la votación a 

favor de sus candidatos a diputados y senadores. Tal vez un candidato fuerte en la 

oposición hubiese modificado la proporción, pero el votante no veía alternativa viable y 

candidato quiso creer en la ‘renovación moral de la sociedad’ que proponía De la 

Madrid.”59 

La decisión de que fuera Miguel de la Madrid el del PRI y no Javier García Paniagua 

la tomó el Presidente José López Portillo en virtud de la grave crisis económica por la que 

atravesaba el país. El expresidente relata así como tomó la decisión por uno y no por otro. 

“Pero en rigor así culmina un proceso que se inicia muchos años antes y que va avanzando 

sutilmente, hasta que, conforme a prácticas consuetudinarias y precedentes implícitos, el 

Presidente en turno oficia la ceremonia inicial, muy simple y maciza. 

Los dos últimos posibles precandidatos eran Javier García Paniagua y Miguel de la 

Madrid. En el camino y por distintas razones, fueron rezagándose los demás. Quedaron 

esos dos. Uno, para el caso de que se desordenara el país por la crisis económica y se 

necesitara una mano fuerte y sabia raíz popular; el otro, para el caso de que la expresión 

crítica fuera fundamentalmente financiera. Como esto último es lo que básicamente ocurría, 

el Partido se fijó en quien, desde hacía dos regímenes, estaba vinculado, en distintos grados 

de responsabilidad, con el proceso del financiamiento del desarrollo y las políticas 

económicas, Miguel de la Madrid, en quien concurrían todas las cualidades y requisitos 

para la nominación.”60  

Para la izquierda de nuestro país el proceso electoral de 1982 fue muy importante ya 

era la primera vez que participaba de manera legal en una contienda por la presidencia de la 

República y por que además daba un paso decisivo en la construcción de un partido político 

que aspiraba alcanzar el  poder por la vía de la democracia. Recordemos que a principios de 

los años ochenta, el PCM y otras fuerzas políticas deciden impulsar un proceso de unidad 

con el fin de presentar una candidatura común de todas las fuerzas de izquierda. Para ese 

fin el PCM convoca a otros partidos con registro como el PRT o sin registro como el PMT 

y a otras corrientes políticas como el MAP, entre otras, a construir un nuevo partido de la 

izquierda mexicana y al mismo tiempo a nominar al mejor candidato de las fuerzas políticas 
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de oposición.  

Othón Salazar recuerda muy bien el proceso electoral de 1982 no sólo por que para 

esa fecha el Partido Comunista Mexicano decidió disolverse para crear una nueva fuerza 

política, como el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, sino por que durante ese  

proceso fue propuesto como precandidato a la Presidencia de la República. El dirigente del 

MRM nos dice por qué en primer lugar aceptó la precandidatura y por que después decidió 

no continuar en ese proceso. 

“Othón: A mi me ayudó mucho Sergio, ahora mismo me ayuda, ser 
conciente de saber hasta donde llegan mis fuerzas y donde ya no. Eso me 
ayudó a mi mucho, fue un error mío, haber aceptado la calidad de 
precandidato presidencial. Eso fue un error. No, en el momento no lo 
sopese pero te voy a decir la razón por la cual acepté. Vamos a decir: 
hablan de fulano. Dicen que no. Hablan de zutano, dicen que no. Hablan de 
quién sabe que: dicen que no. Y cuando llegaron conmigo, por que lo 
plantearon con mucha fuerza, el compañero que lo hizo, no recuerdo quién 
fue, lo planteó con mucha fuerza, me acuerdo que dijo algo así: Nos guste o 
no nos guste, el único líder de masas que tiene esta reunión del partido es 
Othón. Y eso este que seguramente que me orilló a aceptar la calidad de 
precandidato y este me acuerdo que después de que terminó la reunión, 
como a la media noche, en el auditorio nacional, yo salí de allí con el 
reconocimiento de muchos compañeros y compañeras, pero no me dio 
tranquilidad. 

Sergio: Más bien una gran preocupación? 
Othón: Una gran preocupación, y ya se resolvió en términos muy 

favorables a favor de Arnoldo Martínez Verdugo. Eso en otro acto, en otra 
reunión del partido. 

Sergio: Y por que considera que fue un error. 
Othón: Por que yo no tomé en cuenta que no tenía la capacidad ni la 

preparación para asumir una responsabilidad de ese nivel. Eso era lo que 
me pesaba mucho como preocupación. Y hubo un compañero de Sinaloa, 
que ahora es director de Bachilleres de la UNAM, dijo una cosa que nunca 
olvidare. Se lo agradezco muchísimo. Cuando se discutía esto de si 
candidato, precandidato, dijo: Yo a Othón lo quiero, le reconozco todo lo 
que él ha hecho por el movimiento de masas, pocos de nosotros hemos 
hecho lo que ha hecho Othón, pero estoy seguro de que Othón me entiende, 
él no tiene el nivel para esa tarea. Hijo, yo se lo agradecí en el alma. Se 
llama Rito Terán. 

Sergio: Rito Terán, director del CCH Sur. 
Othón: Si y le dije, después de que terminó todo: Rito te agradezco en 

el alma tus palabras por que corresponden exactamente a la situación. Y 
yo debí haberme sumado a los que iban diciendo no. Le hablaban a uno, 
no. A otro, no, otro no. Yo no se por qué a mi me salió lo guerrerense, yo 
no se qué, decir no, yo tampoco me voy a rajar como se han rajado estos. 
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Una cosa de esas. Una cosa así fue la que me llevó a aceptar la calidad de 
precandidato.”61 
 

Con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de la República se abre una 

nueva etapa en la historia política de los gobiernos priístas ya que por vez primera arriba un 

candidato que no era abogado de profesión sino economista y que no tenía experiencia 

política, es decir, que antes no había ocupado algún cargo de elección popular. 

Su triunfo representó el arribo de un nuevo bloque de fuerzas políticas que no estaban 

de acuerdo con el llamado populismo y buscaban un nuevo giro en la economía, 

fundamentalmente le apostaban a la apertura comercial. Pero no solo les interesaba 

implantar una economía de mercado, es decir que no tuviera las regulaciones y controles 

existentes como lo habían hecho los últimos gobernantes, sino que además le apostaban a 

redefinir el papel del Estado en la economía así como reducir sus funciones. 

Durante su gobierno, Miguel de la Madrid se dio a la tarea de recomponer la 

maltrecha economía que había dejado su sucesor pero sobre todo de encauzarla por nuevos 

derroteros. A los inversionistas les aseguró que no habría más golpes de timón y que su 

gobierno les garantizaría sus inversiones. Pero además, les dijo que la economía debería 

prepararse para entrar en el mundo globalizado y por lo tanto ser competitiva.  

Aun cuando Miguel de la Madrid utilizó como lema de campaña “Por la renovación 

moral de la sociedad”, durante su gestión no se hizo eco a una demanda de la sociedad que 

pedía castigo a quienes le habían prometido una época de abundancia y a los que se habían 

beneficiado de los recursos petroleros. No obstante que hubo denuncias contra el 

expresidente José López Portillo, el gobierno de Miguel de la Madrid no realizó ninguna 

acción contra su sucesor. Lo más que hizo fue capturar Arturo Durazo Moreno, ex Director 

de la Policía del Distrito Federal. 

Su renovación moral de la sociedad se tradujo en la reforma al título cuarto de la 

Constitución General de la República y la expedición de una nueva Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos así como la creación de Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación, SECOGEF. 

En aras de administrar mejor los recursos y sobre todo de no continuar con el 

                                                 
61 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Othón Salazar en la ciudad de Tlapa en abril de 2005. 
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centralismo político y administrativo que había caracterizado a los últimos gobiernos 

priístas, el presidente Miguel de la Madrid decidió fortalecer el federalismo e iniciar el 

proceso de descentralización de la administración pública federal. 

Con respecto al primero, el primer mandatario impulso una reforma municipal con el 

fin de renovar la vida en los municipios y descentralizar la actividad del país así como 

promover un desarrollo regional. 

El primer paso que dio el gobierno en este sentido fue la iniciativa de reforma al 

artículo 115 constitucional que norma la vida municipal. Las reformas aprobadas en 

Diciembre de 1982 restituyen al municipio atribuciones básicas para su función de 

gobierno, se le faculta para que regule la planeación del desarrollo urbano, se les devuelven 

fuentes de ingreso como el impuesto predial y se precisan los servicios que tendrán a su 

cargo como la regulación de los sistemas de abasto y mercados, alumbrado, etc. 

En estas reformas se establece la participación de regidores de representación 

proporcional en los cabildos y define los mecanismos para la suspensión de poderes, 

facultad que queda a cargo de las legislaturas locales. Para que la suspensión pudiera 

realizarse debería el congreso local tomar la decisión por mayoría de más de las dos 

terceras partes y previa comparecencia de las autoridades municipales en conflicto. De esta 

manera se promovía la participación plural en los municipios y se les protegía de posiciones 

arbitrarias de los ejecutivos estatales. 

Para fortalecer el federalismo e impulsar un desarrollo más equilibrado, el gobierno 

de Miguel de la Madrid favoreció la incorporación de los estados y municipios a la 

planeación del ejercicio del gasto federal en las entidades donde se ejerce. Además su 

gobierno insistió que dichas entidades políticas participaran en el diseño de los distintos 

planes regionales que el gobierno federal realiza para fomentar el desarrollo en zonas 

atrasadas o para resolver problemas regionales. Para conseguir esto el presidente Miguel de 

la Madrid planteó en su Plan Nacional de Desarrollo la constitución de los Comités para la 

Planeación del Desarrollo y los Convenios Únicos de Desarrollo.  

Una vez que el gobierno consiguió la aprobación de la reforma al artículo 115 

constitucional esperó que las legislaturas estatales modificaran sus constituciones locales 

para adecuarlas al nuevo texto constitucional. Durante el tiempo que duraría este proceso, 

el gobierno organizó una serie de foros de consulta para recoger las opiniones de los 
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diversos grupos sociales. Una vez que tuvo las opiniones, las entregó a las cámaras locales 

para orientaran su proceso legislativo. De esta manera en 1984, los estados modificaron sus 

constituciones locales y leyes secundarias pertinentes para adaptarlas al nuevo texto 

constitucional.  

El Presidente creó el Centro Nacional de Estudios Municipales, CNEM como parte 

de la Secretaría de Gobernación con el fin de instituir un sistema permanente de 

seguimiento y fomento de la reforma municipal en el que participarían los tres niveles de 

gobierno. A parte del CNEM en la Secretaría de Gobernación, el gobierno fundó otros 

tantos CNEMs en los 31 estados de la República. 

Durante su gobierno se promovieron más de 50 programas de apoyo al municipio, 

entre los que destacaron los de generación de empleos para la mujer y los jóvenes, de 

otorgamiento de becas para los hijos de trabajadores y de aprovechamiento del servicio 

social de pasantes. 

Desde la perspectiva del gobierno de Miguel de la Madrid la reforma municipal se 

tradujo en nuevos y cuantiosos ingresos a los municipios aunque el nivel de compromiso 

político de los estados con dicha reforma fue muy diverso. Esto quiere decir que algunos 

gobernadores recogieron con entusiasmo la reforma y la profundizaron en su entidad y 

otros solos se limitaron a adecuar sus leyes a lo que establecía la norma federal.  

El gobierno lo dice de esta manera: “Con la adopción del nuevo mandato 

constitucional en todas las entidades, la reforma municipal dio, a partir de 1984, nuevos y 

muy cuantiosos ingresos a la mayoría de los municipios, aunque fue evidente el diverso 

grado de compromiso político con que los estados emprendieron la reforma. Mientras que 

en algunos de ellos se asumió con entusiasmo el espíritu de la reforma y se modernizó su 

legislación relativa a los municipios, en otros las modificaciones legales se limitaron a 

adecuar las constituciones locales al principio general.”62  

Paralelamente a la reforma municipal, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió la 

descentralización de la administración pública federal, empezando por la transferencia a los 

estados la prestación de los servicios básicos de educación y salud. Según el gobierno, con 

la descentralización hubo mayor participación de los estados y municipios así como nuevas 

                                                 
62 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Las razones y las obras. Gobierno de Miguel de la Madrid, Crónica 

del sexenio 1982-1988. Sexto año, México: FCE, 1988, p. 64 
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funciones municipales. Dice el gobierno: “La participación de los estados y municipios se 

incrementa por diferentes medios, entre los que se encuentra la incorporación de aspectos 

geográficos, históricos y sociales de la región a los planes y programas de estudio.”63  

La llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de la República representa el 

arribo de un equipo que fue definido por los analistas como “tecnócratas” ya que eran 

eficientes en el manejo de los indicadores de la macroeconomía pero carecían del tacto 

político para manejar los conflictos. De ahí que durante su sexenio se caracterizara por la 

elaboración de Planes y Programas que pretendían poner un nuevo orden a la economía y 

las finanzas así como reorientar el desarrollo del país. Sin embargo, en lo político su 

gobierno no se atrevió a profundizar en el proceso de democratización del sistema político 

nacional y lejos de llevar a cabo las reformas políticas necesarias se contuvo y decidió 

mantener el continuismo político priísta.  

En el país, una gran mayoría de la población exigía al gobierno de Miguel de la 

Madrid no sólo una renovación moral de la sociedad para evitar que se volvieran a repetir 

los excesos de los dos presidentes anteriores sino además la democratización del sistema. 

Muchos de los críticos del sistema consideraban que no era suficiente el reconocimiento de 

nuevos partidos políticos y tener elecciones competidas sino que además se requería que la 

sociedad tuviera confianza en las autoridades electorales y que los partidos compitieran en 

igualdad de condiciones. 

La oportunidad que tuvo el presidente Miguel de la Madrid para dar  pasos firmes a la 

democratización de la vida política nacional se frustró cuando toda la maquinaria del estado 

se puso al servicio del PRI durante las elecciones en Chihuahua en las que compitieron 

Fernando Baeza por el partido oficial, Luis H. Álvarez por el PAN y Antonio Becerrera 

Gaytán por el PSUM. 

En esa ocasión, Manuel Barlett, secretario de gobernación, justificó el fraude y la 

derrota del PAN argumentando que con el triunfo del PRI se había puesto un alto a la 

derecha mexicana, al clero reaccionario y las pretensiones imperialistas de Estados Unidos. 

Enrique Krauze dice al respecto: “Barlett –que en su juventud había sido un colaborador y 

ardiente partidario de Carlos Madrazo- escuchó los argumentos y no movió un ápice su 

posición. Al final de la cena sugirió que se había cometido un fraude, pero ‘era un fraude 
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patriótico’. Cualquier disturbio, advirtió, se toparía con la fuerza pública. Era un error 

histórico. Chihuahua podía haber sido la cuna de la democracia; pero al decidir que no lo 

fuera, el gobierno de la ‘renovación moral’ perdió su gran oportunidad de encabezar el 

cambio democrático.”64  

El gobierno de Miguel de la Madrid hizo más difícil el proceso de democratización de 

la vida política nacional al impulsar una reforma política que no respondía a las necesidades 

de la época, particularmente a la credibilidad de los procesos electorales, y no lograr 

superar las dificultades internas de su partido, el PRI. La impericia política para superar las 

contradicciones al interior del PRI, provocaron la salida de personajes importantes que a la 

vuelta de los meses consiguieron constituir una corriente política importante que puso en 

jaque al partido oficial. 

En el sexenio del presidente Miguel de la Madrid los partidos políticos nacionales  

experimentan una vida intensa que se expresa en una participación electoral en casi  todos 

los ámbitos del escenario político y en reclamos muy puntuales de ser ellos los que 

organicen los procesos electorales con el fin de darle mayor transparencia y credibilidad. 

Para dar respuesta a los reclamos políticos de los partidos, sobre todo los de 

oposición, el gobierno impulsa una nueva reforma electoral que cristaliza en el diseño del 

Código Federal Electoral que sustituye a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales, la LOPPE, de 1977. 

La nueva reforma establece el aumento de 400 a 500 diputados, 300 que serán electos 

por el principio de mayoría y 200 por el de representación proporcional. En lo que se 

refiere al Senado se dispone que la mitad de sus miembros se renueve cada tres años, en 

lugar de que todos ellos lo hicieran cada seis, como venía sucediendo.  

De las novedades más importantes de la reforma está el financiamiento público a los 

partidos y la derogación del llamado registro condicionado. Se acortan los tiempos entre la 

elección y el cómputo y se obliga a los organismos electorales de informar públicamente 

los resultados. Se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral y se establecen dos periodos 

de sesiones del Congreso. 

En su sexenio se crea la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que será integrada 

por 66 asambleístas, 40 por el principio de mayoría relativa y el resto por el de 
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representación proporcional. No obstante la creación de esta Asamblea Legislativa, el 

gobierno federal deja sin responder a los reclamos ciudadanos de la creación de un nuevo 

estado de la República así como de la exigencia de que sean ellos los que elijan a sus 

autoridades.  

No obstante lo estrecho de la reforma, los partidos políticos viven un momento 

importante de su historia durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Los partidos políticos 

tradicionales como el PARM y el PPS, prácticamente desaparecerán al sumarse a una 

corriente política nacional que sacudirá al régimen priísta.  

El PAN atraviesa por una etapa importante en su trayectoria al elegir como nuevo 

presidente nacional a Luis H. Álvarez en lugar de reelegir a Pablo Emilio Madero. Con la 

llegada del nuevo presidente, se posesionan las llamadas corrientes neopanistas que 

llevarán al partido a tomar posiciones más radicales como el de no aceptar el subsidio 

federal al que tenían derecho todos los partidos. Para las elecciones de 1988, el PAN elige 

como su abanderado a Manuel J. Clouthier del Rincón, un rico empresario agrícola de 

Sinaloa.  

Para la contienda electoral de 1988, el Partido Demócrata Mexicano, PDM, elige 

como su candidato a la presidencia de la República a Gumersindo Magaña Negrete, 

mientras que el Partido Socialdemócrata optó por Luis Sánchez Aguilar. 

La izquierda también experimenta nuevos rumbos para estar a tono con los cambios 

que están sufriendo los países llamados socialistas. El Partido Socialista Unificado de 

México, PSUM, y el Partido Mexicano de los Trabajadores, finalmente se ponen de 

acuerdo para iniciar un proceso de unificación que los lleva a la constitución del Partido 

Mexicano Socialista, PMS. Con la integración del nuevo partido, el sector de la izquierda 

representado por la nueva agrupación política da  vida a un partido moderno y pragmático, 

que abandona la ortodoxia de la vieja izquierda, que se abre a todas las corrientes que 

quieran participar en él y que se define como un partido que se opone al proyecto de país 

del grupo gobernante. Con la creación del PMS, desaparecen la hoz y el martillo, símbolos 

de una ideología así como la bandera roja. 

En este esfuerzo de la izquierda por su unificación y dar vida a un partido que 

terminara con la dispersión de la oposición de izquierda y que al final de cuentas se 

transformara en un partido que se convirtiera en una verdadera opción política del pueblo 
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trabajador y que pudiera además conseguir triunfos electorales, no participan el PRT ni el 

PST. 

En el año de 1987 nace el PMS y a finales de ese año elige como su candidato a la 

presidencia de la República al ingeniero Heberto Castillo, en un proceso de elección en el 

que contendieron Eraclio Zepeda,  Jesús Hernández Delgadillo y Antonio Becerra Gaytán. 

El gran paso que da la izquierda mexicana al constituir el PMS se empieza a diluir 

cuando la Corriente Democrática del PRI decide dejar ese partido y lanzar la candidatura 

del ingeniero Cuahutémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente, el General Lazaro 

Cárdenas, a la presidencia del país. La ruptura de esta Corriente se produce cuando sus 

integrantes se dan cuenta que su partido no está dispuesto a democratizarse y lanza como su 

candidato a Carlos Salinas de Gortari. 

En el marco de este acomodamiento de fuerzas políticas, el PRI busca por todos los 

medios ampliar sus bases y para ello se acerca a una de las organizaciones que en el campo 

mexicano había sido motivo de atención particular por sus métodos de lucha: Antorcha 

Campesina. Como se recordará, Antorcha tiene su origen de unas de las múltiples 

escisiones de lo que fue la Liga Leninista Espartaco que funda José Revueltas. Aquiles 

Córdova era maestro en la Universidad Autónoma Chapingo y líder de la Federación 

Nacional de Organizaciones Bolcheviques, FNOB. Antorcha Campesina logra ganar el 

municipio de Tecomatlán en 1977, tierra del dirigente de esa organización,  apoyando a un 

candidato priístas. En 1988, Antorcha Campesina es reconocida legalmente como una 

organización perteneciente al PRI. A partir de ese reconocimiento, la organización 

mantendrá un gran crecimiento en la región que la llevará al estado de Guerrero en tiempos 

de Francisco Ruíz Massieu. Y posteriormente hará su aparición en Alcozauca.65 

El PARM y el PST, que a partir de ese momento se llama Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional, FCRN, deciden acoger a Cuauhtémoc Cárdenas en sus filas y lo 

nombran su candidato a la presidencia. Pronto el PPS y el PSD se suman a esa candidatura 

y nace el Frente Democrático Nacional, FDN.  

Al principio, el PMS cuestiona la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ya que 

considera que su historia política no representa los intereses de la izquierda mexicana. Sin 
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MORAN, Aquiles y Tomás MARTINEZ ROLDAN, Antorcha Dice … México: Ediciones Antorchistas, 
1992, Tomos I, II y III. 
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embargo, conforme la campaña del abanderado del FDN comienza a crecer la dirigencia 

pemesista analiza la posibilidad de sumarse a ella. Finalmente, el ingeniero Heberto 

Castillo declina su candidatura a favor del hijo del general Cárdenas. 

El PRT por su parte nombra como su candidata a Rosario Ibarra de Piedra, cabeza del 

Frente de Derechos Humanos y  reconocida luchadora social.  

De esta manera, el proceso electoral de 1988 para la presidencia a la República es 

muy competido entre Carlos Salinas de Gortari del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas del FDN y 

Manuel J. Clohutier del PAN. 

Como se sabe, el triunfo de Carlos Salinas de Gortari se da una vez que se “cae el 

sistema”, justo cuando la información que estaba proporcionando la autoridad electoral 

daba una leve ventaja al abanderado del FDN. De esta manera, el encumbramiento del 

candidato del PRI se produce en medio de serios cuestionamientos sobre la limpieza del 

proceso electoral y de su legitimidad como presidente de la República.   

 

II. 5.Carlos Salinas de Gortari y los problemas de legitimidad. 

 

Ante los severos cuestionamientos sobre el proceso electoral que lo llevó a la 

presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari se ve obligado a buscar por todos los 

medios la legitimidad de su gobierno. Pero además tiene que mostrar signos de firmeza y de 

carácter ante sus enemigos. Es por esto que en los primeros meses de su sexenio, es 

arrestado Joaquín Hernández Galicia, alias la Quina, líder petrolero, por acopio de armas, 

entre otros delitos.66 

El método que siguió Carlos Salinas de Gortari para conseguir los apoyos necesarios 

a su gobierno fue la vieja fórmula  del sistema político mexicano, “darle maíz al gallo”. 

El nuevo presidente tiene que ganarse la confianza no únicamente de los sectores 

populares y del campo mexicano sino también de algunos empresarios que ya habían 

apostado por la apertura económica y los pactos obrero-patronales.  

Carlos Salinas de Gortari les ofrece continuar con la política económica iniciada por 

Miguel de la Madrid pero además les asegura que seguirá vendiendo las empresas del 
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presidente del asesinato de su sirvienta cuando era niño. Vease: KRAUZE, Enrique, Ob., cit., p. 419. 
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gobierno rentables o no pero que no sean necesarias en el esquema de una economía 

abierta.  

Algo de lo que esta convencido el presidente de la República es que México puede 

formar parte de los países desarrollados y figurar entre las principales economías del 

mundo. Por eso, promete a los grandes empresarios que la economía no sólo seguirá 

abriéndose al mercado global sino que además pondrá todo su empeño para integrar un gran 

acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.  

Enrique Krauze lo dice así: “Cuando Salinas decía que México podía ingresar al 

Primer Mundo, lo creía de verdad, y se refería sin dudarlo a un esquema capitalista. Los 

cambios macroeconómicos infundían confianza en el inversionista –sobre todo en los 

grupos oligopólicos nacionales-, pero la prueba tangible fue el proceso de privatización  

que los benefició pasando por encima de todos los tabúes. A acepción, fundamentalmente, 

de las industrias nacionalizadas por don Porfirio, Cárdenas y López Mateos (los 

ferrocarriles, el petróleo, la energía eléctrica, el gobierno cerró y subastó, a buenos precios, 

la gran mayoría de sus empresas.”67 

A lo largo de su sexenio, Carlos Salinas de Gortari hace grandes esfuerzos y dedica 

mucho tiempo en los cabildeos para convencer a los norteamericanos, primero, y a los 

canadienses de la conveniencia de integrar una gran zona comercial en la parte norte del 

continente americano en la que México este integrado. Los esfuerzos de su gobierno 

cristalizan casi al finalizar su periodo presidencial con la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. 

Para ganarse la simpatía de otro sector importante de la vida política nacional como la 

Iglesia, el presidente decide modificar el artículo 130 de la Constitución para dotar de 

personalidad jurídica a las iglesias, pero principalmente a la iglesia católica, así como 

permitir que los sacerdotes puedan externar sus puntos de vista y realizar manifestaciones 

de culto externo. 

El presidente Carlos Salinas de Gortari también busco la simpatía de los intelectuales 

mexicanos. A ciertos grupos les dio contratos editoriales, acceso privilegiado a los medios 

oficiales de comunicación, viajes al extranjero con dinero del erario y desde luego dinero 

constante y sonante. Algunos de estos intelectuales que se vieron favorecidos por el 
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régimen de Salinas tuvieron en algún momento de su vida un contacto importante con el 

proceso de Alcozauca cuando eran miembros del PSUM. Es en este sexenio cuando Julia 

Carabias es nombrada directora del Instituto Nacional de Ecología. 

Sin lugar a dudas, el instrumento que más ayudo a ganar simpatía al presidente de la 

República entre los sectores populares de la población fue el Programa Nacional de 

Solidaridad. Con este Programa, el gobierno desarrolla una estrategia que le reditúa grandes 

beneficios políticos al penetrar en casi todos los rincones del país y acercarse a casi todos 

los sectores de la población, principalmente a sus líderes. El PRONASOL se convierte en la 

programa preferido del gobierno pues lo mismo sirve para construir un camino en un 

poblado incomunicado, que levantar una escuela, abrir una lechería, entregar títulos de 

propiedad, dotar de pizarrones y bancas en las escuelas, llevar despensas a las familias, 

proporcionar desayunos escolares, y un sin fin de acciones. La importancia del programa se 

observa en la gran campaña propagandística que el gobierno despliega en los medios que 

algunos analistas llegan a sospechar que la intención política de Salinas con Solidaridad es 

convertirlo en un partido político para que le sirviera de plataforma una vez que abandonara 

la presidencia.68  

Para encontrar una mayor legitimación de su gobierno en los sectores del campo pero 

sobre todo para sacar adelante una nueva Ley Agraria, Carlos Salinas de Gortari recupera la 

idea del antiguo Consejo Agrario Permanente, CAP, de la era del presidente Luis 

Echeverría pero con un mayor impulso y una fuerte cantidad de recursos. A diferencia del 

CAP echeverrísta, el de Salinas de Gortari consigue integrar a un gran número de 

organizaciones campesinas que se identifican como independientes. El CAP69 nace como 

una respuesta gubernamental al proceso de unificación campesina que se venía dando como 

resultado de la gran agitación que había provocado el movimiento encabezado por 

Cuauhtémoc Cárdenas durante el proceso electoral de 1988 y que cristaliza en el llamado 

Convenio de Acción Unitaria, CAU. 

El gobierno salinista también establece una estrategia similar para los pueblos 

indígenas que para esas fechas se están organizando contra las celebraciones que pretenden 

                                                 
68 KRAUZE, Enrique, Ob., cit., p 423. 
69 Las organizaciones que integran el CAP son: ALCANO, CCC, CCI, CIOAC, CODUC, CAM, CNC, 

MOVIMIENTO NACIONAL DE LOS 400 PUEBLOS, UGOCM, OGOCEP, UNORCA y UNTA. 
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llevar a cabo los gobiernos iberoamericanos con motivo de los 500 años de la llegada de los 

europeos a tierras americanas. Para festejar este acontecimiento, los gobiernos tenían 

preparado una serie de eventos a desarrollar en diversas partes del continente pero 

particularmente pretendían celebrar un Encuentro Mundial de Pueblos Indígenas en nuestro 

país. 

Con el fin de garantizar un mayor consenso a su política indigenista, el presidente 

nombra como titular del Instituto Nacional Indigenista a uno de los antropólogos que en un 

momento de si vida militó en lo que se conocía como la antropología crítica; Arturo 

Warman Gryg. Desde el inicio de su gestión Warman anuncia un cambio de rumbo en el 

indigenismo y plantea una política indigenista en la que se habla de traspaso de funciones. 

Como el gobierno consideraba que el CAP le estaba dando los resultados esperados, 

pensó en diseñar el mismo modelo para los pueblos indígenas y promueve la creación del 

Consejo Indio Permanente, CIP. Lo que no esperaba, era que los dirigentes indios se 

rebelaran, casi de manera inmediata que se da a conocer la creación del CIP, contra las 

actitudes corporativas del régimen. En el desplegado en el que se da a conocer la 

convocatoria para crear el CIP aparecen varias organizaciones indígenas como el FIPI, la 

CNPI, la UCEZ, la CNC, el MNI y la OPINAC. Poco después se sale el FIPI  de ese 

proceso ya que considera que el CPI es un instrumento del gobierno. 

El CIP cumple a medias con las expectativas del gobierno ya que consigue confundir 

a una parte del movimiento indígena que se prepara para contrarrestar las celebraciones 

gubernamentales por el llamado descubrimiento de América. Las divisiones internas del 

CIP así como los desencuentros con el CMPI y la CORPI, impiden la realización del gran 

Encuentro Mundial de Pueblos Indígenas en el año de 1992 pero no evitan que dicha 

instancia aplauda las reformas al artículo 27 constitucional.70 

Para contrarrestar las acciones de los gobiernos iberoamericanos  diversos sectores 

del continente americano lanzan una iniciativa que se denomina Campaña Continental 500 

años de resistencia indígena, negra y popular. En nuestro país, dicha iniciativa cobra cuerpo 

en el Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular. En esta 

campaña participan una importante cantidad de organizaciones sociales indígenas y algunas 

                                                 
70 Para mayores detalles del proceso de constitución del CPI y el movimiento indígena nacional alrededor del 

V Centenario ver: SARMIENTO, Sergio, Voces indias y modernización: De la protesta social a la 
revuelta india, Tesis de maestría en sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1998. 
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de ellas con un gran significado para el movimiento indígena nacional como la Coalición 

Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo, COCEI.  

El Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular se concierte 

en la coyuntura del V Centenario en la instancia que cuestiona el gobierno salinista pero 

además que propone iniciativas que van más allá de los planteamientos indigenistas del 

presidente. 

Como el presidente Salinas pretende controlar a todas las organizaciones sociales 

indias, con el fin de obtener legitimidad a su gobierno, se da a la tarea de entablar 

negociaciones en corto con aquellas agrupaciones que han sido un pilar en la lucha por los 

derechos de los pueblos indígenas y la democratización de la vida política nacional.  

Es por ello que para minar las bases perredistas en el istmo oaxaqueño pero sobre 

todo para dar a la opinión pública una cara de apertura y tolerancia, el presidente Salinas 

tiene una serie de contactos con la COCEI para llegar acuerdos políticos con sus dirigentes. 

Yanga Villagomez dice al respecto: “Con ese objetivo, a principios de febrero de 1991, una 

fracción de la dirigencia de la COCEI tuvo un encuentro con el presidente de la república, 

Carlos Salinas de Gortari, en Puerto Escondido, en el que se estableció un diálogo de 

respeto mutuo a posiciones políticas divergentes. Esto provocó al interior de ciertas 

corrientes de la dirección nacional del PRD y de la dirección estatal, una aguda crítica a la 

COCEI. 

Este acercamiento político tendría un costo inimaginable frente al partido con el que 

participa en las elecciones estatales y federales, así como frente a su base social, además de 

demostrar que el Estado mexicano ha sido capaz de neutralizar los movimientos más 

efectivos, como el de la COCEI, al encerrarlos en espacios regionales.”71 

El control que llega a tener el gobierno de Carlos Salinas de Gortari sobre gran parte 

de las organizaciones sociales campesinas e indígenas, lo llevan a plantear dos temas 

fundamentales en la historia moderna del país: el que tiene que ver con su composición 

originaria y la Reforma Agraria. 

Aun cuando la reforma al artículo 4° de la Constitución es hasta cierto punto limitada 

con relación a lo que han hecho otros países del continente, el gobierno del presidente 

                                                 
71 VILLAGOMEZ, Yanga, Política hidroagrícola y cambio agrario en Tehuantepec, Oaxaca, México: El 

Colegio de Michoacán, 2006, pp. 224-225. 
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Carlos Salinas de Gortari no logra convencer a miembros de su propio partido para sacar 

adelante dicha reforma. Solo una alianza entre el PRD y el PRI, consigue la reforma al 

Artículo 4° con el voto en contra del PAN.  

Las dificultades que tiene el gobierno para reformar el Artículo 4° constitucional no 

se presentan o son menores cuando decide llevar a cabo la reforma del Artículo 27. Las 

voces que se oponen son acalladas rápidamente y muchas de las organizaciones campesinas 

que integran el CAP apoyan la medida. 

La reforma al Artículo 27 de la Constitución es, sin lugar a dudas, de gran 

trascendencia ya que da por terminado el reparto agrario pero sobre todo abre la posibilidad 

de que los campesinos, ejidatarios y comuneros, decidan si desean continuar usufructuado 

sus derechos colectivos o pasar a tener la propiedad individual de su parcela.  

La capacidad que tiene el gobierno para contener el descontento social en el medio 

rural, la pierde para impulsar una reforma electoral que evite los problemas que vivió el 

país durante el proceso electoral de 1988 en el que quedó la sensación, para una gran parte 

de los mexicanos, que el PRI había perdido.  

Como el PRD no reconoce a Carlos Salinas como presidente de la República, el 

titular del Ejecutivo se ve obligado a negociar con el PAN la mayoría de los cambios que 

introduce en la economía y la política. Pero además como el presidente “no ve ni oye” a la 

oposición, el gobierno tiene que acercarse al PAN para contrarrestar las protestas que los 

procesos electorales provocan en varios estados del país.  

El gran impacto que tiene el PRONASOL en la sociedad mexicana hace suponer al 

gobierno que la derrota del PRI en Baja California es una excepción, sobre todo cuando a 

mediados de su sexenio recupera el Distrito Federal. Sin embargo, el triunfo del PAN en 

Baja California es apenas el inicio de una serie de tropiezos políticos del gobierno que no 

da muestras de querer impulsar una reforma política. El grupo en el poder puede llevar 

adelante una reforma económica de gran trascendencia para los capitales financieros pero 

se resiste a una reforma política profunda que garantice imparcialidad de las autoridades 

electorales y transparencia del proceso. 

Las elecciones en Guanajuato en donde el candidato del PRI hace gala del gran poder 

de su partido para acarrear y comprar votos, obligan al gobierno a negociar con el PAN. El 

candidato triunfador tiene que renunciar. En esas elecciones el candidato del PAN es 
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Vicente Fox Quezada y el del PRD es Porfirio Muñoz Ledo. El gobierno decide nombrar un 

gobernador interino del PAN, Carlos Medina Plascencia.  

Otro proceso electoral que también llama mucho la atención y en donde se observa el 

agotamiento del sistema en el que el PRI tiene todos los elementos a su favor es en San 

Luis Potosí. En esa ocasión, el candidato de una coalición cívica es el Dr. Salvador Nava, 

viejo luchador por la democracia y el del PRI  es Fausto Zapata. Los resultados de la 

elección le son adversos al Dr. Nava y decide emprender una marcha hacia la ciudad de 

México para llamar la atención sobre los procesos electorales inequitativos entre los 

partidos de oposición y el partido del gobierno. 

Después de una larga caminata, el Dr. Salvador Nava llega a la ciudad de México en 

donde denuncia el fraude electoral del que fue objeto por parte de las autoridades 

electorales de San Luis Potosí y es cuando Fausto Zapata decide renunciar y el gobierno 

federal nombra a Gonzalo Martínez Corbalá como gobernador interino. 

Este y otros casos, son muestra del agotamiento de un sistema de partidos en el que el 

partido en el gobierno tiene todas las prerrogativas y todo el aparato gubernamental a su 

favor en cualquier contienda electoral, aun en las localidades más pequeñas.  

El presidente Salinas decide llevar a cabo acciones espectaculares para frenar las 

críticas de la oposición como por ejemplo levantar un nuevo padrón electoral y expedir una 

credencial de elector con fotografía que en ese tiempo significa cerca de 2 300 millones de 

pesos.72 

Estas acciones no son suficientes ante el reclamo ciudadano y el crecimiento político 

del PAN en varios estados de la República, por lo que el gobierno se ven en la necesidad de 

enviar varias iniciativas de ley en 1989-1990, en la que se introduce la cláusula de 

gobernabilidad; en 1993 cuando se abre el senado a la pluralidad y la de 1994, ante el 

levantamiento zapatista en Chiapas, que atiende la composición de las instituciones 

encargadas de las elecciones. 

José Woldenber lo dice así: “En 1994, ante la escalada de violencia que se presenció 

en México con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el 

asesinato del candidato presidencial del PRI, los partidos pactaron una nueva reforma 

                                                 
72 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Crónica del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 1988-1994. 

Síntesis e índice temático, México: FCE, 1994. p. 280. 
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electoral como respuesta a la violencia política que atendió  sobre todo a la composición de 

la institución encargada de organizar  las elecciones, y por ello no puso énfasis en la 

composición del Congreso, que volverá a ser materia de cambio en la reforma electoral de 

1996.”73 

Carlos Salinas tiene la oportunidad de impulsar una reforma política que dejara en 

claro la separación del PRI y del gobierno, de prohibir las muchas formas de transferencia 

económica del gobierno a su partido, de aprovechar los colores patrios por parte del PRI, de 

otorgar plena autonomía al Instituto Federal Electoral, fortalecer a los poderes legislativos y 

judicial, garantizar los derechos ciudadanos, en particular el derecho a la información, entre 

otras cosas.  

El presidente deja pasar esta oportunidad y en lugar de promover una reforma política 

que aprovechara los vientos de cambio que se están dando el mundo como por ejemplo la 

caída del Muro de Berlín, la perestroika en Rusia entre otros, se engolosina con los cambios 

en la economía y le apuesta todo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá. Pero además, según algunos analistas74, al presidente Carlos Salinas de Gortari le 

nacen aspiraciones transexenales cuando tiene que decidir por el candidato el PRI  a la 

presidencia de la República. La decisión de elegir a Luis Donaldo Colosio Murrieta como 

el abanderado del PRI es por que con él, según estos analistas, se podría convertir en el 

poder detrás del trono.  

La designación de Luis Donaldo Colosio provocó fuertes tensiones al interior del PRI 

y cambios en el gabinete. Salinas pensaba que Colosio garantizaría la continuidad de su 

proyecto y que la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994 fortalecería su proyecto 

económico. Lo que menos esperaba era una fractura de su idea de convertir a México en un 

país del primer mundo. 

El año de 1994 fue para muchos mexicanos, pero especialmente para Carlos Salinas 

de Gortari, de zozobra e incertidumbre. El primero de enero de ese año, justo cuando 

entraba en vigor el TLC con América del Norte, el país se despertaba con la noticia que un 

ejército de indígenas zapatistas había tomado varias cabeceras municipales en el estado de 

Chiapas y que le había declarado la guerra al gobierno federal.  

                                                 
73 WOLDENBERG, José, La construcción de la democracia, pp. 102-103. 
74 KRAUZE, Enrique, Ob., cit., 433. 
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La respuesta gubernamental fue el envío de tropas y nombrar una Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas al frente de la cual nombró a Beatriz Paredes Rancel 

que recién había dejado la embajada de México en Cuba. Ante la movilización nacional de 

alto al fuego y de reconocer la justeza de las demandas del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, EZLN, el gobierno suspende el fuego, nombra a Manuel Camacho Solís, como 

Comisionado para la Paz en Chiapas y envía una iniciativa de Ley de amnistía para los 

alzados.  

El levantamiento zapatista pone en entredicho la solidez del proyecto salinista. Unos 

meses después, el presidente vuelve a ser puesto en jaque cuando en un acto de campaña en 

Tijuana, Baja Californía, es asesinado a balazos Luis Donaldo Colosio, su candidato. Ante 

ese hecho, no lo queda otra que apoyar a Ernesto Zedillo Ponce de León como sustituto del 

candidato muerto por un asesino solitario en Lomas Taurinas.  

La suerte de Carlos Salinas comienza a cambiar por que el nuevo candidato del PRI 

habla de cambios y de renovación de la vida política nacional. El triunfo de Ernesto Zedillo 

es inobjetable y lo aceptan Cuauhtémoc Cárdenas del PRD y Fernández de Cevallos del 

PAN.  

 

II.6. Ernesto Zedillo y la transición al sistema de partidos. 

 

No obstante que “el error de diciembre” se da cuando ya es presidente Ernesto 

Zedillo, la voz popular le echa la culpa al expresidente Salinas. Un mal manejo del sistema 

financiero puso en aprietos al nuevo gobierno. La pronta ayuda del presidente Clinton 

devolvió la confianza de los inversionistas internacionales en el país. La economía se 

repuso más o menos rápidamente por los cambios que había introducido Carlos Salinas 

durante su sexenio. La macroeconomía se ajustó y los mercados volvieron a funcionar.  

Para el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que en un momento de su vida, soñó 

con pasar a la historia como el mejor presidente del país, que había abierto la economía a la 

globalización y que aspiraba a dirigir la Organización Mundial de Comercio, la realidad lo 

puso en su lugar.  

Pocos meses después de que Ernesto Zedillo toma las riendas del poder ejecutivo 

decide deslindarse de su antecesor y envía a la cárcel a su hermano Raúl como autor 
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intelectual del asesinato de su cuñado y ex secretario general del PRI, Francisco Ruíz 

Massieu. La desesperación de Carlos Salinas de ver a su hermano en el penal de Almoloya, 

lo lleva  a tomar medidas que en lugar de ganarle simpatías en la población, lo ponen en 

evidencia. La huelga de hambre no produce los efectos esperados y Carlos Salinas de 

Gortari tiene que abandonar el país y buscar refugio en Dublín. 

Ernesto Zedillo gana la presidencia de la República con un buen número de votos 

ante la campaña política emprendida por el PRI y que ponía a la ciudadanía entre la paz 

garantizada por el abanderado priísta o la violencia encarnada por el candidato del PRD.  

Aún cuando gana con una votación copiosa, más del cincuenta por ciento de los 

sufragios, Ernesto Zedillo no es un presidente fuerte sino más bien su signo es la debilidad. 

Como candidato emergente a la muerte de Luis Donaldo Colosio, no cuenta con un equipo 

propio y para enfrentar las contingencias económicas y políticas se ve en la necesidad de 

armarlo con personas que no necesariamente son militantes priístas. Algunas son personajes 

priístas de los denominados dinosaurios y otros son académicos reconocidos en su 

especialidad. Algunos de ellos son Julia Carabias Lillo, Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP y ex coordinadora del Programa de 

Aprovechamiento Integral de los Recursos de la UNAM, PAIR-UNAM, Juan Ramón de la 

Fuente, entre otros. Aunque  su nombramiento no depende del presidente de la República es 

importante destacar que José Woldedenber se mantiene al frente del Instituto Federal 

Electoral. 

La importante ayuda que recibe del gobierno estadounidense le permite al gobierno 

hacer frente a los problemas de la economía y tener un respiro, mientras espera que las 

fuerzas del mercado vuelvan a poner todas las cosas en su lugar. Sin embargo, la 

tranquilidad no llega pronto. La volatilidad de los mercados financieros provoca un colapso 

del sistema bancario ya que sus clientes se ven impedidos en cubrir sus deudas ante la 

devaluación del peso y el aumento de las tasas de interés. 

Para evitar los problemas sociales que se generaron cuando los bancos no pudieron 

responder a sus clientes como el caso de Argentina, el gobierno decide establecer medidas 

para llevar adelante el rescate bancario.  

Antes de que la crisis bancaria tenga repercusiones sociales, el presidente rescata los 

bancos y crea el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, FOBAPROA. Con esta 
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medida, el gobierno deja una enorme deuda para varias generaciones de mexicanos y 

garantiza sus negocios a los propietarios de los bancos, la mayoría de ellos en manos de 

extranjeros.  

El gobierno de Ernesto Zedillo se ve obligado a llevar adelante las medidas de ajuste 

que le impone el Fondo Monetario Internacional, FMI, como parte de las condiciones del 

error de diciembre. De esta manera se observa una reducción considerable del gasto 

público, elevación del impuesto al valor agregado de diez a quince por ciento y 

restricciones en el crédito. Estas medidas provocaron meses después un mayor desempleo, 

una baja en la inversión, en el producto interno bruto y en el consumo. 

El presidente esta obligado a aplicar estas medidas de austeridad ya que su antecesor 

prácticamente había vendido todas las empresas del estado y ya casi no había que vender. 

La situación era crítica para Ernesto Zedillo. 

Además de las dificultades económicas, en el último sexenio prísta del siglo XX,  se 

agudizan los problemas de la violencia, la inseguridad y la corrupción. Pero además 

aparecen otros  o se hacen más evidentes como el narcotráfico75 y el desánimo y la 

desconfianza en las conciencias.76 

El México de esos años, vive una situación inédita. Por primera vez, las instituciones 

están dejando de operar, sobre todo ante el empuje de las mafias y la incapacidad 

gubernamental para hacerles frente. El sistema presidencial parece ya no responder a las 

necesidades políticas del momento. Y el fantasma de la ingobernabilidad aparece en el 

horizonte político.  

Con el cumplimiento de las medidas macroeconómicas y las políticas de 

estabilización del FMI, la economía puede tener signos de recuperación aunque la 

desigualdad social sea mayor. Pero como eliminar el desánimo social y recuperar la 

confianza de los mexicanos en su futuro.  

El presidente Ernesto Zedillo toma la decisión de deslindarse de su antecesor y para 

ello mete a su hermano a la cárcel, desaparece el PRONASOL y hace lo que no hizo Carlos 

Salinas de Gortari, establecer una “sana distancia entre el Presidente de la República  y el 

PRI.” 

                                                 
75 SEFCHOVICH, Sara, La suerte de la consorte, México: Océano, 2002, p. 435. 
76 KRAUZE, Enrique, Ob., cit., p. 454. 
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Para tratar de recuperar la confianza en las instituciones y particularmente en las 

encargadas de los procesos electorales, el presidente convoca a las principales fuerzas 

políticas nacionales, es decir PRI, PAN y PRD, a una reunión en Los Pinos en la que les 

propone la firma de un Acuerdo Nacional para la Democracia. La idea es que las 

principales fuerzas políticas entren en un proceso de negociación con el fin de llevar al país 

a una transición definitiva a la democracia. Si bien es cierto que este acuerdo es propiciado 

por el gobierno, también lo es que debe ser encabezado por los partidos.  

En 1996, el gobierno de Ernesto Zedillo consigue sacar adelante una nueva reforma 

política que a decir de José Woldenberg es la más amplia e incisiva de la historia de la 

legislación electoral. Según Woldenber: “En 1996 tuvo lugar una de las reformas más 

amplia e incisivas que dejó resuelto  cinco puntos que hoy marcan las coordenadas de un 

sistema electoral competitivo, eficiente, democrático: 1) Definió que la autoridad más 

confiable para organizar y arbitrar una competencia cada vez más intensa debía ser una 

institución de Estado autónoma. 2) Estableció que los derechos políticos de ciudadanos y 

partidos estarían protegidos por un Tribunal Electoral adscrito al Poder Judicial de la 

Federación y que este órgano calificaría  todas las elecciones federales, haciendo este 

proceso plenamente jurisdiccional por primera vez en 175 años. 3) Contribuyó a crear 

condiciones equitativas de la competencia. Garantizó  que el financiamiento público a los 

partidos fuese preeminente  sobre el privado y que se repartiera de forma equitativa. Así 

mismo, fijo límites a los flujos privados de recursos para garantizar la independencia de los 

partidos y concedió amplias atribuciones de fiscalización a la autoridad electoral. Además 

multiplicó el acceso de los distintos partidos a los medios de comunicación electrónica en 

condiciones de equidad. 4) Refrendó una composición del Congreso de la Unión que 

combina el principio de mayoría con la proporcionalidad. Así dio lugar a una traducción 

adecuada de votos en curules en la Cámara de Diputados, estableciendo diques a la sobre 

representación. En el Senado, por su parte, se definieron tres vías distintas de acceso: 64 

legisladores por mayoría, es decir, dos por entidad; 32 más, uno por estado, les 

corresponden a las primeras minorías, y 32 senadores más acceden proporcionalmente a 

partir de listas nacionales confeccionadas por cada partido o coalición. 5) Los partidos 

acordaron que la arena electoral seguiría siendo un espacio con acceso abierto para nuevas 

organizaciones y, a la vez, dado que las prerrogativas dependen del registro, que este último 
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debía ser ratificado con un arraigo mínimo de 2% del electorado.”77 

No obstante los avances en la legislación electoral de 1996, existen voces que 

consideran que las reformas no son suficientes para garantizar una contienda electoral 

equitativa entre los partidos ya que en cuanto al financiamiento a los partidos se siguen 

privilegiando al PRI. Enrique Krauze lo expresa así: “El punto de discordia fue el 

financiamiento de los partidos. No esa un asunto menor: era el corazón del problema. 

¿Cómo conciliar la retórica de la democrática del gobierno y su ortodoxia financiera con el 

botín  con que se despachaba el PRI, mismo que le serviría para seguir haciendo lo que sabe 

hacer, es decir, comprar votos? ¿No era más coherente abrir una era de austeridad y 

modernidad en la que el voto se ganara en debates públicos, y no con inmensos despliegues 

económicos, muy superiores, por cierto, a las elecciones en Norteamérica?”78 

Con la reforma de 1996, el gobierno espera recuperar no solo la confianza de los 

ciudadanos sino también aspira a que su partido mantenga el control de sus sectores 

tradicionales y atraiga a quienes han abandonado sus filas o votado por otra opción política. 

A diferencia del gobierno anterior ya no cuenta con el PRONASOL y mucho menos con 

sus cuantiosos recursos. El desmantelamiento del PRONASOL no significa el abandono de 

las políticas de ataque a la pobreza, particularmente en aquellas regiones en que existe una 

gran población indígena y en las que eventualmente pueden surgir expresiones de violencia 

como la chiapaneca. 

A diferencia de PRONASOL, PROGRESA es un programa focalizado a 

determinados segmentos de la población que vive en pobreza extrema y tiene un enfoque de 

género por que entrega directamente los apoyos a las madres de familia. Pero no solo en 

esto radica la diferencia, también los montos destinados a la población. En 1998, en un 

Seminario organizado por el CIESAS y PROGRESA se ofrecen datos sobre el impacto del 

programa en la población objeto. Ahí se dice que el programa ha ampliado su cobertura y 

que al concluir 1998 opera en 30 estados de la República, otorga sus beneficios a 1.9 

millones de familias, que despliega sus acciones en más de 40 mil comunidades rurales 

                                                 
77 WOLDENBERG, José, Ob., cit., 71-72 
78 KRAUZE, Enrique, Ob., cit., pp.456-457. 
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marginadas que se ubican en cerca de 2 mil municipio.79 

El combate a la pobreza y la solución a los reclamos de los pueblos indígenas son dos 

ejes con los que el gobierno intenta atender los graves problemas de la miseria en la 

mayoría de las comunidades rurales así como contener los brotes de descontento en las 

regiones indígenas. El gobierno plantea que la atención inmediata a las demandas de la 

población indígena ayuda a contener las acciones radicales y sobre todo permite evitar el 

surgimiento de nuevos grupos guerrilleros.  

Para buscar la superación de la pobreza, el gobierno diseña el programa Progresa y 

con respecto a la atención de la población indígena diseña una nueva política indigenista en 

la que plantea como elemento base el establecimiento de una nueva relación entre los 

pueblos indios y el Estado mexicano. Al principio de su mandato es Carlos Tello Macías el 

que sienta las bases de este nuevo planteamiento y quien culmina el sexenio es Melba Pría.  

La idea de una nueva relación entre los pueblos indios y el Estado mexicano es de 

entrada el reconocimiento de una demanda del movimiento indígena nacional pero que solo 

se queda en el papel ya que la respuesta gubernamental a los planteamientos del EZLN va 

en sentido opuesto.  

Al principio de su gobierno, Ernesto Zedillo parece que está interesado en resolver 

los problemas planteados por el EZLN y acepta negociar con dicha organización. Con la 

coadyuvancia del Congreso a través de la COCOPA y la colaboración de la Comisión de 

Intermediación que encabeza Samuel Ruíz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, el 

gobierno instala la primera mesa de diálogo, de cinco planteadas, sobre los derechos y 

cultura de los pueblos indígenas. Para estas mesas, el EZLN invita a varias decenas de 

líderes indígenas y campesinos, personas de la sociedad civil organizada, académicos, 

periodistas, etc., como sus asesores. El gobierno también tiene a su equipo de asesores. 

Las expectativas en torno a esta primera mesa de diálogo son enormes pues muchos 

de los asistentes consideran que de lo que se resuelva en San Andrés, representará un gran 

paso en las aspiraciones de los pueblos indios del país. Después de intensos debates, el 

EZLN y el gobierno de Ernesto Zedillo firman los acuerdos de San Andrés. El siguiente 

paso es traducir dichos acuerdos en una iniciativa de Ley. Los miembros de la COCOPA se 

                                                 
79 CIESAS/PROGRESA, Alivio a la pobreza. Análisis del Programa de Educación, Salud y Alimentación 

dentro de la política social, México: CIESAS/PROGRESA, 1998, p. 8 
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dan a la tarea de elaborar una propuesta de Ley y se la presentan a las partes. El EZLN 

acepta la propuesta y la firma, mientras que el gobierno decide no firmar el documento y 

por su cuenta empieza a elaborar una iniciativa propia. 

La negativa de Ernesto Zedillo a firmar el documento elaborado por la COCOPA 

provoca el rompimiento del diálogo entre el EZLN y el gobierno mexicano, y además 

ponen en evidencia su voluntad política del establecimiento de nuevas relaciones entre los 

pueblos indios y el Estado mexicano. A partir de este rompimiento, el gobierno se dedicará 

a administrar el conflicto y dejara que el EZLN participe en varios eventos fuera de su 

territorio como fue durante la creación del CNI y que inclusive recorra el país, siempre y 

cuando lo haga desarmado y no incite a la violencia. Además, le permite organizar eventos 

internacionales como los encuentros Intergalácticos y, hasta cierto punto, tolera la presencia 

de personajes extranjeros.  

De manera paralela al combate a la pobreza, el gobierno diseña una estrategia 

particular en aquellas regiones indígenas en las que los actores sociales puedan emular las 

acciones del EZLN y generar su propia guerrilla. La idea es focalizar el programa para 

atacar los problemas de educación, salud y alimentación así como inyectar recursos en 

proyectos productivos que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente e involucrar 

a los diversos actores que se mueven en las regiones del país. 

A través de la  Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

SEMARNAP, el gobierno establece  los Programas de Desarrollo Regional Sustentables, 

PRODERS, en diversas regiones del país y el modelo que se elige es el desarrollado en la 

región de la Montaña de Guerrero.   

Con el conocimiento que tiene Julia Carabias, titular de la SEMARNAP, de la región 

de La Montaña y de otras regiones indígenas como producto de su trabajo al frente del 

PAIR-UNAM, el gobierno se dispone a crear Consejos Regionales que serán los 

instrumentos por medio de los cuales se puede aterrizar los planteamientos de los 

PRODERS. En síntesis, los PRODERS “se conciben como un programa de desarrollo que 

busca generar procesos que permitan equilibrar el crecimiento económico con una mayor 

calidad de vida y la conservación de los recursos naturales … a través del impulso a 

mecanismo de gestión y administración de recursos que amplíen las capacidades regionales 

en la planeación y toma de decisiones  y logren que la política de inversión y gasto público 
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considerando la existencia de diferentes actores sociales, económicos y políticos que deben 

involucrarse desde su elaboración, implementación y evaluación.”80 

El conocimiento que tienen los expaireños de la Montaña los hace regresar a la región 

pero ahora ya no como biólogos universitarios sino como funcionarios de la SEMARNAP. 

Su retorno obedece a la idea de impulsar el Consejo Regional de la Montaña con el fin de 

asegurar los objetivos de los PRODERS. 

Para la constitución del Consejo Regional de la Montaña, los funcionarios de la 

SEMARNAP recurren a su viejo amigo Othón Salazar  y sus conocidos en la región. El 

trabajo de promoción de los expaireños se ve cristalizado en julio de 1996 cuando se crea el 

Consejo en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero81. Solo que en el nacimiento de esa 

organización ya no participa el profesor Othón por que dice que se dio cuenta de los 

intereses que estaban detrás de ese proyecto.  

No voy abundar aquí sobre el tema del Consejo Regional de la Montaña por que más 

adelante se aborda en un capitulo especifico ni tampoco sobre los grandes recursos que 

llegaron a Alcozauca. Solamente diré que fue en la época de Ernesto Zedillo en que la 

región fue motivo de atención particular y en la que se construyeron obras importantes. 

Algunas de ellas de gran impacto social como el Hospital de Alcozauca y otras con un 

interés específicamente militar como la construcción de una nueva zona militar en la ciudad 

de Tlapa, corazón político de la Montaña  Otras se construyeron sin motivo real y algunos 

analistas locales afirman que al parecer obedecieron a políticas de contrainsurgencia como 

el puente de Huamuxtitlán a Olinalá y una aeropista en el primero de estos pueblos.  

Frente a los deseos de un gobierno que todavía considera que puede ejercer un mayor 

control de la sociedad y de sus instituciones se alzan voces que reclaman mayor autonomía 

a los municipios. El PAN  y el PRD y otras organizaciones sociales que decidieron 

participan en los procesos electorales para ser gobierno en los municipios exigen nuevas 

atribuciones para los municipios. Saben que tienen experiencia en los gobiernos 

municipales como son los casos de Alcozauca que ganó desde 1980  y es gobernado por la 

                                                 
80 SEMARNAP/PRODERS, 1996, p. 1 
81 SARMIENTO, Sergio, “El Consejo Regional de la Montaña y la participación social en los Programas de 

Desarrollo Regional”, en BUSTAMANTE, Tomás y Sergio SARMIENTO (Coords.) El sur en 
Movimiento. La reinvención de Guerrero del siglo XXI, México: Editora Laguna/CIESAS/CCYTEG/LVI 
LEGISLATURA, UAG, 2001, p. 392 
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izquierda en ese momento como el de Juchitán que lo hace desde 1981. 

A la demanda de un nuevo federalismo, el presidente Ernesto Zedillo responde de una 

manera limitada. Al principio de su gobierno, el presidente reconoce la legitimidad de la 

demanda pero debido a los resultados electorales de 1977 ya no puede sacar una reforma 

municipal de mayores alcances. Los cambios en la ley es el resultado de la conjunción de 

las fuerzas políticas del PAN y PRD en la Cámara de Diputados una vez que el PRI pierde 

posiciones en las elecciones de mitad del sexenio. La reforma municipal es limitada en 

cuestiones políticas y lo que prevalece es el manejo de los recursos. 

Tonatiuh Guillén y Alicia Ziccardi dicen al respecto: “Así el tema de los recursos de 

la nación adquirió nuevas connotaciones y los legisladores exigieron que se transparentaran 

los recursos del Ramo 26 destinado a la pobreza, lo cual llevó a la SEDESOL elaborar una 

fórmula teniendo en cuenta los niveles y la intensidad de la pobreza en los municipios y así, 

traspasar los recursos a los estados para el desarrollo regional. Pero luego se logró que se 

creara el Ramo 33, según el cual se transfieren recursos fiscales a los municipios para 

objetivos determinados, principalmente de infraestructura social.”82 

Los resultados electorales de 1997 aumentan la debilidad del presidente Ernesto 

Zedillo pero sobre todo ponen en evidencia la fragilidad del hasta entonces partido 

aplanadora, el PRI. El partido creado por Plutarco Elías Calles ya no tiene la mayoría en el 

Congreso y ha perdido varios estados de la República. Aunque en algunos estados conserva 

el poder ejecutivo, las principales ciudades están en manos de otros partidos. La fuerza del 

PRI  es arrasada en algunas entidades como sucede en la capital del país cuando el 

Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas gana la jefatura del gobierno. 

El presidente Ernesto Zedillo se encuentra atrapado entre dejar que su partido tome la 

decisión de quién será su sucesor o seguir con la cultura política priísta en la que el 

presidente es el que lo designa. Mientras los priísta se reponen de la derrota de las 

elecciones de 1997 y se ponen de acuerdo sobre la manera de elegir a su candidato, Vicente 

Fox, el gobernador de Guanajuato con licencia, realiza una intensa campaña para que su 

partido, el PAN, lo elija como su abanderado para las elecciones del año 2000. 

A través de una agrupación creada ex profeso, llamada Amigos de Fox, el ex gerente 

                                                 
82 GUILLEN, Tonatiuh y Alicia ZICCARDI, (Coords.) Innovación y continuidad del municipio mexicano, 

Análisis de la reforma municipal de 13 estados de la República, México: IISUNAM/Miguel Ángel 
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de Coca Cola se da a la tarea de llevar a cabo una intensa campaña política a su favor con lo 

que rompe todas las reglas de la cultura política nacional. El anticiparse a los tiempos 

electorales esa regla no va con el guanajuatense. Para él no va la máxima que decía que el 

que se mueve no sale en la  foto. Pero además se atreve a crea una asociación que maneja 

fondos privados para su campaña y que no rinde cuentas a nadie. 

La actitud de Vicente Foz Quezada sorprende a muchos ciudadanos y gana muchas 

simpatías. Frente al arrastre que tiene su imagen entre la ciudadanía, el PAN no duda en 

convertirlo en su candidato a la presidencia de la República. 

En tanto, el PRD vuelve a nominar a Cuauhtémoc Cárdenas como su abanderado para 

los comicios presidenciales del 2000. El hecho de haber ganado la capital de la República 

lo coloca en una importante posición para ser el candidato del sol azteca y por que además 

es el guía moral de su partido. 

No obstante estos atributos, al interior del PRD hay voces que sostienen que el exjefe 

de gobierno de la capital debe declinar a favor de Vicente Fox ante los resultados de las 

encuestas que le dan una gran delantera al candidato de las botas. Concretamente, Heberto 

Castillo, hijo del exdiriente del PMT, le sugiere a Cuauhtémoc Cárdenas la declinación a 

favor del candidato del PAN para sacar al PRI  de Los Pinos. La sugerencia tiene la 

intención de establecer un programa político con el guanajuatense en el que se vieran 

reflejados los intereses de los perredistas.83 El abanderado del sol azteca no declino por que 

consideraba que no había puntos en común con el panista y por que además desestimó las 

encuestas. 

De acuerdo a la “sana distancia entre el presidente y el PRI”, el titular del ejecutivo 

deja que su partido realice una elección interna de su candidato a la presidencia de la 

República para mostrarle a la sociedad que es capaz de modernizarse y para tomar el pulso 

a sus militantes. La contienda se da entre Roberto Madrazo Pintado y Francisco Labastida 

Ochoa. Los resultados son favorables para el ex secretario de gobernación, de quien se dice 

que era el favorito de Los Pinos. Los números que maneja el PRI arrojan una buena 

cantidad de votantes que de participar en las elecciones del 2000 y votar por el tricolor, 

harían más competida la contienda electoral.  

                                                 
83 MEYER, Lorenzo, El Estado en busca del ciudadano. Un ensayo sobre el proceso político mexicano 

contemporáneo, México: Océano, 2005, p. 78. 
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Las elecciones presidenciales del 2000 son sin lugar a dudas un parteaguas en la 

historia política nacional. Por la personalidad de cada uno de los candidatos, por las 

anécdotas, por las cosas que se dijeron entre si los abanderados de cada una de las fuerzas 

en contienda, por muchas otras cosas seguirán siendo motivo de análisis. Pero sin lugar a 

dudas que es por el llamado “voto útil” que el señor de las botas consigue derrotar al 

candidato del PRI y logra sacar a dicho partido de Los Pinos. Con esto se abre una nueva 

página para el país y un buen número de ciudadanos abrigan muchas esperanzas en la 

Alianza por el Cambio. 

 

 

II.7. Vicente FOX y la desilusión en el gobierno del cambio.. 

 

Poco antes de tomar posesión de la presidencia de la República, el presidente electo 

anuncia que formará su gabinete con the best and the brightest –los mejores y más 

brillantes- y que no lo haría como los priístas lo habían hecho. Para ello, contrata a head 

hunters para que elijan a las mejores personas en su ramo. 

Esta manera de integrar su equipo sorprende a muchos ya que, al parecer, el gabinete 

presidencial no será integrado por los amigos y compadres a la manera de los priístas. Sin 

embargo, el presidente vuelve a sorprender a la mayoría de los mexicanos al anunciar el 

grupo de personas que lo acompañaran en la tarea de dirigir los destinos del país. Solo una 

de ellas es designada por el ejercicio de reclutamiento que hacen los head hunters y el resto 

es designado por su cercanía al ejecutivo. En el proceso de nombramiento de sus 

colaboradores, el presidente Fox incorpora a elementos del antiguo régimen en altos 

puestos pero además mantiene en sus lugares a personajes de clara filiación priístas por que 

al parecer son necesarios por su experiencia. 

Una interpretación del por qué el presidente Vicente Fox decide invitar a miembros 

destacados del PRI en su gobierno en lugar de atacarlo y debilitarlo más es por que al 

parecer lo sigue viendo como un partido formidable ya que todavía mantiene en su poder 

varios estados y muchas ciudades importantes. El presidente no lo ataca por que espera que 

el tricolor se recomponga y una vez recuperado negociar con él la reforma fiscal y todas las 

demás consideradas como indispensables para la consolidación democrática.  
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La idea de que el PAN y el PRI podían cogobernar se sustentaba en el hecho de que 

en el pasado inmediato, los priístas y los panistas habían hecho mancuerna en el gobierno 

con las “concertacesiones”. Además, esta idea se sustentaba en el hecho de que al finalizar 

el siglo XX, priísmo y panismos eran dos variantes de una misma visión en lo que se refiere 

al desarrollo económico y social de México. A este respecto dice Lorenzo Meyer: “Y es 

que las diferencias históricas de sus respectivos proyectos de capitalismo –estatista el del 

PRI, liberal el del PAN- habían disminuido hasta casi desaparecer, a partir del momento en 

que el PRI decidió asumir como propio el credo neoliberal por considerarlo la única vía 

para salir de la gran crisis de 1982.”84 

Los panistas piensan que así como ellos han sido una oposición leal, esperan que los 

priístas también lo sean. Sin embargo, sus cálculos les fallan. Pese a que el PRI tuvo una 

conversión hacia el neoliberalismo, esto no lo hace un partido democrático y mucho menos 

lo aleja de sus prácticas corruptas de los intereses y privilegios que quiere mantener. Al 

viejo partido no le interesa cogobernar con el PAN. Lo que le interesa es recuperar el poder 

por que solo de esa manera tiene certidumbre de su futuro. Por eso la apuesta que hace el 

foxismo para estar cerca del PRI no le funciona, por que los priístas no saben ser una 

oposición leal. 

La falta de un acuerdo político provoca más desencuentros que encuentros entre el 

poder ejecutivo y el legislativo. De ahí que ambos poderes se han neutralizado a tal grado 

que algunas reformas propuestas por el ejecutivo han sido modificadas hasta convertirlas en 

cosas distintas a las enviadas como son los casos de la Ley indígena y la reforma fiscal o 

simplemente no han podido ser legisladas como es el tema de la ley energética.   

Para dar salida a los acuerdos que firmó con líderes de organizaciones indígenas 

durante su campaña, el presidente Fox nombra a Marcos Matías Alonso como director del 

Instituto Nacional Indigenista. La importancia del nombramiento de Marcos Matías radica 

en que es el primer director del INI de origen indígena en sus más de cincuenta años de 

existencia de esa institución. Marcos Matías es un indígena de origen nahua del estado de 

Guerrero, es antropólogo e investigador del CIESAS y dirigente de una agrupación 

denominada Altépetl Nahuas, A.C. Además, es miembro de varias iniciativas indias como 

el Seminario de Experiencias Indígenas y cercano a la Asamblea Nacional Indígena Plural 
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por la Autonomía, ANIPA. 

Al mismo tiempo que nombra a Marcos Matías al frente del INI, el presidente crea la 

Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de 

la República y nombra como su titular a Xóchitl Gálvez Ruiz, ingeniera de origen y 

diseñadora de los llamados edificios inteligentes. 

El nombramiento de Marcos Matías al frente del INI es, sin lugar a dudas, un hecho 

sin precedentes en la historia del indigenismo en el país ya que pone en la mesa de la 

discusión la elaboración de un indigenismo de los indios para los indios. Esto que parece 

algo novedoso tiene su antecedente inmediato cuando el presidente Miguel de la Madrid 

nombra como titular de la Dirección General de Educación Indígena, DGEI, de la SEP a un 

profesor indígena. La experiencia de nombrar a indígenas al frente de determinadas 

instituciones no son del todo exitosas y hoy en día la DGEI prácticamente esta 

desmantelada. 

Además de esta designación, el titular del ejecutivo toma la decisión de enviar la 

iniciativa de Ley elaborada por la COCOPA como una respuesta a la demanda del 

movimiento indígena nacional y, particularmente, como una señal para el EZLN.  

En el marco de este proceso legislativo, el EZLN decide recorrer varios estados de la 

República. A su recorrido lo llama La Marcha del Color de la Tierra. Paralelamente a esta 

movilización zapatista, el CNI convoca a su cuarto congreso nacional en Nurío Michoacán 

en el que participa el EZLN y una amplia gama de organizaciones sociales indígenas. 

Una vez que realiza su recorrido, el EZLN llega a la ciudad de México en medio de 

una multitud que se arremolina para ver al Sup y a los comandantes y comandantas. Su 

arribo es trasmitido en vivo por el canal 40. Los dirigentes zapatistas se quedan en las 

instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para seguir de cerca las 

discusiones sobre la Ley indígena.  

En un momento de la discusión, los zapatistas le piden al Congreso que escuche la 

voz de los indios y solicitan la participación de varios dirigentes indígenas así como de 

algunos de sus comandantes y comandantas.  

La opinión pública nacional consigue que los partidos políticos representados en el 

Congreso lo abran para escuchar la voz de los pueblos indios del país. Una vez que los 

legisladores deciden abrir las puertas del recinto parlamentario, el EZLN nombra a una 
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comisión de comandantes y comandanta e invita a líderes indígenas de otras organizaciones 

para leer sendos mensajes a la nación. La presencia de los miembros del EZLN y de los 

dirigentes indígenas en la Cámara de Diputados es transmitida en vivo en cadena nacional. 

Una vez que los indígenas abandonan al palacio legislativo, se preparan para esperar 

la discusión de los legisladores y la eventual aprobación de la Ley COCOPA. Algunos 

dirigentes indígenas convocan a la sociedad civil de la capital a manifestarse frente a la 

Cámara de Diputados con el fin de presionar a los legisladores. Los miembros del EZLN 

permanecen en las instalaciones de la ENAH a la espera del resultado. 

El Congreso de la Unión toma la decisión de hacer a un lado el documento de la 

COCOPA y elaborar una nueva iniciativa. La mayoría de los legisladores del PAN, PRI y 

algunos del PRD, aprueban la Ley de Derechos y Cultura Indígena que hace un lado los 

reclamos más sentidos de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Ante esta situación, 

el EZLN regresa a la Selva no sin antes pedirle a la sociedad civil que no se olvide de los 

indios. Con su retorno a la Lacandona, el EZLN entra en una nueva etapa de su lucha que 

implica su reorganización como es la desaparición del Frente Zapatista de Liberación 

Nacional, FZLN, y de los Caracoles. La desintegración del FZLN significa un 

replanteamiento de la estrategia del EZLN con la sociedad civil y de su lucha política. Los 

Caracoles dejaron de ser los espacios de gobierno de la zona zapatista y ante sus 

dificultades, el EZLN decidió crear las Juntas de Buen Gobierno. El EZLN no volverá 

aparecer en la escena político nacional hasta la coyuntura electoral de 2006 en el que crítica 

de manera muy dura a todos los partidos políticos y en especial al PRD y a su candidato  

Andrés Manuel López Obrador.  

La insatisfacción que provocó la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura 

Indígena en gran parte de los pueblos y organizaciones indígenas fue compartida por varios 

funcionarios del gobierno foxista. En particular, Marcos Matías, director general del INI y 

Francisco López Bárcenas, director de Procuración de Justicia del mismo instituto 

externaron su inconformidad. López Bárcenas renunció pocos días después de la 

aprobación y Marcos Matías unos meses más tarde.  

Xóchitl Gálvez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas también manifestó su descontento e inclusive llegó a plantear la necesidad de “la 

reforma de la reforma” que consistía en volver a poner en la agenda del Congreso la 
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necesidad de revisar la Ley Indígena para recuperar los puntos que se hicieron a un lado y 

que contenía la iniciativa de la COCOPA. 

A la renuncia de Marcos Matías como director general del INI, el presidente nombró 

a Huberto Aldaz como nuevo titular del instituto. Huberto Aldaz es un indígena zapoteco 

de Oaxaca que está muy poco tiempo al frente del INI por que el presidente decide 

desaparecerlo y en su lugar crear una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, CDI. 

En la nueva dependencia, el titular del ejecutivo nombra a Xóchitl Gálvez. Su 

nombramiento pone en evidencia lo que era un rumor entre el ex INI y la oficina de la 

ingeniera; los frecuentes roces entre sus titulares por el presupuesto y los reflectores.  

Con Xóchitl Gálvez al frente de la CDI el indigenismo foxista adopta la política de la 

transversalidad que en síntesis significa el que todas las instituciones del sector público 

asuman una responsabilidad con la población indígena del país.  

El gobierno del presidente Vicente Fox desplegó una actividad importante en la 

región de la Montaña de Guerrero ya que entregó computadoras en algunas escuelas de los 

municipios más pobres de la zona pero sobre todo por que decidió invertir en la 

infraestructura carretera.85 

Durante el sexenio de Vicente Fox Quezada se termina de construir la carretera 

Tlapa- Marquelia que desde el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu se había 

informado que estaba concluida86. Además construye la carretera Tlapa-Metlatónoc87 con la 

que posibilita que la población del municipio más pobre del país tenga comunicación con 

otros municipios de la región y particularmente con la ciudad de Tlapa de Comonfort, 

corazón político de la Montaña. 

En este mismo periodo, el gobierno federal integra en su programación multianual la 

                                                 
85 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

2001-2006. Estado. Pueblos Indígenas. Sociedad. Hacia una nueva relación. SEDESOL, Oficina de 
Representación para el desarrollo de los pueblos indígenas, INI. 

86 Es importante decir que debido al tiempo que se tardó el gobierno en construir la carretera Tlapa-Marquelia 
y a los malos materiales empleados, la circulación es difícil. Aun cuando todavía no se inauguraba y se le 
estaban haciendo reparaciones en algunos tramos en los que supuestamente ya estaban terminados. 

87 Poco antes de terminar su sexenio, el Presidente Vicente Fox Quezada inaugura la carretera Tlapa-
Metlatónoc pero queda inconclusa ya que para hacerla eficiente falta construir un puente sobre el río 
Tlapaneco. Es necesario decir que durante el gobierno de Vicente Fox  el municipio de Metlatónoc 
recupera el nada honroso primer lugar de ser el municipio más pobre del país ya que antes de él tenía el 
segundo lugar. 
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carretera Tlapa-Alcozauca debido a las gestiones que el diputado Javier Manzano Salazar y 

presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados realiza ante la 

CDI. Javier Manzano Salazar llega a la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas 

sin ser miembro de algún pueblo indígena. Aunque es originario de Alcozauca y fue 

presidente municipal durante dos periodos, no se identifica como indio mixteco.88  

Durante el sexenio de Vicente Fox la relación con el PRD no fue nada tersa. Debido 

al gran protagonismo de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito 

Federal, el gobierno federal lo ve como un potencial enemigo a vencer. Las conferencias 

matutinas del Jefe de gobierno marcan la pauta de los temas de la agenda política del día. 

Para contrarrestar su activismo, el presidente Vicente Fox nombra a Rubén Aguilar, viejo 

milintante de izquierda, como vocero de la presidencia que se encargara de contestar los 

dichos de Andrés Manuel. 

Ante las dificultades para contener las simpatías que tiene el jefe de gobierno dela 

capital, el Ejecutivo Federal le crea un problema en torno a unos predios en el poniente de 

la ciudad. La reacción de López Obrador, obliga a Vicente Fox a interponer un recurso para 

desaforarlo como jefe de gobierno. La idea de desaforar el jefe de la capital del país era con 

el fin de impedirle llegar a ser candidato de su partido en las elecciones de 2006 para la 

presidencia de la República. Lo que pretendía el gobierno federal era hacerlo a un lado del 

terreno político ya que lo consideraba un contendiente con muchas posibilidades de triunfo 

sobre el candidato del PAN.  

Al presidente Vicente Fox le preocupaba mucho el crecimiento de la imagen de 

Andrés Manuel y poco parecía interesarle lo que sucedía en la contienda interna del PRI 

para elegir a su candidato a la presidencia. Al parecer le apostaba a que ganara la 

candidatura el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, ya que consideraba 

que tenía pocas posibilidades de triunfar, sobre todo por que contaba con la maestra Elba 

Esther Gordillo como su aliada. 

Los problemas internos del PRI no sólo se reflejaron en los enfrentamientos entre la 

                                                 
88 Javier Manzano es sobrino del profesor Othón Salazar Ramírez. Como el Tata Othón, Javier Manzano no 

habla ninguna lengua indígena y es parte de las familias mestizas de la cabecera municipal de Alcozauca. 
Su llegada a la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas se debe a que en el PRD las corrientes 
no se ponen de acuerdo de quién de sus miembros puede ocupar esa posición. Antes las dificultades entre 
las corrientes Javier Manzano aprovecha la coyuntura y se presenta como alguien que no trabajara para 
ningún grupo en particular y que su labor será para fortalecer al partido. 
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maestra Elba Esther Gordillo y el presidente del PRI, Roberto Madrazo sino también en los 

golpes bajos que se dieron en la contienda por la nominación de su candidato a la 

presidencia de la República. El grupo de gobernadores que durante mucho tiempo apoyaron 

de manera abierta al gobernador Arturo Montiel hicieron una gran labor contra la dirigencia 

del tricolor. Su candidato iba creciendo en la opinión pública conforme se acercaba la fecha 

de los comicios interno del PRI, hasta que la filtración de la información de su enorme 

fortuna y la de sus hijos, hizo que Arturo Montiel declinara en sus intentos por ser el 

candidato de su partido.  

Las dificultades internas en el PRI a nivel nacional se replicaron en algunas entidades 

del país a la hora de nombrar a sus candidatos. En el caso de Guerrero, el priísmo no puede 

superar sus problemas entre los grupos políticos estatales y nombra a un político como 

Astudillo que no consigue reconciliarlos. De esta manera el PRI pierde la gubernatura del 

estado de Guerrero ante el candidato del PRD, Zeferino Torreblanca. Después de muchos 

años en el que el PRI había gobernado uno de los estados más pobres del país, pierde las 

elecciones para gobernador en febrero de 2005, frente a un empresario que antes ya había 

sido presidente municipal de Acapulco. 

El triunfo de Zeferino Torreblanca como abanderado del PRD, representa de alguna 

manera el resultado del trabajo de quienes en 1979 decidieron hacer política desde la 

izquierda, dentro de la legalidad y en el terreno electoral. Es producto de aquellos 

comunistas que contra un gobierno represor como el de Rubén Figueroa Figueroa y de un 

sector de la izquierda que estaba en contra de las elecciones, se dieron a la tarea de 

construir un partido político de masas como el extinto Partido Comunista Mexicano, PCM, 

y de incursionar en los procesos electorales con el fin de alcanzar puestos de representación 

popular para, desde ahí, modificar la correlación de fuerzas políticas con el fin de hacer 

cambios importantes en la vida política  del país.  

La alegría de quienes ganaron por vez primera una presidencia municipal en 1980 al 

entonces partido aplanadora, pronto se volvió tristeza al ser derrotados por sus acérrimos 

contrincantes Antorcha Campesina-PRI en los comicios municipales de octubre de 2005. A 

los perredistas de Alcozauca, les pasó lo que a los priístas a nivel estatal; no pudieron llegar 

a un acuerdo entre las principales fuerzas del municipio. Sus dificultades internas los 

llevaron a una división política importante que provocó que un miembro de Antorcha 
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Campesina los derrotara después de 25 años de haber gobernado desde la izquierda al 

primer municipio conquistado por el Partido Comunista Mexicano. 

La derrota de la izquierda en Alcozauca llegó a la prensa nacional. Como hace 

veinticinco años en que la victoria de los comunistas llamó la atención de la opinión 

pública, en esta ocasión la pérdida del ayuntamiento por las fuerzas de izquierda también 

fue noticia para algunos medios. Solo que a diferencia de hace cinco lustros, ahora los 

protagonistas en lugar de reflexionar sobre los motivos de su derrota se dedicaron a buscar 

culpables. 

El cierre del sexenio de Vicente Fox corre paralelo con el inicio del  gobierno de 

Zeferino Torreblanca en el estado de Guerrero. A muchos guerrerenses les tomo poco 

tiempo para desencantarse del gobierno del cambio que proponía el ex edil de Acapulco ya 

que sus acciones eran más bien contrarias a los planteamientos que hizo en campaña. 

De la misma manera, muchos mexicanos se desilusionaron del llamado gobierno del 

cambio de Vicente Fox no solo por que nombró a varios priístas en puestos claves sino por 

que a la hora del proceso electoral de 2006 actuó como los titulares del ejecutivo del 

antiguo régimen. El presidente de la República intentó imponer como candidato de su 

partido a su exsecretario de gobernación, Santiago Creel Miranda. Como no lo pudo 

conseguir, tuvo que apechugar y aceptar a Felipe Calderón como el abanderado del PAN a 

la presidencia de la República.  

Sin respetar las leyes establecidas para el proceso electoral del 2006, Vicente Fox 

intervino en los comicios con el fin de que el candidato del PAN  ganara las elecciones. Su 

propósito era impedir que Andrés Manuel López Obrador triunfara en dichos comicios. 

Para ello se valió de todo. Al final de cuentas, su candidato ganó pero su triunfo ha sido 

sumamente cuestionado. El presidente Vicente Fox actuó como lo hacían los presidentes de 

la República en la era del partido hegemónico: Todos los recursos a favor del candidato 

oficial. 
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III. Guerrero: De las crisis política de legitimidad a las luchas políticas 

partidistas por la democracia. 

 

III.1.- Guerrero en la década de los setentas: De la violencia a la reforma 

política. 

 

La violencia y la inestabilidad políticas han sido los signos que han marcado la 

historia del estado de Guerrero a lo largo del siglo XX pero particularmente entre los años 

sesenta y setenta.  

El año de 1960 representa un parteaguas en la vida política y social del estado de 

Guerrero ya que en él desarrolla un movimiento social de amplia envergadura que marca un 

momento importante en la  historia de la entidad. En octubre de ese año, el gobernador Raúl 

Caballero Aburto no consigue resolver una huelga estudiantil que poco a poco adquiere 

dimensiones mayores. La impericia política del gobernador provoca que otros sectores de la 

sociedad guerrerense se involucren en el movimiento y constituyan la Coalición de 

Organizaciones del Pueblo, frente pluriclasista en la que participan más de 30 

organizaciones sociales entre las que destaca el Comité Cívico Guerrerense de Genaro 

Vázquez Rojas. 

El movimiento anticaballerista incorporó a una buena parte de la población de la 

entidad y logró constituir un poder paralelo de carácter popular que hizo ineficientes a los 

aparatos del gobierno estatal, paralizando a la capital del estado con una huelga general.  

La importancia del movimiento radica en que expresa transformaciones profundas en 

el panorama político y en la sociedad guerrerense. La Coalición de Organizaciones del 

Pueblo expresa los cambios que se están sucediendo en el espectro social y que de alguna 

manera se manifiestan en sus demandas. A diferencias de lo que sucedía en los 

manifestaciones sociales de unos años atrás, el movimiento anticaballerista plantea el 

asunto de la democracia. Como lo dice Alba Teresa Estrada: “el movimiento 

anticaballerista no gira en torno al problema de la tierra, sino a la demanda de democracia; 

tampoco son campesinos empobrecidos o colonos urbanos carentes de vivienda sino, 

fundamentalmente, sectores sociales medios urbanos portadores de una cultura política 

alimentada por el conflicto y herederos de una tradición que les hace proclives a asumir el 
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liderazgo social.”89 

El movimiento logra que el senado declare la desaparición de poderes el 4 de enero 

de 1961, después de la masacre del 30 de diciembre de 1960. Raúl Caballero Aburto cae y 

en su lugar es nombrado gobernador interino Arturo Martínez Adame. 

Con la designación del nuevo gobernador, muchas de las organizaciones que 

confluyeron en el movimiento se van desligando de la Coalición. La Asociación Cívica 

Guerrerense, con Genaro Vázquez Rojas se da a la tarea de conquistar los ayuntamientos 

anticaballeristas y se prepara para participar en las elecciones de 1962. En ese año, nombra 

como su candidato a José María Suárez Téllez y el partido oficial a Raymundo Abarca 

Alarcón.  

En las elecciones del 4 de diciembre de 1962, el candidato del PRI gana la contienda 

y los cívicos denuncian un gran fraude. Sus principales dirigentes son perseguidos y el 31 

de ese mismo mes, el ejército y la policía arremeten contra una manifestación pacífica que 

se desarrolla en Igual y el saldo es de 7 muertos, 23 heridos y 280 detenidos.90 

El gobierno culpa de la masacre a los principales líderes de la Asociación y el 9 de 

noviembre de 1966, Genaro Vázquez Rojas es aprehendido con lo que termina la lucha 

legal del maestro de San Luis Acatlán.  

Durante el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón se suscitan hechos de una gran 

violencia que de alguna manera cierran  los cauces de la democracia y de la lucha legal. 

Solo baste recordar la masacre de los copreros en 1967, la aprehensión de Genaro Vázquez 

Rojas y el asesinato de varios maestros en Atoyac de Alvarez que obliga al profesor Lucio 

Cabañas a remontarse a la sierra. 

Para finales de los años sesenta y principios de los setenta, el estado de Guerrero se 

encuentra sumergido en una crisis de legitimidad y en un serio problema de 

ingobernabilidad. Las guerrillas de Lucio Cabañas Barrientos con el Partido de los Pobres, 

1967-1974, y la de Genaro Vázquez Rojas con la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria, ACNR, generan una gran inestabilidad política y provocan una fuerte 

                                                 
89 ESTARADA CASTAÑON, Alba Teresa, Guerrero. Sociedad. Economía. Política y Cultura. México: CIIH, 

Biblioteca de las entidades federativas, p.47. 
90 ESTRADA CATAÑON, Alba Teresa, El movimiento canticaballerista; Guerrero 1960, México: UAG, 

2001, p.100. 
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represión por parte del gobierno.91 

El gobierno de Luis Echeverría recurre a una guerra sucia contra la guerrilla 

guerrerense con la que ataca no sólo los guerrilleros sino también a amplios sectores de la 

población rural bajo el supuesto de que son simpatizantes de los alzados. El número de 

personas que son asesinadas y desaparecidas en esa guerra sucia permanece todavía en la 

oscuridad.  

Una vez que son aniquilados los últimos reductos de la guerrilla, el gobierno federal 

aplica importantes recursos financieros al estado de Guerrero que se destinan a programas 

de modernización agropecuaria, proyectos de comunicación que buscan integrar 

territorialmente a la entidad y una decida participación en la economía de la entidad a 

través de empresas como la Forestal Vicente Guerrero y la Impulsora Guerrerense del 

Cocotero. 

La búsqueda de un nuevo consenso político en la entidad se diseña a lo largo del 

sexenio del Ingeniero Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y del licenciado y profesor 

Alejandro Cervantes Delgado (1981-1987). 

Simplemente hay que recordar que el periodo de Rubén Figueroa se desarrolla casi a 

la par que el sexenio de José López Portillo en el que la abundancia de recursos financieros 

se debe al aprovechamiento del petróleo. 

Una vez que Rubén Figuera  Figueroa consigue el aval del presidente Luis Echeverría 

para ser el candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero se da a la tarea de conseguir una 

entrevista con el líder guerrillero Lucio Cabaña Barrientos. Por intermediación de dos de 

sus familiares, el precandidato del PRI consigue entrevistarse con el dirigente del Partido de 

los Pobres en algún lugar de la Sierra de Guerrero. En esa ocasión, Lucio Cabañas decide 

secuestrar a Rubén Figueroa junto con las personas que lo acompañaban, por los que pide 

un importante rescate y la la liberación de varios presos políticos. Como se sabe, el grupo 

guerrillero fue localizado por el ejército y se inicio una fuerte persecución de los 

guerrilleros hasta que es ultimado su dirigente.  

El senador Rubén Figueroa consigue salir con vida de la Sierra y como candidato del 

                                                 
91 Solo es necesario decir que de 1969 a 1975 hay tres gobernadores en el estado de Guerrero.: Caritino 

Maldonado Pérez (1969-1970), Israel Nogueda Otero (1970-1975) y Javier Olea Muñoz (de febrero a 
marzo de 1975). Para mayor información vease: FLORES MALDONADO, Efraín y Carlos KLIMEK 
SALGADO, Gobernadores del estado de Guerrero, México: Editorial Sanley, 2005, 289p. 
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PRI gana las elecciones de 1975 sin tener oposición al frente. La experiencia de su 

entrevista con Lucio Cabañas y su posterior secuestro, hacen que su ya de por si ruda 

personalidad se acentúe y deja que el ejército aplique una guerra sucia no sólo contra la 

guerrilla sino también contra el resto de la población que desde el punto de vista de los 

militares era cómplice de los alzados.  

Con respecto a la personalidad de Rubén Figueroa diremos que desde antes de que 

fuera gobernador del estado de Guerrero ya sostenía que los gavilleros deberían de ser 

desaparecidos para que no siguieran asolando a la población guerrerense. Como senador 

envió una carta al general Eliseo Jiménez Ruiz, comandante de la XXVII Zona Militar con 

sede en Acapulco en la que le dice: “Muy estimado y fino amigo: 

Me permito confirmar por medio de estos renglones la información que te di en 

relación con una gavilla de bandoleros que opera en la Sierra y que tiene asolados a los 

campesinos de Río Frío de los Fresnos, que serán los que te entreguen esta carta. Mucho te 

agradecería que los escucharas y les impartas tu valiosa y decisiva ayuda para que puedan 

recuperar sus ganados y sobre todo su tranquilidad, ya que esta depende de que ese grupo 

de maleantes desaparezca del escenario, no sólo de la sierra sino sería conveniente que del 

escenario en que vivimos. 

Por anticipado te agradezco la atención que brindes a esta súplica y aprovecho la 

oportunidad para suscribirme como tu siempre amigo y servidor. 

Rubén Figueroa Figueroa.”92 

Si como senador pedía a las fuerzas castrenses que desapareciera a las bandas de 

asaltantes y de roba vacas, como gobernador decide imponer su ley. Con la llegada de 

Rubén Figuera al gobierno de Guerrero se incrementa el número de efectivos del ejército y 

de las policías judiciales. Se puede decir que la entidad se militariza y comenten toda una 

serie de violación de los derechos humanos de la población más pobre. Para el gobernador 

del estado la única ley es la de él. “Ya sentado en la silla del gobierno estatal, a mediados 

de 1975, don Rubén presidió una reunión en el palacio de gobierno, a la que asistieron los 

titulares del área de justicia. En ella, el gobernador, con voz altisonante, determinó con 

precisión que los asuntos relacionados con el movimiento guerrillero de Lucio Cabañas, así 

                                                 
92 AYALA GUEVARA, Leopoldo, La guerra sucia en Guerrero. Impunidad, terrorismo y abuso de poder, 

México: Editorial Ayalacenter, 2005, p. 211. 
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como los que le fueran planteados al gobierno del estado por grupos sociales de la Costa 

Grande, serían resueltos en acatamiento al ‘artículo cero’. 

Al terminar la junta y ante la turbación de los presentes, sólo un funcionario se 

atrevió a desfacer  (sic) el misterio. 

-Disculpe, señor gobernador, ¿Cuál es el artículo cero? –preguntó casi temeroso. 

-Por éstos, licenciado –señalando con el índice hacia abajo -, ¡por mis huevos! ¿Está 

claro?.”93 

La actitud prepotente y de poco respeto a la ley se tradujo en una política de violencia 

sistemática contra la guerrilla y sus simpatizantes así como en dejar hacer lo que quisieran 

las tropas del ejército mexicano. En muchos casos, los militares llevaron a cabo auténticas 

masacres sin que hubiera autoridad que frenara sus abusos. Una persona cercana al 

gobernador Rubén Figueroa se ha atrevido a narrar un hecho que le toco ver cuando el 

ejército tenía que enterrar a varias personas que habían sido descuartizadas. “Fue espantoso 

lo que ví –y eso que había visto cosas parecidas, pero nada igual-. Tapadas con grandes 

hojas de plátanos, había restos humanos evidentemente descuartizados y en estado de 

descomposición. Los soldados que custodiaban el lugar, ayudados por quienes llegaban, 

cubiertas las manos y la cara, echaron los restos a las carretillas y los condujeron más 

adelante en lo que parecía una pequeña barranca. Había picos y palas, muchas palas. Eran 

en realidad varias fosas sépticas, comunes. Tuve ganas irresistibles de vomitar. Me separé 

un poco del grupo y vomité. Quería ausentarme del lugar, pero no debía. Órdenes eran 

órdenes … Me sorprendió la frialdad de todos ellos, después de lo ocurrido, pero por un 

soldado, que por cierto era guerrerense, supe que eso era algo común. ‘Dicen los jefes que 

es una orden para que no vuelva la guerrilla’, me dijo … Los lugareños, que habían sido 

simpatizantes de Lucio Cabañas, lo sabían, pero tenían que callar por las represalias de los 

militares, así fueran sus propios familiares los sacrificados. Ésa es la verdad, y hasta la 

fecha siguen callando. Ahí siguen los soldados.”94 

Con Rubén Figueroa llega al gobierno del estado un político al más viejo estilo de los 

caciques como Gonzalo N. Santos que impone su ley pero al mismo tiempo se tiene que 

frenar un poco ya que a nivel nacional el Presidente José López Portillo está interesado en 

                                                 
93 AYALA GUEVARA, Leopoldo, Ob., cit., pp. 211-212. 
94 AYALA GUEVARA, Leopoldo, Ob., cit., pp. 216-217. 
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abrir espacios a la oposición de izquierda así como iniciar un proceso de reconcialición 

nacional por eso decreta una Ley de Amnistía. El gobernador tiene que contenerse para no 

aniquilar a toda la oposición ya que durante los seis años del gobierno del presidente López 

Portillo el estado recibe una derrama económica muy importante para modernizar las zonas 

turísticas como Acapulco y también a las regiones más marginadas como la Montaña. 

Durante el gobierno de Rubén Figueroa se observa un despliegue impresionante de 

recursos financieros y humanos ligados a instituciones gubernamentales que promueven la 

modernización de la producción pero además hacen patente la presencia de los aparatos del 

Estado en municipios y regiones que durante mucho tiempo estuvieron aisladas y 

marginadas.  

Aún cuando pareciera contradictorio, por la actitud caciquil del gobernador, Rubén 

Figueroa promueve una ley de amnistía mucho más amplia que la que decreta a nivel 

nacional el presidente José López Portillo. La del gobernador guerrerese incluye a los 

presos políticos que estuvieron involucrados en hechos de sangre95. Además, Rubén 

Figueroa reconoce la fuerza del Partido Comunista Mexicano cuando el profesor Othón 

Salazar alcanza la diputación plurinominal en 1979 y el triunfo de ese partido en las 

elecciones municipales de 1980 cuando el candidato comunista, Abel Salazar, derrota al 

abanderado del PRI, Reynaldo Herrera. 

La actitud de Rubén Figueroa como un personaje bronco, alburero, grosero y de 

golpeador se tiene que contener ante la política del Presidente José López Portillo que 

pretende construir nuevos consensos y airear la vida política del país. Como dice Armando 

Bartra, “el gobernador de Guerrero no hace más que seguir la línea trazada por el presidente 

Luis Echeverría, durante cuya gestión ocupa el cargo, y continuada con sus asegunes por el 

presidente López Portillo, con quien termina su gestión. Figueroa se preocupa también, sino 

por airear, si cuando menos aromatizar los enrarecidos ámbitos políticos del estado.”96 

El carácter de cacique que tiene Rubén Figueroa no esta reñido con el programa de 

modernización de la economía guerrerense y tampoco con la búsqueda de nuevos 

                                                 
95 Con la ley de amnistía, el gobierno estatal reincorpora a los exguerrilleros presos a la vida civil. Dice 

Armando Bartra: “Algunos, de las convicciones más frágiles, pasan directamente de la celda a una oficina 
pública, pues la ‘apertura’ figueroísta, más que abrirle espacios a la oposición legal, pretende neutralizar y 
copar a la disidencia”, BARTRA, Armando, Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en 
la Costa Grande, México: Editorial Era, 2000, p. 130. 

96 BARTRA, Armando, Ob., cit., ibid. 
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consensos políticos. 

Como dice Alba Teresa Estrada: “La gestión gubernamental de Rubén Figueroa 

(1975-1981) representa, posiblemente, la expresión más clara de la vigencia de los 

cacicazgos en la entidad, pero también la imposibilidad de conformar un bloque dominante 

de dimensión estatal. El mandato de Figueroa muestra que la institución caciquil, no 

obstante, representar un poder tradicional, una forma anacrónica de ejercicio de 

dominación, es compatible  con la modernización capitalista. Al concentrar el poder 

económico y el poder político los caciques se vinculan a los proceso de modernización en 

virtud de la concurrencia capitalista.”97 

Con la ley de amnistía de 1978, el gobernador trata de acallar las voces que se alzan 

para denunciar el terrorismo de estado que se aplica en la entidad. Algunos de los 

exguerrilleros que se acogen a dicha ley deciden participar en la vida política del estado a 

través de los nuevos partidos políticos legalizados por la Ley de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales, LOPPE, que promovió el gobierno federal en 1977. Otros, se ocupan 

como guardias de seguridad del propio gobernador. 

Para dar la idea de que en el estado de Guerrero se respeta la nueva Ley Electoral, el 

gobierno estatal reconoce que hubo fraude electoral en el distrito número cinco con 

cabecera en la ciudad de Tlapa y acepta que se repitan las elecciones de 1979. En ese 

distrito el Partido Comunista Mexicano había designado como su candidato a diputado 

federal al profesor Othón Salazar Ramírez y el PRI a Rufino García Suazo. Aún cuando el 

Colegio Electoral declaro anulado el resultado de ese distrito, el profesor Othón Salazar del 

PCM se convirtió en diputado plurinominal ya que su partido lo había colocado entre los 

primeros cinco lugares de las listas de representación proporcional. 

Con este mismo sentido, el gobierno del estado reconoce en 1980 el triunfo del 

candidato a presidente municipal por el PCM, el profesor Abel Salazar, en el municipio de 

Alcozauca y la derrota del abanderado priísta. 

Durante su gobierno, Rubén Figueroa impone una política en la que nada se mueve si 

no es por su consentimiento. Y en este sentido, busca someter a todas aquellas entidades 

que se le escapan de la mano, entre las que destaca la Universidad Autónoma de Guerrero, 
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UAG. En 1975, el gobierno le quita a la UAG las instalaciones del Colegio de Agricultura 

en un intento de someter a la institución.  

En su segundo periodo al frente de la rectoría de la UAG, el Dr. Rosalío Wences 

Reza intenta establecer un entendimiento con el gobernador que no fructifica ya que las 

autoridades universitarias insisten en el gobierno les regrese las instalaciones que les fueron 

arrebatas en 1975. A lo largo de su sexenio, las relaciones fueron cambiantes. Al principio 

se intentó el acercamiento pero se frustró. Posteriormente, se hicieron intentos de deshielos 

de las relaciones pero al final de cuentas se volvieron tensas. El rector recuerda que en 

1979, el gobernador Rubén Figueroa le dijo: “Le voy a levantar la canasta”98. Esto era una 

amenaza de querer quitarle el subsidio. 

Conforme se acerca el fin de su gobierno, Rubén Figueroa piensa que puede nombrar 

a su sucesor y elige al general Eduardo Aponte Cardoso, comandante de la XXIV Zona 

Militar con sede en Cuernavaca. Pero el gobernador se equivoca por que en Los Pinos ya 

no está su compadre Luis Echeverría y José López Portillo tiene su propio candidato. 

Además de que el presidente ya tenía su propio prospecto, el gobernador no toma en cuenta 

que su candidato era un militar y muy probablemente los guerrerenses no estarían 

dispuestos a que otro general los gobernara. Las sombras de los militares Raúl Caballero 

Aburto y Raymundo Abarca Alarcón todavía no se desvanecían en la mente de los 

guerrerenses. 

Al final de la contienda por la gubernatura quedan los senadores Alejandro Cervantes 

Delgado y Jorge Soberón Acevedo.El presidente José López Portillo se decide por el 

profesor y economista Alejandro Cervantes Delgado. 

La contienda electoral de 1981 se da entre el candidato del ya para entonces Partido 

Socialista Unificado de México, PSUM, el profesor Othón Salazar Ramírez y el abanderado 

del PRI, Alejando Cervantes Delgado. Como era de esperarse, el triunfador es el candidato 

priísta. 

El sexenio de Alejandro Cervantes Delgado se inicia en el último año del presidente 

José López Portillo que termina en medio de un gran escándalo debido a la gran corrupción 

en la que se movió. Cuando tomó posesión del gobierno de Guerrero, Cervantes Delgado 
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tuvo que agradecer al presidente López Portillo el apoyo a su persona y de entrada también 

se vio obligado a hacer alardes de imaginación política para poder sacar adelante su 

proyecto.  

La mayoría de los analistas consideran al gobierno de Alejandro Cervantes Delgado 

como populista y con mayor tolerancia política que su antecesor. El gobernador debió de 

hacer muchas cosas para sobrevivir políticamente a la postura del gobierno de Miguel de la 

Madrid que pretendió la renovación moral de la sociedad. Hay que recordar que varios 

gobernadores lopezportillistas fueron removidos por el nuevo gobierno. El de Guerrero 

logró sortear el temporal.99  

La habilidad política del gobernador Alejandro Cervantes Delgado le permitió 

continuar con el proyecto de una mayor presencia del gobierno en la economía y más gasto 

social en el estado cuando a nivel nacional se imponía una política de apertura comercial y 

menor intervención gubernamental en la economía. Según Alba Teresa Estrada el hecho 

que el gobernador pueda obtener apoyos financieros y mantener políticas de bienestar de 

debe a que logra ampliar los márgenes de operación de su gobierno a través de los 

mecanismos del sistema nacional de planeación.100  

El gobernador logra preservar políticas de bienestar social y mantiene una orientación 

social en la distribución del gasto público. Aumenta la intervención del Estado en la 

economía y de ocho empresas paraestatales que había antes de su llegada aumenta su 

número a 36. Aplica una política que parte de la participación social de la gente y esta 

convencido de apoyar a las cooperativas. 

Si bien es cierto que en el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado se observa una 

actitud distinta a la del sexenio de Rubén Figueroa, también lo es que durante su mandato 

mantiene una política de control de las organizaciones sociales y un intento de 

fortalecimiento del partido oficia ante la presencia de la izquierda socialista ya legalizada. 

Ahora bien, nos vamos a detener un poco más en el periodo del gobernador Alejandro 

Cervantes Delgado ya que es durante su sexenio en el que el proceso socialista en 

Alcozauca experimenta momentos de mayor efervescencia y creatividad. 
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El hecho de que el nuevo gobernador tenga una actitud diferente a la de su antecesor 

no significa que fuera completamente opuesto a su interés de mantener el control del 

estado, particularmente de los procesos de oposición que se estaban generando en la 

sociedad guerrerense o de los que había sido constructor el propio gobierno. Como dice 

Armando Bartra, “Alejandro Cervantes Delgado, en cambio, es un gobernador que sabe 

aflojar las riendas sin perder el control y si Figueroa había sofocado el conflicto, su sucesor 

hace el milagro de recuperar en alguna medida el consenso ciudadano, legitimación que 

consigue, en parte, reconociendo los esfuerzos autogestivos de las organizaciones 

campesinas, incluso las que se proclaman autónomas y están animadas por espíritu 

opositor.”101 

El giro en el gobierno del estado de Guerrero de Rubén Figueroa al de Alejandro 

Cervantes Delgado es entendible no solo por su habilidad política ante el poder político del 

centro de la República sino por que el gobernado entrante se considera un hombre de 

izquierda y seguidor de las políticas del general Lázaro Cárdenas. 

En una entrevista concedida a un periodista el gobernador sostiene: 

“Mire yo me considero un hombre de izquierda. Ser un hombre de 
izquierda es estar inconforme con esta realidad que vivimos y luchar por 
cambiarla. 

-¿Esta usted inconforme con el sistema? 
- Absolutamente. Yo estoy en desacuerdo con la marginación, con 

este contraste de riqueza. A tanto que les falta tanto y tan poquitos que 
tienen mucho. 

-¿No considera que el partido de usted tiene responsabilidad de esto? 
- El Partido Revolucionario Institucional no tiene responsabilidad. Es 

el sistema injusto de distribución de la riqueza. El PRI es un partido –por 
eso pertenezco a él-  que en sus principios fundamentales encierra y 
enfatiza el cambio de esta sociedad y el arribo de otra más justa. 

-¿El PRI promueve esto? 
- Claro. Promueve una sociedad donde no haya unos explotadores y 

otros muchos explotados. Yo por eso constantemente les recuerdo a mis 
compañeros de partido estos principios que son los que nos deben hacer 
cambiar esta situación.”102 
 

Desde el inicio de su administración, el gobernador traza una política en la que la 

participación de la población es un aspecto fundamental. Como parte de esta política crea 
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los programas Dando y Dando, Crédito a la palabra, Aulas Comunitarias, Fortalecimiento 

municipal, entre otros. El primero consiste en que el gobierno del estado pone el 50% del 

costo de una obra, el municipio el 30% y la comunidad el 20%. Con este esquema el 

gobierno logra construir un buen número de obras en la mayoría de los municipios. De la 

misma manera con el programa de Crédito a la Palabra, el gobierno destina recursos 

importantes a las uniones de ejidos y cooperativas. 

A diferencia de su antecesor que controlaba las participaciones federales para los 

municipios, el gobierno de Cervantes Delgado transfiere los recursos financieros a los 

ayuntamientos para que ellos decidan las obras que ejecutaran, aunque mantiene el 

esquema del control para evitar que se destinen a otros rubros o se haga mal uso de los 

mismos. En este programa, el gobierno aprovecha la oportunidad política para canalizar 

recursos financieros a todos los municipios incluyendo al de Alcozauca que era gobernado 

por los socialistas del PSUM.  

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, responde a la 

pregunta:  

“- Durante los seis años del gobierno de Alejandro Cervantes Delgado 
el ayuntamiento de Alcozauca estuvo constituido por comunistas. 
¿Hicieron obra pública en ese municipio?. 

-Nunca recibimos consigna del señor gobernador de no atender al 
municipio de Alcozauca. A mí en lo personal no me asusta ni creo que me 
vaya a contagiar con un partido de izquierda o de derecha. Yo no dudo que 
algún funcionario con mentalidad tropical haya tenido reticencias. El 
gobernador, te lo repito, nunca nos dio instrucciones de no atenderlo. 

-¿Qué obras hicieron en Alcozuca? 
- De las que me vienen a la mente están: reparación del templo. 

Reparación de la presa que estaba a punto de romperse. Una bodega, una 
primaria y una secundaria. 

-¿Atendió tu secretaria las peticiones que llegaron de otros partidos 
políticos? 

- Se atendieron inmediatamente. Te voy a dar un ejemplo. El PSUM 
en Tlapehuala gestionó la construcción de un camino y una alcantarilla 
para Villa Guerrero. Se están construyendo con la participación de los 
pesumistas. Pero fijate, el PRI en Alcozauca, a través de un patronato, 
construyó un campo de aterrizaje en un cerro. Nunca ha bajado ni bajará 
ninguna avioneta. Fue dinero desperdiciado. El PRI  es mi partido, pero yo 
no puedo alcahuetear irresponsabilidades de funcionarios priístas.”103 
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El gobernador se ufana de tener buenas relaciones con la oposición y asegura que dos 

de las figuras políticas más importantes de la izquierda como son Othón Salazar Ramírez y 

el doctor Pablo Sandoval Cruz son sus amigos. 

En una entrevista se le pregunta al gobernador: 

“Ayer que fuimos a Tixtla vi que usted convivió con Miguel Aroche 
Parra y con el maestro Hipólito Cárdenas, que son de izquierda. Othón 
Salazar Ramírez dice que es su amigo. ¿Coincide usted con los hombres de 
izquierda? 

-Othón es mi amigo, fuimos compañeros en la normal. Allí no hicimos 
una gran relación pues él llegaba cuando yo salía. El tenía sus amistades y 
yo las mías. Jugábamos básquetbol. Yo creo que con Othón tenemos 
muchas coincidencias. 

-En la reciente reunión de Ometepec usted se preocupó por señalar la 
presencia de un guerrerense ejemplar, así calificó al doctor Pablo 
Sandoval, secretario general del PSUM y reciente candidato a la 
gubernatura por la unidad popular guerrerense. ¿Realmente considera 
ejemplar a quien ataca al partido al que usted pertenece? 

-Mi amigo Pablo Sandoval me lleva en edad pero fue compañero de 
Noemí, mi hermana. Por eso nos reuníamos en la normal, aquí en 
Chilpancingo. El tiene un hermano que fue compañero mío.”104 
 

Durante el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, la oposición de izquierda tiene 

avances significativos no sólo por que continúa gobernando el municipio de Alcozauca sino 

por que logra tener diputados de representación proporcional en el Congreso Local y un 

número significativo de regidores en varios municipios de la entidad.  

Aunque el gobernador presumía de su amistad con varios líderes de la izquierda, 

siempre mantuvo el interés de fortalecer a su partido de ahí que construyó las casas de los 

priístas en varios de los municipios del estado. Esperaba que los priístas de los municipios 

hicieran suya la casa y que fortalecieran su estructura.  

Si bien es cierto que el gobernador reconoce la presencia de otros partidos políticos y 

particularmente del crecimiento de la oposición de izquierda, también lo es que como 

priísta estaba decidido a asegurar su fortalecimiento. Él considera que la presencia de la 

oposición sirve de acicate a los priístas para que redoblen el paso y no se alejen de las 

necesidades de la gente. 

Un periodista le hace la siguiente pregunta: 
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“-Yo quiero que me haga favor de explicar –inicio la entrevista- cómo 
puede un priísta como usted exhortar  a otros partidos a participar y a 
fortalecerse. En las pocas veces que lo he acompañado a algunas giras 
usted ha dicho a los mismos priístas que convivan y se unan a las causas 
justas de otros partidos, ¿no está usted buscando el debilitamiento del 
Institucional? 

-Yo creo que es todo lo contrario. Hemos venido sosteniendo que en 
la medida en que los priístas tengan cerca a gentes de otro modo de pensar, 
se verán acicateados para superarse, para esforzarse. Los gobiernos 
priístas tratarán siempre de que su acción de gobierno corresponda a lo 
que el pueblo pide y necesita y manejarán con honestidad y transparencia 
el recurso presupuestal. En la medida en que los priístas tengan acicates, se 
superarán y, consecuentemente, el Partido Revolucionario Institucional se 
fortalecerá.”105 
 

Rubén Figueroa mantuvo una fuerte tensión con la Universidad Autónoma de 

Guerrero, cosa que Alejandro Cervantes Delgado cambio. Al iniciar su periodo, el gobierno 

tiene que enfrentar la decisión de la Secretaria de Educación Pública de retener los 

subsidios a la máxima casa de estudios guerrerense. No obstante esta medida que viene del 

gobierno federal, el gobernador de Guerrero decide continuar dando el subsidio a la UAG 

hasta que después de dos años, justo cuando vuelve a tomar posesión de la rectoría, el Dr. 

Rosalío Wences Reza, la situación se normaliza.  

El gobernador y el rector de la UAG aseguran que las relaciones entre el gobierno y 

la máxima casa de estudios de Guerrero son buenas. Alejandro Cervantes sostiene que 

varias veces fue invitado por las autoridades universitarias a visitar las instalaciones de la 

UAG. Además, el gobierno del estado ayudó a la reconstrucción de la hacienda de Taxco el 

Viejo para la universidad. Ayudó en la reparación de todas las instalaciones deportivas y 

entregó una reserva territorial. El gobierno participó en el convenio que la UAG firma con 

el Centro de Estudios del Agrarismo en México, CEAM, para publicar un volumen de la 

historia del agrarismo en Guerrero desde la colonia hasta 1940. 

El gobernador explica así su relación con la UAG: “Yo dije, desde el mensaje de 

toma de posesión, que habría respeto de parte de mi gobierno para la autonomía 

universitaria. Dije que esto lo hacía yo por convicción propia y por mi experiencia de 

maestro universitario. Durante el periodo del rector González Ruíz me ajusté estrictamente 
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a este propósito. Esto allanó el camino para que, cuando llegó el doctor Rosalío Wences 

Reza, con cambios importantes en su política interna y en sus relaciones  con el exterior, 

hayamos consolidado una relación respetuosa, imparcial, entre gobierno y universidad.”106 

Pero el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado no sólo establece relaciones con la 

UAG y firma convenios con ella. Durante su sexenio, un grupo de universitarios de la 

Máxima Casa del País, dirigidos por Julia Carabias firman un convenio de colaboración 

para realizar un diagnóstico sobre la Montaña de Guerrero. Para allanar el camino, el PAIR-

UNAM recurre a los buenos oficios del titular de la Secretaria de Desarrollo Rural, Álvaro 

Urreta107. El papel de este funcionario es fundamental para que un número importante de 

biólogos de la UNAM realicen una serie de investigaciones en el municipio de Alcozauca 

desde 1983 hasta 1987. El trabajo de este grupo de investigadores es importante en el 

proceso que desarrollan los socialistas en dicho municipio. 

El gobierno de Alejandro Cervantes Delgado es objeto de muchas críticas pero 

también de importantes simpatías. Las principales críticas que se le hacen es en torno a las 

obras que realiza en el centro de la capital, la construcción de un paso a desnivel en el 

zócalo, el libramiento de Tixtla y la construcción del sistema de drenaje en ese mismo 

municipio así como la planta de aguas residuales en el río Huacapa. El énfasis en la obra 

pública, el gobernador la justifica de la manera siguiente: “-Es cierto que se atendieron, 

plazas, palacios municipales, calles, alumbrados, etcétera, pero eso no significa que no 

hiciéramos nada en la fase productiva. Yo estoy conciente que la obra productiva tiene 

preferencia, pero mire usted, una obra social atempera, atenúa el malestar, la 

inconformidad. Al ama de casa, por ejemplo, le duele pagar cada día más por menos 

tortillas, pero le delerá menos si puede mandar por esas tortillas a la hija de quince años por 

una calle perfectamente alumbrada y con mayor seguridad. Le dolerá menos pagar más, si 

ahora tiene una calle por donde antes el paso era imposible. Esto motivó mi obra social.”108 

No obstante estas críticas, el gobernador sostiene que gracias su labor Guerrero tiene 
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estabilidad política y que además ha logrado convencer a la oposición a que participe 

legalmente en los procesos electorales. Por tal motivo, en la entidad ya no hay inestabilidad 

política y tampoco guerrillas.  

En su afán de ampliar las bases del consenso para su gobierno, Alejandro Cervantes 

desarrolló una amplia política indigenista basada principalmente en la apertura de camino, 

construcción de clínicas, electrificación, introducción de agua potable y escuelas.  

Un dirigente indígena de Zitlala contesta así a la pregunta: 

“Cómo fueron las relaciones del licencia Cervantes Delgado con el 
mundo indígena” 

-En los primeros tres años sentimos el cambio. Nos dio mucho apoyo. 
Entonces yo era presidente del Consejo Supremo Indígena Nahuatl y me di 
cuenta  que él visitaba las Clínicas IMMS-COPLAMAR. Se formo el 
Consejo Estatal Indígena. El presidente fue el propio gobernador y había 
representantes de las cuatro razas.  Nosotros veíamos al gobernador cada 
mes. Yo recorrí en helicóptero toda la zona nahuatl y me di cuenta de que 
en todas partes los indígenas teníamos apoyo. No se nos hizo a un lado 
como antes.”109 
 

Después de dos sexenios en los que los gobernadores consiguen terminar su periodo, 

Cervantes Delgado se dispone a enfrentar las elecciones de 1987 en las que los guerrerenses 

elegirán a su nuevo gobernador, diputados y presientes municipales. 

Para esa ocasión, la oposición de izquierda representada por un buen número de 

agrupaciones políticas consigue ponerse de acuerdo y constituir un gran frente electoral al 

que denominan la Unidad Popular Guerrerense, UPG110. Su candidato a gobernador es el 

legendario doctor Pablo Sandoval Cruz. Es interesante hacer notar que en la UPG están 

agrupaciones que en el pasado inmediato se oponían a participar en las contiendas 

electorales, un ejemplo de esto es la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, ACNR. 

Esta agrupación en el pasado inmediato llamaba a la población a no votar.  

Por su parte el PRI logra nombrar a un candidato de unidad después de que uno de los 
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personajes que más se mencionaba para la nominación, el doctor Guillermo Soberón 

Acevedo, secretario de Salud en la época de Miguel de la Madrid, toma la decisión de 

declinar a favor de su director de planeación, José Francisco Ruiz Massieu. 

Las elecciones de 1987 en el estado de Guerrero son unas elecciones muy particulares 

ya que para esa ocasión contienden ocho candidatos. La candidatura del doctor Pablo 

Sandoval Cruz tiene muchas simpatías y buena parte de la atención de los guerrerenses está 

puesta en ver si el PRI consigue derrotar a la UPG en el municipio de Alcozauca cuyo 

candidato es el profesor Othón Salazar Ramírez y su contrincante es Baltazar Villanueva, el 

abanderado del tricolor. 

Como era de esperarse, José Francisco Ruiz Massieu gana la contienda y derrota al 

viejo luchador de los años sesentan, el doctor Pablo Sandoval Cruz. En Alcozauca, la lucha 

entre Othón Salazar y Baltazar Villanueva es muy cerrada. Finalmente, la Comisión 

Electoral le otorga el triunfo al candidato de la UPG.  

Los priístas de Alcozauca no quedan contentos con la decisión de la autoridad 

electoral y deciden tomar el palacio municipal para impedir la toma de posesión del 

candidato de la UPG.  

En el ambiente político guerrerense flota la idea de que el gobierno del estado no 

reconoció el triunfo de los priístas en Alcozauca por una negociación que tuvo con los de la 

UPG. De manera directa un periodista le hace la pregunta al secretario general de gobierno 

Ángel Aguirre Rivero: 

“-De veras ganó la UPG en Alcozauca? Algunos afirman que el 
Institucional sacrificó su triunfo ante la personalidad del candidato 
oposicionista, Othón Salazar… 

-Ganó la UPG. Yo, como responsable de la Comisión Electoral, me 
ciño estrictamente a los resultados que se me entregan. Estos resultados los 
respeté a pesar de las presiones de los propios priístas de Alcozauca. Fue 
un proceso muy apretado. El número de votos por que la ganó la UPG fue 
muy limitado. El candidato del PRI, Baltazar Villanueva, hizo una buena 
campaña. Es cierto que Othón Salazar es una persona de gran prestigio 
nacional. Es una gente con gran trayectoria partidista. La decisión del 
pueblo fue a favor del maestro Salazar Ramírez. El secretario técnico de la 
Comisión Electoral estuvo presente en el momento en que se llevó a cabo el 
cómputo. Se me entregaron resultados a favor de la UPG y no se escatimó 
el triunfo a la oposición.”111 
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José Francisco Ruiz Massieu llega al gobierno del estado de Guerrero precedido de 

una trayectoria académica muy importante que hacia esperar a varios guerrerenses que 

habría un cambio de actitud del gobernador hacia la sociedad. Si bien es cierto que el nuevo 

gobernador tenía un aura de ilustrado también lo es que sobre él pesaba el hecho de que 

gran parte de su trayectoria política la había llevado a cabo en la capital del país y que 

nunca antes había desempeñado un puesto de representación popular.  

A diferencia de Alejandro Cervantes Delgado, José Francisco Ruiz Massieu comparte 

las políticas económicas que a nivel nacional impone el presidente Miguel de la Madrid y 

decide aplicarlas en el estado. Para empezar se da a la tarea de reformular el papel del 

Estado y traza los principales ejes de su proyecto económico. 

Durante sus primeros años de administración busca estimular la inversión privada y 

reduce el papel del Estado mediante su adelgazamiento y la reorientación del gasto. Estas 

medidas se traducen en una reducción del sector público y un ajuste de los presupuestos. 

Esto quiere decir el despido de números empleados al servicio del gobierno y la 

modificación de la inversión pública en la entidad.  

En donde se observa de manera clara el cambio en la política económica del gobierno 

de José Francisco RuioMassieu es en la desincorporación de las empresas paraestatales que 

de 36 en 1987 pasaron a 17 en 1989. 

La inversión del gobierno del estado se reorienta para buscar la inversión privada, 

principalmente el capital extranjero, en cuatro grandes proyectos. El gobernador promueve 

los megaproyectos turísticos como Punta Diamante y la marina de Ixtapa, la construcción 

de la autopista Cuernavaca-Acapulco, mejor conocida como la Autopista del Sol, así como 

la carretera de Filo Mayor que no tiene más propósito que facilitar la explotación de los 

recursos silícolas de la entidad. Además de la reconstrucción del sistema de riego en la 

cuenca del Balsas que tiene como beneficiarios importantes las transnacionales del melón. 

Tomás Bustamante y Jean Etiene Dasso sostienen: “En el Valle del Río Balsas, el año 

de 1975 está marcado por la implantación de la primera firma extranjera, la American 

Products Co., filial de la firma Brand. La Chiquita Tropial Products, la Lee Shipley y la 

Melones Cataloupe Bebo se instalan en el curso del siguiente decenio. Estas firmas, todas 

de nacionalidad norteamericana, controlan, en el curso del ciclo agrícola 1988-1989, 4 mil 
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732 hectáreas de tierras, que producen la cuarta parte de la producción nacional de melones 

‘Honey Dew’.” 112 

La imagen de académico y político ilustrado pronto se desvanece ante la represión y 

la fuerza con que pretende resolver los conflictos que se le presentan con motivo de los 

resultados del proceso electoral de 1988. En lugar de recurrir a lo que dictan los libros, el 

gobierno recurre a la represión y la violencia ya que asegura que su gobierno tiene bien 

puestos los pantalones. 

El consenso que había construido el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado es 

desmantelado, poco a poco, por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu al ordenar un 

nuevo trato con las organizaciones campesinas independientes y autónomas. Las 

agrupaciones campesinas dejaron de ser reconocidas por las autoridades de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y de la SARH bajo la consigna de “todo a través del PRI”. En un intento 

por fortalecer a los sectores de su partido el gobernador inyecta recursos a la CNC y gran 

parte de las empresas desincorporadas le son transferidas al sector campesino priísta. La 

búsqueda del fortalecimiento de las organizaciones campesinas obedece a que buena parte 

de las dirigencias campesinas se vuelven simpatizantes del movimiento cardenista que muy 

pronto toma forma en el Partido de la Revolución Democrática, PRD. 

El fortalecimiento de la dirigencia de la CNC pasa por el traspaso de las empresas 

desincorporadas pero también por el apoyo gubernamental para que desplacen a los 

sectores democráticos que se habían fortalecido durante el gobierno de Cervantes Delgado. 

Un ejemplo de esto nos lo proporciona Armando Bartra en torno al caso de la Unión de 

Ejidos Alfredo B. Bonfil que nos dice que los campesinos recuperan las organizaciones 

fundadas desde el Estado y les imprimen una nueva dinámica. Bartra nos dice que en 1981 

la Unión se moviliza por demandas sentidas de los productores de café pero sobre todo lo 

hace por los canales ajenos a la CNC y asume la autonomía como bandera política. Durante 

el gobierno de Cervantes Delgado esta actitud de la Unión es bien vista y hasta consentida 

por el gobierno pero con José Francisco Ruiz Massieu es inconcebible. Por eso es una 

prioridad de su gobierno recuperar la organización a como de lugar. 

Armando Bartra nos dice: “En agosto de 1987, con motivo del cambio de las 
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Guerrero), en Revista Cuadernos Agrarios, número 2, mayo-agosto, nueva época, p. 74. 



 134

autoridades de la Bonfil, la CNC toma por sorpresa la dirección democrática, y con el 

apoyo de doce de los veintidós núcleos ejidales formalmente adscritos a la Unión, logra que 

su candidato, Pedro Magaña, gane la mesa directiva. Sin duda el liderazgo independiente, 

confiado en sus éxitos económicos y políticos, había descuidado el trabajo de base … el 

golpe a los independientes no se explica tanto por el audaz aprovechamiento de estas 

circunstancias favorables como por la coyuntura creada en el estado con la llegada al poder 

de Francisco Ruiz Massieu. El cenecismo costeño no da paso sin guarache; si arrebata la 

directiva de la Bonfil es por que de antemano ha negociado con el nuevo gobernador el 

respaldo político y económico que le permita consolidar su triunfo.”113 

La pretendida modernización del estado de Guerrero por parte del gobernador José 

Francisco Ruiz Massieu no pasa de ser un buen deseo que se traduce en el equipamiento 

informático de las oficinas gubernamentales y la presencia de tecnócratas traídos del 

Distrito Federal que se hacen cargo de la planeación y la promoción de la inversión privada.  

Con Ruiz Massieu el ejército no disminuye su presencia sino que por el contrario 

aumenta, lo mismo que los cuerpos de seguridad. Este aumento de la presencia militar y de 

las policías no se traduce en una disminución de la inseguridad que se vive en el estado sino 

en incremento de la violencia policíaca y militar.  

Ahora bien, el gobierno intenta atraer la inversión privada pero sobre todo extranjera 

a la entidad asegurando que las inversiones estarían aseguradas por que la entidad ya había 

dejado atrás los signos de violencia que la habían caracterizado por muchos años atrás. El 

hecho que después de doce años seguidos, dos gobernadores hubieran terminado su periodo 

sexenal, parecía garantizar la oferta. Sin embargo, el gobernador con muchos méritos 

académicos no pude enfrentar políticamente los problemas poselectorales de 1988, 1989 y 

1990 y tuvo que recurrir a la violencia institucional, inclusive a la represión abierta, para 

tratar de contener a la fuerza cardenista que cada vez cobraba más fuerza en la entidad. 

El gobierno que tiene poco tiempo de haber asumido el poder no consigue acallar las 

voces que denuncian el escandaloso fraude electoral de 1988. Como se recordara, Guerrero 

es una de las entidades en las extraoficialmente, el candidato del FDN, Cuauhtémoc 

Cárdenas gana las elecciones a Carlos Salinas de Gortari aunque de manera oficial el 
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cómputo le da el triunfo al abanderado del PRI.  

Francisco Ruiz Massieu no consigue contener el descontento popular por los 

resultados de las elecciones de 1988 y pronto tiene que enfrentar comicios locales en un 

escenario político en el que un sector importante de la población no olvida el fraude por el 

que se le arrebata el triunfo al candidato del FDN. En 1989 el estado de Guerrero tiene 

elecciones locales para diputados y presidente municipales y por más que el gobierno trata 

de deslindar el proceso guerrerense de los comicios federales de 1988, no lo consigue. En la 

memoria de muchos guerrerenses aun están frescos los resultados del 88 y en el 89 esperan 

cobrarse la afrenta. Para ese año, el PRD tenía apenas un año de existencia pero para esas 

elecciones había adquirido una presencia importante en el estado que se tradujo en la 

presentación de candidaturas en más de la mitad de las presidencias municipales. El PRD 

presenta candidatos en 65 de los 75 municipios que componen  la entidad.  

Las elecciones de 1989 son los más competidos de la historia reciente del estado de 

Guerrero por la presencia del PRD, en término de cobertura y concurrencia partidaria, y por 

que además, el PRI  llega a los comicios divido por pugnas internas que dejan los ensayos 

de “democracia” interna en la elección de sus candidatos.  

Como las heridas de los guerrerenses no habían cicatrizado todavía, los comicios de 

1989 se desarrollan en un clima de tensión y violencia que el gobierno del estado trata de 

responsabilizar a los perredistas.  

Las elecciones del 3 de diciembre de 1989 se desarrollan sin incidentes violentos pero 

los perredistas detectan una gran cantidad de irregularidades como por ejemplo la 

eliminación de los representantes de la oposición de la elección anterior así como el 

madruguete en el cómputo inicial y el papel de los “auxiliares”.  

El desaseo de los comicios es un factor que desencadena casi de manera inmediata la 

protesta ciudadana pero lo que más exacerba los ánimos es la respuesta gubernamental. El 

gobierno responde con la represión a las manifestaciones de descontento por los resultados 

electorales como una medida que sirva de lección para los inconformes. Lo que pretende el 

gobierno es amedrentar a la población para que no se manifieste y no salga a las calles. 

La respuesta gubernamental no consigue su propósito y los perredistas en lugar de 

retroceder aumentan la presión. En regiones como la Costa Grande, con una tradición de 

lucha, la población de los municipios como Petatlán, Tecpan, Atoyac y Coyuca de Benitez 
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responde con una gran organización a la violencia institucional pero también da salida a sus 

contradicciones locales. Los productores de copra aprovechan la ocasión para cobrarles la 

factura a los caciques identificados con el PRI y votan por los candidatos de la oposición. 

Lo mismo hacen los cafeticultores que agrupados en la Unión dejan que sus militantes 

elijan la opción que mejor les convenga. Los campesinos de la Coalición participan de 

manera activa en las manifestaciones de descontento pero establecen con claridad su 

actuación como ciudadanos y no como militantes de un partido.  

El descontento ciudadano se observa en Argelia, Petatlán, la Unión, Ometepec y 

Coyuca de Benítez. El gobierno arremete contra los que exigen el reconocimiento del 

triunfo de sus candidatos perredistas.  

Con una dirección perredista que considera que no es el momento de apretar para que 

el gobierno reconozca todos los ayuntamientos que sus bases reclaman, el gobernador 

consigue negociar algunas alcaldías con la oposición. En esta negociación, la dirigencia del 

PRD, encabezada por Rosalío Wences Reza, decide sacrificar algunos municipios con el 

propósito de “cosechar lo ganado”.114 

Una de las alcaldías negociadas por el PRD es la de Atoyac, sin embargo, los 

habitantes no aceptaron la decisión de su dirigencia y empiezan a actuar por su propia 

iniciativa. La gente toma el palacio municipal y decide constituir el Consejo Municipal 

Revolucionario y Democrático. La rebeldía de los atoyaquenses es copiada por habitantes 

de otros municipios y por varias semanas se observa una dualidad de poderes. Los alcaldes 

declarados oficialmente por las autoridades electorales y los que el pueblo pone como sus 

representantes. 

Las movilizaciones contra el fraude electoral no cesan y el gobierno deja manos libres 

para que pistoleros al servicio de los caciques y las bandas de antorchistas agredan a los 

perredistas, como son los casos de Alcozauca, Alpoyeca y Coyuca de Catalán, que no se 

conforman con ver cómo su dirigencia negocia sin que los tomen en cuenta. 

El gobierno llama a la oposición al diálogo y a que respete el marco jurídico, mientras 

varios funcionarios gubernamentales manipulan las instancias legales para favorecer 

abiertamente al partido oficial.  

El gobernador llega a su tercer informe de gobierno en 1990 en medio de un conflicto 
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poselectoral que no puede contener. Rinde su informe en medio de un fuerte dispositivo de 

seguridad ya que las huestes perredistas hacen todo lo posible para manifestarle el rechazo 

a su política y al desaseo electoral. En esa ocasión el gobierno responsabiliza de los hechos 

de violencia a los perredistas.  

En el marco del conflicto poselectoral, las negociaciones con el PRD se vuelven 

tensas ante el nombramiento de Rubén Figueroa Alcocer como dirigente del CDE del PRI 

en el estado. La llegada del hijo del  Tigre de Huizuco a la dirigencia del PRI estatal no es 

más que los indicios del allanamiento del camino para la gubernatura en 1993. 

José Francisco Ruiz Massieu, el político ilustrado, no logra resolver el conflicto 

poselectoral de 1989-1990 de manera pacífica y negociada. El saldo de perredistas muertos 

y heridos es sumamente importante al grado que el PRD a nivel nacional decide enviar a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos  una denuncia por el fraude electoral y la 

violación de los derechos de los ciudadanos. En principio la CIDH le da entrada a la 

solicitud del PRD.  

El saldo del conflicto electoral es de 15 perredistas muertos, 110 heridos y 92 

detenidos. Los priístas tienen 2 muertos 13 heridos y ningún detenido. La policía tiene 3 

muertos y 14 heridos.115 

Con el fin de contener el avance de la oposición de izquierda, el gobernador introduce 

una serie de reformas a la constitución local en enero de 1992 y posteriormente promulga 

un nuevo Código Estatal Electoral. Este nuevo marco legal es restrictivo para el desarrollo 

del sistema de partidos por que favorece la sobrerepresentación del partido oficial y 

propicia la subrepresentación de la principal fuerza opositora. 

El gobierno de José Francisco Ruiz Massieu tiene que aceptar la creación de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos a pesar que un sector de la clase política de la 

entidad se había venido oponiendo a su constitución. En 1990 crea la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y nombra a Juan Alarcón como su titular. En los primeros seis meses 

de su gestión, el presidente de la Comisión informa que recibió 190 quejas, casi todas ellas, 

contra las corporaciones policíacas por abuso de autoridad y tortura.  

El gobernador crea la Procuraduría Social de la Montaña, PROSOMAI, con e fin de 
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tener una mayor presencia en una de las regiones más pobres del estado y del país pero 

también como una manera de tratar de contener los probables conflictos sociales que se dan 

por la cada vez mayor presencia de la oposición en varios municipios de esa zona. 

Casi al final de su mandato, José Francisco Ruiz Massieu tiene que tomar la decisión 

sobre el candidato de su partido. Como en otras ocasiones, vuelven a sonar nombres de los 

políticos locales pero sin lugar a dudar, el personaje que se perfila como su probable 

sucesor es Rubén Figueroa Alcocer.  

Con Ruiz Massieu el estado de Guerrero experimenta tres sexenios en los que los  

gobernadores terminan sus respectivos periodos dejando atrás la historia de los 

gobernadores destituidos.  

El PRI guerrerense nombra como su candidato a Rubén Figueroa Alcocer y el PRD 

elige a Félix Salgado Macedonio. La contienda electoral es desigual ya que el candidato del 

partido oficial recibe apoyos de las instituciones del estado. En 1993, Rubén Figueroa 

Alcocer gana las elecciones y espera convertirse en el último gobernador del siglo XX en el 

estado de Guerrero.  

Rubén Figueroa Alcocer se convierte en gobernador del estado en un momento en el 

que la oposición de izquierda representada por el PRD mantiene una presencia importante 

en casi toda la entidad y en el que varias organizaciones sociales experimentan una gran 

dinámica como por ejemplo la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la OCSS, y el 

Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, CG-500 años. 

Para ese año, el PRD es un partido que observa un gran crecimiento político al afianzar sus 

posiciones en la Costa Grande y Costa Chica y, ampliar sus bases en la Montaña, en Centro 

y la parte Norte. 

Desde el arranque de su gobierno, Rubén Figueroa mantiene la política de su 

antecesor de tratar de frenar al perredismo guerrerense a como de lugar y para ello recurre a 

todo tipo de artimañas. Su odio hacia los perredistas es compartido por el presidente Carlos 

Salinas de Gortari y por ello se siente protegido para emplear toda la fuerza del Estado para 

contener su avance progresivo en Guerrero. 

Al iniciar su gobierno, Rubén Figueroa concentra sus fuerzas contra el PRD pero un 

año después el panorama político se le torna más complicado ya que la aparición del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Selva Lacandona, vuelve a resurgir el 
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fantasma de la guerrilla en algún lugar de la geografía guerrerense.  

Ante la posibilidad de la reaparición de la guerrilla en el estado, el gobierno emplea la 

vieja táctica de reprimir los procesos sociales que no puede controlar o maicear a las 

organizaciones que prefieren negociar antes que les corten los programas gubernamentales. 

En los primeros meses de ese año de 1994, el Consejo Guerrerense 500 años toma la 

decisión de marchar hacia la ciudad de México como una muestra de solidaridad con el 

EZLN, con la consigna de “No están solos”. Para el CG-500 años no fue nada fácil tomar 

dicha determinación ya que estaban concientes que el gobernador tomaría represalias contra 

su organización pero sobre todo, extremaría su vigilancia ya que estaban seguros que 

Rubén Figueroa estaba convencido que los líderes del CG-500 años tenían relación con la 

guerrilla.  

La marcha del CG-500 años tuvo una gran repercusión a nivel nacional e 

internacional que el presidente Carlos Salinas de Gortari se ve obligado a recibir a una 

comisión de representantes indígenas y llama al gobernador para llegar a acuerdos con los 

marchistas. En ese momento, el gobierno federal y el estatal firman una serie de acuerdos 

que tienen como propósito dar respuesta a las demandas que el mismo Carlos Salinas se 

había comprometido en octubre de 1992, en el marco del V Centenario, pero que no había 

cumplido. En esa ocasión, el CG-500 años consigue cerca de 23 millones de pesos para 

proyectos de ocho microregiones. Si bien era cierto que lo alcanzado significaba un triunfo 

de la organización, también lo era que con este recurso el gobierno de Rubén Figueroa 

trataría de controlarlos y convencerlos de su política de negociación. 

Además del CG-500 años, en la sierra de Coyuca de Benítez un grupo de campesinos 

conforma una agrupación el 14 de abril de 1994 a la que denominan la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur, OCSS. Las demandas de esta organización no se 

diferencian de otras de la región como son abastecimiento de fertilizantes, insumos 

agrícolas y servicios básicos para las comunidades rurales. 

Para tratar de obligar al gobierno del estado que de respuesta a sus demandas, la 

OCSS lleva a cabo una serie de movilizaciones bastantes numerosas, por la capacidad de 

convocatoria que tienen sus dirigentes.  

El gobierno del estado decide enviar a policías y paramilitares a la Sierra ante el 

temor de la radicalización de la población, llevando a cabo acciones incalificables en 
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pequeños poblados y acosando a los dirigentes de la OCSS. El objetivo era claro: 

descabezar la organización al precio que fuera. 

La idea de Rubén Figueroa era la de reprimir lo más que se pudiera a la organización 

campesina para posteriormente obligar a sus dirigentes a negociar, a través de operadores 

políticos que además ofrecían sobornos a los principales líderes.  

Leopoldo Ayala Guevara dice: “Pero el gobernador también puso en marcha un nada 

novedoso operativo denominado Maletín, ejecutado por el subsecretario de Finanzas de su 

administración, Héctor Vicario Castrejón. ¿Un subsecretario de Finanzas para resolver un 

problema político? Lo que ocurrió es que el plan consistía en sobornar a los principales 

líderes de la OCSS, objetivo que no logró el ciudadano subsecretario pero atizó el fuego 

debido a que incumplió promesas sobre abastecimiento de fertilizantes, insumos agrícolas y 

otros productos básicos para el desarrollo de la comunidad campesina, demandas, entre 

otras de tipo social y político, que justamente habían dado origen a aquella 

organización.”116 

La no respuesta a sus demandas obliga a la OCSS a aumentar sus movilizaciones y 

denunciar la política represiva del gobierno del estado. 

Ante la capacidad de convocatoria que tiene la OCSS y el impacto en la opinión 

pública nacional, el gobernador toma la decisión. “Hay que evitar, a como de lugar, más 

movilizaciones de esos hijos de la chingada”.  

En la víspera del 28 de junio de 1995, Rubén Figueroa cita intempestivamente a una 

reunión en Casa Guerrero, residencia oficial de los gobernadores,  a los funcionarios del 

área de Gobierno. Antes de esa reunión, el gobernador había tenido una plática con su 

asesor de inteligencia, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien también fue jefe 

policíaco con Rubén Figueroa padre. En esa reunión se diseñó la estrategia para darle una 

lección a la OCSS y frenar sus movilizaciones. 

Ese día por la mañana, varios centenares de policías motorizados del gobierno del 

estado y un buen número de agentes vestidos de civil se apostaron detrás de los matorrales 

del vado de Aguas Blancas. Todos los efectivos policíacos estaban al mando de Rosendo 

Armijo de los Santos, subsecretario de Protección y Tránsito del gobierno estatal.  

En un camión de redilas de color rojo se transportaban tanto campesinos que acudían, 
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como solían hacerlo cada fin de semana, a vender sus productos a Coyuca y Atoyac como 

integrantes de la organización para reclamar la presentación de uno de sus líderes que 

presuntamente había sido detenido por el gobierno.  

Justo en el momento en el que el vehículo baja la velocidad para cruzar el vado, 

varios policías le marcan el alto, insultando a los ocupantes, al tiempo que abren fuego con 

armas de grueso calibre en contra de los campesinos. 

La matanza de los pasajeros fue videograba por los autores materiales y se convierte 

en un vía crucis político para quien tomo la decisión; el gobenador Rubén Figueroa 

Alcocer. 

Ocho meses después de la masacre, una versión completa del video de Aguas Blancas 

fue transmitido por Ricardo Rocha en red nacional en televisa y con ello, el futuro del 

gobernador se volvió oscuro. Se había descubierto que los campesinos iban desarmados y 

que quienes habían disparado habían sido los policías. 

Ante esa situación, el gobernador Rubén Figueroa toma la decisión de solicitar una 

licencia el 12 de marzo de 1996 para retirarse del cargo y consigue imponer como su 

sucesor a Ángel Heladio Aguirre Rivero, oriundo de Ometepec en la Costa Chica, e 

impunidad para que no sea juzgado por los sucesos de Aguas Blancas. 

Como gobernador, Ángel H. Aguirre Rivero trata de aplicar una política de cierta 

tolerancia y apertura con las organizaciones sociales. Uno de sus primeros actos de 

gobierno fue reunirse con un grupo de mujeres viudas que perdieron a su marido en el vado 

de Aguas Blancas. 

Sin dejar de mantener ciertas medidas de contención y vigilancia militar en 

determinadas regiones, impulsa ciertos procesos sociales como el Consejo Regional de la 

Montaña, que diseña desde la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesa, 

SEMARNAP, Julia Carabias y los expaireños. Además, conciente a otros como la Policía 

Comunitaria de la Costa Montaña sin reconocerlos legalmente. No hay que olvidar que es 

durante su gobierno que el Congreso Local entrega la presea “Sentimientos de la Nación” a 

la leyenda viva de la izquierda comunista en la entidad; Othón Salazar. Es más, el 

gobernador ofrece un empleo a la hija del expresidente municipal en la Procuraduría Social, 

Campesina y Asuntos Indígenas de la región de la Montaña que tiene su sede en la ciudad 

de Tlapa. 
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Como una muestra de su política de diálogo y apertura, el gobernador asiste en el mes 

de abril a Olinalá en donde un conjunto de fuerzas políticas, sociales e instituciones 

federales y estatales dan a conocer el nacimiento de una organización de nuevo tipo a la que 

denominan Consejo Regional de la Montaña. En esta organización tienen una destacada 

participación funcionarios de la SEMARNAP, encabezados por Carlos Toledo Manzur, 

quien era director de los PRODES en dicha dependencia.  

Ángel H. Aguirre Rivero asiste a la presentación de la nueva organización y lo 

acompañan Julia Carabias, titular de la SEMARNAP y Carlos Rojas, de SEDESOL, entre 

otros funcionarios. Al anuncio de la creación del CRM estaba prevista la presencia del 

profesor Othón Salazar Ramírez que había sido uno de los principales promotores junto con 

sus aliados expaireños, pero en el último minuto se abstuvo de asistir. No quiso ir por que 

la presencia de dichos funcionarios daba al evento un aire oficialista  en el que se anunciaba 

la creación del  CRM que supuestamente sería una organización independiente y 

autónoma.117 

No obstante los esfuerzos del gobernador por mostrar una política distinta a la de su 

antecesor y contar con un sistema de inteligencia militar que detectará la presencia de gente 

armada, el fantasma de la guerrilla vuelve hacer su aparición en las tierras guerrerenses. 

Justo cuando la OCSS y otras organizaciones sociales y políticas se preparan para 

conmemorar a los muertos y exigir castigo para los autores intelectuales de la masacre del 

vado de Aguas Blancas en su primer aniversario, de pronto hace su aparición un comando 

del Ejército Popular Revolucionario, EPR, que es el brazo armado del Partido Democrático 

Popular Revolucionario, PDPR. 

La presencia del EPR ese acto pone en evidencia que la guerrilla guerrerense no solo 

no había sido aniquilada por el ejército sino que además había logrado sobrevivir y 

reagruparse en otras regiones del estado. En esa ocasión, las opiniones sobre la aparición 

del EPR fueron muy diversas. Algunas de ellas aseguraban que se trataba de una 

pantomima y otras decían que era el resurgimiento de las guerrillas en nuestro país.  

La irrupción del EPR en el vado de Aguas Blancas provocó una mayor militarización 
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del estado. El ejército ya no estará solo en la Costa Grande sino que se intensificarán sus 

incursiones en todas las regiones de la entidad, principalmente en aquellas en las que 

sospechan la presencia de gente armada como la Costa Chicha y la Montaña.  

La militarización del estado no resuelve el asunto de la guerrilla y mucho menos el 

problema del narcotráfico y la violencia en varias de las regiones de la entidad como la 

Montaña y la Costa Chica. En su afán de encontrar a guerrilleros y combatir la siembra de 

estupefaciente, el Ejército irrumpe en la vida cotidiana de las comunidades, muchas de ellas 

indígenas, y las somete a fuertes abusos y arbitrariedades sin respetar a las autoridades 

locales y violando los derechos humanos de la población. 

El descontento que provoca la presencia del Ejército en varias localidades obliga a la 

sociedad a organizarse para denunciar la actitud de los militares y exigir su repliegue a los 

cuarteles.  

Este malestar social se ve potenciado ante la ausencia de las autoridades municipales 

de Acapulco y del gobierno del estado para hacer frente al huracán Paulina que azotó las 

costas guerrerenses en 1997 y que provocó grandes daños en dicho puerto. Los destrozos 

del meteoro y la poca respuesta que tiene la población acapulqueña de la autoridad 

municipal y del gobierno del estado, obliga al gobierno federal a tomar en sus manos el 

auxilio a los damnificados. El fenómeno natural Paulina se convierte en un huracán político 

para el presidente municipal de Acapulco, Juan Salgado Tenorio, que es removido de su 

cargo y en su lugar entra Manuel Añorve, primo del gobernador, Ángel H. Aguirre Rivero. 

El desamparo que vivieron los pobladores del puerto por parte de las autoridades 

municipales de extracción priístas se lo cobrarán meses después cuando Zeferino 

Torreblanca Galindo gana la presidencia municipal como abanderado del PRD.  

Después de la emergencia del huracán, el gobernador no consigue frenar las olas de 

descontento e irritación social que la presencia del ejército genera en sus incursiones en las 

comunidades rurales. En la Costa, la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y 

Tlapanecos, OIPMT, que tiene su asiento en el municipio de Ayutla de los Libres, realiza 

una serie de encuentros en las comunidades de dicho municipio para denunciar el 

hostigamiento militar al que está siendo sometida la población.  

                                                                                                                                                     
CECYTEG/CIESAS/UAG/Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso del 
Estado, 2001, p. 391. 
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Paralelamente al trabajo de la OIPMT, en las comunidades se desarrollan una serie de 

reuniones con los pobladores para tratar de organizar a la gente para exigir fertilizantes así 

como responder a las incursiones del ejército.  

El día 6 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco del municipio de Ayutla de 

los Libres se convoca a una reunión en la que se hablaría sobre la pobreza y el fertilizante. 

Los habitantes de esa comunidad sabían de la realización de la asamblea y que además 

asistiría un grupo de encapuchados que querían hablar con ellos.  

Como la junta se prolonga demasiado tarde, la mayoría de los asistentes decide 

quedarse a dormir en una de las aulas de la escuela “Caritino Maldonado Pérez”. Mientras 

una parte de los asistentes duerme en ese salón, en otra de las aulas se quedan los 

“encapuchados”. En la madrugada del domingo 7 de junio, como a las 4.30 horas, un 

centenar de militares llega a la escuela y la rodea. Con un megáfono, uno de los militares 

les dice a los que están en las aulas que salgan con las manos en alto y que se rindan. Como 

no obtiene respuesta da la orden de disparara y se produce una masacre. El ejército mata a 

la gente que se resiste a salir como a los que cumplen la orden de colocarse en la cancha de 

básquetbol que han en la escuela.  

El resultado de la masacre fue de 11 muertos y seis heridos y 22 detenidos, entre ellos 

cinco menores de edad. Todos los muertos y heridos fueron de parte de los campesinos y 

ninguno del lado del ejército. 

Al principio, las autoridades civiles y militares informan que se había dado un 

enfrentamiento con una columna del Ejército Popular Revolucionario y que se había 

detenido a una de las cabecillas, Erika Zamora.  

Posteriormente, los comandantes Santiago y Antonio informan que la columna que 

fue sorprendida en la comunidad de El Charco no pertenecía al EPR sino al Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI.118 

Con la presencia del EPR y del ERPI en la entidad se pone de manifiesto que el 

fenómeno de la guerrilla no sólo no se ha superado sino que además ha logrado afianzarse 

en otras regiones más allá de la Sierra. Con la presencia de la columna guerrilla del ERPI 

en Ayutla de los Libres se constata que los grupos guerrilleros cada vez más ocupan un 

lugar importante en el estado. Esto se observará más adelante cuando un grupo guerrillero 
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hace su aparición en la región de la Montaña. 

Ángel H. Aguirre Rivero trata de imponer a su primo Manuel Añorve Baños como 

candidato del PRI  a la gubernatura, sin embargo, desde el centro se designa a René Juárez 

Cisneros, alias el Negro, que nació en la Laja acapulqueña y que es sobrino del famoso Rey 

Lopitos y primo de Alberto López Rosas, alcalde del puerto de Acapulco entre 2002-205. 

En la contienda por la candidatura del PRI, algunos personajes políticos de cierto renombre 

como Florencio Salazar Adame, que había sido secretario general de gobierno durante el 

periodo de Aguirre Rivero, se siente desilusionado que su partido no lo elija como su 

abanderado. Ante esa situación, Salazar Adame toma la decisión de dejar las filas priístas y 

sumarse a la campaña de Vicente Fox. 

René Juárez es el candidato del PRI y contiende contra Félix Salgado Macedonio que 

vuelve a ser el abanderado del PRD. Las deserciones en las filas  del priísmo y, sobre todo, 

el crecimiento electoral del perredismo guerrerense pronostican una contienda sumamente 

competida. 

Desde que en 1988 hizo su aparición el FDN en tierras guerrerenses y su posterior 

conversión en PRD, los procesos electorales en el estado han sido muy competidos. En las 

dos últimas elecciones de la década de los noventa, el PRD mostró un crecimiento muy 

importante. En las elecciones de 1993, su candidato Felix Salgado Macedonio compitió de 

manera importante al abanderado del PRI. Rubén Figueroa Alcocer. Pero en las elecciones 

de 1999, Salgado Macedonio le dio una fuerte batalla al candidato del PRI, Rene Juárez 

Cisneros. Para evitar una probable derrota, el PRI recurre a toda una serie de mapacherías 

electorales para vencer al PRD en los comicios del 7 de febrero de 1999. Con todo un 

proceso electoral sucio, René Juárez Cisneros se convierte en el gobernador del nuevo siglo 

y el último de extracción priísta. 

El gobierno de René Juárez se caracteriza por concentrar sus esfuerzos en la 

administración pública y tratar de no acentuar los problemas políticos con la oposición y 

menos con quien es el poder real en el estado; Rubén Figueroa Alcocer. 

Además, René Juárez Cisneros le toca gobernar en un contexto político nacional muy 

diferente al que lo hicieron sus antecesores. Gobierna en un momento en el que el PRI está 

fuera de los Pinos y su lugar es ocupado por Vicente Fox que fue abanderado del PAN en 

los comicios presidenciales del año 2000.   
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René Juárez llega al gobierno del estado con un horizonte poco prometedor tanto a 

nivel federal y estatal. Como gobernador ya no va a tener en el presidente de la República a 

la autoridad máxima que le ayudará si es que tiene problemas con algunos de los grupos de 

poder local. Ante esta situación, el titular del ejecutivo y primer priísta del país llamaba a 

las partes que estaban obstruyendo el trabajo al gobernador del estado y les sugería, 

generalmente por conducto del secretario de gobernación, que se tranquilizaran. Ahora ya 

no lo iba a poder hacer por que el huésped de los Pinos ya no pertenece a su partido. 

El escaso margen por el que gana el PRI la gubernatura y las dificultades internas en 

las filas priístas, generan una especie de caos político en el que el gobernador no tiene todos 

los hilos del poder y por lo tanto se dedica a llevar adelante una buena administración 

pública por que esta convencido que con ello logrará recuperar la confianza de los 

guerrerenses en los gobiernos priístas.  

Sobre esta decisión de René Juárez, Raúl Fernández Gómez dice: “Sin embargo, 

parece que existen otras razones por las que René Juárez Cisneros decidió desde un inicio, 

dedicarse a gobernar y mantener una distancia con su partido. Por un lado, está la 

experiencia crítica de su triunfo electoral contra la abierta voluntad del gobernador que lo 

antecedió y jefe político del partido que lo postuló (Ángel Aguirre); por otro, la presión de 

su aliado y exgobernador pasándole y cobrándole las facturas de su determinante apoyo 

para obtener el triunfo (Rubén Figueroa). Una más; la pérdida de poder y de influencia de 

sus amigos en el gobierno federal a raíz del triunfo de Fox en la Presidencia de la 

República. En suma, sus razones tendría que ver con su imposibilidad para acotar la presión 

de los grupos tradicionales de poder en un estado históricamente complicado y violento, así 

como la carencia de apoyos del poder central, lo que lo llevaría a encaminar su quehacer 

político hacia la negociación con los grupos de presión en la entidad (el estado ha estado 

prácticamente en paz durante su mandato) y a establecer relaciones cordiales con el 

gobierno federal y con el presidente de la República al final de logra los mejores apoyos 

para su obra de gobierno.”119 

El hecho de que el gobernador negociara con algunos de los grupos regionales de 

poder no significa que tuviera todo el control de la entidad. En algunas regiones más que en 
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otras se percibe una especie de vacío de poder que es aprovechado por fuerzas políticas que 

se alían al crimen organizado o que crean sus propias bandas de paramilitares, generando 

un clima de violencia.  

Si bien es cierto que durante su periodo no se observan los grandes conflictos 

poselectorales que se experimentaron en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y 

Rubén Figueroa, también lo es que la entidad se ve envuelta en un clima de violencia que es 

generada por el incremento de las bandas del narcotráfico y de secuestradores que hacen 

que en varias regiones se establezca una especie de economía criminal. Si a esto le 

sumamos la violencia que genera la presencia del Ejército Mexicano, la Policía Federal 

Preventiva, PFP, y las policías judiciales en las regiones del estado en donde se presume 

que se cultivan enervantes y tiene su asiento el crimen organizado, los índices de violación 

de los derechos humanos aumenta. En el año de 2001 se calculaba que más de tres mil 

efectivos del ejército se encontraban en la Montaña, Costa Chica y Costa Grande y un 

número indeterminado de los Grupos Aerodinámicos de Fuerzas Especiales (GAFES) 

hacían labor de inteligencia y contra insurgencia. También para ese año se señala que 

Guerrero y particularmente la Montaña gana el primer lugar en la producción de amapola 

del país. 

Como gobernador, René Juárez Cisneros no hace nada para esclarecer los hechos de 

la masacre de El Charco y mucho menos para frenar las arbitrariedades del ejército contra 

la población en su lucha contra el narcotráfico. Tampoco atiende los reclamos de la 

población de la Costa Chica que denuncia el hostigamiento de la policía judicial que 

supuestamente lucha contra las bandas de asaltantes y secuestradores. 

En las regiones de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande el Estado mexicano 

desarrolla una guerra de baja intensidad a través de las acciones de contra insurgencia y los 

operativos policíaco-militares con el propósito de enfrentar a los grupos armados y de 

exhibir a los  dirigentes sociales y presuntos líderes guerrilleros como terroristas y de ser 

los causantes de la violencia en la entidad. Esta maquinaria de guerra se desplaza en 

diferentes frentes que alteran la vida cotidiana de las comunidades indígenas mixtecas, 

tlapanecas y mestizas. Su fin determinado, es desarticular sus diversas instancias de 

organización social y política. 

En la región de la Montaña, el gobierno estatal y federal no hicieron caso a las 
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denuncias ciudadanas de la llegada de las grandes mafias para promover el cultivo de la 

amapola y controlar su mercado. Algunos presidentes municipales cayeron en manos del 

crímen organizado. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. 

señala: “Tlapa ha quedado en manos del hampa. Algunos presidentes municipales se han 

hecho cómplices o han establecido alianzas con las badas delictivas, que a cambio de 

brindar protección pide libertad para delinquir y para desarrollar actividades económicas 

ilícitas. Las consecuencias han sido funestas: la industria del secuestro ha florecido, el 

tráfico de armas y enervantes ha aumentado, las bandas de delincuentes se han 

multiplicado, los asaltos a mano armadas son prácticamente comunes de las que somos 

víctimas centenares de ciudadanos, siendo las mujeres las que de manera humillante son 

ultrajadas y violadas. La privación de la vida por parte de pistoleros pagados, es el método 

más eficaz, económico y certero, para dirimir los conflictos políticos, cobrar venganzas, 

saldar cuentas pendientes o quitar del camino a quienes obstaculizan para desarrollas 

actividades ilícitas.”120 

Es importante recordar que en ese año, el presidente municipal de Tlapa fue 

denunciado como parte de una banda de secuestradores que azotaban la región con entera 

impunidad y con la complacencia de las autoridades. Al finalizar su periodo fue detenido y 

procesado por el delito de secuestro.  

En la región de la Costa Grande, el gobierno nunca hizo caso de las denuncias de los 

campesinos ecologistas que denunciaban la explotación irracional de los bosques por parte 

de la multinacional Boise Cascade y por los caciques regionales. Aun cuando se había 

incrementado el número de efectivos del ejército en la región con el pretexto de perseguir a 

los guerrilleros eperristas, los campesinos no conseguían ser escuchados en sus demandas. 

Por el contrario, se habían dado cuenta que sectores del ejército habían logrado establecer 

buenas relaciones con los caciques de la región y se daban a la tarea de proteger su 

actividad, transformándose en los guardianes de los grupos políticos regionales que han 

hecho de la madera el medio más fácil para multiplicar su riqueza y consolidar su poder 

político. 

La lucha por el bosque se mezcla con el problema del narcotráfico que al llegar a la 
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región y sentar sus reales tiene una gran capacidad de enfrentar y aniquilar a la población 

que se organiza para defender los recursos naturales. Además las bandas de narcotraficantes 

cuentan con los recursos económicos y políticos suficientes para ganarse al ejército y 

venderle la idea de que los líderes de las comunidades pertenecen a los grupos guerrilleros. 

El gobierno del estado no hizo nada en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera 

de la organización Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán 

que fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército Mexicano que los acusaba de 

narcotraficantes y guerrilleros.  

La lucha por la defensa del bosque fue criminalizada por el gobierno estatal ya que 

negó una justicia expedita a los inculpados y cometió toda una serie de irregularidades en el 

proceso que evidenció el claro propósito de encarcelarlos para evitar que su movimiento se 

extendiera. De hecho, el caso de los campesinos ecologistas se volvió paradigmático ya que 

Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia y su lucha trascendió los limites 

nacionales al ganar el premio Internacional Goldman por la defensa de la naturaleza. 

Finalmente, el gobierno federal les concedió el indulto y pudieron salir de la cárcel. 

Los conflictos por los bosques aumentaron de manera importante en el periodo de 

René Juárez Cisneros por que las autoridades no consiguen que las empresas madereras 

apliquen sus programas de reforestación. 

Laura Juárez Treviño nos dice al respecto: “Las principales áreas en las que se 

presentan  este tipo de ilícitos son: Atoyac de Álvarez, Petatlán y Tecpan de Galeana (Costa 

Grande); Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan (Tierra Caliente), Tte. José Azueta, 

Gral. Heliodoro Castillo y Chilpancingo de los Bravo (Centro); Ayutla de los Libres, 

Azoyú y  San Luis Acatlán (Costa Chica); así como Malinaltepec (Montaña)”121 

Durante el sexenio de René Juárez Cisneros, la violencia se incrementa contra la 

población más pobre de las comunidades indígenas y mestizas por la acción de los 

diferentes cuerpos de policías y los militares. La mayoría de la población se ve en medio de 

dos fuegos. Por un lado están las armas del ejército y las policías que pretenden erradicar 

los cultivos de amapola y marihuana y perseguir a los narcotraficantes. Y por el otro, están 

las bandas de delincuentes y del crimen organizado que ya ha sentado sus reales en varias 
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regiones del estado. 

A diferencia de otros gobiernos priístas que podían usar los programas sociales 

federales como PROCAMPO, Progresa, etc., para paliar los efectos de la reestructuración 

económica y comprar simpatías para el PRI, René Juárez no consigue controlar esos 

programas ya que los delegados son en su mayoría de extracción panista que le condicionan 

su aplicación o simplemente los desarrollan para sus propios intereses.  

Como gobernador, René Juárez decide apoyar el proyecto federal de construir una 

presa hidroeléctrica en el municipio de Acapulco para supuestamente dotar de energía al 

puerto aunque parece ser que lo más importante es la de llevar agua. El proyecto de la 

Parota se vuelve un problema en los últimos años de su gestión dada la oposición de un 

sector importante de las comunidades que serán afectadas de construirse dicha presa. El 

asunto de la Parota no logra resolverlo en su gestión y se lo hereda a su sucesor. 

Conforme se acerca el momento de la sucesión, René Juárez se ve envuelto en un 

torbellino ya que los factores reales de poder en el estado se enfrentan de manera abierta 

por la elección del candidato. Uno de esos grupos es el encabezado por Rubén Figueroa 

Alcocer que logra imponer como su sustituto a Ángel Aguirre Rivero. El otro grupo es 

comandado por Ángel Aguirre Rivero que en el momento de su sucesión toma distancia de 

quien fuera su promotor; Rubén Figueroa. Y además el grupo de René Juárez que tiene su 

propio candidato.  

El distanciamiento entre ambos personajes se da durante el proceso de elección del 

candidato del PRI para las elecciones para gobernador en 1999. Recordemos que 

originalmente todos habían aceptado la propuesta de Rubén Figueroa de que el candidato 

fuera René Juárez Cisneros pero de último momento, el gobernador Ángel Aguirre decidió 

promover a su primo Manuel Añorve Baños. Ahora, en la contienda por la candidatura del 

PRI a gobernador en 2005, ambas fuerzas se vuelven a enfrentar. 

En la carrera para la candidatura se promovieron políticos guerrerenses como Nabor 

Ojeda, cuadro formado en el sector campesino y dirigente de la llamada CNC escindida. 

Efrén Leyva, ex presidente de Chilpancingo, Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador interino 

y los senadores Héctor Vicario y Héctor Astudillo. Un personaje que también se promovió 

fue Carlos Sánchez Barrios que en ese momento era coordinador de la fracción priísta en el 

Congreso Local.  
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Ángel Aguirre Rivero se autopromueve para la candidatura aunque mantiene una 

actitud ambigua ya que su condición de ex gobernador sustituto lo hace ver como una 

intención de reelección, aunque en corto sugiere el nombre de Manuel Añorve Baños. 

De hecho, la contienda por ser el abanderado del tricolor se da entre Héctor Vicario,  

Héctor Astudillo y Ángel Aguirre Rivero. El primero es un político que nace y crece bajo la 

tutela de Rubén Figueroa. Empezó como su secretario particular y alcanzó la senaduría 

gracias a su apoyo. La opinión pública guerrerense lo ubica como un político incondicional 

del exgobernador. Héctor Astudillo por su parte es un político que cobra presencia durante 

el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu y es René Juárez Cisneros el que lo promueve 

para senador, posición que lo coloca como aspirante a la gubernatura. Y Ángel Aguirre 

Rivero, como recordamos, es un político que nace a la sombra de Alejandro Cervantes 

Delgado y aunque fue cercano a Rubén Figueroa, tuvo un distanciamiento político con él 

durante el proceso de elección del candidato del PRI en 1999. 

Ahora bien, aunque en la contienda interna del PRI aparecen los nombres de Héctor 

Vicario y Héctor Astudillo, en el ambiente político, se menciona el nombre de Carlos 

Sánchez y el de Ángel Aguirre. 

El caso de Carlos Sánchez es interesante ya que al parecer el gobernador René Juárez 

lo promovió durante su mandato para que eventualmente pudiera ser su sucesor. Sin 

embargo, una mala jugada de la vida, le cortó esta aspiración. Un accidente lo inhabilitó por 

varios meses y aunque posteriormente se incorporó a la política ya no pudo remontar el 

periodo de su ausencia y mucho menos las secuelas de su accidente.  

La batalla por la candidatura se inicia desde finales de 2003 es decir casi un año antes 

del registro de candidatos ante el Consejo Estatal Electoral. Héctor Vicario se promueve y 

hace gala de contar con amplios recursos que utiliza para llevar a cabo una amplia campaña 

en carteles, televisión y radio. Hace un llamado a la población y en particular a los priístas 

para que los respalden en su propósito de ser el candidato priísta. Conforme se acerca el 

momento de la decisión, Héctor Vicario propone como método de elección la consulta a las 

bases. En cambio, Héctor Astudillo plantea una candidatura de unidad ya que en un 

escenario de crecimiento del PRD y una división en las bases priístas por la consulta, 

debilitaría a su partido. 

Finalmente, el PRI decide la propuesta de candidatura de unidad y la decisión recae 
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en Héctor Astudillo. Raúl Fernández Gómez, estudioso de los procesos electorales del 

estado, sugiere una idea interesante sobre si Héctor Vicario o mejor dicho, el grupo de 

Figueroa, quería realmente la candidatura del tricolor o si solamente se mantuvo hasta el 

final de la contienda para ganar posiciones en la campaña de Astudillo y si el candidato del 

PRI ganara la gubernatura, exigir cuotas de poder. Este analista también nos dice que otra 

probable razón de mantenerse en la contienda era que si perdía el PRI, tendría el control del 

partido para asegurarse posiciones en el proceso electoral de octubre cuando se renovaran 

las presidencias municipales y los diputados locales. De esta manera se convertiría en la 

segunda fuerza electoral. 

Como candidato de unidad, Héctor Astudillo nombra a Héctor Vicario como 

presidente del comité estatal del PRI y a Manuel Añorve como coordinador de su campaña. 

De esta manera, les da posiciones a los dos grupos que no ganaron, es decir a Rubén 

Figueroa Alcocer y a Ángel Aguirre Rivero. 

Del proceso de decisión interna del PRI y de su candidato, Fernández Gómez dice: 

“La sensación que quedó a partir del desenlace del proceso interno del PRI fue que, 

finalmente, se había optado por un priísta de óptimo perfil, sin antecedentes de ejercicio 

público que lo descalificaran moralmente. Un buen candidato, en suma. Pero un buen 

candidato aprisionado entre dos grupos de perfil tradicional y a quienes la opinión pública 

hace severos señalamientos de moral pública. Un buen candidato, además, en orfandad 

política. Real o no, ésta fue la imagen del candidato Héctor Astudillo … hasta el triunfo de 

Zeferino Torreblanca, candidato del PRD, lo que preocupó seriamente a la cúpula 

priísta.”122 

Si la contienda por la candidatura del PRI fue un proceso sumamente complejo que a 

la postre resultó la salida de Carlos Sánchez de su partido y su apoyo al candidato del PRD, 

la del PRD fue aun más complicada. En la lucha por ser el abanderado del partido del sol 

azteca se inscribieron cuatro personajes conocidos: Félix Salgado Macedonio, Ángel Pérez 

Palacios, el senador Armando Chavarría y el diputado Zeferino Torreblanca. Félix Salgado 

es un personaje muy conocido a nivel estatal y nacional pero su personalidad muy 

controvertida le ha restado algunas simpatías. Ángel Pérez Palacios es un político poco 

                                                 
122 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Raúl, Elecciones y alternancia. Guerrero 2005, México: Nuevo Horizonte 

Editores/CEPNA/Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Manuel Altamirano”, 2004, 
p.45. 
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conocido. Fue funcionario en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y es muy amigo 

de Cuauhtémoc Cárdenas.  

En realidad, la contienda por la candidatura se da entre Armando Chavarría y 

Zeferino Torreblanca que no solo son personajes sumamente distintos sino que poseen una 

historia muy diferente en la política.  

Armando Chavarría pertenece a la corriente de los cívicos. Su carrera política la ha 

hecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, UAG, y su grupo se considera como el 

heredero de las luchas radicales que se desarrollaron en la década de los setenta. Ha sido 

funcionario federal, es decir delegado del INEA en el estado, así como diputado y senador 

por la vía plurinominal. Algunos lo consideran cercano a ciertos grupos políticos del PRI, 

particularmente con René Juárez que fue su compañero cuando eran estudiantes en la UAG.  

En cambio, Zeferino Torreblanca es un mediano empresario que hizo estudio en el 

Tec de Monterrey. Es miembro del Frente Cívico de Acapulco y tres veces candidato 

externo por el PRD a la alcaldía de Acapulco, puesto que finalmente alcanzó en 1999. 

Zeferino Torreblanca ha sido candidato a presidente municipal por el puerto y a diputado 

plurinominal por el PRD como candidato externo. Su labor al frente de Acapulco fue 

calificada por la ciudadanía como eficiente de ahí que se ganó la simpatía de la población. 

En el proceso de elección interna del PRD, Ángel Pérez se alió a Armando Chavarría 

y Félix Salgado a Zeferino Torreblanca. En ese proceso, Armando Chavarría planteó el 

plebiscito abierto, mientras que Zeferino Torreblanca buscó la candidatura de unidad.  

Desde el inicio de la contienda, el expresidente municipal de Acapulco contaba con 

una mayor simpatía sobre el senador aunque sus enemigos de dentro y fuera del partido 

aseguraban que el miembro del Frente Cívico era soberbio. Sus simpatizantes decían que 

Zeferino Torreblanca era político exitoso por su labor al frente del ayuntamiento de 

Acapulco, además que era conciliador e incluyente. Para ganar la candidatura del PRD, 

Zeferino Torreblanca tiene que construir una red ciudadana de simpatizantes que es paralela 

y complementaria a la estructura del partido. El precandidato está conciente de que su 

calidad candidato externo le impide ganar posiciones al interior del PRD por eso tiene que 

avanzar en su red ciudadana. Su experiencia en el Frente Cívico de Acapulco le permite 

tener la visión de construir dicha red en todo el territorio guerrerense.  

Durante todo el proceso, los contendientes dieron muestra de su fuerza con marchas y 
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mítines en las que reunieron a varios miles de sus simpatizantes. Lo que era cierto es que 

Zeferino Torreblanca arrastraba mayor simpatía durante los actos a los que convocaba.  

Conforme avanzaba la carrera por la candidatura, Armando Chavarría se mantiene 

firme en su propuesta de la elección interna. Algunos analistas políticos sostienen que el 

planteamiento del senador tenía como propósito asegurarle la candidatura ya que su grupo 

de los cívicos estaban en buenas posiciones en el partido. De ahí que si se iban a una 

elección interna, podrían controlar el proceso. Además de que contaría con las bases de su 

corriente, tendría el apoyo de los cuadros universitarios así como de las fuerzas priístas que 

lo veían como al candidato que podían derrotar. 

El enfrentamiento que se da entre Armando Chavarría y Zeferino Torreblanca es 

interpretado por Fernández Gómez de la manera siguiente: “Ideológicamente, Armando 

Chavarría, los cívicos y los grupos perredistas agrupados en torno a esta candidatura se 

reclamaban herederos de los movimientos revolucionarios de los setenta. En consecuencia, 

la propuesta de Zeferino Torreblanca no representaba para ello aquello por lo que habían 

luchado tantos años. Finalmente, si el PRD podía triunfar, debía hacerlo con gente propia, 

con gente genuinamente perredista, no con personalidades externas que usaban al partido 

para sus propósitos políticos y que, una vez logrados sus objetivos electorales, se 

deslindarían del partido y de los cuadros que los habían llevado al triunfo. Zaferenio 

Torreblanca, por su parte, planteaba un proyecto que permitiera –según declaró- la 

conformación de una izquierda moderna, incluyente, que pasara de la protesta a la 

propuesta: el PRD era la organización política acorde a este propósito, y declaraba 

insistentemente su fidelidad a sus principios.” 123 

Conforme se acercaba la fecha de la elección, los encuentros entre Chavarría y 

Torreblanca se volvieron más frecuentes. Las negociaciones giraban en torno a si la 

candidatura de unidad recaía en Zeferino, a Armando Chavarría y su grupo le tocarían 

determinadas posiciones en el gobierno del estado. Algunos analistas señalan que Armando 

Chavarría le pide la Secretaría General de Gobierno y 25 posiciones de primer nivel en el 

gobierno y que Zeferino acepta en aras de no llegar a las elecciones internas. En otra 

negociación, el grupo de Chavarría le pide más posiciones y Zeferino decide ya no aceptar.  

El domingo 15 de agosto de 2004 se llevan a cabo las elecciones internas y Zeferino 

                                                 
123 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Raúl, Ob., cit., pp. 48-49. 
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Torreblanca obtiene una ventaja de 3 a 1 sobre Armando Chavarría. Las cifras oficiales 

fueron: 190, 709 votos para Zeferino Torreblanca, 55, 830 para Armando Chavarría y 3, 

269 para Ángel Pérez Palacios.  

En este proceso el PRD no sufrió ningún desprendimiento de militantes ya que 

Armando Chavarría reconoció su derrota y el perredismo guerrerense salió fortalecido y 

optimista al ganar Zeferino Torreblanca, un empresario con carisma y liderazgo social.  

En esta ocasión, un ciudadano externo le ganó a un viejo militante de izquierda la 

candidatura de un partido que se dice recoge la herencia de los movimientos sociales de los 

años setenta y ochenta y que muchos de sus cuadros perdieron la vida por la democracia.  

Zeferino Torreblanca se convierte en candidato del PRD por que supo sumar, a la 

estructura y la militancia partidaria, una ciudadanía que no tiene partido y que espera 

escuchar un discurso incluyente y plural. Pero además, se suma al perredismo por que su 

abanderado los convoca a derrotar al PRI y, de una vez por todas, sacar a los priístas de la 

Casa Guerrero. Su discurso lo dirige tanto a los militantes de su partido y los ciudadano sin 

partido como a los sectores progresistas del PRI  

El hecho de que Zeferino Torreblanca ganara las elecciones internas del PRD, 

enciende los focos rojos en el PRI. Los priístas se ven obligados a reforzar sus estructuras y 

esperan un mayor compromiso del gobernador en la campaña de Héctor Astudillo. Sin 

embargo, René Juárez Cisneros, como primer priísta del estado, establece una distancia con 

su candidato, con su partido y con el proceso electoral. Al parecer, el gobernador copia la 

actitud de Ernesto Zedillo cuando en el proceso electoral del año 2000 establece una sana 

distancia con el PRI y su candidato Labastida Ochoa. 

René Juárez preparó a Héctor Astudillo para que fuera su sucesor, aunque algo hubo 

en el camino que de pronto se inclinó por el diputado Carlos Sánchez Barrios. No obstante 

este capítulo en el proceso de elección del candidato el PRI, el gobernador tenía la certeza 

de que Héctor Astudillo sería el abanderado de su partido. Sin embargo, durante la campaña 

se vio a un candidato priísta que estaba solo y no se observaba el apoyo del gobernador. 

Ante esa situación y la salida de varios priístas como fue el caso de Carlos Sánchez Barrios 

y su adhesión a Zeferino Torreblanca, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI interviene de 

manera directa en la campaña electoral de Héctor Astudillo. 

El grupo de delegados del CEN del PRI enviados al estado toma la campaña de su 



 156

abanderado para la gubernatura de Guerrero y lo primero que hace es pedir a todas las 

fuerzas priístas es cerrar filas en torno a su candidato y descalificar a su principal 

contendiente: Zeferino Torreblanca. Desde el principio de su arribo a la entidad, los 

comisionados del CEN asumen actitudes arrogantes y descalifican el trabajo de los 

militantes priístas guerrerenses. Y posteriormente recurren a la guerra sucia. Para tratar de 

desprestigiar al candidato del PRD, ofrecen a la prensa local una copia del acta de 

nacimiento de Guadalajara de Zeferino Torreblanca con la que pretenden despertar el 

espíritu localista de los guerrerenses y descalificar su candidatura.  

La estrategia de los delegados del PRI nacional a Guerrero no funciona y finalmente 

el 6 de febrero de 2005, Zeferino Torreblanca gana la gubernatura del estado y con ello 

consigue sacar a los priístas de la Casa Guerrero. 

El triunfo de Zeferino Torreblanca es incuestionable ya que la votación fue copiosa 

gracias al trabajo tanto de la estructura del PRD y sus militantes como de las redes 

ciudadanas que el candidato logró construir a lo largo de su campaña.  

Como parte de esta red ciudadana, el Dr. Enrique Herrera se siente con el derecho de 

ser el candidato del PRD a la alcaldía de Alcozauca para las elecciones del mes de octubre 

de ese mismo año de 2005. Su empecinamiento de convertirse en el abanderado perredista 

para la presidencia municipal Alcozauca, aunque tenía poco de solicitar su incorporación al 

PRD, lo lleva a provocar una división de dicho partido y finalmente perder las elecciones 

ante el candidato priísta-antorchista. Con la derrota del PRD en Alcozauca, el proceso 

iniciado por Othón Salazar en 1980 como Partido Comunista Mexicano se ve fracturado. El 

PRD gana el ejecutivo del estado de Guerrero y la izquierda pierde su primer bastión en la 

entidad: el ayuntamiento de Alcozauca. 

 

III. 2. El estado de Guerrero a finales del siglo XX: De las armas a las urnas. 

 

Sin lugar a dudas, Guerrero ha sido uno de los estados del país en el que ciertos 

sectores de su población han experimentado, a fines del siglo pasado, una serie de ensayos 

políticos que los han colocado en el escenario político nacional. En esta entidad que es una 

de las más pobres del México moderno se desarrollaron procesos políticos importantes que 

en los años setentas, ochentas y noventas fueron motivo de atención especial por parte del 
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poder político nacional. Para hacer frente a los procesos políticos guerrerenses de esos 

años, el gobierno mexicano diseñó una estrategia que pasó por la militar, es decir la guerra 

sucia, la apertura electoral y la competencia política. 

En estos procesos políticos como la guerrilla y la lucha por la democracia, las 

izquierdas guerrerenses jugaron un papel importante aunque también existieron sectores del 

partido oficial que lucharon cívicamente por los derechos democráticos de los ciudadanos. 

En este conjunto de las izquierdas en el estado, los militantes del partido comunista 

mexicano fueron un factor determinante ya que como miembros de dicho partido dirigieron 

o formaron parte de esos procesos. 

Si bien es cierto que en este capítulo abordamos el papel de las izquierdas en el 

estado de Guerrero, también lo es que nos centraremos en el trabajo de los militantes del 

partido comunista mexicano en el estado ya que su desempeño político posibilitó, aun en 

contra de muchas críticas de la izquierda radical, el tránsito de las armas a la alternancia 

política. 

Aún cuando la historia de los comunistas guerrerenses a lo largo del siglo XX es muy 

larga, en este trabajo nos concentraremos en sus últimas tres décadas, ya que en ellas los 

comunistas viven una profunda transformación que los lleva a dejar una vida clandestina o 

semiclandestina para luchar de frente y en el terreno legal por la conquista del poder ya no 

por las armas sino por medio de las urnas. 

Esta decisión de dejar atrás la semiclandestinidad por una parte importante de los 

militantes del partido comunista mexicano en tierras guerrerenses ha sido, sin lugar a 

dudas, una determinación significativa para las luchas cívicas por la transformación 

democrática de las estructuras estatales.  

Ahora bien, la lucha de los comunistas guerrerenses por los derechos cívicos ha sido 

una constante en la historia moderna del estado solo recordaremos para nuestros fines 

argumentativos su presencia en el movimiento social de 1960, conocido como el 

movimiento anticaballerismo, y su participación en el proceso electoral de 1963. En ambos 

procesos, los miembros del partido comunista estuvieron presentes aunque para hacerlo 

tuvieron que esconder su militancia y presentarse como parte de otros sectores 

inconformes.  
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Recordemos que el movimiento anticaballerismo cobra cuerpo en la constitución de 

la Asociación Cívica Guerrerense, ACG.124 Para algunos cívicos, la integración de la nueva 

organización guerrerense es el resultado de las movilizaciones que ciertos sectores de la 

población nacional están realizando a finales de la década de los sesentas, particularmente 

del magisterio, ferrocarrileros, telegrafistas, entre otros. Uno de los fundadores de la ACG 

afirma que “La verdadera inspiración para la constitución de la ACG fue el Movimiento 

Revolucionario del Magisterio, MRM, de 1958, dirigido por el guerrerense Othón Salazar. 

Esta movilización de maestros, en especial en el D.F., representó un nuevo despertar del 

movimiento social en México y tuvo la virtud de fundar incluso organizaciones 

campesinas, señaló Blas Vergara Aguilar.”125 

La lucha del pueblo guerrerense en contra del general Raúl Caballero Aburto fue un 

movimiento social amplio en el que participaron diversos sectores de la sociedad y 

miembros de distintos partidos políticos. En el movimiento se encontraron lo mismo 

pequeños comerciantes, campesinos, burócratas, maestros, que miembros de la sociedad 

con recursos económicos y sectores populares. También participaron integrantes del partido 

oficial, el PRI, del Partido Popular y el Partido Comunista. En este movimiento tuvieron 

destacada participación dos personajes que con el tiempo se convertirían en leyenda: 

Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. 

Los objetivos de la ACG eran muy concretos y prácticamente se sintetizaban en el 

restablecimiento de los derechos constitucionales que el gobernador Caballero Aburto había 

conculcado a los guerrerenses y como última instancia, luchaban por la desaparición de 

poderes en la entidad. Para ello, los cívicos decidieron crear organizaciones propias como 

los comités cívicos en los que participaban todos los sectores de la sociedad, incluidos los 

comunistas aunque no hicieran explícita su militancia en dicho partido. 

Para contrarrestar el avance del movimiento cívico, el gobierno de Raúl Caballero 

Aburto lanzó a ataques a los miembros de dicha agrupación y para descalificarlos los llamó 

                                                 
124 Salvador Román Román sostiene que la fecha de constitución de la ACG es en septiembre de 1959 aunque 

también reconoce que existe otra versión que establece como fecha de integración el mes de noviembre 
de ese mismo año. Véase ROMAN ROMAN, Salvador, Revuelta Cívica en Guerrero (1957-1960) La 
democracia posible, México: Colección Biblioteca INEHRM, 2003, en particular el capítulo III. 

125 Entrevista del autor, Salvador Román Román, con el profesor Blas Vergara Aguilar, Coyuca de Catalán, 
Gro., 27 de mayo de 1998 y Argelia, Gro., 9 de diciembre de 200, anticaballerista que llegaría a ser 
diputado local, líder de la CNC guerrerense y diputado federal por el PRI. En ROMAN, Salvador, Ob., 
cit., p.118. 
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comunistas. Por tal motivo, los miembros del partido comunista que participaban en dicho 

movimiento mantuvieron oculta su identidad ideológica o por lo menos no la pregonaban a 

los cuatro vientos durante los mítines y las manifestaciones.126 

Algunos cívicos recuerdan los ataques de que eran objeto por parte del gobierno. Por 

ejemplo, Hilda Flores Solís dice: “Nos acusaron de comunistas, de que les íbamos a quitar 

las casas y huertas para repartirlas a la gente, pero no era cierto.”127 Otro integrante del 

ACG dice: “La gente tenía miedo del comunismo: Decía: ‘te van a quitar tu mujer, las 

vacas’. Esto lo hacía el gobierno para desorientar a la gente y ella lo creía… Del socialismo 

nos pasamos a la cosa cívica y de ahí al Partido Comunista.”128 

Por más que el gobierno y sus aliados, entre ellos la Iglesia Católica, se afanaban en 

denunciar a los integrantes del movimiento anticaballerista como subversivos y comunistas, 

la realidad política se imponía ya que una buena parte de los militantes de la ACG eran 

destacados priístas y miembros de la alta sociedad guerrerense. 

Hay que recordar que el PCM en esos años vivió una de sus crisis más profundas. Sin 

bases obreras, sin campesinos, sin estudiantes, se reducían a un partido pequeñísimo, 

envuelto en constantes crisis que casi siempre terminaban en nuevas expulsiones.129 

El calificativo de comunistas no hizo mella en el movimiento anticaballerista ya que 

una buena parte de sus integrantes tenía un conocimiento personal y directo con las 

personas y dirigentes que lo componían. 

Un personaje que también se volverá una leyenda en el estado por su perseverancia 

en las luchas populares y la democratización de la entidad es el Doctor Pablo Sandoval 

Cruz quien desde el año de 1941 ingresó al Partido Comunista Mexicano hasta su 

desaparición.130 

                                                 
126 Aunque había personajes como Lucio Cabañas que no quiso participar en la Coalición de Organizaciones 

Populares de Chilpancingo por en ella estaba un miembro de los Caballeros de Colón. Para esas fechas 
Lucio Cabañas ya era militante del PCM. 

127 Entrevista de Salvador Román a Hilda Flores Solís, en ROMAN, Salvador, Ob., cit., p. 383. 
128 Entrevista de Salvador Román a C.J. Ascencio Salinas Arriaga, en ROMAN Salvador, Ob., cit., ibid. 
129 GONZALEZ CASANOVA, Pablo, El Estado y los partidos políticos, México: Era, 1983, p.181 
130 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Pablo Sandoval en la ciudad de Chilpancingo, Gro., el día 6 de 

octubre de 2007. 
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El Dr. Pablo Sandoval nos dice con claridad cual era la situación de su partido en los 

años de la movilización de los cívicos y nos explica el por qué no podían los comunistas 

dirigir el movimiento. Sandoval Cruz afirma:  

“En honor a la verdad, mi partido, el Partido Comunista Mexicano, no tuvo 

participación como tal, pues había dejado de tener la organización que anteriormente 

tenía con Miguel Aroche Parra por ejemplo. Del Comité Central tampoco nos 

enviaron ningún asesor, sin embargo, estaban alentándome los compañeros de Tixtla 

que allá por 1945 nos reuníamos para trabajar alrededor de una célula el compañero 

Simón y José María Basilio y otros.”131 

Como se sabe el movimiento de los cívicos guerrerenses fue violentamente reprimido 

el 30 de diciembre de 1960 por las fuerzas del ejército, la policía estatal y municipal y a 

decir de algunas versiones por fuerzas paramilitares. El saldo oficial de la agresión fue un 

soldado y tres civiles muertos. Según la versión de los cívicos los muertos fueron más de 

treinta pero el número exacto no se podrá conocer por que después de que las fuerzas 

militares y policíacas perpetraron la masacre acordonaron la alameda Granados Maldonado 

e impidieron que la gente pudiera recoger a los muertos. 

El movimiento anticaballerista logró que la H. Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión decretara la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y que designara a un 

gobernador provisional, mientras se convocaba a nuevas elecciones.132 Como se recordará, 

el movimiento cívico no se diluyó a la caía del general Raúl Caballero Aburto sino que se 

reestructuró para participar en las elecciones del nuevo gobernador en 1963. La ACG sufrió 

una reestructuración ya que algunos priístas que venían participando en su seno la 

abandonaron una vez que se había conseguido la renuncia de Caballero Aburto. La salida 

de estos personajes y otras fuerzas, convirtieron a Genaro Vázquez Rojas en, 

prácticamente, el líder indiscutible del movimiento. Las esperanzas de ganar las elecciones 

para gobernador en 1963 por parte de los cívicos radicaban en la fuerza que habían 

acumulado en varios de los municipios en los que consiguieron que sus simpatizantes 

                                                 
131 Sandoval Cruz, Pablo, El movimiento social de 1960, México: Universidad Autónoma de Guerrero, 1991, 

p.62 
132 El gobierno mexicano premió al general Raúl Caballero Aburto designándolo agregado militar en 

Guatemala. 
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tomaran las riendas de los ayuntamientos. Para contender en las elecciones, la ACG 

transforma su plataforma de lucha para contender por el poder público por la vía electoral.  

No obstante que la ACG había decidido participar en el proceso electoral para elegir 

gobernador, diputados y presidentes municipales, en su seno también existían otras 

expresiones políticas que luchaban por recuperar las tierras. Una de estas fuerzas era 

conocida como “la alambreada” ya que tomaban las tierras y al grito de ¡Viva Zapata! 

trozaban las alambradas de las tierras acaparadas por los caciques. 

 “El movimiento cívico también era conocido como el de los “huarachudos” por que 

en él participaban campesinos que luchaban por la tierra. Entre los dirigentes de la ACG 

que se reunían en Atoyac con Genaro Vázquez para impulsar “la alambreada de los 

huarachudos” se encontraba Lucio Cabañas Barrientos.”133 

Es importante destacar que Lucio Cabañas había sido elegido para el periodo 1962-

1963 como secretario general de la Federación Nacional de Estudiantes Campesinos 

Socialistas, FECSM, integrada por 29 internados de normales rurales distribuidos en toda la 

República. 

La ACG elige como su candidato al maestro normalista, José María Suárez Téllez, así 

como a varios candidatos a diversas  presidencias municipales y a diputados en todos los 

distritos electorales. El candidato de la ACG inicia su campaña en Ixcateopan acompañado 

de su dirigente, Genaro Vázquez Rojas y del secretario general de la FECSM, Lucio 

Cabañas Barrientos. 

Durante el proceso electoral de 1963 se observaron una diversidad de irregularidades 

y el candidato del PRI, el médico militar Raymundo Abarca Alarcón fue impuesto por el 

régimen. A partir de ese momento, “los cívicos, al no reconocérseles ningún triunfo en las 

ciudades y municipios en que les había sido favorable la votación, se volcaron en 

movilizaciones, mientras la ACG quedaba proscrita y se iniciaba la persecución de sus 

dirigentes.”134 

                                                 
133 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, borrador de un informe sobre la “guerra sucia” llevada acabo 

durante la década de los 60’s, 70’s y 80’s que fue elaborado por la oficina del Dr. Ignacio Carrillo Prieto, 
Fiscal Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSPP. Capítulo 6: La Guerra 
Sucia en Guerrero, p.17. Subrayado en el original. 

134 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob., cit., Cap. 6, p.19 
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La reacción de los cívicos no se hace esperar y en diciembre de 1962 organizan una 

parada cívica frente al palacio municipal de Iguala. La respuesta del gobierno es la 

represión. El ejército y la policía matan a 7 personas, dejan 23 heridos y son encarcelados 

280 asistentes el mitin. Durante la agresión Genaro Vázquez consigue huir y se traslada a 

los campos de Sinaloa a trabajar como jornalero. Después de que Lucio Cabañas participa 

en el proceso electoral de 1963 con los cívicos apoyando la candidatura del profesor José 

María Suárez Téllez se produce un distanciamiento entre ambos. 

Según Gómezjara, Genaro Vázquez Rojas en su huida al norte entra en contacto con 

grupos campesinos que posteriormente forman la Central Campesina Independiente. En 

enero de 1963 participa en la formación de la CCI y más adelante en la Junta Nacional 

Organizadora del Frente Electoral del Pueblo, ambos procesos impulsados por el Partido 

Comunista y otras fuerzas políticas. 

Genaro Vázquez y los cívicos se suman a la CCI creando una organización a la que 

llamaron Núcleos Campesinos del Movimiento Cívico de Guerrero. De la misma manera, 

los cívicos se incorporan a la campaña de Ramón Danzós Palomino, creando la Liga 

Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, LARSEZ. “Unos meses después se 

produciría un distanciamiento entre los Cívicos y el Partido Comunista –al que pertenecía 

Lucio, quien fue encargado por el PC para organizar la CCI.”135 

El distanciamiento entre Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos se 

produce una vez que la CCI se divide y una parte de ella, con el ex gobernador de Baja 

California Braulio Maldonado al frente se acerca a las filas oficialistas y la otra mantiene su 

independencia pero con una marcada influencia del PCM. Los sectores campesinos 

guerrerenses ligados a los cívicos se incorporan a la primera facción, en tanto que Lucio 

mantiene su cercanía con el grupo de los comunistas. 

Con la campaña presidencial de Ramón Danzós Palomino a la presidencia de la 

República en 1964, la influencia de los comunistas llegó hasta los rincones más apartados 

del país. Su presencia en determinadas regiones alteró la vida provinciana de la población, 

particularmente de los maestros. 

                                                 
135 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob.cit., Cap. 6, p.21 
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Serafín Núñez Ramos136, compañero de cuarto y muy amigo de Lucio Cabañas en 

Atoyac, platica la manera en que los comunistas llegaron a la región de Costa Grande y el 

impacto que provoco en la vida de algunos de los pobladores. Nos dice: 

 “Ahí (en Atoyac) me pasé los primeros cuatro años, fueron cuatro años 

maravillosos. Y en el sesenta y cuatro vino el tsunami de la política y nos arrolló. Lo 

primero que hizo fue desbaratar nuestro círculo de estudios. De que se dividió. La 

mitad de ellos no quisieron saber de política y querían seguir en lo mismo; en la 

literatura, en la filosofía, en la crítica. Yo no sé por qué sospechábamos que en ese 

tiempo la política debía pasar también por la filosofía. Y no precisamente por la 

militancia y menos en un partido que, como a la distancia vemos, qué fue lo que nos 

dio de positivo y qué de negativo. Su naturaleza misma, así es que vino la campaña 

presidencial del 64. Díaz Ordaz contra Ramón Danzós Palomino y no que contra 

alguien más. Ahí llegó el Partido Comunista, el Frente de Liberación Nacional 

(seguramente se refiere al Movimiento de Liberación Nacional). Allá conocimos, 

éramos maestros y habíamos conquistado la delegación sindical pero como maestros, 

como académicos. No teníamos ninguna perspectiva política, no? 

El Movimiento Revolucionario del Magisterio llegó a partir de la llegada del 

Partido Comunista, la campaña del Partido Comunista y de Othón Salazar. Él estaba 

de orador, era el orador estrella. El que venía ahí era él. Entonces, pues, fue ahí con 

nosotros. Por los municipios por los que pasaba la campaña ahí levantaba o por lo 

menos se formaban grupos. Y la verdad es que a muchos, podríamos decir, en honor a 

la verdad, que nos impactó. Nos impactó más que otra cosa por su emotividad. 

Nosotros éramos románticos en el fondo, no? Y entonces hicimos un contacto así 

positivo con su discurso. Y ahí comenzó la cuestión. Se destruyó nuestro círculo de 

estudios. No tenía por que haberse destruido pero desapareció. Y la mitad se fue. 

Incluso con algunos dejamos hasta de hablarnos. ¿Cómo la política divide? Y entonces 

                                                 
136 Serafín Núñez Ramos nació el 11 de octubre de 1939 en el municipio de Leonardo Bravo. Aunque 

reconoce que su padre fue un militante comunista de la época del General Lázaro Cárdenas y que 
inclusive realizaba obras de teatro y representaciones artísticas para politizar a la población de la Sierra, 
él acepta que antes de 1964 no tenía ningún interés por la política. Aún cuando realizó sus estudios en la 
Normal Rural de Ayotzinapa, reconoce que en sus años estudiantes se burlaban de los dirigentes de la 
FECSM en las asambleas. Lo que más la interesaba era la literatura, poesía entre otras cosas. Entrevista 
de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el 15 de febrero de 2008 en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 
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nos quedamos tres o cuatro pero esos tres o cuatro, al paso del comienzo del 65 

ingresamos al Partido Comunista. Primero a la Juventud, en un tránsito así bastante 

curioso, no? Bastante digamos, que era una formalidad. No es que era como un 

camino, una etapa. Tenías que pasar por la juventud y después podrías ingresar al 

partido. Yo no se si lo consideraban como preparatoria o qué, para preparar pues 

para entrar ahí al partido y probarte. Ve tú a saber. El hecho es que estuvimos ahí 

unos meses y luego ya nos incorporaron al partido. Y ahí comenzó nuestra actividad 

política, la mía.”137 

En ese año de 1964 no solamente llegó el Partido Comunista a la región de Costa 

Grande y particularmente a Atoyac sino que también hizo acto de presencia Lucio Cabañas 

Barrientos. El profesor Serafín Núñez Ramos asegura que él llegó primero que Lucio ya 

que el futuro guerrillero todavía era dirigente de la FECSM. Serafín dice:  

“Nosotros llegamos primero a Atoyac que él. Él todavía andaba con sus mitotes 

acá con la FECSM, con su liderazgo nacional y todo eso. Y ya después, no se pues de 

qué manera terminó la carrera pero la terminó. Y entonces ya le dieron su plaza y lo 

mandaron al municipio de Atoyac. Seguramente él pidió ir allá. Y como tenía muchos 

contactos por ser miembro de la dirección nacional de la FECSM, te da contactos en 

la SEP, te da contactos entre la clase política también, no? En ese tiempo la 

organización era priísta. Y entonces entras en contacto con otras fuerzas menos 

importantes, digamos, a nivel político. Entonces lo mandaron para allá a él y llegó a 

trabajar en un pueblo cercano que se llama Mexcaltepec. Entonces el llegó a trabajar 

en el 63, realmente no recuerdo ahora. Y ya de ahí, nosotros cuando vimos que estuvo 

ahí y entonces estamos metidos en la organización sindical. Y ya después como MRM. 

Pero para que no se viera que estábamos trabajando para el MRM Othonista pues 

entonces creamos una organización que se llamaba Frente Revolucionario del 

Magisterio, FRM.”138 

                                                 
137 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el 15 de febrero de 2008 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
138 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
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Como se puede observar, la actividad de los comunistas debía desarrollarse  

clandestinamente ante el peligro de ser aprehendidos por las fuerzas policíacas o militares 

en el estado. 

El Doctor Pablo Sandoval Cruz recuerda que cuando regresó de estudiar en la ciudad 

de México se fue a trabajar a la ciudad de Tlixta. En esa ciudad formó una célula del 

partido con cerca de doce de sus compañeros de trabajo. El doctor recuerda sus años de 

clandestinidad:  

“Con varios compañeros  que en este momento no recuerdo sus nombres, 

éramos alrededor de 12 compañeros. El profesor Añorve de Ometepec, que estaba 

trabajando en Tixtla y otros más. Yo nunca dejaba mi militancia comunista. Cuando 

el movimiento contra el gobernador Raúl Caballero Aburto yo participe pero no como 

miembro del partido sino como universitario que luchaba por la autonomía de la 

Universidad. Si no me mencionaban como comunista era por que estábamos en la 

clandestinidad. No trabajábamos abiertamente, no. Nuestras reuniones de Tixtla eran 

siempre de noche por que no teníamos reconocimiento. Y además por que algunos 

gobiernos, de alguna manera, reprimían ese tipo de reuniones.139 

Pero algunos militantes del partido comunista no solamente realizaban su trabajo de 

manera clandestina para no ser reprimidos sino que varios de ellos no empleaban 

abiertamente la palabra comunismo pues consideraban que espantaba a la gente y que 

además no la entendían. La clandestinidad no solo sirvió a los comunistas a realizar su 

trabajo entre la población sino que también les permitió tejer las redes necesarias para 

contar el apoyo de la  gente cuando las condiciones los obligaran a remontarse a la Sierra 

como fue el caso concreto de Lucio Cabañas. 

Serafín Núñez narra la discusión que tiene con Lucio en torno al nombre de su 

organización magisterial y del por que él planteaba que no era conveniente hablar sobre el 

comunismo entre la población de la región. Dice el profesor:  

“Nosotros teníamos claro que el movimiento magisterial tenía su propia 

trinchera y el partido la suya. Por tal motivo no le pusimos MRM a nuestra 

organización sino FRM. Esa idea la discutimos Lucio y yo. Yo discutía con él por que 

                                                 
139 Entrevista de Sergio Sarmiento al Doctor Pablo Sandoval Cruz el día 6 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 



 166

él decía: ‘es que aquí, en este ambiente de campesinos pobres y gente muy pobre, 

hablar de comunismo no es adecuado por que los asustamos’. Decía: ‘la burguesía ha 

hecho tanta propaganda negativa contra el comunismo y la Iglesia también, que si 

nosotros nos presentamos como comunistas y nos ponemos hablar de comunismo y 

socialismo corremos el riesgo de que no nos hagan caso. Entonces como una propuesta 

táctica que no se debía de hablar de comunismo ni de socialismo, nada de eso. Ni de 

camaradas sino compañeros. Entonces MRM no por que lo asocian con el partido’. 

Ahí lo discutimos y yo era de la opinión contraria. Yo era más doctrinario en ese 

momento. Le decía tenemos que abrirle paso en la conciencia de la gente a las ideas 

del comunismo. Por que es lo que somos, no?140 

Serafín Núñez asegura que desde que ingresó al Partido Comunista su trabajo, junto 

con Lucio Cabañas, fue el de organizar a la población. El profesor dice:  

“Como FRM comenzamos hacer una publicación en mimeógrafo. En ese tiempo 

todo era en mimeógrafo. Y visitábamos las escuelas. En todo el municipio de Coyuca 

para allá, toda la Costa Grande hasta San Luis de la Loma. Y teníamos en las escuelas 

una buena recepción entre los compañeros maestros pues la mayoría eran egresados 

de Ayotzinapa o de otras normales por ejemplo de Cenchakam en Campeche pero que 

llegaban acá. Y pues entonces el trabajo ya lo estábamos haciendo pero ya 

encaminado, rumbo a la estrategia  del Partido Comunista. Nos organizamos en el 

magisterio, en el campesinado, entre los padres de familia. Les decíamos entren y 

necesitan formar células de jóvenes comunistas y todo. ¿Cuando me iba quedar 

tiempo para mí? Ya ni para escribir ni para leer, ni para nada. Nos absorbió el 

Partido y comenzamos, en vez de leer a los clásicos de la literatura o de la filosofía, 

leíamos a los clásicos del marxismo-leninismo.”141 

El activismo de los comunistas Lucio Cabañas, Serafín Núñez y Othón Salazar era 

monitoreado por los servicios de inteligencia y de la Dirección Federal de Seguridad, 

DFS.142 

                                                 
140 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
141 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
142 NATIONAL SECUTITY ARCHIVE, Ob., cit., p.24 
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Estos profesores llevaban a cabo su activismo político de manera abierta. Tanto Lucio 

como Serafín hacían trabajo político en la región de Costa Grande pero también se daban 

tiempo para apoyar a su compañero de partido, Othón Salazar, en la Montaña de Guerrero. 

De la misma manera el profesor, Othón Salazar acudía a las invitaciones que le hacían los 

primeros. “Como profesor rural, Lucio Cabañas se involucró cada vez más en los 

problemas campesinos y magisteriales. Los días 20 y 21 de febrero de 1965 participó en el I 

Congreso de los Campesinos e Indígenas de la Montaña en Tlapa, organizado por la 

Federación Campesina del Estado. El 18 de marzo de ese año, Lucio Cabañas y el maestro 

Serafín Núñez, invitaron a Othón Salazar, dirigente del Movimiento Revolucionario del 

Magisterio (MRM), a una reunión en Atoyac. El 21 de noviembre de 1965 se realizó un 

mitin en el Cacao que, conforme a la DFS, fue dirigido por Lucio Cabañas, Serafín Núñez y 

Othón Salazar ‘para insultar al gobierno’. Por este motivo el 65/12/08 se comunica a los 

profesores Lucio Cabañas y a Serafín Núñez mediante oficio que sus plazas de maestro han 

sido cambiadas al estado de Durango.”143 

Serafín Núñez recuerda muy bien cuales fueron las causas de su destierro al estado de 

Durango. Nos dice:  

“Hicimos una micro reforma. Muy pomposamente le llamábamos en ese tiempo 

una reforma democrática. Consistía en anular la autoridad arbitraria del director, 

corrimos al director que estaba. Pusimos a un director de la planta, elegido 

democráticamente, que tenía méritos además. Y él se hizo cargo de la dirección. Pero 

todo lo que hacíamos, lo hacíamos en reuniones académicas. Todo el plan de trabajo 

que hacíamos era compromiso de todos. Todo lo llevábamos a la práctica e 

intentábamos que todos se comprometieran con el trabajo académico. Queríamos que 

la escuela se distinguiera por ser la mejor en lo que se refería en la atención de sus 

niños. Que no hubiera, se quitaron las cuotas, se quitó el uniforme obligatorio por que 

muchos padres de familia no tenían para comprar ni huaraches a sus hijos y no 

podían. El uniforme era blanco. Eso y nuestra relación con la sociedad, no? Que era 

una relación abierta. La escuela se convirtió en una institución en donde los padres 

llegaban hacer sus asambleas ahí. Participaban en las nuestras cuando querían. Pero 

el caos se vino cuando no supimos regular la relación de la escuela con otros 

                                                 
143 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob., cit., ibid. 
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movimientos sociales externo, no? Cuando hubo la tentación de incorporar nuestro 

esfuerzo con otras escuelas. Y así aparecieron los conflictos y por esos conflictos 

llegamos a situaciones muy difíciles. Esto nos condujo a iniciar un movimiento de 

solidaridad con otra escuela que quería llevar a cabo un movimiento como el nuestro 

dentro de su propia escuela. Sobre todo por que todas las escuelas estaban cortadas  

con la misma tijera. Los directores eran nombrados por los inspectores. Los 

inspectores estaban asociados con los presidentes municipales, éstos con los caciques 

locales y éstos con los dirigentes del PRI a nivel municipal. Era toda una cadena 

conocida. La educación era usada de esa manera para los procesos electorales, para el 

control de los padres de familia y también para las posiciones de los maestros en 

diferentes niveles como por ejemplo los ascensos y cosas de ese tipo. Por eso no les 

gustó al presidente municipal y al dirigente del PRI lo que estábamos haciendo ya que 

primero nos veían organizados, segundo que éramos del partido comunista y tercero 

que ya estábamos penetrando en todos los sectores de la sociedad. Por eso, el gobierno 

de Raymundo Abarca Alarcón, un doctor, un médico militar, tengo copia de ese 

documento que él firmó en donde le pide a la SEP que nos saque de ahí.”144 

Para finales de la década de los años sesenta, los principales activistas políticos de 

oposición al régimen que desarrollaban su actividad de cara a la sociedad y de manera 

abierta, sabían que eran vigilados de cerca por los servicios de inteligencia del gobierno, 

particularmente de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. 

Pero conforme el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón endurecía su actitud hacía 

la oposición, los dirigentes políticos más visibles de izquierda iban fraguando en los 

procesos organizativos que animaban la posibilidad de dejar la lucha política legal e 

incursionar en otros terrenos. Algunos de ellos, como por ejemplo el profesor Othón 

Salazar, estaban convencidos de que la vía armada no estaba en su horizonte después de su 

experiencia en el adiestramiento guerrillero a principios de los años sesenta en la región de 

la mixteca poblana. 

Si bien es cierto que el gobernador Raymundo Abarca Alarcón cada vez más cerraba 

los espacios a la participación política de la oposición de izquierda también lo es que la 

                                                 
144 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
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represión la dirigía hacia los sectores de su propio partido que pretendía salirse del redil. 

Recordemos la masacre de los copreros en Acapulco.145 

No obstante la mano dura del gobernador guerrerense, la sociedad organizada de 

Atoyac y de otros municipios de Costa Grande le piden que regresen los profesores Lucio 

Cabañas y Serafín Núñez a ocupar las plazas que tenían. Ante la presión, el gobierno de 

Guerrero acepta el retorno de ambos profesores a Atoyac. 

Una vez que termina el ciclo escolar, el profesor Lucio Cabañas decide incorporarse a 

sus labores como maestro en la región de la Costa Grande. Pero antes de iniciar las clases, 

entre julio y agosto de 1966, participa en un curso de preparación política en la escuela de 

cuadros del Partido Comunista de México donde conoce y comienza a cultivar una estrecha 

amistad con Raúl Ramos Zavala, futuro dirigente de “Los Procesos”  y que romperá con su 

partido para seguir el camino de las armas. Según López Limón, desde 1966 las dos 

vertientes del Movimiento 23 de Septiembre le propusieron a Lucio Cabañas su 

incorporación a la lucha armada. Esta misma versión asegura que él les ofreció apoyo pero 

que no aceptó su propuesta. 

En septiembre de 1966, Lucio y Serafín regresan a Atoyac y como era de esperarse de 

inmediato se vieron involucrados en la lucha social. A lo largo de ese año y hasta 1967, 

Lucio Cabañas y Serafín Núñez concentran su atención en sus tareas como maestros y 

además se dan tiempo para organizar a los diferentes sectores de la población así como 

llevarles veladas educativas. En esas actividades culturales los organizadores les hablaban 

de la Revolución Mexicana y también les ofrecían trabajos artísticos y musicales. 

Serafín Núñez considera que Lucio aprovechaba las veladas culturales para animar a 

la gente que se organizara pero además para ir tejiendo toda una red de comunidades y 

grupos que le sirvieran de contacto para el momento que decidiera tomar las armas. Aunque 

Serafín reconoce que Lucio nunca le habló de sus intenciones de escoger el camino de la 

vía armada, sospecha de sus vínculos con grupos radicales y guerrilleros. El profesor 

Serafín cuenta:  

“Yo viví con él como dos años. Vivimos primero dos años con una tía de él y 

después yo me separé. A mí nunca me dijo nada de sus intenciones de la lucha 

armada. Pero yo veía que había indicios de que él andaba en eso. Pero seguramente 

                                                 
145 Véase trabajo de GOMEZJARA, 1978. 
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por que yo era demasiado discutidor y quisquillos pero nunca me lo planteó a mí. Los 

indicios eran, primero que a él lo visitaban gentes de este movimiento que se llevó en 

Madera. Después que lo derrotaron, continuó latiendo una célula, un organismo que 

publicaba un folleto mimeografiado que también se llamaba Madera. Y yo lo tuve 

entre mis manos. Entonces ahí llegaban a visitarlo gentes de Madera. De la que me 

acuerdo pues, por razones de carácter muy humano, es de una güerota preciosa, de 

ojos claros, piernuda, casi rubia, que lo iba a visitar ahí. Se veía que la conocía de 

hacía tiempo eh, quizá desde las normales, no? Y si me la presentó pues ahí estábamos 

viviendo juntos.  Pero frente a mi no hablaban de eso. Si él ya traía la idea de crear un 

segundo foco por aquí o de intentarlo. Solo él lo sabía o lo sabía otros campesinos 

cercanos a él. Algunos eran familiares y otros eran amigos. Son indicios, quizá no muy 

fuertes y muy sólidos. Y otros serían, por ejemplo, de que él, varias veces fuimos a 

México por asuntos del magisterio. Íbamos a la SEP, a buscar libros, una cosa así. Él 

se relacionaba con gente vinculada a grupos radicales, no? Y yo no se los nombres de 

la gente con que se veía. Una vez fuimos a ver a un señor de apellido Luna. Su nombre 

nunca lo supe. Nada más le decía Luna. Y yo iba con él y me lo presentó ahí. Era un 

hombre así de tipo mongólico, de frente muy amplia, ojos restirados. Él manejaba la 

propaganda China. Él le daba el pequeño (no se entiende) y a mi me encantaba ver 

esas revistitas por que me las doblaba y me la echaba a la bolsa de la camisa.”146 

Sobre el papel de Lucio en las veladas culturales, el profesor Serafín Núñez dice:  

“Yo me acuerdo que por allá por el 65, antes de que nos corrieran de allá, 

comenzamos hacer algunos recorridos culturales por la Sierra pues él sabía que mí me 

encantaba eso, por que tocaba guitarra. Íbamos a cantar corridos, canciones 

tradicionales mexicanas y luego llevábamos a los estudiantes de sexto año a que 

declamaran. Y luego llevábamos conferencias y se les hablaba de la Revolución 

Mexicana. Él les hablaba de los artículos de la Constitución. Entonces armábamos 

unos escenarios ahí en los pueblos en donde llegábamos. Primero, como éramos 

dirigentes sindicales de esa zona, el maestro de la escuela pues nos recibía bien, nos 

juntaba a la gente, la convocaba. Y en muchos de esos pueblos él tenía familiares. 

                                                 
146 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
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Entonces se reunía una buena asamblea y ahí comenzamos a ensayar nuestro 

programa gratuito, no? A lo mejor era parte de una visión que él traía al respecto, 

no? Para mí era simplemente cultura, difundir la cultura. Y luego, yo me acuerdo que 

tenía una grabadora en donde iba grabando muchas de esas cosas, intervenciones, ese 

tipo de cosas. Bueno pues con el tiempo se perdió y todas las cosas que estaban 

grabadas se extraviaron. Que también eran evidencias de lo que andaba haciendo. Al 

final casi siempre acababan de noche las reuniones. Y ya en la noche, ocho de la 

noche, que ya es de noche en el campo, se armaba una fogata y se quedaban solo 

algunos de la masa que estaba ahí, los de más confianza, los más cercanos. Y ahí 

seguía la plática. Entonces creo que se puede suponer eso, es una suposición que no 

tiene fundamentos fuertes pero de otra manera no podía entender lo que pasó 

después, no?”147 

1967 fue un año sumamente importante para la vida política del estado de Guerrero. 

En ese año el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón ejerce una mayor represión contra los 

movimientos de oposición. En abril de ese año se inicia un conflicto en la escuela Juan N. 

Álvarez. El profesor Alberto Martínez Santiago fue removido de dicha escuela por sus 

ideas progresistas y reubicado en Coyuca de Benítez. Los padres de familia protestaron y al 

no ser escuchados, se organizaron con integrantes de la ACG, la CCI y las colonias 

populares, creando el Frente de Defensores de la Escuela Juan Álvarez. Al decir de la gente 

era un problema fácil de resolver. Pasó el tiempo y el gobierno no resolvió el asunto. 

Serafín Núñez explica el problema de la escuela Juan N. Álvarez:  

“Entonces fue cuando estalló el conflicto en la llamada escuela real. Las escuelas 

reales se les llamaba por aquí, no se si en otros estados, a las escuelas creadas en 

épocas, algunas de ellas incluso en la época del porfiriato, a fines del porfiriato. 

Primero eran escuelas, parece que municipales y luego pagadas por el estado. Cuando 

llegamos a esa escuela tenía toda la fama de ser de la gente de dinero, de la gente del 

centro. Estaba pegada al edificio del ayuntamiento. Algunos profesores seguramente 

se contagiaron de nuestras locuras y quisieron también democratizar la escuela. Y 

resulta que la directora era amiga muy cercana, íntima del presidente municipal. Y 
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además estaba sostenida por toda la, digamos lo que era, toda la gente de dinero de 

ahí de la cabecera municipal. Entonces pues esa relación entre la escuela, las 

autoridades, el ayuntamiento y las fuerzas vivas eran muy evidentes. Los profesores 

no querían quitar a la directora sino nada más limitar su poder, que cambiara de 

estilo. Pero la reacción de la señora fue expulsaros de la escuela y mandarlos a una 

escuela por allá, rascuache. Y comenzó el conflicto. Un buen día se acercaron nos 

hablaron. Y aunque sabían que éramos de Ayotzinapa y que éramos diferentes, 

cuestiones de clase, nos hablaron y nos pidieron ayuda. Y entonces ahí nos dijeron, 

venimos por ayuda. Ustedes ya saben. Queremos desarrollar aquí un movimiento. Los 

padres están dispuestos, hay que sacarles las cuotas. Lo mismo que ustedes hicieron 

allá. Ahí hubo dos posiciones. Lucio decía como vamos a ir, en nuestra experiencia, si 

se multiplica que bueno, ojalá y que fueran otras escuelas y que esto fuera creciendo. 

Y yo decía no. Como dice por ahí un teórico: la revolución no se exporta. Eran ideas 

pues que andaban en la cabecita caliente de ese tiempo. Mi propuesta fue desechada y 

al rato ya andábamos ahí Lucio y yo encabezando el movimiento.”148 

La lucha de Lucio y Serafín al frente del movimiento de la escuela Juan N. Álvarez 

terminó en una masacre. 

Serafín Núñez recuerda ese día 18 de mayo:  

“Ese día yo tuve que salir de Atoyac por que resulta que yo era el apoderado de 

todos los profesores de la zona. Entonces yo les pagaba y ya estábamos a 18 y no había 

cheques por que el apoderado andaba de mitotero. Entonces el 18 en la mañana, como 

a las 7 de la mañana, veo a Lucio y le digo: Oye, ya me andan presionando los 

compañeros que quieren su cheque. Y yo no he ido. Por que tenía que ir hasta 

Acapulco por ellos. Y dice: pues vete ahorita rápido y te regresas antes de las 11 para 

que estemos allá en el mitin. A las 11 se iba hacer, aprovechando el recreo. Nos íbamos 

ausentar de la escuela él y yo nada más y nos cubrían otros maestros en nuestros 

grupos. Dice para que estés de vuelta a las 11 y estemos ahí en el mitin. Vamos a 

hablar. Tenemos que ver qué hacemos en adelante. A las siete y media de la mañana, 

contrate un taxi. Me fui con un alumno mío. Le pedí que me acompañara, ya grande, 
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tenía  sexto año. Y nos fuimos a Acapulco en un taxi especial. Llegamos allá, recibimos 

los cheques a eso de las, me tarde un poco más por que en la ida fue como hora y 

media, así que no pude llegar a las once. Pero a esa hora, más o menos, once y media, 

así que no pude llegar a las once. Pero a esa hora, más o menos, once y media ya venía 

de regreso en un autobús. No llegue a Atoyac. Por que en el camino me interceptó una 

comisión de maestros. Me dijeron: bájate. Y les contesto pero por que si aquí llevo sus 

cheques. Me dicen: no, danos los cheques. Les digo: vienen todos, aquí esta la lista, en 

fin. Me contestaron que los iban a llevar a Atoyac y que allá los iban a repartir. Me 

dijeron: pero tú te quedas aquí. Pues que pasó les pregunto? Me contestaron: no como 

a las 11 de la mañana hubo una masacre en Atoyac y la policía anda buscando a ti y a 

Lucio. De ahí me sacaron y me metieron en un pueblito por ahí en medio de la Sierra. 

De ahí me fui a Acapulco cuando pude. Mi padre fue por mí. En plan clandestino 

estuve escondido en la casa de unos amigos. Intenté levantar solidaridad con otras 

agrupaciones sociales. Ahí se negaron por que decían que éramos unos provocadores. 

Ya de ahí me vine a Chilpancingo. En fin, comenzamos a publicar un periódico 

mimeografiado que yo hacía aquí con otro compañero que se llamaba el huarachudo. 

Entonces así fue como nos separamos Lucio y yo. Ya jamás lo volví a ver. Después yo 

salí del país. El partido me ofreció la alternativa de salir e ir a Rusia. Me fui para allá, 

estuve 6 años. Terminé allá la Universidad y regresé en el año de 1973.”149 

Después de la masacre de Atoyac, Lucio Cabañas Barrientos se fue a la Sierra para 

preparar la organización del Partido de los Pobres, PDLP, y su brazo armado, la Brigada 

Campesina de Ajusticiamiento, BCA. 

Un mes después de que  Lucio se remontara a la Sierra, Genaro Vázquez Rojas, que 

estaba preso en Iguala, decide también integrar su primer comando armado con tres tareas 

iniciales; prepararse para la guerrilla, liberarlo a él de la cárcel para que fungiera como el 

comandante y comenzar a implantación de la guerrilla. El comando se forma con Roque 

Salgado, José Bracho Campos, Donato Contreras Javier y su hermano Pedro Contreras 

Javier, Filiberto Solís Morales, cuñado de Genaro, Abelardo Vázquez Cabañas y Prudencio 

Casarrubias. En el mes de abril de 1968, el comando libera a Genaro Vázquez Rojas 
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cuando era trasladado de la cárcel municipal de Iguala al Centro de Salud, custodiado por 

tres policías. 

Después de la liberación de Genaro Vázquez, el grupo acordó reunirse en la Y Griega 

de Atoyac con el fin de reestructurar a la ACG. Fue en ese lugar en el tuvo su primera 

reunión el grupo armado y en donde se definió su estructura militar y sus mandos, un 

programa máximo, conocido como los cuatro puntos y el cambio de denominación de la 

organización por el de Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR. La intención de 

la ACNR era constituir una organización político-militar. 

En este apartado no vamos analizar los procesos de organización guerrillera en el 

estado de Guerrero a finales de los años sesenta, casi toda la década de los setenta y 

principios de los ochenta,  pues eso sería tema de otro trabajo. Lo que vamos hacer es 

mostrar la terrible situación en la que vivían varias regiones del estado y lo difícil que era 

hacer trabajo político desde la oposición de izquierda. En la Sierra, la Costa Grande y la 

Costa-Montaña, una buena parte de su población fue objeto de atención especial de parte 

del ejército pues la consideraban simpatizante de los líderes guerrilleros Lucio Cabañas 

Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. 

El gobierno y su brazo armado, el Ejército Mexicano, recurrieron a todas las formas 

de violencia en contra de una parte importante de la población guerrerense con el 

argumento de acabar con la guerrilla. Las acciones de contra insurgencia llevadas a cabo 

por las fuerzas armadas, con la complacencia de las autoridades civiles, han sido 

recientemente documentadas por la Fiscalía Especial, creada ex profeso, y dan cuenta de 

los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra una población indefensa y que 

poco o nada tenía que ver con los grupos guerrilleros. Es hasta fechas recientes que ha 

salido información de las atrocidades que cometió el Ejército Mexicano y que sectores de la 

sociedad mexicana exigen castigo a los culpables. 

La Fiscalía Especial lo dice así: “El periodo que en México es conocido como de 

‘guerra sucia’ y que abarca década y media –desde fines de los sesenta a principios de los 

ochenta- es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo 

las acciones de contrainsurgencia para conocer la insurrección popular. Las autoridades 

responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al 

honor, a la ética y al derecho. Actos de tal suerte inicuos que lo ‘sucio’ de la ‘guerra sucia’ 
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implica ‘crímenes de lesa humanidad’ que demanda del Estado mexicano que los 

responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen  condiciones, estableciendo 

políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado de derecho, para que 

jamás se vuelvan a repetir.”150 

A finales de 1968, el ejército mexicano pasa del hostigamiento contra líderes sociales 

a acciones de mayor envergadura contra los grupos armados e informa de una Operación 

Militar conjunta de la 27ª y 35ª Zonas Militares en varios poblados de la Costa Grande en 

busca de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. De la misma manera reporta por primera vez la 

existencia de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. 

Para mediados de 1969, el Estado Mayor de la Defensa Nacional aprueba la 

Operación Rastrilleo, ‘peinando’ regiones completas donde se suponían se escondían los 

grupos de Lucio y Genaro. Lucio Cabañas reconoce que para esa fecha el ejército inicia un 

segundo tipo de campaña en la que va agarrando familiares y los va torturando y en la que 

se valen de gavilleros. 

Durante el segundo semestre de 1970, el ejército realiza oficialmente la ‘operación 

Amistad’ que tenía como propósito capturar a Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Esta 

operación se realizó durante un mayor tiempo y se amplia a otras regiones como en Costa 

Grande. Originalmente la ‘operación amistad’ se lleva a cabo en Iliatenco, 

Tlaxcalixtlahuaca, Tierra Colorada, Pázcala, Colombia, Atenco y el Rincón de la región 

conocida como Costa-Montaña. El ejército va hasta esta región ya que Genaro Vázquez 

intentó implantar la guerrilla en dicha zona debido a él había nacido en San Luis Acatlán. 

Las atrocidades que comete el ejército con esta ‘operación amistad’ son conocidas por los 

altos mandos y no hicieron nada para sancionarlos. Al parecer, todo indica que eran parte 

de la política que las mismas autoridades instrumentaron. 

En la Costa-Montaña, el ejército desarrolla la estrategia de la ‘aldea vietnamita’ así 

como ejecuciones extrajudiciales. Ninguna autoridad se hizo responsable de las acciones 

del ejército. El instituto armado no niega las denuncias y solo aduce que se trata de 

subversivos. 

                                                 
150 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob., cit., p. 1. 
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En 1971 se tiene conocimiento que se realizan los primeros bombardeos por parte del 

ejército. El grupo de Genaro Vázquez da cuenta que a mediados de mayo de 1971 fue 

objeto de un bombardeo aéreo por parte de un helicóptero del ejército. 

En ese mismo año, Raúl Ramos Zavala, dirigente de Los Procesos, lleva a cabo una 

intensa actividad con el fin de la unificación de las diferentes organizaciones armadas del 

país en una sola agrupación nacional. Cabe recordar que Raúl Ramos Zavala es integrante 

de las Juventudes Comunistas del Partido Comunista Mexicano y mantiene una fuerte 

discusión al interior de su partido ya que le exige una mayor definición sobre su papel en 

los procesos revolucionarios. 

“Los integrantes del MAR así como los militantes de otras organizaciones armadas 

que fueron acogidos por la Brigada Campesina simpatizaban con esta propuesta, por lo que 

adoptaron el nombre de organizaciones partidarias de agruparse. Si bien Lucio estuvo 

siempre dispuesto al intercambio de militantes y al apoyo mutuo entre organizaciones 

armadas, nunca compartió la idea de que el Partido o la Brigada de los que era dirigente se 

fusionaran con otros grupos. De allí que los miembros de la Brigada siempre se desligaron 

de este propósito respecto a los integrantes de las Organizaciones Partidarias, a quienes 

llamaban del grupo de ‘La Partidaria’. Del esfuerzo de estos grupos, se constituiría 

finalmente el 73/03/15 la Liga Comunista 23 de Septiembre.”151 

A finales de 1971, el grupo de Genaro Vázquez Rojas decide secuestrar al rector de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez. Unos días después, el grupo 

guerrillero envía un comunicado en el establece las condiciones para su liberación y que 

está firmado por el Comité Armado de Liberación General Vicente Guerrero. En ese 

comunicado se pide la liberación de nueve personas que están encarcelas y 2.5 millones de 

pesos de baja denominación. 

El secuestro del rector de la UAG realmente fue una acción que llamó la atención de 

toda la prensa nacional e internacional. El gobierno tuvo que aceptar la existencia de grupos 

guerrilleros en el país y decidió excarcelar a las personas que pedía el grupo armado y 

enviarlas a Cuba. Castrejón Díaz fue liberado el día primero de diciembre de 1971. 

El secuestro de Jaime Castrejón Díez tuvo repercusiones importantes. A partir de ese 

momento, el gobierno establece todo un dispositivo de inteligencia para tratar de detectar la 

                                                 
151 NATIONAL SECURITY ARCHIVB, Ob., cit., p.41 
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ubicación de Genaro y sus hombres. En el mes de febrero de 1972, Genaro Vázquez Rojas 

y varios de sus compañeros, entre los que destacan Salvador Flores Bello152 y José Campos 

Bracho, sufren un accidente de carretera cuando pretendía regresar al estado de Guerrero, 

dando la vuelta por la sierra de Michoacán. Existen varias versiones sobre el accidente y la 

muerte del líder guerrillero. 

Con la desaparición de Genaro Vázquez Rojas prácticamente se disuelve la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. 

Otras de las repercusiones del secuestro de Jaime Castrejón Díez es el impacto que 

tiene en la vida de la Universidad Autónoma de Guerrero. Arturo Miranda Ramírez nos 

dice cuales fueron los motivos por los que guerrilleros de Genaro Vázquez deciden su 

secuestro: “El Dr. Castrejón Díez realizó sus estudios universitarios en los Estados Unidos 

de Norteamérica y fue escogido para ser secuestrado por varias razones: 1) Se le acusaba de 

servir de punta de lanza del imperialismo en su campaña de penetración cultural en el país. 

2) Estaba considerado como uno de los hombres más ricos en la entidad. Su capital se 

estimaba en más de 200 millones de pesos de aquellos que aún no estaban devaluados. 3) 

Al ser propietario de las embotelladoras Yoli y Cocacola en todo el estado se le ubicó como 

capitalista imperialista. 4) Tenía una estrecha relación con el presidente de la república y el 

gobierno local. 5) Su investidura de rector también significaba un peso importante, 

sobre todo por que con la acción también se daría una ayudadita a los universitarios 

que empezaban a luchar por la democratización de la enseñanza y las estructuras 

internas de la Universidad Autónoma de Guerrero.”153 

La acción de la ACNR en contra del rector de la UAG así como el secuestro del 

director de la preparatorio número 2 de Acapulco por parte del Partido de los Pobres, 

comandado por Lucio Cabañas cimbraron las estructuras universitarias. Estas acciones 

guerrilleras crearon las condiciones para que ciertos sectores universitarios aprovecharan la 

oportunidad de democratizar a su institución. 

                                                 
152 Salvador Flores Bello fue detenido el 21 de junio de 1973 junto con otras 12 personas a las que se les 

señaló como integrantes del Movimiento Armando de la Revolución Socialista, MARS. Posteriormente 
Salvador Flores Bello salió libre y en enero de 1990 ganó por el PRD la presidencia municipal de Tecpan 
de Galeana. 

153 MIRANDA RAMIREZ, Arturo, El otro rostro de la Guerrilla. Genaro, Lucio y Carmelo: Experiencia de la 
guerrilla, México: Editorial “El Machete”, 1996, pp. 88-89 
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Sin lugar a dudas, el secuestro del Dr. Castrejón Díaz tuvo una repercusión 

importante en la UAG ya que después de ser liberado envió una carta al Consejo 

Universitario en la que explicaba que sus actos habían sido guiados con honestidad 

intelectual y que su único objetivo había sido el de buscar una transformación académica 

para que su institución mereciera el nombre de Universidad. En esa misma carta, el rector 

presentó su renuncia con carácter de irrevocable.154 

La renuncia del rector Jaime Castrejón Díaz abrió paso a las corrientes que 

simpatizaban con los movimientos democráticos y revolucionarios en el estado. 

Aprovecharon la coyuntura para exigir una mayor democratización de los procedimientos 

para la elección de rector y posteriormente buscaron lo mismo en los órganos de dirección 

y en la orientación de los contenidos académicos. Después de la salida del rector, las 

fuerzas priístas al interior de la Universidad entraron en contradicciones lo que facilitó que 

las fuerzas minoritarias en ese entonces que pretendían una democratización de su Alma 

Mater se pusieran de acuerdo y consiguieran que el Dr. Rosalío Wences Reza llegara a 

ocupar la rectoría para el periodo 1972-1975. 

Con la llegada del Dr. Rosalío Wences Reza a la rectoría, la UAG entra en una nueva 

etapa de su historia al reinterpretar de una manera distinta su condición de agente de 

cambio para coadyuvar en el desarrollo cultural, económico y social del estado de 

Guerrero. 

Es importante decir que con la llegada del Dr. Jaime Castrejón Díaz como rector de la 

Universidad del estado, la institución entre en una etapa de modernización acorde con los 

vientos académicos que prevalecían en ese tiempo. Como parte de esa modernización 

académica, en la que no entraremos a detalle en este trabajo, se reforma la Ley Orgánica de 

la UAG en la que se destaca en su artículo 3° que uno de sus fines es constituirse en agente 

de cambio en donde, a decir de Esteban Dávalos Rueda, queda constatado el compromiso 

explícito que tiene la UAG  de cumplir con esa finalidad.155 

La interpretación que animó a quienes reformaron la Ley Orgánica de la UAG  era 

muy distinta a la que tenían los grupos de izquierda que llegaron a la dirección de la 

                                                 
154 MIRANDA RAMIREZ, Arturo. Ob., cit., pp. 95-96. 
155 DAVALOS RUEDA, Esteban, Modernización, radicalismo y crisis en la Universidad Autónoma de 

Guerrero, Grupo Editorial LAMA, 1999, p. 51. 
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Universidad. Veamos cómo lo afirma Esteban Dávalos: “Se sostiene aquí que la idea del 

compromiso de la universidad con su entorno ha ido variando en función de las coyunturas 

y concepciones de los grupos que han estado en poder en la institución en los últimos 

veinticuatro años. Así mismo se suscribe la idea de que en la UAG coexistieron en los 

últimos años cuatro modelos de interpretación en relación con sus fines: en el modelo 

modernizante, que prevaleció de 1970 a 1971, el modelo radical, que prevaleció de 1972 a 

1975, el modelo radical gradualista de 1975 a 1984 y el modelo de reformismo social, de 

1984 a la fecha.”156 

Cuando Lucio Cabañas secuestra a Jaime Farrel Novelo, director de la preparatoria 

número 2, varios de los que participaron en el comando fueron detenidos. Unos días 

después, el ejército detiene al dirigente estudiantil de la preparatoria 2, José Albarran Pérez, 

para cuya liberación se movilizaron de inmediato sus compañeros y con lo que revela la 

temprana existencia de contactos entre una franja del movimiento universitario y la 

guerrilla.157 

Una semana después, el ejército detiene a dos personas que guiaron a las columnas 

volantes de la 27ª Zona Militar a dos campamentos de Lucio Cabañas. A partir de ese 

momento el ejército reconoce la existencia del Partido de los Pobres que opera en la Sierra 

Cafetalera de Atoyac. Un mes después del reconocimiento de la guerrilla del PDLP, el 

Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz ofrece la amnistía a Lucio 

Cabañas por primera vez sin que el guerrillero le respondiera. Nueve meses después, el 

titular de la SEDENA le vuelve hacer el mismo ofrecimiento sin ninguna respuesta de parte 

de Lucio. 

A partir de este reconocimiento de la guerrilla el ejército intensifica sus acciones y 

ordena a sus efectivos a efectuar operaciones contraguerrilla. Se calculaba que para 1971, el 

ejército tenía concentrado en Guerrero 24, 000 soldados, es decir, una tercera parte de todo 

su personal. Las acciones contraguerrilleras constaban de actividades más políticas y 

técnicas, lo que implicaba helicópteros, tanquetas, avionetas, camiones, muchas armas 

modernas, carreteras, CONASUPO, espías, etc. 

                                                 
156 DAVALOS RUEDA, Esteban, Ob., cit., ibid. 
157 BELLINGERI, Marco,       p.181 
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En ese mismo año de 1972, durante el segundo semestre, Ignacio Salas Obregón, 

dirigente de ‘Los Procesos’ y Leopoldo Angulo Luken (a) ‘El General’ y ‘Julio’, efectuaron 

un viaje a la Sierra de Guerrero para plantearle a Lucio Cabañas la necesidad de una 

organización única a nivel nacional.158 

En la medida que el PDLP logra asestar duros golpes al ejército mexicano, la reacción 

de la institución castrense no se deja esperar. En ocasiones, las fuerzas del ejército que 

detenían a personas a las que consideraban simpatizantes de los guerrilleros las entregaban 

a las autoridades judiciales. Pero como las autoridades militares observaban que los jueces 

soltaban a la gente por falta de méritos, decidieron no volver a entregar a los detenidos a los 

ministerios públicos sino que dispondrían de ellos a su arbitrio. Esto quería decir que el 

ejército tomaría en sus manos la vida de los detenidos, muchos de ellos ya no volverían a 

aparecer. Como se dice en el informe de la Fiscalía Especial: “Desgraciadamente, a partir 

del momento en que la gente inocente fue puesta en libertad, el ejército dispuso una 

política genocida en contra de ellos. El ejército ya no entregaría sus detenidos a la 

autoridad civil, sino que dispondría de ellos a su arbitrio.”159 

En la medida que el PDLP extiende su influencia en la Sierra, el gobierno mexicano 

decide tomar otras medidas y hace a un lado su Operación o Plan Telaraña y pone en 

Marcha el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Guerrero que entre otras novedades a 

los anteriores planes, llegan a la región médicos regalando medicinas y funcionarios 

desarrollando toda una campaña política contra los guerrilleros. 

A finales de 1972, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento organizó en el 

campamento El Venado una conferencia nacional con otros grupos armados del país. 

Además de representantes del Partido de los Pobres participaron miembros del Movimiento 

de Acción Revolucionaria, de ‘Los Guajiros’, ‘Dionicio’ (Vicente Estrada Vega, 

representando un grupo en formación en el estado de Morelos, e Inocencio Castro Arteaga, 

quien militaba en el Movimiento Revolucionario del Magisterio, MRM. En esa reunión se 

manifestaron dos tendencias; los que estaban por formar una confederación armada y los 

que estaban por fusionar su organización a costa de su autonomía. 

                                                 
158 Sobre la visita de los miembros de ‘Los Procesos’ a la Sierra hay dos versiones, una que asegura que fue 

en agosto de 1972 y otra que sostiene que fue a principios de 1973 
159 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob., cit., p. 57. 
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Ya en 1973, estuvieron en la Sierra parte del grupo de ‘Los Procesos’ para platicar 

con Lucio. Subieron al monte con la intención de convencer a Lucio de crear una única 

organización nacional de grupos subversivos. Cuando bajaron dijeron que habían logrado 

un acuerdo de realizar una nueva reunión, ahora  convocada por Lucio Cabañas con 

asistencia del PCM, de los maoístas y de la Liga. 

En ese año, Lucio celebró el quinto aniversario de clandestinidad en el mes de mayo. 

Allí también se realizó la Asamblea Anual del Partido de los Pobres. Estuvieron presentes 

cerca de doscientas personas de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, la Liga 

Comunista Espartaco, del MAR, de la Unión del Pueblo, de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre, del Comando 2 de Octubre de Aguascalientes, del PCM. La presencia del PCM 

en la reunión estuvo representada por César Núñez, según la versión de Vicente Estrada. En 

esa reunión se produce un rompimiento entre Lucio y Carmelo Cortés debido al liderazgo. 

Un mes después, Carmelo Cortés sale de la región junto con unas diez personas más. 

Unos meses más tarde, Lucio Cabañas decide romper con los de ‘La Partidaria’ y les 

pide que abandonen la Sierra. Ante esta situación, la Liga Comunista 23 de Septiembre 

decide crear dos comando en el estado de Guerrero, uno rural y otro urbano. El trabajo rural 

de la Liga tuvo poca suerte y su acción fue de corta duración. El comando urbano tampoco 

corrió con mejor suerte. Sin embargo, se relacionó con un grupo de jóvenes de la 

preparatoria 7 que consideraban a los miembros del Partido Comunista Mexicano de 

reformistas por lo que planteaban que había que ajusticiarlos. En tanto que el comando 

urbano, localizado en Chilpancingo y Acapulco sucumbe unos meses después. REVISAR 

EN EL ORIGINAL. 

Carmelo Cortés intenta formar su propio grupo armado en la región de la Montaña. 

“De octubre a noviembre de 1973 se dirige a la Montaña de Guerrero, a la zona escolar que 

abarca Olinalá, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Coalac (sic), Xochihuehuetlán y es bastión del 

Movimiento Revolucionario del Magisterio con más de 150 profesores. Allí tiene una 

reunión con cinco de ellos, con Góngora, con el Boxeador, con Armando, con Agustín y les 

plantea la formación de la organización armada. Se organizan tres células en la Montaña. 

En Olinalá, Tlapa y Huamuxtitlán. Promete enviarles los Estatutos, Ley Orgánica y agenda 
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de estudios de las Tesis programáticas que, se las hace llegar con  Pedro Helguera en enero 

de 1974.”160 

Como muchos otros profesores, Carmelo Cortés fue estudiante de Ayotzinapa, 

miembro de las Juventudes Comunistas de México, del PCM, y compañero de Serafín 

Núñez Ramos durante su estancia en la Universidad Patricio Lubumba en donde estuvo 

becado de 1969 a 1970. 

En 1973 y 1974 se dan una serie de enfrentamientos entre la guerrilla de Lucio y el 

ejército en las que los guerrilleros provocan fuertes bajas al enemigo. Ante esta situación, el 

ejército toma en sus manos prácticamente de todo el control de la vida institucional de la 

región. Es el momento en el que se dan casos en que la autoridad civil entrega a los 

presuntos guerrilleros a la autoridad militar y en donde las personas dejan de tener nombre 

y apellido para ser clasificados como ‘paquetes’. Es también en estos años en que los 

helicópteros del ejército son utilizados para transportar a los ‘paquetes’ en un viaje sin 

retorno y en el que se sospecha que muchos de esos ‘paquetes’ fueron arrojados al mar. 

En ese año de 1974, el senador Rubén Figueroa Figueroa buscó una entrevista con 

Lucio Cabaña. El guerrillero acepto la reunión para dialogar. Mientras Lucio insistía en la 

liberación de todos los presos políticos, Rubén Figueroa le prometía al jefe del PDLP que 

atendería los requerimientos del pueblo. Al final de la entrevista no pudieron llegar a 

acuerdos y el PDLP envía un comunicado a la opinión pública en el que informa que tienen 

secuestrado al senador. 

Contra lo que Lucio pensaba, el secuestro de Rubén Figueroa no alejó al ejército de la 

región sino que por el contrario, las fuerzas armadas intensificaron la guerra. Las acciones 

del ejército ya no estaban solo dirigidas contra el grupo armado sino contra todo aquel 

sospechoso y contra todos los pueblos de la Sierra. De esta forma el ejército se convirtió en 

el enemigo del pueblo y su verdugo. 

Con todo un despliegue de fuerza y armas, el ejército busca por todas partes a los 

guerrilleros. Para liberar al senador, Lucio pide a su familia 50 millones de pesos. A través 

                                                 
160 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob., cit., p. 68. 
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del Pbro. Carlos Bonilla se le hace llegar 25 millones a los guerrilleros. Una vez que 

reciben el dinero lo dividen.161 

Después de una intensa búsqueda y una fuerte represión contra la población, el 

ejército logra ubicar el comando que mantiene secuestrado al senador y consigue su 

liberación. Una vez que se consigue la liberación del entonces candidato del PRI al 

gobierno del estado, el ejército se da a la tarea de perseguir a los guerrilleros 

sobrevivientes. Finalmente, las fuerzas armadas matan a Lucio Cabañas Barrientos el día 2 

de diciembre de 1974. 

Con la muerte de Lucio Cabañas a finales de 1974, la guerra del gobierno mexicano 

contra la población civil no se detuvo. Es más se puede decir que se volvió más ‘sucia’ ya 

que el ejército dejó en manos de las policías, especialmente de la policía judicial del estado 

las labores que él venía ejecutando. No obstante que el ejército al parecer se retira de la 

entidad, esto  es solo en apariencia ya que el modus operandi de las acciones continuó 

estando bajo el mando de las fuerzas castrenses. A partir de que las policías del estado 

toman en sus manos las acciones que venían desarrollando las fuerzas armadas, la 

información sobre detenciones y desapariciones  ya no vuelve aparecer en los archivos de la 

SEDENA.  

“Una vez de que el Estado Mexicano hubo terminado con la vida de Lucio Cabañas y 

del último grupo que con él empuñó las armas, su objetivo fundamental en la zona se centró 

en la aniquilación total de los vestigios de la guerrilla. Es probable que el ejército 

interpretara que entre Genaro Vázquez y Lucio Cabañas hubo cambio de estafeta, y que 

tuvieran temor de que alguno emergiera, de entre los seguidores de éste, como nuevo líder 

que aglutinara el gran descontento que existía en la región. 

En todo caso, hay un cambio radical en los archivos de la SEDENA entre el tipo de 

documentos que anteceden a la muerte de Lucio Cabañas y los que encontramos posteriores 

a la fecha. El periodo durante el cual el ejército reportó mayor número de detenciones –

mismas que terminaron en muchos casos como desapariciones forzosas- fue en 1974 entre 

                                                 
161 Fierro Loza señala que de los 25 millones de pesos del rescate pedido por Figueroa, el ejército recupero 19. 

Y que 1.5 Lucio los trasladó a la guerrilla y que los 4 restantes los retuvo Félix Bautista, entonces PCM 
vinculado a la guerrilla. Conforme a Alejandra Cárdenas el dinero entregado al Partido Comunista fue 
invertido en la compra de un edificio. Cuando el PDLP se enteró del destino del dinero lo fue a reclamar 
y no se lo quisieron devolver. Entonces secuestraron a Arnoldo Martínez Verdugo cuando estaba en 
campaña a la Presidencia de la República. Fue en estas circunstancias que les devolvieron el dinero. 
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los meses de agosto a diciembre. Con el reporte de la muerte de Lucio cesan los reportes de 

esa guerra sorda que el Ejército emprendió en contra de la población civil que habitaba en 

esos municipios de la Sierra y en la Costa Grande. Muerto Lucio la información sobre los 

movimientos de la tropa contra la guerrilla se interrumpe por completo. Al parecer, en ese 

momento se dio un replanteamiento general de cómo abordar la guerrilla. Las detenciones-

desapariciones continuarían pero la cara visible de esta intervención pasaría a las policías; 

particularmente la judicial del estado de Guerrero. Los elementos del ejército que habían 

destacado como los verdugos más crueles en contra de la población fueron elegidos por 

Figueroa para dirigir sus cuerpos de policía.”162 

Con la llegada de Rubén Figueroa como gobernador del estado la ‘guerra sucia’ se 

volvió también una guerra sorda. Como había sido secuestrado por la guerrilla de Lucio, al 

quedar libre y convertirse en gobernador del estado emprendió su propia guerra contra los 

guerrilleros y la población que supuestamente eran sus bases de apoyo. Para su propia 

guerra, Rubén Figueroa nombra como jefe de todas las corporaciones policíacas al recién 

ascendido a Mayor del Ejército, Mario Arturo Acosta Chaparro. Cuando el Mayor asume el 

cargo tiene a su cargo cuatro grupos policíacos y al frente de cada uno de ellos nombra a 

gente de su absoluta confianza. En el grupo Chihuahua estaba al mando de los Tarín, el 

Espindosky a cargo de José Espindosky, el Chumacera a nombre de Rodolfo Chumacera y 

el Caballo a cargo de Miguel Ángel Rodríguez Criollo.163 

Con Rubén Figueroa al frente del gobierno, la entidad se vuelve un lugar de terror y 

muerte para una parte importante de la población. Ante esta situación, la Universidad 

Autónoma de Guerrero se vuelve en  el único espacio desde donde se puede hacer política 

desde la izquierda.  

“Después de la derrota militar de la guerrilla, la UAG se convirtió en la última 

trinchera que le quedaba a los luchadores sociales en Guerrero, que a la vez les servía de 

cobertura para amortiguar la persecución política y policíaca; la Universidad se vio en la 

necesidad de vincularse a los problemas populares y viceversa; del apoyo recíproco 

dependía la sobrevivencia de ésta y la solución de los problemas. No había campesinos, 

obreros y colonos en lucha por sus propias reivindicaciones, que no acudieran a la UAG en 

                                                 
162 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob. cit., p. 121. 
163 NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Ob., cit., p. 128. 
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busca de apoyo material y moral. En ese contexto, la lucha por la libertad a los presos 

políticos, la presentación de los desaparecidos, el retorno de los exiliados y en contra de la 

represión a los luchadores sociales, se convirtieron en las principales demandas en las 

centena de movilizaciones realizadas en Guerrero y el país.”164 

Como lo hemos podido observar, el trabajo político de las izquierdas en Guerrero se 

desarrolla de manera general desde la clandestinidad y en la mayoría de las ocasiones con 

un pie en la Sierra y otro en la organización política. Los miembros del Partido Comunista 

viven esta situación y varios de ellos fueron invitados a participar en los grupos armados. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en el Dr. Pablo Sandoval:  

“Yo estaba en una farmacia allá en Santa Julia, cerca de la Normal de Maestros. 

Un día se me apareció un compañero y platicando me invitó a incorporarme a la lucha 

con Lucio. Entonces yo le dije, esto sería  allá por 65, más menos, el 66, entonces yo le 

dije que acababa yo de regresar de Cuba y que tenía yo el compromiso de sacar 

adelante a mis hijos. Yo quería que todos terminaran la Universidad. Que yo le 

agradecía mucho la invitación pero que no podía, por que estaba yo en ese periodo en 

que definitivamente hay que sacar a los hijos de las facultades o se pierden. No por 

que yo estuviera en una situación alarmante en la que pudieran truncar sus estudios. 

Ya ellos tenían 3 o 4 años en la Universidad y estaban a punto de titularse. Entonces 

decidí continuar en la vida cívica. Lo que hice fue encabezar el Comité de Solidaridad 

con Vietnam.”165 

Con el triunfo de las fuerzas de izquierda en la Universidad Autónoma de Guerrero 

con el Dr. Rosalío Wences Reza el trabajo político de las izquierdas tiene un espacio 

abierto, en el campus universitario. Para fortalecer el trabajo de las izquierdas en la 

Universidad el Partido Comunista y  las otras corrientes políticas de izquierda envían 

cuadros con el fin de consolidar su presencia y ampliar sus áreas de influencia. 

Es así como el Partido Comunista manda al profesor Serafín Núñez Ramos a la UAG 

y a otros de sus cuadros para fortalecer el proceso que se venía desarrollando en el seno 

universitario. Serafín Núñez nos dice:  

                                                 
164 MIRANDA RAMIREZ, Arturo, Ob., cir., p 153. 
165 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Pablo Sandoval Cruz el día 6 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
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“Yo regreso en 1973 a la Universidad. Por que el partido me propuso, como el 

partido me mando, el partido me ordena que venga a la Universidad de Guerrero a 

reforzar el trabajo que el partido esta haciendo ahí. Acababa de hacer un cambio 

aquí, no? Se fueron todos, la planta de maestros de la Universidad, digamos vinculada 

al mundo oficial. Y aunque yo traía una dinámica académica, de investigación, cuando 

llegué aquí se fue al cuerno. Me ganó la actividad política, por que eso es lo que había 

que venir hacer aquí. Aquí era un lío, un caos, un montón de grupos, pleitos internos. 

El partido tenía que pelear contra diferentes grupos, con los ultra izquierdistas que 

había en ese tiempo. No había ambiente para la construcción académica ni mucho 

menos para la investigación, ni recursos, ni nada. Se trataba de consolidar la 

dominación sobre la Universidad como institución”166 

Durante el periodo del Dr. Rosalío Wences las izquierdas toman el control de la 

institución. La mayoría de los profesores afines al sector oficial se ven obligados a 

renunciar y los que se quedan tienen que adoptar el nuevo discurso. En la Universidad no 

hay espacio para la tolerancia. Con esta situación el marxismo, como marco ideológico de 

la mayoría de los grupos de izquierda, no se desarrolla en condiciones de pluralismo y 

mucho menos hay espacio para otras corrientes ideológicas. 

Es necesario decir que en el momento que llega la izquierda a la UAG, en el país hay 

una efervescencia social en la que las invasiones de tierras, la lucha sindical independiente, 

la construcción del movimiento urbano popular, la presencia de los cristianos 

comprometidos, el resurgimiento del movimiento indígena, entre otros sectores, hacen 

florecer un optimismo revolucionario.  

“De esta manera, en el periodo de 1972 a 1975 la izquierda radical partícipe de un 

clima ideológico eufórico y optimista que creía en la viabilidad cercana de una 

transformación socialista, pues la movilización de las masas y las crisis del sistema político 

del momento eran su síntoma. Esta certidumbre, que parecerá fantasiosa para quienes no la 

vivieron tuvo una enorme difusión, que se puede constatar en los escritos de esa época. 

La idea de la factibilidad del cambio revolucionario, en el cual los universitarios y 

particularmente los estudiantes, jugarían un papel de vanguardia, produjo grandes 

                                                 
166 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
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consecuencias académicas, por que si la revolución era lo prioritario, los propósitos 

estrictamente académicos no vinculados a la coyuntura política quedaron en franca 

subordinación:”167 

A partir de ese momento, las izquierdas de la UAG interpretaron el compromiso de la 

Universidad con la sociedad a su manera y diseñaron la Universidad-Pueblo que en primer 

lugar dejaría de ser elitista sino que debería ir al pueblo y atraérselo a su seno. De esta 

manera los universitarios podrían poner al servicio de las masas populares los 

conocimientos que fueran adquiriendo. 

Después del rectorado del Dr. Rosalío Wences Reza gana Arquímides Morales 

Carranza, militante del PCM y en donde dicho partido adquiere una fuerza importante pero 

al mismo tiempo  tiene que enfrentar a todas las corrientes políticas existentes en el seno de 

la Universidad. En ese momento, la guerrilla guerrerense prácticamente había sido 

derrotada y aunque los movimientos sociales a nivel nacional habían adquirido una 

presencia importante a través de las Coordinadoras como la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala, CNPA, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUP, la 

Coordinadora Sindical Nacional, COSINA, y la incipiente Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, CNTE, lo cierto era que en el horizonte ya no se percibía la 

proximidad de la revolución socialista. Y sí a esto le agregamos que por esos años, el PCM 

había decidido solicitar su registro condicionado como partido político, acogiéndose a la 

recién aprobada Ley de Organizaciones, Partidos y Procesos Electorales, LOPPE, es 

entendible un cambio en los planteamientos de la izquierda comunista en la UAG.  

“Después de la primera mitad de los años setenta fue evidente, para algunas 

corrientes de izquierda, que la factibilidad de la transformación social no correspondía con 

la realidad política del país y que el clima de grandes expectativas revolucionarias estaba 

cambiando. Los movimientos populares y la insurgencia obrera habían caído en un intenso 

reflujo y las organizaciones guerrilleras tanto urbanas como rurales se encontraban 

derrotadas o en franco proceso de descomposición. … Los nuevos grupos que 

predominaron en la UAG –particularmente los militantes del PCM- empezaron a plantear la 

redefinición de las funciones de la universidad en relación con los propósitos de establecer 

el socialismo en un largo e incierto trayecto. Lo que pasó entonces es que observaron que la 
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factibilidad de la revolución no correspondía  con la realidad del país y que el clima de 

grandes expectativas revolucionarias estaba cambiando.”168 

Este planteamiento de los miembros del Partido Comunista significa, sin lugar a 

dudas, un cambio importante en las expectativas políticas de la izquierda pues ya no veían 

en el corto plazo la llegada de la revolución y por lo tanto había que cambiar de estrategia y 

táctica. De entrada se trataba de salir de la clandestinidad o semiclandestinidad en la que se 

encontraban una buena parte de sus militantes realizando su trabajo político a partir de 

insertarse en un nuevo marco legal que se había construido a nivel nacional y que le 

permitía entrar en el terreno de la competencia política abierta. Sería en este nuevo espacio 

en el que buscaría conjuntar una serie de procesos sociales que les permitiera la 

acumulación de las fuerzas necesarias que en un largo periodo de transición democrática 

pudiera el país avanzar hacia el socialismo. Este cambio en las filas comunistas le trajo 

enormes dificultades con las corrientes de la izquierda radical de esa época que estaban en 

contra de la lucha electoral y que le apostaban a una agudización de la crisis con su acción 

rupturista. 

La decisión del PCM de buscar su registro legal para participar en los procesos 

electorales para por esa vía alcanzar el poder, le trajo muchas consecuencias al interior de la 

UAG. Una vez que termina su periodo Arquímides Morales Carranza, las izquierdas 

independientes y los grupos instrumentalistas y voluntaristas de la Universidad se unen 

para hacerle frente a los comunistas y ganarles la rectoría. Es así como Rosalío Wences 

Reza vuelve a ocupar el cargo de rector por segunda ocasión. Su triunfo obedece más que a 

proponer un proyecto de Universidad alternativo al de los comunistas a la oposición abierta 

y decida contra el PCM. Para ello instrumentan una política destinada a destruir el frente 

encabezado por el PCM, arrinconándolos en el sindicato del personal académico de esa 

institución con Pablo Sandoval Ramírez a la cabeza.169 

Como ya lo dijimos, en ese periodo en el que el PCM controla a la UAG, se da el 

momento en que se decide solicitar el registro condicionado como partido político y por tal 

                                                 
168 DAVALOS RUEDA, Esteban, Ob., cit., pp.100-101 
169 Pablo Sandoval Ramírez es hijo del Dr. Pablo Sandoval Cruz y los dos son importantes miembros del 

PCM en la Universidad. 
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motivo, los comunistas guerrerenses se dan a la tarea de construir un auténtico partido 

estatal y no circunscribir su trabajo a las tareas de la UAG.  

Para finales de los años setenta, el PCM no era propiamente un partido con un nutrido 

número de militantes y menos que mantuviera una estructura que le permitiera tener una 

vida orgánica. Desde el punto de vista de los militantes, el PCM en esa época contaba con 

un número reducido de ellos. 

El Dr. Pablo Sandoval dice:  

“Registrados no pasábamos de trescientos pero había muchos simpatizantes. 

Muchos compañeros que no se decidían a entrar pero que de alguna manera 

ayudaban al trabajo del PCM. Lo que yo veía era, que sobre todo en la población 

rural, había estado identificándose con las luchas de los pueblos. Había mucha 

credibilidad en el Partido Comunista aunque era numéricamente poco numeroso. 

Pero de todas manera, la gente que estaba comprometida pues tenía una lealtad muy 

grande, no solamente hacia el partido sino como he dicho a las causas sociales.”170 

La decisión del PCM de solicitar su registro condicionado a los resultados de la 

elección federal de 1979 no provoca una gran discusión entre sus filas, ya que la mayoría 

de sus militantes consideraban que ya era el momento de dejar la clandestinidad o 

semiclandestinidad y presentarse ante la sociedad nacional como una alternativa política 

diferente a las existentes hasta ese momento. Para algunos militantes, el convertirse en un 

partido legal era un paso natural y para ello tenían que superar las prácticas que venían 

desarrollando y abrirse a la sociedad.  

Rosa Icela Ojeda dice al respecto:  

“Es un camino natural por que nosotros sabíamos que era una historia muy 

larga de clandestinidad y semiclandestinidad del partido. Sabíamos que teníamos que 

ganar espacios. Y lo planteábamos así. Tenemos  que ganar espacios, tenemos que ser 

reconocidos. Por que además ya teníamos muchas dificultades para poder actuar. La 

propaganda nos costaba muchísimo trabajo mandarla hacer. La teníamos que fijar en 

las noches. Nos quitaban la propaganda, nos quitaban los carteles, nos encarcelaban a 

los cuadros. Y dijimos. Llegó el momento en que la actividad que estamos haciendo 

                                                 
170 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Pablo Sandoval Cruz el día 17 de octubre de 2007 en la ciudad de 
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tiene que ser una actividad reconocida. Entonces tenemos que ir con el registro 

condicionado. Logramos el registro condicionado y lo que se veía de inmediato, el reto 

siguiente era obtener el registro definitivo.”171 

Para poder hacer realidad de construir un partido estatal que le permitiera contender 

en las elecciones federales de 1979, el PCM envía a Guerrero a varias personas que recién 

se habían preparado en el Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al Comité Central de 

Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, para realizar el trabajo necesario que le 

ayudara a conseguir los votos suficientes en su búsqueda de su reconocimiento legal. 

Una de las personas que ayudan en este proceso, es la Dra. Rosa Icela Ojeda. En esa 

época ella había terminado sus estudios de derecho  en la UAG y después de que regresa de 

la URSS se incorpora de lleno al trabajo del partido. Ella lo explica así:  

“En 1978, yo regrese de Moscú y de inmediato me incorporé al Partido 

Comunista Mexicano como profesional. Profesional quiere decir que mi actividad es 

de tiempo completo. Hasta 1981 fui profesional y me dedique a la construcción del 

Partido Comunista. Hasta esos años, los comunistas en Guerrero solo habían 

celebrado congresos regionales y se hablaba que era un partido regional. No se había 

constituido en ese tiempo el partido. Estábamos en ese tiempo con el interregno o 

como entre dos concepciones. Ya no era estrictamente la concepción del partido de 

cuadros, tampoco era la concepción del partido de masas. Estábamos en una etapa 

intermedia. Y ya empieza haber la idea de que se va a construir la democracia en los 

documentos del partido. Ya Arnoldo Martínez Verdugo, que es quien trae esta 

formulación. Ya no se habla de solamente de la construcción del socialismo sino de la 

construcción de un socialismo democrático. Empieza a aparecer esa caracterización 

del socialismo democrático y el Partido Comunista Mexicano ya no solamente tiene 

relación con el PCUS, con la Unión Soviética, empieza a tener relación con otros 

partidos comunistas, como el partido comunista italiano. Empieza a tomar ideas de 

Carrillo y de lo que se conoce como el eurocomunismo. Esa discusión ya se empezaba 

a dar al interior de nuestro partido por eso yo voy a la URSS pero de manera 

diferente. Ya no es la formación de cuadros tradicionales como íbamos antes. Somos 

                                                 
171 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 



 191

una generación también, o dos generaciones, por que estuvimos en dos periodos 

diferentes, que vamos más bien en un sentido simbólico. Somos una delegación en vía 

diplomática. No romper todavía con el PCUS pero ya hay una toma de distancia y hay 

un alejamiento. Entonces ya estamos, en ese sentido, construyendo de alguna manera 

en la práctica un partido diferente. Y estamos pensando que vamos a ir a la disputa 

electoral con todas las condiciones adversas y que entonces necesitamos no un partido 

regional sino un partido estatal. Y es la tarea que a mí me toca. Al regreso no 

solamente estoy yo. Estamos, otras gentes que se había ido a  formarse, como por 

ejemplo Tomás Bustamante, Rafael Velásquez, Juan Manuel Hernández Gadea, 

Filiberto Cerón Radilla, Pablo Cortés Varona, entre otros que ahora no me acuerdo. 

Éramos 7 e integramos pues este equipo de profesionales que nos dedicamos a la 

construcción y eso hace posible que años después podamos, por primera vez, hacer el 

primer Congreso Estatal del Partido Comunista Mexicano, en Guerrero”.172 

Pero los comunistas que no estaban en la Universidad estaban convencidos de la 

necesidad de realizar su trabajo político a plena luz del día sino además fuera de los 

recintos universitarios. Uno de los que también fueron a la Unión Soviética pero a la 

Patricio Lumumba fue el profesor Serafín Núñez. Él nos dice que como universitarios 

también estaban por dejar la semiclandestinidad y ampliar el radio de acción de su partido a 

todo el estado de Guerrero y no circunscribirse únicamente a la UAG. Lo dice de la manera 

siguiente:  

“Si se pensaba que esa opción había que tenerla presente. Había que trabajar 

por ella por que de otra manera qué íbamos hacer. Los que se iban a la lucha armada 

creían que tomando el poder ya. Y nosotros? Seguir eternamente metiéndonos como 

opositores, metiéndonos a sindicatos, haciendo un movimiento que por más fuerte que 

fuera no podía concretarse en algo más sino nos íbamos a la lucha por el poder a 

través de una lucha golpista o armada pues. Teníamos que pensar en que las vías para 

que se diera el poder era por la vía electoral. Y como ya estaba cerrada para nosotros 

hasta ese tiempo, cuando se abrió pues dijimos ese camino tenemos que caminarlo 
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nosotros. Bueno en setenta y nueve vino ya la posibilidad de competir en las elecciones 

abiertamente.”173 

A lo largo de la década de los setentas, los comunistas se ven obligados a realizar su 

trabajo político en condiciones sumamente adversas. No obstante esas dificultades, los 

comunistas se atreven a desafiar a los gobiernos estatal y federal y deciden llevar a cabo 

actividades políticas a favor de su candidato a la presidencia en 1976, Valentín Campa. Si 

en 1976 los comunistas realizan la campaña política de su candidato sin ser un partido 

reconocido legalmente, con mucha mayor razón la llevan a cabo en 1979 cuando se realizan 

las primeras elecciones federales con un nuevo marco legal. En esta ocasión, se lanzan a la 

campaña electoral con el firme propósito de conseguir los votos necesarios que les permitan 

obtener su registro como partido legal. 

No obstante que los comunistas tiene su registro condicionado y por tal motivo 

pueden realizar el proselitismo político a favor de su partido, se tienen que enfrentar al 

gobierno del estado encabezado por Rubén Figueroa Figueroa y sortear las dificultades que 

le impone la nueva etapa de la “guerra sucia” ejecutada ya no por el ejército sino por las 

policías estatales. 

Para muchos de los militantes del Partido Comunista Mexicano en el estado de 

Guerrero dejar la clandestinidad era necesidad imperiosa ya que las condiciones en que 

desarrollaban su actividad era en muchos sentidos arriesgar la vida o tener siempre sobre su 

espalda la vigilancia de las policías. Así lo recuerda el Dr. Pablo Sandoval Cruz:  

“Nosotros estábamos en pleno periodo de lo que se llamó, y se llama todavía, la 

“guerra sucia”. Esta “guerra sucia” la llevan a cabo las fuerzas más represivas de 

aquél entonces con Rubén Figueroa a la cabeza, el topógrafo que se dice ingeniero. Él 

nunca fue ingeniero. Y entonces junto con los diversos cuerpos policíacos, junto con el 

ejército, y lo que es pero con asesores extranjeros, cometieron muchas atrocidades. De 

esta manera, ese periodo que comenzó  incluso a partir de 1967, 1970 y que siguió 

durante toda esa época del 70, del 80, había una negativa absoluta para conceder un 

poco de libertad a las luchas sociales. Un ejemplo típico es el que se refiere al que en el 

76, por ejemplo 77, en que uno de mis hijos Pablo competía para una diputación 
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federal, y por sus luchas sociales, se le impidió, se le prohibió, realizar su campaña 

dentro del estado. Fue amenazado por Rubén Figueroa de que se le vía en territorio 

guerrerense lo iban a desaparecer o lo iban a encarcelar o lo iban a expulsar 

definitivamente del estado. Entonces el muchacho hacia su campaña desde fuera. 

Pablo luchaba a través de la vía pacífica, no? Siempre luchamos a través de la vía 

pacífica, constitucional, de tal manera que no tuvimos contacto con la guerrilla más 

que esporádicamente a través de correos, a través de compañeros que venían con 

nosotros. Pero no tomamos las armas. Sin embargo, el odio que tenía este señor hacía 

las organizaciones sociales, hacía las organizaciones políticas, hacía el partido 

comunista pues era muy evidente. Había decenas de muchachos en la cárcel.”174 

Las dificultades del PCM en Guerrero no son solo con el gobierno del estado sino que 

también tiene problemas internos para convencer a sus simpatizantes de que había llegado 

la hora de hacer su militancia algo real y sobre todo de animarlos a convertirse en 

candidatos a diputados federales en 1979 y a presidentes municipales en 1980. Para el PCM 

en el estado el reto de convertirse en un verdadero partido político estatal pasaba por 

extender su trabajo político más allá de la Universidad guerrerense y ampliar su base social 

que esta esos momentos descansaba fundamentalmente en el magisterio afín al Movimiento 

Revolucionario del Magisterio. 

Como lo reconoce Tomás Bustamante:  

“El partido vuelve a tener vida a mediados de los setentas. Nosotros los maestros 

somos un sector clave en Acapulco, en Iguala, aquí (en Chilpancingo), poco menos en 

la Montaña. Somos los maestros los que les damos vida al PCM.”175 

Algunos de los cuadros importantes del partido se ven obligados a ocupar las 

candidaturas del partido ante las dificultades de convencer a la gente de expresar de manera 

abierta su militancia en el PCM. 

Rosa Icela dice:  

“Algunos de nosotros pasamos a ser candidatos. Yo pasé a ser candidata. Yo fui 

candidata a diputada en ese año. Suplente primero, con un cuadro del MRM. Como 
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175 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Tomás Bustamante el 17 de octubre de 2007 en la ciudad de 
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propietario iba César Núñez Ramos. En las federales de 1979 yo fui como suplente de 

César Núñez.”176 

El hecho de que el PCM tuviera que recurrir a sus cuadros más probados y a sus 

militantes más convencido obedecía al hecho de que la gente por mucha simpatía que tenía 

hacia ese partido, no podía arriesgar su trabajo y, en ocasiones, su propia vida. Es necesario 

recordar que en esa época la militancia del PCM en algunos lugares se hacía de manera 

semiclandestina y por tal motivo había temor de que las fuerzas represivas del Estado 

encarcelaran a los militantes comunistas. 

Rosa Icela dice al respecto:  

“En las elecciones de 1979 hay dificultades para encontrar candidatos en todos 

los distritos. Por que no es como ahora que hay una lista y se están peleando por las 

candidaturas. En aquella época no ibas a ganar. Eso estaba clarísimo. Ahí lo único 

que nosotros podíamos ganar era por un lado el registro condicionado y, por el otro, 

digamos, el registro definitivo. Y era ganar legalidad pero lo que perdíamos era 

trabajo y seguridad. Segurito que quien se metía ahí, si tenía trabajo lo perdía. Y 

perdía seguridad. Entonces era muy arriesgado. Por esa razón en muchos lugares, los 

candidatos eran los cuadros más probados. Los cuadros del partido más probados por 

que había que tener toda esa fortaleza por que era pasar por muchas vicisitudes. Te 

digo en primer lugar era perder el trabajo, si lo tenías, y perder la seguridad y perder 

pues toda la estabilidad que podías tener, no?”177 

Además del problema de encontrar candidatos para las diputaciones federales, la 

dificultad mayor del PCM en el estado radicaba fundamentalmente en la carencia de 

militantes con una estructura partidaria a lo largo y ancho de la entidad que le permitiera 

contender en las condiciones mínimas. Varios de los entrevistados coinciden en que el 

PCM a finales de los años setentas era más que un partido una serie de grupos o en el mejor 

de los casos células que había en algunas regiones del estado. Rosa Icela por ejemplo dice: 

 “El PCM no tenía fuerza en las siete regiones que componen el estado. De las 

siete regiones, en las que, a partir de la Universidad, cuando nosotros salimos a 

                                                 
176 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
177 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 
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construirlo, lo único que tiene el PCM es Chilpancingo y Acapulco. A partir de 

cuadros universitarios muy localizados. Y en Acapulco es Gilberto Silva Gamboa, a 

ver si me acuerdo ahora pero eran tres. Silvino Torreblanca y hay uno más. Todos 

ellos del MRM. Ramiro Ramírez, no me acuerdo ahora de su otro apellido. Pero eran 

como cinco cuadros del MRM los que hacían cabeza en Acapulco. Y en Chilpancingo 

pues los Núñez. Entonces eran como núcleos muy localizados. Donde no tenía? Pues 

en todo el resto no tenía. Si había algunos cuadros que estaban aislados. Había en 

Teloloapan, en Apaxtla, que es a partir de donde ahí nos propusimos construir. Había 

los Zamora Baez en la Costa Grande. Estaba otro hermano, Zamora Rabadán en 

Iguala. Entonces a partir de ese listado de cabezas fue que reconstruimos el partido a 

nivel estatal. Pero lo único que había  y donde estaban los núcleos principales era 

Chilpancingo y Acapulco. Cuadros había en otros municipios pero no había 

organización.”178 

Tomás Bustamante también dice que como partido el PCM comienza a tener vida 

sobre todo en Acapulco, en Iguala y en Chilpancingo y poco menos en la Montaña. Pablo 

Sandoval Cruz sostiene que el partido siempre ha tenido más militantes en Acapulco y 

luego en Chilpancingo, algunos grupos en Tixtla y menos en la Montaña. 

Ahora bien, varios dirigentes del PCM en Guerrero sostienen que la figura del 

profesor Othón Salazar es importante en el trabajo que realiza su partido a finales de 1979 

cuando con registro condicionado se lanzan a la aventura de conseguir su registro 

definitivo. 

Tomás Bustamante afirma:  

“Definitivamente a mi me consta que la presencia del profesor Othón Salazar 

tiene un gran peso en el trabajo político que realizamos en el estado. Mira yo lo 

acompañé a hacer varias acciones de sus aventuras que a él le gusta hacer como por 

ejemplo eso de formar  consejos regionales, con asambleas populares, coordinadoras 

populares, etc. Formamos coordinadoras en Tierra Caliente, formamos en Taxco, en 

Costa Grande. Formamos por aquí, por Iguala. Que no más íbamos y las formábamos 

y ya no volvíamos, no? Siempre era el reclamo que yo le hacía. No solo mantenía un 
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entusiasmo antes de formar eso. Ya después que estaba formado ya se le olvidaba. Y 

todavía la última vez que vino a formar eso fue en Ayutla, hace unos dos años. Ahorita 

todavía habla de formar una coordinadora, una asamblea general de Guerrero.”179 

Aunque existen otras voces que afirman que la influencia de la figura del profesor 

Othón Salazar fue más bien regional como en la Montaña y particularmente en Tlapa y 

Alcozauca.  

El Dr. Pablo Sandoval Cruz dice:  

“El profesor Othón Salazar si tiene influencia en el estado pero sobre todo en su 

región. Claro, él como líder magisterial pues es conocido en todo el estado pero su 

trabajo partidario lo hizo en Tlapa y Alcozauca. Son lugares en los que destaca como 

luchador político y donde pues, hay numerosos compañeros que lo siguen, no? En su 

momento, él fue muy respetado, muy querido y conocido en todo el estado, no? Claro 

que entre las organizaciones políticas, por ejemplo, PCM, PSUM hasta el PMS, pues 

él fue un miembro muy activo. Que inclusive se le daban algunos puestos de dirección 

dentro de los partidos de izquierda.”180 

Si bien es cierto que algunos dirigentes del PCM en el estado reconocen el liderazgo 

del profesor Othón Salazar en determinados sectores de la entidad, también lo es que varios 

dirigentes critican su comportamiento ya que como miembro de la dirección general de su 

partido cuando iba a Guerrero quería imponer la línea política a los integrantes del comité 

estatal.  

Serafín Núñez afirma:  

“Para ese tiempo, yo ya había tenido algunas diferencias con Othón. En ese 

entonces tuvimos una fricción que a la distancia no tiene mucha importancia pero en 

el momento en que se dio, cuando menos nos caló a los dos. Resulta que cuando, serían 

los años sesenta y seis o sesenta y siete, no recuerdo bien pero fue a finales de los 

setentas, el hecho es que yo era dirigente del partido en el estado, aquí en el estatal 

digamos. Por que primero fuimos miembros del comité organizador del partido allá 

en los sesenta y ya después estuve como secretario general aquí. Bueno teníamos un 
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equipo y trabajábamos en equipo. Y la fricción se dio, ni siquiera pleito le podría 

llamar yo, fue cuando llegaba con frecuencia  Othón como representante del comité 

central para Guerrero, como era de aquí él tenía ciertos poderes. Entonces yo sentí, a 

lo mejor fue una percepción exagerada  que venía aquí todo el tiempo a dar línea, a 

decir lo que se tenía que hacer. Y entonces yo me sentía ninguneado y otros 

compañeros también. Y entonces le dijeron, la dirección aquí somos nosotros. Esta 

bien que el camarada es muy respetable y todo, que es del comité nacional y la 

tostada, pero cuando venga aquí, aquí la política la hacemos nosotros aquí en el 

estado. Queremos tener esa personalidad, esa independencia y esta bien, ya 

aprenderemos de él, hemos estando aprendiendo de él todos estos años pero no vamos 

a permitir que él venga a interferir, no.”181 

Las dificultades entre la dirección nacional y la estatal no se resolvieron de manera 

inmediata como tampoco los problemas para encontrar candidatos y el desarrollo de las 

campañas. Las diferencias sobre la conducción del partido a nivel estatal casi siempre 

fueron la constante ya que para el comité central la línea del partido debía acatarse en todos 

los estados, mientras que a nivel estatal había quienes planteaban que las decisiones 

políticas sobre la conducción del partido correspondían a los miembros de la entidad que no 

solo conocían las condiciones del estado sino que sufrían en carne propia la persecución del 

gobierno en turno. 

El PCM en Guerrero vivió un momento importante de su vida política en el año de 

1979 cuando con el registro condicionado emprendió la aventura de entrar a la contienda 

electoral por las diputaciones federales.  

En ese año de 1979, el PCM aparece en la escena política electoral en el estado de 

Guerrero junto con otros dos partidos el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, y el 

Partido Demócrata Mexicano, PDM, además de la presencia de los viejos partidos como el 

Partido Popular Socialista, PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM y 

el Partido de Acción Nacional, PAN. Recordemos que para el año de 1977, el gobernador 

Rubén Figueroa había expedido su Ley de Amnistía y varios de los exguerrilleros se 

acogieron a ella y decidieron participar en la política a través de los partidos como el PCM 
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y el PST. No obstante que el PCM participa en el proceso electoral de ese año de 1979, los 

analistas guerrerenses siguen considerando marginal la presencia de la oposición de 

izquierda.182 

En ese año, los comunistas del PCM experimentaron lo que era una campaña política 

de manera abierta con candidatos propios y en medio de la “guerra sucia”. Los comunistas 

que participaron en esas elecciones reconocen que tuvieron muchos problemas tanto para 

elegir a sus candidatos como en el desarrollo de las campañas. Destacan que se enfrentaron 

al gobernador del estado Rubén Figueroa y a los caciques locales que veían en los 

comunistas no solo a contendientes políticos sino a verdaderos enemigos. Además de estos 

problemas, los comunistas que andaban en campaña sufrieron todos los problemas de 

logística que implica llevar a cabo una campaña política como por ejemplo el traslado de 

los candidatos y sus cercanos colaboradores a localidades apartadas, la carencia de equipos 

de sonido suficientes, la impresión de la propaganda política y la colocación en lugares 

estratégicos (ya que aseguran que más tardaban en pegarla a que las autoridades locales o 

los caciques la quitaran). 

Serafín Núñez recuerda como realizó su campaña para diputado federal en 1979: 

 “Bueno, aquí no bastaba lo que dijeran allá arriba, que los comunistas, los tan 

perseguidos, los no tan querido,  ya podíamos competir, no? Entonces si había 

resistencias. Yo me acuerdo que cuando fui a Coyuca a hacer parte de la campaña, me 

hostilizaron y me amenazaron. Yo iba en un jeepcito  que tenía con tres o cuatro 

compañeros y unas bocinitas. En ese pueblo no teníamos nada, teníamos gente 

conocida pero en el pueblo de más adelante. Entonces al regresar rumbo a Acapulco, 

donde estaba nuestro cuartelito, nos empezó a seguir un torton, un camionzote, y se 

nos pegaba así de cerquita, luego nos orillaba, se nos pegaba de este lado o nos 

detenía. Y cuando ya nos íbamos a bajar a preguntar que pasaba pues arrancaba y se 

iba. O sea nos estaba hostilizando y tratando de amedrentar para que no 

regresáramos ahí. En ese lugar ha habido casos muy duros. Entonces nos hostilizaron 
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y ese fue el PRI y sus vínculos con los poderes locales. Eso si ocurrió. En otras partes 

también hubo el clásico que te quitan la luz. Que vas a conectar tu aparatito y cosas 

así. O que el comisario le dice a la gente que no vaya al mitin por que somos rojillos, 

son agitadores. Y nada más te ven desde sus ventanas y tú te quedas solito en la plaza 

del pueblo. Fue una cosa interesante por que recorrimos todos o la mayoría de los 

pueblos de la Costa, en el caso mío. Y a veces se juntaban algunos viejitos de la época 

de Aroche Parra y se acercaba al mitin. Y me decían que ellos eran comunista de los 

años de Aroche Parra y que eran del mismo partido que el de nosotros. Se juntaban 

los viejos comunistas pero nunca fueron grandes manifestaciones. Estábamos 

abriéndole el paso al partido. Los primeros discursos públicos como comunistas. Fue 

muy apasionante, muy interesante. Pero si hubo presiones desde luego. No bastó con 

que ya fuéramos legales y que ya podíamos participar políticamente, no. La 

resistencia siguió.”183 

En 1979 el PCM en Guerrero vivió un momento muy importante de su proceso por 

alcanzar su registro definitivo. En un ambiente de violencia, logró que la Cámara de 

Diputados convertida en Colegio Electoral declarara anulados los resultados del V Distrito 

Electoral con cabecera en la ciudad de Tlapa de Comonfort. Con esa decisión, la contienda 

electoral se volvería a repetir en el mes de diciembre de ese mismo año. Mientras tanto, el 

candidato comunista, Othón Salazar Ramírez conseguía convertirse en diputado federal por 

que su partido no sólo lo había propuesto como candidato a diputado por mayoría relativa 

sino que también lo había colocado en las listas de diputados por representación 

proporcional. Debido a que estaba en el cuarto lugar de la lista en la tercera circunscripción 

el líder del MRM consiguió alcanzar una curul y el PCM logró integrar la fracción 

comunista al obtener el número de diputados necesarios. 

El hecho que el PCM defendiera con vigor la votación en el V Distrito con cabecera 

en Tlapa era por que consideraba que se habían cometido una gran cantidad de 

irregularidades y por que estaba convencido que la respuesta de la población había sido 

favorable a la figura del líder del MRM. Pero además estaba seguro que de comprobarse las 

irregularidades el gobierno del estado no podía enfrentarse a un asunto federal. Para ello el 
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PCM centró todas sus fuerzas en ese rincón de la Montaña de Guerrero hasta que consigue 

la anulación de las elecciones. 

Rosa Icela Ojeda lo explica así:  

“Lo que pasa es que ahí ya era un asunto federal. O sea ya no era tanto un 

asunto local. Ya teníamos todos los reflectores nacionales puestos ahí. O sea no eran 

tantos los lugares que tenía que pelear. Entonces eso era una ventaja por que el 

partido comunista puede pelear y centrar todos sus reflectores en un lugar, quizá en el 

más atrasado, quizá en el más confrontado. Y en ese momento es muy importante. 

Además para el 79 ya está la Ley de Amnistía.”184 

Tomás Bustamante, otro protagonista del proceso del año de 1979 nos dice:  

“Mira, lo bueno que esto ya es historia pero tenemos que hablar un poco más 

con la verdad. Yo estaba convencido, más bien convencido del triunfo pero las cifras 

eran, no favorecían al partido comunista en la Montaña. Cuando jugó el profesor 

Othón, no nos favorecieron, más bien. De hecho perdimos. Sin embargo, hubo muchas 

anomalías en el proceso electoral que utilizó el PRI para derrotarnos, para derrotar al 

profesor: Y fue ahí donde nos agarramos y por eso echamos abajo el proceso. No 

tanto por que habíamos ganado sino por las anomalías que había cometido el PRI. Y 

eso las hicimos válidas y el PRI para no complicarse más la situación aceptó. Aceptó 

otra ronda de votaciones y bueno fue tan evidente que en la segunda nos ganaron, 

no?”185 

Existe otra opinión en el sentido que el triunfo del profesor Othón Salazar no fue 

precisamente el resultado del trabajo del partido en el estado sino que más bien obedeció a 

otras cosas, incluyendo la negociación. El profesor Serafín Núñez Ramos dice al respecto: 

 “El triunfo de la diputación del profesor Othón Salazar, ese no era tan 

resultado quizá de nuestro trabajo, fue una cosa hasta negociada por cuanto era, creo 

que fue plurinominal, no?.”186 
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El hecho que el profesor Othón Salazar se convirtiera en diputado federal y que 

finalmente el PCM pudiera integrar una fracción parlamentaria comunista dio muchos 

ánimos a los militantes del partido comunista en la entidad.  

Con la diputación federal y una fracción comunista en la Cámara de Diputados, el 

PCM en el estado se dispuso a contender en las elecciones locales de 1980 en las que se 

elegirían  presidentes municipales, diputados locales y gobernador. Si los comunistas 

guerrerenses sufrieron mucho para encontrar candidatos a diputados federales en 1979, 

también volvieron a tener dificultades para encontrar a las personas idóneas para lanzarlos 

como candidatos en los 28 distritos electorales y a presidentes municipales en  los 72 

municipios existentes hasta ese momento.187 

El proceso electoral de diciembre de 1980 se da en un contexto diferente a los que se 

habían desarrollado en las últimas décadas. Una de las diferencias importantes de ese 

proceso electoral no solamente era la participación abierta del Partido Comunista Mexicano 

en la entidad, como un partido con registro legal, sino además se da en un momento en el 

que el gobernador saliente, el Ing. Rubén Figueroa Figueroa, no consigue imponer a su 

candidato y se ve obligado a aceptar al profesor y licenciado Alejandro Cervantes Delgado 

como abanderado del PRI en las elecciones para gobernador en 1981. 

Para Rosa Icela Ojeda, Rubén Figueroa no juega un papel importante en las 

elecciones de 1980 ya que es un gobernador que está de salida y que como se estilaba en 

esos tiempos cuando un mandatario no conseguía imponer a su sustituto, empieza a ceder 

terreno al candidato del partido oficial. Ella lo dice así:  

“Rubén Figueroa prácticamente sale en el 80. Acordémonos como funcionaba la 

política en México en aquellas épocas. En septiembre de 1980, en Ciudad Altamirano 

destapan a Alejandro Cervantes Delgado, como candidato. A partir de ese momento, 

aún antes de la elección, como funcionaba la política, ahora funciona de manera un 

poco diferente, pero en aquel momento, desde el momento del destape, ya esa gente 

empezaba a hacer los amarres, los acuerdos. La política prácticamente la empieza a 

conducir ya lo que el es el nuevo candidato. Entonces no se nos olvide que es en 

septiembre, el 2 de septiembre de 1980 en Ciudad Altamirano que se destapa la 

                                                 
187 En 1993 se crea el municipio de Acatepec y en el 2003 el de Marquelia. En el año de de 2005 se 

constituyen dos nuevos municipios en la Montaña el de Cochoapa el Grande y el de Iliatenco. 
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candidatura de Alejandro Cervantes Delgado. Hay una nueva Ley que establece ya los 

diputados de minoría y entonces es un poco más blanda esa Ley y permite cambios 

importantes en la fisonomía política. Entonces eso va a explicar, después, aunque no 

es tan fácil, el triunfo en Alcozauca. No fue automático. También hubo jaloneos. Pero 

digamos que jurídicamente estaban sentadas las bases política y jurídicamente  

habían sentados las bases para una participación menos, menos cerrada. Y para que 

se abriera, el resquicio, una posibilidad de reconocimiento, que luego tiene que ser 

arrancada. Pero por lo menos esos dos momentos están dados, la parte política 

tenemos un cambio fundamental y dos, la Ley, la nueva Ley Electoral.”188 

La campaña electoral de 1980 fue muy importante para el PCM en Guerrero ya que 

tenía que refrendar su presencia en la región de la Montaña, abrir nuevos espacios para la 

participación política de los comunistas y llevar a cabo una intensa labor de afiliación de 

nuevos militantes. Pero además de estos problemas que debía enfrentar el PCM en su 

empeño de convertirse en una fuerza política en la entidad tenía que responder a las duras 

críticas que se le hacían desde la UAG. Recordemos que en 1979 el PCM pierde la rectoría 

frente a Rosalío Wences Reza que gana por segunda ocasión las elecciones para rector de la 

UAG. Ante el avance de la izquierda radical, antielectorera, pero sobre toda anti 

pescados189, los comunistas se vieron obligados a atrincherarse en el sindicato del personal 

académico de la máxima casa de estudios del estado de Guerrero. 

Rosa Icela Ojeda platica su vivencia en esos tiempos de la izquierda radical que era 

anti PC:  

“Una parte de la izquierda era anti electoralista y algunos de ellos estaban 

también en la Universidad. Y curiosamente de lo que eran antielectoralista hoy son los 

que más han estado pegados al hueso, no se han despegado. Si yo creo que podemos 

hablar de lo que eran de la ACNR, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, No la 

vieja sino la nueva. Y en esa participaba una parte de la gente que estaba organizada 

en la UAG, a través de la Unión Estudiantil Guerrerense, UEG. Y esos eran rabiosos 

antielectoralistas. La gente de Punto Crítico yo creo que no eran antielectoralistas. 

                                                 
188 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
189 Recordemos que en esos años a los militantes del PCM se les denominaba como “pescados” por parte de la 

izquierda radical. 
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Ellos eran más bien anticomunistas. Ellos eran anticomunistas. Creo que no eran 

antielectorales como se presentaban a aquí en Guerrero. Por lo menos a mi me tocó 

conocerlos, me tocó un día que iba por la calle en una manifestación. Enrique 

González Ruiz que se le ubicaba vinculado a esa organización y pues yo iba 

caminando por la calle. Iba en una movilización de los universitarios. Entonces 

González Ruiz me ve y empieza a gritarnos pescados, pescados, algo así como serán 

asesinados, una cosa así. Era tanto el odio que incluso al verme a mí en lo personal 

que iba con mi hija, yo creo que era la mayor, circulando por ahí, que solo al verme 

motivaba la agresividad, motivaba el ataque. Yo creo que más bien eran ellos eran 

anticomunistas, o no anticomunistas en general. Eran, vamos a decirlo así, anti PC, 

anti PCM. Ni siquiera eran anticomunistas por que a lo mejor con algunos comunistas 

coincidían y había otros que se decían comunistas y que tenían algún vínculo con ellos. 

Entonces podemos decir que eran anti PCM.”190 

No obstante estas dificultades con los sectores universitarios, el PCM se dispuso a dar 

la batalla en el terreno electoral y aunque le costó trabajo conseguir candidatos a 

presidentes municipales, consiguió nombrar a varios de sus militantes y simpatizantes 

como sus abanderados en varios municipios. Aun que lo veremos con más detalle en el 

momento que abordemos de manera concreta el caso del municipio de Alcozauca, aquí 

diremos que la mayoría de los comunistas guerrerenses no conocían al candidato de su 

partido a dicho municipio y solo sabían que era primo del líder magisterial del MRM. 

Rosa Isela Ojeda dice:  

“Mucha gente no sabía cual era la historia. Sabían que era primo de Othón 

Salazar pero mucha gente no ubicaba que él venía del PRI. Y que él formaba parte de 

una ruptura del PRI. Que él ya había sido presidente incluso antes por parte de PRI.. 

La gente no lo sabía. No sabían la historia. Simplemente se sabía que él era primo de 

Othón y que ahora era comunista. Entonces en ese momento tampoco indagaba 

mucho en las historias pasadas y tampoco contaban mucho. Entonces fue muy 

importante su participación y su cercanía a Othón Salazar.”191 

                                                 
190 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
191 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
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La figura del profesor Abel Salazar fue muy controvertida ya que para los que 

conocían parte de su historia lo ubicaban como miembro del PRI y con un lenguaje muy 

parecido a los militantes de dicho partido. Algunos de los promotores del PCM aseguran 

que como candidato y como presidente municipal, tenían miedo cuando lo entrevistaban los 

periodistas para saber su posición sobre el socialismo y el comunismo. 

Tomás Bustamante dice:  

“Sobre el triunfo del profesor Abel Salazar como presidente municipal en 

Alcozauca  yo puedo decir que en realidad fue un triunfo del profesor Othón Salazar. 

Yo especularía que desde el triunfo de Abel Salazar y tres o cuatro presidente 

municipales después fueron triunfos del profesor Othón. Pero al profesor Abel, yo lo 

recuerdo que en las primeras veces que lo entrevistaban como candidato y después 

como presidente municipal, pues todo mundo teníamos miedo de lo que iba a decir. Y 

siempre tenía que estar alguien cerca para corregirlo, para intervenir y tratar de 

enmendar algunas cosas. Pero no sabía ni que onda con esto del socialismo, del 

comunismo cuando le preguntaban de esas cosas, no? Y repetía algunas cosas que a 

veces era el discurso del PRI mismo. A veces repetía lo que el profesor Othón decía y 

cosas así, no?”192 

El triunfo del profesor Abel Salazar no fue fácil. El PCM se enfrento a toda la 

maquinaria del PRI ya que estaba seguro que podía derrotarlo pues así lo indicaban los 

resultados de la elección federal de 1979. En esas elecciones, los comunistas se dan cuenta 

que los votos a su favor son bastante importantes en el municipio de Alocazuaca por lo que 

toman la decisión de centrar su atención en ese lugar durante las elecciones para presidente 

municipal de 1980. 

Rosa Icela Ojeda nos platica como vivió el proceso electoral de 1980 en donde ganó 

el PCM en Alcozauca. Ella dice:  

“El proceso electoral fue reñido. Hubieron comunidades en las cuales triunfó el 

candidato del PRI mientras que el del PCM ganó en la cabecera, pero en las otras 

comunidades ganó el priísta. Y estuvieron a punto de no reconocer nuestro triunfo. Le 

toco a Jorge Zetina de parte de la Junta Local Electoral hacer la defensa. Y estuvieron 

                                                 
192 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Tomás Bustamante el día 16 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
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a punto de cometernos fraude. El representante del PRI se puso de pie antes de que 

levantáramos el acta. Se salio del lugar donde estábamos sesionando y se fue en el 

helicóptero. Y yo tuve que hablarle a Humberto Salgado Gómez, en un número que 

tenía en ese momento. La comunicación con Humberto Salgado la abrió Alejandro 

Cervantes Delgado y la gente que trabajó con él. Los que éramos dirigentes del 

Partido Comunista Mexicano teníamos comunicación directa con él. Él abrió espacios 

de comunicación por que teníamos negociaciones pendientes con el gobernador 

anterior como por ejemplo la construcción del mercado y muchos otros problemas. 

Fue cuando él abrió la interlocución directa. Esto no quería decir que no hubiera 

represión, simplemente que la represión cambio y fue más selectiva. Cervantes 

Delgado nos dio sus teléfonos y contestaba él directamente. En casa Guerrero no 

había una secretaria que nos contestara por que él lo hacía directamente hasta los 

fines de semana. Y para efectos electorales nos contestaba el presidente de la Junta 

Electoral que en ese momento era el Licenciado Humberto Salgado Gómez. Entonces 

yo me comunico con él y le digo que la situación esta muy complicada. Le informo que 

los dos bandos, tanto priístas como comunistas, están armados y que los nuestros no 

están dispuestos a dejarse arrebatar el triunfo. Entonces eran como las doce, la una o 

las dos de la tarde y no habíamos terminado con los resultados. Y los compañeros 

cada vez que me veían salir se me acercaban todos engabanados, con el gabán ese de 

lana, típico de la región de la Montaña y que a mí se me hacía muy raro verlos 

engabanados con tanto calor que hacía a esa hora. Y me preguntaban, cómo van? 

Cómo va la cosa? Y yo les decía que iba bien y que esperaran. Entonces es cuando se 

va Zetina y de inmediato pienso que ya nos habían hecho el fraude y que al irse y no 

haber levantado el acto, el triunfo se lo iban a dar a los priístas. Bastaba que en ese 

momento yo les hubiera dicho a los compañeros lo que estaban haciendo los priístas 

para que se hubiera se desatara una balacera. Esa claro que estaban armados y que 

traían las armas debajo del gabán. En ese entonces no había celulares ni nada de eso y 

entonces yo lo que hago es dirigirme a la única caseta telefónica que había y que le 

hablo con Humberto Salgado. Por fortuna él me contesta la llamada y le digo que me 

acabo de comunicar al Comité Central y que les acabo de informar del fraude que se 

estaba cometiendo en Alcozauca. Pero que además le informo que la gente esta 
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armada y que de no hacer algo al respecto se desataría una balacera y que lo hacía 

responsable de eso. Entonces me dice que no hiciera nada y que le diera diez minutos 

para resolver el caso. Después de varios minutos escucho que el helicóptero viene de 

regreso y desciende Jorge Zetina. Lo veo entrar y le digo que pasó? Él me contesto 

que nada que había salido a darse una vuelta para airearse ya que la situación estaba 

muy pesada en la sesión de la Junta Local. Entonces le digo que bueno que regreso y 

pues véngase para continuar con la sesión. Nos habíamos peleado por la suma y él no 

quería reconocer los resultados que arrojaban las actas, hasta que finalmente dice que 

tenía instrucciones del licenciado Humberto Salgado de reconocer nuestro triunfo y 

que solo nos pedía que les diéramos a los priístas una salida honrosa. Y entonces la 

otra parte de la negociación fue por cuanto? Por 70 votos, no que por 100, bueno y así 

estuvimos hasta que llegamos a un acuerdo. Me dijo voy a negociar contigo de cuanto 

va hacer la diferencia y luego a llenar las actas para  que coincidiera conforme a las 

actas de cada comunidad. Y así fue como terminó el proceso. Cuando anunciamos que 

habíamos ganado la gente trajo la barbacoa de res y mucho mezcal. Pero un poquito 

de tiempo antes estuvimos a punto de tener una balacera.”193 

En el proceso electoral de 1980 los comunistas participan no únicamente con 

candidatos a varias presidencias municipales sino que también lanzan candidato al 

ejecutivo estatal. En ese momento, el PCM y otras fuerzas de izquierda eligen como su 

candidato a gobernador del estado al profesor Othón Salazar Ramírez. El Licenciado 

Alejandro Cervantes Delgado tiene como contrincante a su viejo amigo y líder del MRM. 

Las fuerzas políticas de izquierda que acompañan al profesor Othón Salazar son las que 

muy pronto se fusionarán para dar vida a una nueva agrupación política nacional. 

El hecho de que el profesor Othón Salazar Ramírez se convirtiera en el candidato de 

la izquierda al gobierno del estado obedece a la gran presencia que tiene el ex dirigente del 

MRM tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Su candidatura se da en un momento 

importante de su vida ya que el profesor Othón pasa por una etapa muy significativa de su 

carrera política ya que no solamente es diputado federal sino que tiene una gran presencia 

en la región de la Montaña. 

                                                 
193 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
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Tomás Bustamante recuerda la campaña del profesor Othón y cuenta:  

“El maestro si tenía un gran arrastre sobre todo cuando fue candidato a 

Gobernador. Yo creo que fue su mejor momento. Ya tuvimos más capacidad de 

difusión. El profesor estaba en su pleno apogeo como orador, cuando sus ideas eran 

muy lúcidas y tenía horizonte que dar a la gente. Yo recuerdo algunas anécdotas como 

por ejemplo en las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande. En Tierra Caliente 

son muy dados a formar ídolos o a seguir a ídolos o líderes. Hay una herencia vieja 

que le representó mucho por ejemplo Lázaro Cárdenas a quien la gente del campo lo 

seguía a morir. Bueno, mucho de esto hubo con el profesor Othón. A mí me toco ver 

como muchas señoras se acercaban y le decían tata Othón y le besaban la mano. Me 

tocó ver algunos casos, por ejemplo, debajo de Coyuca de Catalán, en unas casas muy 

humildes la gente tenía al lado de su santo de su devoción o de su santo patrón, el 

cartel del profesor Othón. Lo tenían en el altar y le ponían flores y veladoras también. 

Y al profesor Othón esas cosas le gustaban, le siguen gustando que lo adoren, que lo 

idolatren, que le rindan pleitesía. Le gusta. Yo creo que es una actitud que tienen 

todos los líderes. Les gustan ese tipo de cosas. Y en lugar de decirles mira eso que 

haces no está bien, esto no lo debes hacer. No le dicen eso a la gente al contrario, les 

dan cuerda. Y atendía a todo mundo. Tenía una actitud como un sacerdote que 

escucha a la confesión de la gente y la gente humilde pobre se conforma con contarle 

sus problemas aunque no les resolviera nada. El profesor en ese aspecto ha tenido la 

capacidad de darle ánimo al desvalido, al pobre inculcarle fuerzas. Y los escuchaba a 

todo mundo. Tenía una gran paciencia para escuchar. En muchos casos anotaba. Vio 

sus casos cuando se trataba de tipo judicial, de alguna represión. Muchas cosas se las 

planteaba a los funcionarios cuando tenía la primera oportunidad para hacerlo. 

Ayudó a mucha gente con cosas. Y eso también lo observé en Costa Grande, no se diga 

por la Montaña.”194 

Los comunistas no consiguen ganar las elecciones para gobernador del estado pero a 

cambio logran aumentar su membresía. Para 1980, los miembros del PCM ya cuentan con 

                                                 
194 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Tomás Bustamante el día 16 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
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mayores contactos de personas y grupos en la entidad pues dedican una buena parte de sus 

esfuerzos a realizar campañas de afiliación.  

Después de que el PRI vuelve a ganar las elecciones estatales y Alejandro Cervantes 

Delgado se convierte en gobernador, los comunistas se preparan para llevar a cabo un 

Congreso Estatal en 1981 con el que dejaran atrás las épocas en que no existía una 

estructura partidaria y en las que en el mejor de los casos los militantes se agrupaban en 

algunas células locales. Pero no todo era miel sobre hojuelas para el PCM en el estado a 

pesar de fortalecimiento como partido de alcance estatal.  

En ese año de 1981, el PCM y el Partido del Pueblo Mexicano, PPM, el Partido 

Socialista Revolucionario, PSR, y el Movimiento de Acción Popular, MAP, se fusionan 

para dar vida al Partido Socialista Unificado de México, PSUM. 

Los comunistas guerrerenses se ven obligados a no solo mejorar su estructura 

partidaria sino también ampliar sus bases así como enfrentar la ofensiva de la izquierda 

radical de la UAG pero sobre todo sacar adelante el nuevo proyecto de partido que desde el 

centro se estaba impulsando y que consistía en adecuar la lucha del proletariado a las 

nuevas circunstancias imperantes en el mundo. A los comunistas no se les complicó 

demasiado el tránsito de PCM  a PSUM aunque hay que decir que existieron voces que 

exigieron que se mantuvieran los símbolos que les habían dado identidad política desde su 

formación. 

Del cambio de PCM a PSUM, Rosa Icela Ojea nos dice:  

“Durante el proceso de transformación del PCM en PSUM no se da una gran 

discusión sobre dicha conversión del partido ni sobre el abandono de algunos 

términos. Se empieza a discutir a nivel nacional. Se discute y se discute en los 

congresos que ya no va a ser la dictadura del proletariado. Y eso va causando algunos 

resquemores y va causando algunas desconfianzas. Pero no es un proceso solamente 

local, es un proceso nacional. Hay algunos cuadros que intentan entrar en contacto 

con nosotros que somos los que parecemos más radicales. Intentan convencernos de 

irnos. Yo me acuerdo muy bien de Chicali, Rodolfo Echeverría. Chicali fue uno de 

ellos. Fue uno con los que manteníamos contacto hasta mucho tiempo después. 

Éramos de los radicales que nos aferrábamos a que no hubiera cambios ni de color ni 

de términos. Finalmente él decide irse. Nosotros decidimos no irnos, nos quedamos. 
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Yo creo que en esa parte no es la parte más conflictiva. Yo creo que la parte más 

conflictiva viene después y se presenta de otra manera. Incluso las fusiones. Mientras 

en otros lados tienen impacto en Guerrero no tienen ningún impacto. O sea aquí no 

teníamos PMS, perdón no teníamos PMT, del PSR había dos compañeros, eran de 

tierra caliente  y no había más, no hubo mayor problema. El MAP, el Movimiento de 

Acción Popular, no tenía absolutamente nada en Guerrero. El otro era el ratón, el de 

la UIC. No había nada, absolutamente nada. Es decir aquí la unidad no nos aportó 

absolutamente nada. Aquí éramos solitos los comunistas. Éramos solos los comunistas. 

Digo esto por que del PSR eran dos cuadros, los jaimes, los dos hermanos jaimes que 

estaban en Tierra Caliente pero además estaban muy distantes.”195 

Tomás Bustamante coincide con Rosa Icela Ojeda cuando afirma que la desaparición 

del PCM y la creación del PSUM no se tradujo en un crecimiento número de los militantes 

ya que los partidos con los que se fusionan no tenían presencia en la entidad. Aunque a 

diferencia de Rosa Icela Ojeda, Tomás Bustamante sostiene que si se dio una gran 

discusión en torno a la desaparición del PCM y dice:  

“Si se tuvo una gran discusión sobre todo del PC al PSUM. Se dio una fuerte 

discusión. Por que en ese entonces todavía había una vida partidaria más orgánica, 

más de principios y se cuidaba mucho esta idea de que si se seguía conservando la 

lucha por el socialismo, se seguía conservando los principios del marxismo, sobre todo 

la teoría socialista. Se discutió eso mucho, yo eso si lo recuerdo. Bueno, nosotros le 

dedicamos por lo menos dos congresos estatales y dos congresos nacionales a esas 

discusiones. Pero nuevos tiempos, nuevos vientos ya corrían a nivel internacional. 

Estamos hablando de los 80s, 81 donde en Europa varios partidos comunistas estaban 

abandonando el concepto de comunista. Se puso de moda el eurocomunismo por 

ejemplo, encabezado por los españoles, los italianos y todo eso nos llegaba. Los 

problemas mismos de la Unión Soviética, también influían. Había fuertes discusiones 

con el PCUS y el Partido Comunista Mexicano en relación a la estrategia de lucha. Y 

todo eso tenía que ver aquí. Y aquí hubo una fuerte tendencia que finalmente yo creo 

que fue la que se impuso. Era correcta por que era la gente que tenía más visión, 

                                                 
195 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
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tendían a la modernización del partido a diferencia de muchos líderes que se 

cerraban, sobre todo líderes de masas que se cerraban a estos cambios. Aquí yo creo 

que el profesor Othón era muy representativo. Él se cerraba mucho y él hasta ahora 

sigue siendo un acérrimo defensor del socialismo, del comunismo y de la Unión 

Soviética aunque ya no exista.”196 

Por su parte el Dr. Pablo Sandoval asegura que en el estado hubo gente que si se 

opuso a la desaparición del PCM. El doctor lo dice de la manera siguiente:  

“Muchos compañeros se opusieron tenazmente al cambio del Partido Comunista 

al Partido Socialista Unificado de México. Entonces este pues no fue por consenso 

cuando menos aquí en Guerrero no fue por consenso. Aquí en Guerrero estaba muy, 

la gente estaba muy apegada al Partido Comunista y sobre todo en la Montaña. Fíjese, 

sobre todo en la Montaña. De tal manera que costó trabajo pues para decir que vamos 

hacer esto por que nos conviene, por que vamos a obtener más diputaciones, vamos a 

obtener más presidencias municipales, vamos a crecer, vamos a hacer esto, vamos 

hacer lo otro, cuando en realidad de aquel partido de la clase trabajadora se fue 

diluyendo, se fue diluyendo la presencia de la clase trabajadora en los otros partidos 

que se formaron después.”197 

Aunque algunos miembros del PCM en el estado consideran que la desaparición de 

su partido fue un asunto hasta cierto punto natural, lo cierto es que si existieron personajes 

importantes que decidieron renunciar al partido y no incorporarse a la nueva fuerza política. 

Uno de estos personajes fue el profesor Serafín Núñez Ramos que abandonó las filas del 

comunismo y concentró su atención en el trabajo académico en la Universidad Autónoma 

de Guerrero. 

El profesor Serafín Núñez explica así su decisión:  

“Bueno, aquí la discusión sobre la desaparición del PCM no fue una discusión 

muy encendida. Aquí nosotros queríamos mantener al PC, mantenerlo como partido 

por que era toda una tradición y había encabezado toda una serie de luchas. A lo 

mejor estábamos equivocados. A lo mejor había que modificar algunas cosas, en los 

                                                 
196 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Tomás Bustamante el día 16 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
197 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Pablo Sandoval el día 6 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 



 211

contenidos de la política del partido, de sus concepciones pero no por fuerza quitarle 

el nombre. Había generaciones de mexicanos que los había unido el partido. Muchos 

de ellos participaron en movimientos, el movimiento obrero recordaba al partido, 

aunque no a nivel nacional pero si en algunas regiones. Recuerdo cuando estuvimos 

(con Lucio Cabañas) en Durango nos topamos con un grupo de obreros 

ferrocarrileros que estaban en el partido. Muchos de ellos estuvieron en el partido 

durante la época cardenista, participando en las grandes luchas de aquellos años. 

Entonces nosotros les decíamos por que no mantener todo eso, por que no iniciar una 

transformación del partido pero que no los lleve por fuerza. Hay que crear otro 

partido pero no quitarle el nombre que es parte de los activos del partido. Ahora esta 

bien que se haya reflexionado en ese entonces sobre el asunto de la crisis del 

socialismo y que haya llevado a la caída del mundo socialista. Esa crítica ya la 

hacíamos nosotros aquí antes que allá. Cuando estuve en la URSS me puse en contacto 

con gente de la oposición clandestina del Partido Comunista de la Unión Soviética, con 

académicos, gente que hacía circular materiales mecanográficos por que no se podía 

de otra manera. Y luego comenzamos a vincularnos leyendo al Partido Comunista 

Italiano que era muy crítico del PCUS. También leíamos a los teóricos del Partido 

Comunista Francés. Nosotros leíamos a los críticos del PCUS y del socialismo real. 

Entonces les decíamos que a pesar de todo eso pues había que mantener el partido y 

su estructura. De lo que se trataba era que debíamos de irlo cambiando en su interior. 

Claro el argumento más pesado de los otros era que el Partido Comunista ya iba 

pasando a la historia, no? Al poco tiempo cayó el mundo socialista y cual comunismo? 

Entonces eso fue lo que nos condujo al cambio pero sin abandonar la idea del 

socialismo. Lo que nosotros decíamos era que desaparecieran y que fueran 

desapareciendo la hoz y el martillo y conceptos como clase proletaria, vanguardia 

revolucionaria, etc., pero mantener el nombre del partido. Aunque pudiera parecer 

contradictorio, pero veíamos en otros países, por ejemplo en Italia, mucho tiempo se 

mantuvo el Partido Comunista Italiano. Yo no se si en Francia todavía creo que existe. 

Claro al parecer es muy marginal, quizá a lo mejor por eso. Pero ahí están. Pero aquí 

no hubo un gran debate. Aquí, aquí en Guerrero, que yo recuerde, no lo hubo, por 

que aquí la mayoría era mantenernos ahí. Claro cuando ya vino la eliminación, la 
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disolución del partido y todo eso, y que se integró otra cosa diferente, yo debo decir 

que la mayoría de los compañeros se integraron. Fuimos pocos los que no nos 

integramos, contados. Al principio bueno yo argumenté mi no militancia posterior. 

Pues si de querer militar en todo lo que se llamaba así mismo izquierda, no? Por que 

comencé a cuestionar qué cosa es eso de izquierda, pues no? Ahora cualquier cabrón 

se llama de izquierda, todo mundo. Ya no hacía vida partidaria. Hacia vida política 

pero no partidaria. Por que formamos un grupo aquí.”198 

La desaparición del PCM y la constitución del PSUM se da en un momento 

importante en la vida política del estado de Guerrero. En ese año de 1981 deja la 

gubernatura del estado el Ingeniero Rubén Figueroa Figueroa y toma las riendas el 

licenciando Alejandro Cervantes Delgado. Con la llegada del nuevo mandatario se da un 

viraje en la conducción de la política ya que se abren nuevos espacios para la participación 

política de izquierda. 

En 1982, el PSUM lleva a cabo su campaña política para la presidencia de la 

República, llevando como abanderado a Arnoldo Martínez Verdugo. El candidato de los 

pesumistas desarrolla una amplia campaña en el estado, particularmente en la región de la 

Montaña y en Alcozauca en donde es recibido por el presidente municipal Abel Salazar y 

Othón, como diputado federal.199 

Con la creación del PSUM llegan a la entidad nuevos actores sociales como por 

ejemplo los miembros del Movimiento de Acción Popular, MAP, que como decía Rosa 

Icela Ojeda párrafos arriba, no tenían presencia en el estado. Los miembros del MAP que 

arriban al estado están encabezados por Julia Carabías Lilo, Carlos Toledo y Enrique 

Provencio. Aunque al principio llegan como investigadores de la UNAM poco tiempo 

después asumirán actitudes más políticas como parte de la corriente a la que pertenecen 

dentro del PSUM. 

                                                 
198 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
199 Durante la campaña presidencial de Arnoldo Martínez Verdugo, el Partido de los Pobres secuestra al 

candidato pesumista para exigirle al PSUM el regreso de varios millones de pesos que un miembro del 
PDLP entregó al desaparecido PCM. El suceso conmocionó a las fuerzas políticas nacionales y en 
particular a las de izquierda que tuvieron que recordar los momentos difíciles de la guerra sucia. El 
candidato de la izquierda fue liberado hasta que se entregó  el dinero reclamado. 
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Si bien es cierto que su trabajo académico y político se centra fundamentalmente en 

la región de la Montaña y particularmente en el municipio de Alcozauca, también lo es que 

su influencia se observa en sus relaciones que mantienen con los funcionarios públicos que 

están al frente de las instituciones del gobierno de Cervantes Delgado. 

Como PSUM los comunistas consiguen conservar la presidencia municipal de 

Alcozauca en 1983 no obstante los problemas que tienen con los priístas del municipio y 

que en 1982 provocan la muerte de un pesumista en la comunidad de Xochapa. La 

presencia de legisladores del PSUM y varios personajes importantes de la izquierda en la 

que se denominó la marcha de la dignidad  logra frenar la ofensiva de los priístas en 

Alcozauca. En esa marcha asiste Rolando Cordera, José Wonderbeg, Arturo Waley, entre 

otros. 

En ese mismo año de 1983, el PSUM se enfrenta de nueva cuenta a la elección del 

rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Para esa ocasión el rector saliente Enrique 

González Ruíz se opone a la reelección del Dr. Rosalío Wences Reza y apoya como su 

candidato a Salvador Martínez de la Roca, mientras que el PSUM elige al Dr. Pablo 

Sandoval Cruz de vieja militancia comunista. Para la elección de rector de ese año, el 

profesor Serafín Núñez Ramos, ex comunista y ex compañero de Lucio Cabañas, se lanza 

como candidato a través de una organización que recién había creado y que denomino el 

Movimiento Decembrino. 

El profesor Serafín Núñez Ramos nos explica los motivos de la creación de dicho 

movimiento:  

“Aquí en la Universidad hubo otra decisión después de que no entramos al 

PSUM. Yo y otros compañeros rompimos con nuestra concepción  de la Universidad y 

el partido. Comenzamos hacer la crítica del quehacer político de todos ellos (de los 

pesumistas y las otras izquierdas) aquí en la Universidad. Esa vieja idea nuestra de 

que la Universidad debería de ser ya una Universidad académica y que la política 

debería pasar por mediaciones para que hubiera una relación mediada entre 

universidades políticas. Eso lo planteamos en varios documentos. Creamos un 

movimiento que se llamó movimiento tres de diciembre en donde se agruparon una 

gran cantidad de académicos e investigadores, gente así. Y nuestros excompañeros de 

partido quedaron en otro lado. Entonces nos fuimos a las elecciones para rector. Yo 
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fui el candidato de ese movimiento y nos dieron en la madre por que ellos tenían todas 

las prepas y en las prepas está la mayoría de la gente. Sobre ellas tenía un férreo 

control Wences Reza. Él supo construir una estructura que siempre la garantizaba el 

triunfo. Por eso fue rector en tres ocasiones y el wencismo lleva más de treinta años en 

el poder aunque Rosalío Wences Reza ya este muerto.”200 

En ese año, el Dr. Rosalío Wences Reza gana por tercera ocasión la rectoría de la 

UAG, el Dr: Pablo Sandoval Cruz es derrotado y los pesumistas se ven obligados a 

mantener su trabajo en el sindicato del personal académico. 

En 1986, el PSUM y otras fuerzas de izquierda se agrupan en la Unidad Popular 

Guerrerense y lanzan como candidato a gobernador al Dr. Pablo Sandoval Cruz y al 

profesor Othón Salazar para presidente municipal de Alcozauca. La candidatura del 

profesor Othón Salazar fue una medida de los pesumistas alcozauquenses para ganar por 

tercera ocasión el ayuntamiento. Ellos consideraban que el profesor Othón aseguraría el 

triunfo del PSUM en Alcozauca. 

El PRI lanzó como su candidato al gobierno del estado al licenciado Francisco Ruiz 

Massieu y a Baltazar Villanueva como su abanderado a la presidencia de Alcozauca. En 

esos comicios, la situación de la izquierda es diferente a lo que sucedió en las elecciones de 

1981.  

Como candidato de la UPG, el Dr. Pablo Sandoval Cruz ya no se tuvo que enfrentar 

al gobernador del estado y por el contrario, recibió el apoyo del licenciado Alejandro 

Cervantes Delgado.  

El Dr. Pablo Sandoval:  

“Con el gobernador Cervantes Delgado teníamos más cercanía aunque no más 

acceso a las obras que le pedíamos. Conmigo se mostró muy amistoso, en lo personal. 

Ya como gobierno pues no, pero en lo personal si. Incluso nos dio una ayuda cuando 

empecé  mi gira para ser gobernador. Nos dio una camioneta, nos dio ayuda 

financiera para hacer el trabajo. Nos dio dinero aparte del que nos daba la Comisión 

Electoral Estatal.”201 

                                                 
200 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Serafín Núñez Ramos el día 15 de febrero de 2008 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. 
201 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Pablo Sandoval Cruz el día 6 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
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En el proceso electoral de 1986, el candidato del PRI José Francisco Ruiz Massieu 

gana la gubernatura pero el PSUM vuelve a derrotar a Baltasar Villanueva y el profesor 

Othón Salazar triunfa en el municipio de Alcozauca, con lo que la izquierda mantiene el 

ayuntamiento bajo su control por tres periodos consecutivos. Ahora bien, las elecciones en 

Alcozauca son muy competidas por que el candidato del PRI  es un líder campesino que 

tiene cierto arraigo en el municipio. Por un momento, el candidato de la UPG parece no 

conseguir el triunfo de manera contundente a pesar de ser el líder carismático más conocido 

en la región. 

Después de intensas negociaciones, el gobierno reconoce la derrota del candidato del 

PRI al municipio de Alcozauca y le da la victoria al profesor Othón Salazar Ramírez que 

gobernara el  ayuntamiento y mantendrá su presencia política en la escena nacional. 

Recordemos que ya en esos años, los diálogos entre el PSUM, el PMT y otras fuerzas 

políticas estaban muy avanzados para la fusión y creación de un nuevo partido. 

Con el triunfo del profesor Othón Salazar en Alcozauca, los biólogos del PAIR-

UNAM fortalecen su presencia no solamente en el municipio sino que además extienden su 

radio de influencia en la Montaña. En el año de 1987, el equipo comandado por Julia 

Carabias obtiene el Reconocimiento a la Acción de la Sociedad en Materia de Ecología que 

otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, la empresa Bacardí y el 

Instituto Nacional Indigenista. En el siguiente año, PAIR-UNAM amplia su radio de acción 

a otras regiones del país. 

Este reconocimiento coloca al equipo de Julia Carabias en los reflectores nacionales y 

les posibilita mayores recursos para sus proyectos de investigación. Aunque el gobernador 

Alejandro Cervantes Delgado deja el ejecutivo en 1986, esto no significa que los biólogos 

del PAIR dejaran de recibir apoyo del gobierno del estado ya que algunos funcionarios 

continuaron con el siguiente gobernador. 

Sobre el papel de los biólogos en el estado existen varias opiniones de personas que 

fueron dirigentes del PCM y posteriormente del PSUM. 

Rosa Icela Ojeda por ejemplo dice:  

“Yo creo que el papel de los biólogos fue bueno. Yo creo que ayudó por que 

cómo pues en esos lugares tan distantes, en qué va a radicar las expectativas de 

cambio? Cuando además el gobernante que tienes es del PRI, (Aquí se refiere al 



 216

profesor Abel Salazar) ya estuvo antes con el PRI y no se va a distinguir mucho del 

estilo. A lo mejor si en la honestidad. A lo mejor sin que no haya corrupción. Pero de 

que otra manera haces visible el cambio. Entonces yo creo que ellos constituyeron un 

factor importante para hacer notorio el cambio. Decir aquí el ejercicio del poder está 

vinculado con el conocimiento, con la ciencia y entonces se pueden hacer más cosas. 

Yo creo que en ese sentido fue importante.”202 

El Dr. Pablo Sandoval Cruz coincide con Rosa Icela acerca del papel de los biólogos: 

“El profesor Othón trajo un conjunto de investigadores de la UNAM que ayudaron a 

levantar el campo en el sentido de ver qué plantas eran comestibles, qué plantas eran 

medicinales. A levantar las cosechas de maíz y fríjol de por ejemplo de seiscientos 

kilos a levantarlas hasta hectárea y media (Aquí más bien quiso decir de 600 kilos a 

tonelada y media). Se trajeron peces de Israel para hacerles sus estanques y poder no 

solamente darle de comer a la gente sino también comercializarlas, en fin.”203 

El trabajo de los investigadores de la UNAM fue muy importante para el proceso de 

desarrollo político en el municipio de Alcozauca pero los resultados que se obtuvieron no 

pudieron aplicarse en el estado. Tomás Bustamante nos dice:  

“Álvaro Urreta, por su misma trayectoria que venía de una corriente 

campesinista de los años 70s, les da cobertura, igual que Popoca. A la Montaña si 

había programas de Desarrollo Rural pero eran casi más formales. Tuvieron el aval 

del estado pero yo creo que los recursos eran más bien federales. En ese entonces yo 

estuve en el gobierno del estado y si se les destinaron recursos fueron mínimos. Yo 

conocí como trabajaban, tenían una buena infraestructura, de apoyo de vehículos, 

laboratorios, para mover el equipo de trabajo. El problema que tuvieron es que todo 

lo que hicieron se quedó a nivel de estudio.”204 

La presencia de los paireños en Alcozauca y en toda la región de la Montaña 

comenzó a preocupar al gobierno del estado ya que los investigadores de la UNAM no solo 

                                                 
202 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
203 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Pablo Sandoval Cruz el día 6 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
204 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Tomás Bustamante el día 7 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
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se concentraban en su trabajo como biólogos sino que era evidente su participación política 

en el proceso del municipio.  

Para el gobierno de Ruiz Massieu el trabajo del equipo comandado por Julia Carabias 

empezó a tornarse difícil dado que a nivel nacional, el escenario político se empezaba a 

poner complicado ya que el PRI vivía una de sus crisis más complejas al crearse la 

Corriente Democrática dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas con miras a la sucesión 

presidencial de 1988. 

Después que el profesor Othón Salazar toma las riendas del ayuntamiento de 

Alcozauca el proceso político en el municipio y en el estado se vuelve sumamente complejo 

ya que el PSUM  se encuentra en pláticas con el PMT con miras a crear un nuevo partido 

político. En ese proceso de cambio, los comunistas van a ceder una serie de símbolos y 

conceptos en aras de crear un partido de izquierda moderno que le dispute a la derecha la 

posibilidad de gobernar.  

Los pesumistas en Guerrero viven un momento muy complicado ya que por un lado 

están al pendiente de los sucesos a nivel nacional en donde la dirección de su partido se 

encuentra en el proceso de fusión con el PMT  para crear una nueva agrupación política 

mientras que por otro lado la crisis en el PRI  abre la posibilidad  de construir un gran 

frente nacional y poner en jaque al partido oficial.  

Los socialistas guerrerenses se disciplinan a su partido y mantienen su decisión de 

crear al Partito Mexicano Socialista en el que ya no aparece la hoz ni el martillo y se 

modifica completamente la concepción sobre el cambio revolucionario en el país.  

Algunos comunistas ya no participan en la creación del PMS como es el caso del 

profesor Serafín Núñez Ramos y otros como Tomás Bustamante no renuncian a su 

militancia pero ya no se entregan al partido como cuando era PCM. Rosa Icela Ojeda es de 

las personas que viven la transformación del PSUM a PMS y sostiene que ya no hubo una 

gran discusión y que más bien se adoptó la línea que venía desde el centro del país.  

Rosa Icela dice:  

“La transformación del PSUM a PMS fue un proceso más o menos tranquilo. Yo 

no recuerdo que haya habido una gran discusión por que nosotros ya nos habíamos 

aventado la experiencia con el Partido Vanguardia Guerrerense y ya era totalmente 

descolorido. ¿Ya que más podía ser, no? Además tomemos en cuenta que esto no viene 
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solamente de arriba hacia abajo. Que en esos eventos, en esos Congresos Nacionales 

tenemos delegados y es donde se va a dar la discusión fuerte. Es ahí en donde se da la 

discusión fuerte. Entonces ya habíamos participado en los congresos nacionales, 

habíamos estado medio armado por ahí una oposición a las transformaciones, a los 

cambios pero que no pasó a mayores. O sea no terminó en escisión. A mi me toca en 

ese Congreso ser delegada, entonces se trata de ir y estar en la discusión e inclusive se 

van eligiendo nuevas direcciones, nuevas directivas. Y yo que recuerde, a menos que 

lo digan el resto de mis compañeros, no tuvo como mayor impacto. O sea de 

complicación, ninguna complicación. Ya fue más de trámite. Si hubo más de la otra 

del PCM al PSUM que del PSUM al PMS. Más de trámite, pues más tranquilo, era 

más fuerte pero pues fue finalmente más tranquilo.”205 

Tomás Bustamante nos platica la manera en que vivió el tránsito de PSUM a PMS. Él 

dice: “Ya no se decirte gran cosa. Estamos hablando de cuando el PSUM y el PMT  

están en pláticas para la fusión. Y yo de ahí prácticamente ya no participe. Me 

afiliaron pero yo ya no participe activamente. Por qué? Por que yo estaba más metido 

en la academia. En el 88 que hubo elecciones me nombraron candidato en el 87 o en el 

88, no recuerdo cuando pero me nombraron candidato para la zona norte pero yo ya 

no andaba haciendo trabajo militante. Yo ya estaba más en la academia y no tanto en 

la política. Pero además ya con estas fusiones pues a nosotros ya no nos convencía. Nos 

decían los ortodoxos. El PSUM ya no nos convencía, empezando con Heberto 

(Castillo). No estamos de acuerdo que la condición que ponía primero era quitar todo 

lo que se oyera, que tuviera que ver con el comunismo, con socialismo, nada de esas 

palabras. Y a nosotros pues a veces eso nos muy nos gustaba y por tal motivo 

empezamos a tener ciertas diferencias, por lo que me fui alejando de la vida del 

partido.”206 

A finales de los años ochenta, el país vive un momento político importante. La 

izquierda llega a un acuerdo y se forma un nuevo partido político, el PMS. En tanto que el 

                                                 
205 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
206 Entrevista de Sergio Sarmiento al Dr. Tomás Bustamante el día 6 de octubre de 2007 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 
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PRI atraviesa por una crisis interna que lo lleva a un desprendimiento importante de varios 

dirigentes entre los que destaca Cuauhtémoc Cárdenas. 

La candidatura de Carlos Salinas de Gortari obliga a la Corriente Democrática a 

abandonar las filas del partido oficial e inicia un proceso de acumulación de fuerzas 

políticas que llevará a Cuauhtémoc Cárdenas a encabezar un  movimiento político electoral 

de gran magnitud. El primer partido político que postula a Cárdenas es el PARM y 

posteriormente se suman una buena cantidad de partidos.  

Al principio, el PMS mantiene como su candidato al ingeniero Heberto Castillo pero 

conforme crece el movimiento cardenista, los socialistas deciden declinar a favor de 

Cuauhtémoc Cárdenas. 

Este reagrupamiento de fuerzas políticas tanto en el partido oficial como en la 

izquierda, facilita la llegada de la organización Antorcha Campesina que tiene su sede en la 

Mixteca Poblana, particularmente en el municipio de Tecomatlán. 

Una de las regiones en donde por razones naturales se extiende esta organización es 

la Montaña. Antorcha Campesina se presenta en la región de la Montaña con una serie de 

negociosos como por ejemplo gasolineras, cooperativas de abasto, etc. Su primer contacto 

es con Tlapa pero pronto se anima a sentar sus reales en Alcozauca ya que el priísmo de esa 

localidad se encuentra dividido pues no están de acuerdo que su gobierno los hubiera 

abandonado y le hubiera permitido a la izquierda gobernar durante muchos años en su 

municipio. 

La llegada de Antorcha Campesina al municipio de Alcozauca se da justo en el 

momento en que se llevan a cabo las elecciones para presidente municipal. Cuando el 

profesor Othón Salazar termina su gestión al frente del ayuntamiento, la nueva 

organización campesina toma el edificio municipal ya que no está de acuerdo con los 

resultados electorales. En esa ocasión, los pemesista alcozauquenses eligen como su 

abanderado al profesor Antonio Suárez que había sido el segundo presidente municipal bajo 

las siglas del PSUM. 

El triunfo del profesor Antonio Suárez es reconocido por las autoridades locales 

después de una intensa negociación en la que se establece la entrega del edificio municipal 

por parte de Antorcha Campesina y la salida de los biólogos del PAIR-UNAM de 

Alcozauca. Los pemesistas aceptan la salida de los investigadores universitarios pera 
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también piden que Antorcha Campesina abandone el municipio. Al final de las 

negociaciones, los pemesistas reciben de manos del gobierno del estado el palacio 

municipal y aceptan que los “paireños” ya no estén más en Alcozauca de manera 

permanente y que solo mantengan algún investigador como responsable de los proyectos 

que están sin concluir. Mientras tanto, Antorcha Campesina decide que algunos de sus 

miembros más beligerantes sean reubicados en otras localidades del estado o sean 

trasladados al vecino estado de Puebla. 

Ese año de 1988 es sumamente importante en la vida política del país y de Guerrero 

en particular ya que la fuerza que adquiere el movimiento cardenista se traduce en proceso 

político que propina un fuerte golpe electoral al PRI y que meses después se transformará 

en el Partido de la Revolución Democrática. 

En la construcción del PRD en Guerrero se produce un fenómeno político interesante 

ya que al principio del movimiento cardenista, algunas fuerzas de izquierda no le daban 

mucha importancia o no le reconocían un carácter de oposición.  

Serafín Núñez Ramos recuerda el momento en que nadie quería recibir a Cuauhtémoc 

Cárdenas en el estado. Dice:  

“Yo ya no hacía vida partidaria. Hacia vida política pero no partidaria. Por eso 

formamos un grupo aquí. Nosotros fuimos los que trajimos a Cárdenas aquí en 

Guerrero, en la época en que todo el mundo lo veía como apestado. Nosotros los 

recibimos aquí. Teníamos una organización que se llamaba Unidad Democrática 

Guerrerense que era gente que se salió del partido (PCM) y que no entró al PSUM y 

esas cosas y que tenía una línea específica pues. No les gustaba a los excompañeros 

pues decían que éramos unos revisionistas y no sé que tanto. Pero la verdad es que a 

Cárdenas todo mundo lo condenaba en ese tiempo. Entonces es cuando lo recibimos. 

Era yo el dirigente de esa organización, con otros compañeros, cuando lo recibimos. 

Lo llevamos al auditorio R. Escudero de aquí de la Universidad. En ese lugar hubo 

una asamblea y se llenó el auditorio con todos los que nos seguían a nosotros. Y en esa 

ocasión yo presidí la asamblea. Ahí estuvo Cárdenas. Estuve yo junto con él. Yo le leí 

un mensaje que por ahí tengo. No estuvo el rector. Cuando salió de ahí nadie lo 
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acompañó. En Acapulco no se quién lo recibió pero andaba solito, nada más con 

Muñoz Ledo.”207 

El PRD se forma en 1989 con algunas de las organizaciones políticas y sociales que 

habían integrado el Frente Democrático Nacional. Las organizaciones políticas que integran 

al nuevo partido son el Partido Mexicano Socialista, PMS, la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria, ACNR, la Organización Revolucionaria Punto Crítico, ORPC y algunos ex 

priístas miembros de la Corriente Democrática. También participaron algunos miembros 

del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y varias organizaciones 

sociales. 

Un fenómeno interesante que se observa en la integración primero en el Frente 

Democrático Nacional y posteriormente en el PRD es la presencia de figuras importantes 

que en el pasado inmediato cuestionaron duramente el trabajo del PCM y los “pescados” a 

los que de reformistas y electoreros no los bajaban. Uno de estos personajes que por su 

papel en la UAG y en los procesos políticos de la integración del PRD merece resaltarse es 

la del Dr. Rosalío Wences Reza. El ex rector y otras figuras políticas guerrerenses 

prácticamente se pondrán a la cabeza del movimiento cardenistas y posteriormente dirigirán 

al nuevo partido. 

De la manera de actuar de algunos de estos personajes, Serafín Núñez Ramos nos 

dice:  

“Ya cuando el movimiento cardenista va creciendo a nivel nacional, entonces 

vamos viendo la pinche cargada. No hombre, ahora si todo mundo se monto, no? Y 

comenzaron los pleitos por las candidaturas. Ahí se inauguró esa chingadera. Y te voy 

a decir que hicimos nosotros. Encabezaba el grupo ese que oportunistamente se sumó 

a Cárdenas cuando vieron que si era negocio. Los que se opusieron a él antes ahora si 

lo apoyaban. Entonces empezamos a tener reuniones, Unidad Democrática con ellos 

por que a nosotros Cárdenas nos reconocía que éramos parte del movimiento. Y estos 

otros grupos eran recién llegados, no? Entonces decíamos hay  que estar, hay que 

unirse, que no se hiciera PSUM, entonces ya era PMS. En una reunión, el objetivo de 

la reunión, me acuerdo muy bien que era en el local del Partido, el objetivo era hacer 
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las listas de candidatos. ¡Ora cabrón! Entonces discutimos si íbamos o no pero ahí van 

los otros. Entonces los compañeros decían que si debíamos de ir para ver cómo se 

presentaba el asunto pero no íbamos preparados para nada. Nosotros no llevábamos 

listas ni nada por que nadie de nosotros quería ser candidato pues no éramos 

movimiento político para eso. O sea éramos una especie de movimiento anti política 

pues, no? Andábamos haciendo política pero en el sentido de estar organizados para 

saber cómo actuar en la vida política no andábamos con la ambición de tener un 

huesito, un puesto. Esto que es hasta cierto punto un rasgo anarcoide  era 

característico de nosotros. Entonces se llegó a esa reunión y el pinche de Wences Reza 

saca su pinche lista. Bueno, dice nosotros ya traemos la lista de candidatos para 

diputados y no se qué, presidente. Dice aquí está véanla compañeros e inclusive hemos 

incluido algunos de ustedes. Y agrega, espero que estén de acuerdo. Y que digo en mi 

pensamiento: Hijo de la chingada. De por sí que nosotros éramos medio reacios a 

negociar  cosas que sabíamos que nuestras ideas no estaban para ser negociadas. 

Como no íbamos para eso, nosotros creíamos que ahí en esa reunión íbamos a ir 

haciendo la lista entre los dos. Esa ingenuidad  propia de la gente como nosotros. Y 

bueno cuando vimos la lista pues si vimos algunos de nuestros compañeros pero ellos 

se despacharon con la cuchara grande pues tenían varios candidatos para diputados. 

La lista la pasé a los compañeros y les dije yo no acepto esto y me largo de aquí. Me 

dice el más politizado que yo, el más pragmático; Y les vamos a dejar el campo a ellos 

solos, van adueñarse de toda la lista. Entonces me pare y le dije si tú quieres quedarte 

pues quédate pero yo me voy. Y me paré y me salí sin decirles ni una palabra. Ellos ya 

traían su lista o la aceptabas y te unías a ellos o te ibas. Yo me salí y de tras de mi se 

salieron todos. No se si después se arrepintieron algunos y regresaron. El hecho es que 

ellos se quedaron con las candidaturas. Ellos se agandallaron todo. Ellos eran unos 

arribistas.”208 

Sobre la conducta política de algunos personajes, Rosa Isela Ojeda nos dice:  

“Aquí lo que tiene impacto real es la alianza  con el Partido Vanguardia 

Guerrerense, con los Santibáñez. Y digo que ellos si entraron con un claro estilo 
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priísta pero gruesísimo. Y ahí para nosotros una experiencia muy fuerte por que yo 

digo que lo que habíamos visto o imaginado que se daba en el PRI ahora lo teníamos 

dentro del partido. Y ahí vemos como hay gente muy lista que estaba en la 

Universidad que se monta en la fuerza de ellos (los Santibáñez) para poder ganar y 

tener presencia como por ejemplo Efraín Bermúdez. Efraín Bermúdez se monta en la 

fuerza de los Santibáñez López y nos hace a un lado. En una reunión secreta, en la 

noche, se reúne con ellos y palomean y quitan, haciendo ajustes para ver quienes van a 

ir como candidatos. Entonces al otro día llegamos a la reunión que es como cazar 

patos en el agua, no? Es decir, ellos, lo vemos por primera vez ahí horrorizados. Ellos 

levantan la papeleta y toda su gente voltea a verlos. Y en cuanto ellos levantan su 

papeleta en la que tienen los nombres de la lista, los demás votan por su gente que 

previamente había acordado con Efraín Bermúdez. Esos fueron los momentos más 

álgidos. Hubo varios que nos quedamos fuera. Hicimos un documento de denuncia, de 

descontento. Yo me acuerdo de Leoncio Domínguez  Covarrubias, Sergio Tavira, 

Juan Manuel Hernández y yo de mujeres. Y luego, ellos muy listos a los radicales nos 

aíslan y recomponen con su gente a los puestos de la dirección. De esa manera 

digamos yo me alejo prácticamente de lo que va a ser el posterior proceso de 

formación. Entonces estas serán las nuevas formas de hacer política en el partido, las 

formas de manipulaciones y avasallamiento absoluto. Entonces lo que nosotros vemos 

es como se entrega un partido construido con muchísimo esfuerzo en bandeja de 

plata.”209 

A partir de la conformación del PRD en el estado, el escenario política guerrerense se 

modificó sustancialmente pues varios de los viejos partidos, llamados paraestatales, 

desaparecieron, y prácticamente la competencia electoral se ha dado entre el PRI y el 

perredismo. Como FDN, el movimiento cardenista sacudió al gobierno local y a toda su 

estructura al obtener un gran número de votos a favor de su candidato. Desde ese momento, 

el PRD se convirtió en su principal contendiente en la arena política electoral del PRI como 

en el pasado lo habían sido los comunistas y los socialistas del PCM y el PSUM. 

                                                 
209 Entrevista de Sergio Sarmiento a la Dra. Rosa Icela Ojeda el día 14 de febrero de 2008 en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. 
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No obstante que el PRD empezó a crecer electoralmente desde su creación esto no 

significó la superación de una serie de problemas en su interior que provocó divisiones 

internas, deserciones, renuncias a cargos de elección o de puestos en la dirección estatal, 

hasta expulsiones. Desde su primer presidente estatal, el Dr. Rosalío Wences Reza el PRD 

se caracterizó por la presencia de fracciones y corrientes en su interior que han mantenido 

su identidad y que trasladaron sus viejas disputas y rivalidades al seno del partido. El 

perredismo guerrerense mantiene un carácter sectario que se ha reforzado por un acentuado 

regionalismo que en lugar de construir un partido estatal ha obligado a las estructuras 

partidarias a hacer de la postulación de candidatos un asunto de orgullo regional y no de 

una decisión de las mayorías perredistas. Como partido ha descuidado mucho el trabajo de 

formación política de sus militantes y del fortalecimiento de las estructuras municipales y 

locales al dar prioridad a los asuntos de las corrientes y las facciones. 

A pesar de haber sufrido un periodo de fuerte represión por parte del gobierno de José 

Francisco Ruiz Massieu en contra de decenas de sus militantes, el PRD logró sobreponerse 

y presentar una fuerte competencia política electoral durante la elección del candidato 

Rubén Figueroa Alcocer. 

A partir de la formación del PRD, el estado de Guerrero comenzará a transitar por un 

sistema de partidos en el que aparecen como figuras principales el PRI, por un lado, un 

PRD en constante crecimiento. Este sistema de partidos se mantiene así mientras el 

gobierno continúe sosteniendo la hegemonía del PRI como partido oficial. Una vez que el 

gobierno deje de sostener a su partido, el PRD encontrará mayores posibilidades para 

disputarle electoralmente el poder al priísmo guerrerense.  

A lo largo de los años noventa, el perredismo en el estado comienza a crecer de 

manera importante y así como le disputa electoralmente la gubernatura al hijo del ingeniero 

Rubén Figueroa Figueroa para finales de esa época, logra arrebatarle una de las plazas 

política y económicamente más importante: el puerto de Acapulco. 

Justo cuando el PRD le va ganando espacios políticos al PRI gracias su consolidación 

como partido local, vuelve a aparecer en la entidad el viejo fantasma que muchos sectores 

esperaban que la participación política lo erradicara: la guerrilla guerrerense. En el 

momento en que varias organizaciones sociales se reúnen en el Vado de Aguas Blancas 

para conmemorar el primer aniversario del asesinato de campesinos de la región por parte 
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del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, hace su aparición el Ejército Popular 

Revolucionario, EPR. Desde el momento en que irrumpe en el acto y en el escenario 

político guerrerense, el EPR es cuestionado políticamente e inclusive el Ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas considera su actuación como una pantomima. 

La reacción de PRD ante el surgimiento del EPR es no sólo de desconfianza sino que 

en un momento dado llega a caer en el juego en el que lo mete el gobierno al presentar la 

existencia de una “guerrilla buena” representada por el EZLN y una “guerrilla mala” como 

la del EPR. 

No obstante que el PRD marcó su distancia con el EPR, la guerrilla eperrista tiene 

una actitud diferente ante dicho partido ya que lo reconocen como una fuerza política que 

viene de la izquierda tradicional y de personalidades que han roto con el PRI. El EPR 

inclusive esta dispuesto a tener acercamientos con el perredismo para luchar por cambiar la 

sociedad y alcanzar la democracia en México. El EPR lo explica así: “El PRD cuenta con 

una amplia base popular, con dirigentes que provienen de fuerzas progresistas de la 

izquierda tradicional y con algunas personalidades que han roto con el PRI-gobierno. En la 

actualidad, este partido, que es de reciente formación en comparación con los otros dos 

partidos (PRI y PAN), se ha ido convirtiendo en una opción política para algunos sectores 

de las masas y en una fuerza representativa del pueblo en lucha democrática revolucionaria. 

El PRD, a diferencia del PAN y del PRI, ha logrado mantener hasta hoy una actitud hasta 

cierto punto progresista que le ha hecho objeto de la represión del Estado, el cual ha 

asesinado a centenares de sus militantes … Consideramos que el PRD y en particular sus 

bases constituyen una fuerza representativa de la lucha de los pueblos, interesada en llevar 

a cabo cambios reales en el país. Nosotros quisiéramos por ello acercarnos al PRD, tal 

como quisiéramos acercarnos también a todas las demás fuerzas políticas y sectores 

sociales que se organizan y luchan con el mismo de fin de cambiar la sociedad, liberarse del 

Estado opresor y alcanzar la democracia en México.”210 

A partir de la aparición del EPR en tierras guerrerenses, se dio un fenómeno 

desconcertante en algunas regiones de la entidad cuando de pronto comenzaron a surgir 

otras expresiones guerrilleras. En el caso de la Montaña circuló la versión de la presencia 

                                                 
210 PAVON CUELLAR, David y María Luisa VEGA, Lucha Eperrista, libros de CeDeMa, 2005, bajado de 
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de dos grupos guerrilleros; uno que se autodenominó como Ejército Revolucionario del 

Pueblo Pobre y otro que se definió como Brigada de Ajusticiamiento del Pueblo.  

La presencia del EPR y de las otras expresiones que aparentemente no tuvieron 

continuidad como las que surgieron en la Montaña vino a mostrar que a pesar de los 

avances democráticos en la entidad y la consolidación de un sistema de partidos 

competitivos, existe un sector de la población guerrerense que aun considera insuficiente lo 

alcanzado y que por lo tanto debía mantenerse alzado y armado. Pero además puso en 

evidencia que la guerrilla ya no se reducía solo a la Sierra sino que se encontraba en otras 

regiones del estado como por ejemplo la irrupción del Ejercito Revolucionario del Pueblo 

Insurgente, ERPI, en el municipio de Ayutla de los Libres en la Costa Chica. Además del 

Comando Campesino Insurgente en Ometepec y el Comando Justiciero Clandestino 28 de 

junio en Teloloapan. 

Con la aparición del ERPI la guerrilla guerrerense tomaba distancia del EPR en 

algunos planteamientos de largo alcance como por ejemplo que no se consideraba la 

vanguardia del pueblo, que había que construir el poder del pueblo desde abajo y que las 

luchas legales, entre ellas las elecciones, son ineficaces. El ERPI también mostraba que la 

guerrilla en el estado se componía mayoritariamente de guerrerenses inconformes.211 

En la década de los noventa, la izquierda en Guerrero transita fundamentalmente a 

través del Partido de la Revolución Democrática, en la vida de las corrientes y tribus que se 

expresan de cierta manera en la vida política de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Después que la izquierda radical y antielectorera se suma a la corriente neocardenista 

y fundan el PRD el proyecto de Universidad-Pueblo de la UAG sufre una importante 

transformación y las corrientes internas se preocupan más por consolidar sus posiciones en 

la estructura universitaria y entran en una etapa de gran pragmatismo político. Con esta 

actitud, las corrientes políticas meten a la Universidad en una crisis interna que en 

ocasiones derivará en violencia entre las autoridades universitarias y los inconformes o en 

negociaciones entre los rectores con las autoridades estatales para garantizar el control de 

los universitarios. 

                                                 
211 Entrevista de Maribel Gutiérrez a Gloria Arenas Agis, la comandanta Aurora del ERP. El Sur, 13 y 14 de 

mayo de 2008. 
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Desde que las corrientes que apoyaban al rector Rosalío Wences Reza hacen a un 

lado sus actitudes antielectoreras y deciden convertirse en los principales dirigentes de la 

izquierda perredista, parecía que concentrarían sus fuerzas en estos propósitos y harían a un 

lado su interés por la UAG. Sin embargo, esto no es así. El DR. Rosalío Wences Reza 

mantiene un fuerte control del PRD en el estado a partir de una serie de alianzas con grupos 

como los viejos cívicos y otras corrientes que provienen del viejo priísmo. Pero el exrector 

no se conforma con dirigir al perredismo guerrerense sino que además intenta seguir 

ejerciendo el control en la UAG. 

Cuando el Dr. Wences Reza termina su tercer periodo como rector deja como su 

sucesor al ingeniero Ramón Reyes Carreto. El proceso de sucesión es sumamente 

complicado ya que los viejos cívicos apoyan al candidato del rector pero los jóvenes cívicos 

apoyan a Rafael Aréstegui Ruiz. Los viejos socialistas del PSUM apoyan a Efraín 

Bermúdez Rivera y el gobierno del estado a Adalid Bautista Cruz. 

El rector consigue que su candidato gane pero los opositores denuncian un gran 

fraude en el proceso electoral. El nuevo rector, Ramón Reyes Carreto toma posesión pero 

es impugnado por una gran mayoría de universitarios que para mostrar su descontento 

convocan a movilizaciones y huelgas. 

Con este rector, las autoridades estatales y federales anuncian la reconciliación con 

los universitarios de la UAG y los subsidios comienzan a regularizarse. Para el inicio de los 

noventa, la contienda para elegir a un nuevo rector se da entre las fuerzas aliadas de 

Wences Reza y otras corrientes internas y externas. El candidato de Wences Reza es 

Marcial Rodríguez Saldaña y también para los viejos y jóvenes cívicos. Otro candidato es 

Gabino Olea Campos apoyado por Acción Revolucionaria, Efraín Bermúdez Rivera por los 

viejos pesumistas, Fausto Solís Leya apoyado por el rector, Arturo Miranda Ramírez, 

aliado de algunos de los viejos cívicos y Leoncio Domínguez Covarruvias, impulsado por 

los exdecembrinos. Al parecer Fausto Solís Leyva era apoyado también por los grupos 

oficiales. 

En esta elección, los resultados no le fueron de todo favorable al Dr. Wences Reza y a 

su candidato al grado que tuvo que negociar con otras fuerzas políticas para conseguir que 

Marcial Rodríguez Saldaña saliera triunfador en la segunda vuelta. El que tuvo una mayor 

votación fue Fausto Solís Leyva debido al gran apoyo gubernamental. Para ganarle al 
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candidato del gobernador Ruiz Massieu, Wences Reza habló con Gabino Olea y lo 

convence de que declinara a favor de Marcial Rodríguez. La negociación consistía en que 

de ganar su candidato, la secretaría general de la UAG sería para él.  

Con la llegada de Marcial Rodríguez a la rectoría, se mantiene una cierta continuidad 

en los problemas ancestrales de la máxima casa de estudios del estado pero se agravan los 

conflictos políticos entre los grupos al interior de la UAG. Con este rector se observa de 

manera clara la militancia de las autoridades universitaria en el PRD. Si bien es cierto que 

desde Reyes Carreto, la Universidad manifestaba una clara orientación partidista hacia el 

PRD, también lo es que las autoridades estatales continúan haciendo todos los esfuerzos por 

arrebatarle el control a las fuerzas de izquierda. Marcial Rodríguez es un militante que 

aparentemente solicitó permiso para desligarse de su actividad político partidaria y cumplir 

con su función sin compromisos y/ o condicionamientos de su partido. Como perredista 

estableció una alianza con la SEP y con el gobierno de Ruíz Massieu. Se dice que se 

enriqueció durante el tiempo que estuvo al frente de la UAG.212 

Casi de la misma manera en que antes de los noventa, la izquierda mantenía una 

hegemonía política en la UAG, se puede decir que esta situación se repite en los noventa en 

donde el PRD se ha convertido en la fuerza dominante de la mayoría de los universitarios.  

Cuando Marcial Rodríguez termina su periodo se vuelven a poner en juego las 

fuerzas políticas de la Universidad. En esa ocasión se presentan Rafael Aréstegui Ruiz, 

impulsado por el Movimiento Nueva Universidad, Armando Chavarría Barrera, apoyado 

por jóvenes cívicos y gente sin grupo político, Rosalío Wences Reza, por el Frente 

Democrático por la UAG, FREDEUAG y Gabino Olea del Frente por la Democracia y la 

Transformación Universitaria, FDTU. El resultado de las elecciones fue que Gabino Olea 

obtuvo el 32% de la votación, mientras que Rosalío Wences Reza el 30%, Armando 

Chavarría Barrera el 22% y Rafael Aréstegui Ruiz el 11. Para evitar que Wences Reza 

continuara controlando la UAG las fuerzas antiwencistas se aliaron con Gabino Olea. Los 

antiwencistas consideraban que todos los males de la UAG se debían a la gran influencia 

que había tenido durante muchos años el Dr. Rosalío Wences. 

                                                 
212 DAVALOS RUEDA, Esteban, Modernización, radicalismo y crisis en la Universidad Autónoma de 

Guerrero, México: Grupo Editorial LAMA, 1999, p. 135. 
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En esa elección resultó triunfador, Gabino Olea que sin dejar de tener un discurso 

hasta cierto punto radical se plegó a las políticas del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. 

La suerte política del rector cambio una vez que el gobernador se vio obligado a solicitar 

licencia para dejar el cargo después que se evidenció que la violencia en Aguas Blancas no 

había sido un enfrentamiento entre campesinos y policías sino que en realidad había sido 

una masacre orquestada desde la autoridad estatal.  

Gabino Olea tuvo el apoyo de Rubén Figueroa pero su estrella empezó a declinar 

cuando Ángel Aguirre Rivero sustituye al hijo del Tigre de Huitzuco. No obstante que ya 

no contaba con el apoyo del gobierno del estado, los grupos políticos contrarios al rector 

Gabino Olea adoptaron una actitud pragmática y no generaron mayores conflictos en la 

Universidad con el simple propósito de dar una imagen de estabilidad al interior de la 

Máxima Casa de estudios.  

Una vez que termina su rectorado, Gabino Olea apoya de manera abierta a José Hugo 

Vázquez Mendoza, militante de recién ingreso a Acción Revolucionaria. Esta agrupación 

no le perdonaría el hecho de haber apoyado a un advenedizo, lo que provocó una crisis en 

su interior. Los otros grupos políticos decidieron lanzar como candidatos a Armando 

Chavarría Barrera. Este candidato fue apoyado por los jóvenes cívicos, Unidad 

Democrática y lo que quedó del Movimiento Nueva Universidad. En tanto el Frente 

Democrático por la UAG apoyó la candidatura de Rosalío Wences Reza y otros pequeños 

grupos se decidieron por Francisco Campaña López.  

En la contienda para la rectoría para el periodo 1996-1999, el proceso de elección fue 

de lo más competido, reñido y sucio. Armando Chavarría no obtuvo los votos suficientes, 

es decir 50 por ciento más uno para proclamarse vencedor y el segundo lugar fue para José 

Hugo Vázquez Mendoza. El tercer lugar lo obtuvo Rosalío Wences y el cuarto Alfredo 

Campaña López.  

Como no tenía los votos suficientes para ganar, Armando Chavarría se dispuso a 

entrar en negociaciones con los otros grupos. Alfredo Campaña decidió apoyar a Armando 

Chavarría mientras que el FREDEUAG se dividió. Una parte apoyó a Hugo Vázquez 

Mendoza a cambio de puestos en la administración mientras que Rosalío Wences Reza optó 

por dar su apoyo a Armando Chavarría. 
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La contienda electoral en la segunda vuelta no se distinguió de la primera pues en esta 

también hubo denuncias de fraude y compra de votos. La UAG no pudo resolver el 

conflicto interno y tuvo que recurrir al reconocimiento oficial de parte del gobierno del 

estado. Al gobernador Ángel Aguirre Rivero no le quedó de otra que apoyar a Hugo 

Vázquez debido a presiones del exgobernador Rubén Figueroa. El hecho de reconocer a 

Hugo Vázquez obligó al gobierno del estado a dar a Armando Chavarría una serie de 

concesiones entre las que destaca el ofrecimiento de un alto puesto en la administración 

estatal.  

Con el rectorado de Hugo Vázquez concluye la década de los noventa en la que los 

procesos de elección de rector de la UAG colocan a la institución en una serie de 

dificultades y en la que se desdibuja el proyecto de Universidad-Pueblo para pasar a una 

actitud de pragmatismo político para tratar de acomodar el quehacer universitario a la 

lógica de los gobierno federal y estatal así como mantener un discurso radical para 

conseguir prebendas. 

A finales de la última década del siglo XX, el panorama política estatal comienza a 

cambiar a favor de las fuerzas de izquierda, representadas por el PRD. Ya antes en las 

elecciones de 1996, la nueva agrupación política de izquierda había propinado un fuerte 

revés al PRI en las elecciones locales en donde le hizo perder cerca de 20 municipios. 

Pero sin lugar a dudas es el año de 1999 en el que de alguna manera se abre la 

oportunidad para el perredismo de conseguir un buen golpe político al priísmo al ganarle la 

presidencia municipal del puerto de Acapulco con un candidato ciudadano como Zeferino 

Torreblanca Galindo. 

El PRD se posiciona como la segunda fuerza electoral en el estado a finales de la 

década de los noventa y los albores del siglo XXI. Con el triunfo de Zeferino Torreblanca 

en la presidencia municipal del puerto de Acapulco y la derrota del PRI en las elecciones 

para la presidencia de la República en el 2000 a manos del Partido de Acción Nacional, se 

abre aún más las perspectivas para un triunfo del PRD en el estado de Guerrero. 

Después de que hace un buen gobierno en el municipio de Acapulco, Zeferino 

Torreblanca decide buscar una diputación federal. Como ciudadano, el exedil de Acapulco 

consigue que el PRD lo inscriba en las listas de diputados plurinominales. En esta posición, 

el empresario acapulqueño consigue convertirse en diputado federal. Como diputado 
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federal, Zeferino Torreblanca se perfila como candidato natural al gobierno del estado en 

2005. 

En el año de 2005, la izquierda guerrerense grupada en el PRD se enfrenta ante la 

gran oportunidad de disputarle al PRI la gubernatura del estado. Después de muchos años 

de lucha clandestina y semiclandestina, de haber sufrido la represión y la muerte de muchos 

de sus militantes, el perredismo guerrerense se prepara para arrebatarle a los priístas  el 

gobierno del estado  en un proceso democrático sin recurrir a la violencia de las armas. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la izquierda perredista en ese año es la 

elección del candidato. El perredismo guerrerense tiene que decidir entre elegir a un 

candidato de izquierda, probado en las luchas sociales, o escoger a un personaje con una 

gran simpatía entre la población por su desempeño como edil en uno de los municipios más 

importantes del estado. 

Los perredistas se encuentran ante la disyuntiva de elegir como candidato a Armando 

Chavarría Barrera, un militante que viene de la izquierda universitaria, particularmente de 

los cívicos,  y que fue varias veces candidato a rector de la UAG, o a un empresario como 

Zeferino Torreblanca que se destacó como ciudadano en las luchas cívicas por la 

democracia en el puerto de Acapulco.  

La izquierda perredista debe tomar una gran decisión ante la gran probabilidad de 

derrotar el PRI en la elección para gobernador en el año 2005 o escoge a un empresario que 

se ha destacado por su lucha cívica o a un izquierdista que ha estado en las trincheras 

universitarias. Los perredistas no tienen una respuesta fácil. Un sector muy importante de 

los perredistas sabe que si eligen a Armando Chavarría están ciertos que el proyecto del 

PRD estará asegurado, mientras que el otro grueso de los militantes y simpatizantes 

considera que lo importante es arrebatarle el PRI el gobierno del estado con un candidato 

como Zeferino Torreblanca que tiene muchas simpatías de los ciudadanos guerrerenses.  

Mientras que Zeferino Torreblanca le propone a los perredistas elegir al candidato de 

su partido por medio de una encuesta y Armando Chavarría sostiene que lo mejor es una 

elección interna, algunos analistas apuntan que lo que esta en juego no es solo la 

gubernatura del estado sino el proyecto del PRD en Guerrero. Para 2005, los guerrerenses 

se habían dado cuenta que no bastaba con sacar de Los Pinos al PRI para que la situación 

del país cambiara. El presidente Vicente Fox no había cristalizado las expectativas de 
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democracia y bienestar de los mexicanos y mucho menos de los guerrerenses por lo que la 

izquierda en el estado debía tomar una gran decisión para elegir a su candidato a 

gobernador. 

La izquierda guerrerense se enfrentó realmente a una gran decisión para elegir a su 

candidato a gobernador en el año de 2005. Aunque en ese año se anotaron como candidatos  

Félix Salgado Macedonio, Ángel Pérez Palacios, Zeferino Torreblanca y Armando 

Chavarría, lo cierto es que la contienda se dio entre los dos últimos personajes. 

Los detractores de Chavarría decían que era un personaje demasiado cuadrado en la 

izquierda mientras que los adversarios de Zeferino aseguraban que no carecía de una 

sensibilidad social. Algunos perredistas sostenían que Zeferino Torreblanca podía ser el 

candidato de la izquierda siempre y cuando asumiera el proyecto del PRD como programa 

de gobierno. Sin embargo, para algunos analistas el gran problema del partido del PRD era 

que el proyecto de la izquierda mexicana se había diluido y que no había posibilidad de 

precisarlo cuando habían pasado toda una serie de problemas en dicho partido a nivel 

nacional con los casos de Rosario Robles, René Bejarano y Carlos Ahumada. De ahí que el 

perredismo guerrerense optó por un candidato que le garantizara el triunfo ante el PRI 

aunque no asumiera el proyecto de la izquierda perredista. 213 

Finalmente, la izquierda perredista derrota al PRI en las elecciones para gobernador 

en el año 2005 con un candidato que no proviene de sus filas sino que es un empresario que 

supo aprovechar la oportunidad política del PRD para convertirse en líder de una izquierda 

que buscó tener el poder a través de las urnas. Sin embargo, para enojo de la izquierda 

perredista guerrerense la guerrilla continúa ocupando espacios importantes en el estado. El 

gobernador Zeferino Torreblanca pronto dio muestras de su inclinación política al aplaudir 

al gobierno de Vicente Fox y nombrar a destacados priístas en la administración pública, 

haciendo a un lado a los perredistas que lo llevaron al poder. 

 

                                                 
213 AGUILAR GOMEZ, Jorge Salvador, La alternancia del Gatopardo. Crónica de un desencanto anunciado. 

Guerrero, México: Ediciones Expediente Abierto, 2007, p.90. 
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IV. La Montaña de Guerrero una región construida por muchos actores 

 

IV.1.- La región antes de los años setenta. 

La región de La Montaña de Guerrero, es un espacio que por varios años ha sido 

motivo de definición y redefinición pero sobre todo de disputa. Para los diversos actores 

que han andado sus pasos o que han intentado intervenir en su orientación la definición del 

espacio ha sido motivo de reflexión sobre sus límites pero sobre todo de sus dimensiones. 

Después de la segunda mitad del siglo veinte, los diversos actores que han intentando 

intervenir en su desarrollo han formulado una diversidad de definiciones sobre la región 

que de pronto se amplía o se acota de acuerdo a los elementos con los que la construyen o 

los objetivos que se proponen. Desde diferentes perspectivas, la región ha sido delineada 

desde el ámbito de las instituciones gubernamentales, la academia, las iglesias, los 

organismos no gubernamentales y los propios habitantes de la Montaña, que con sus 

acciones la han redimensionado. 

Poner énfasis en la definición del espacio de la Montaña no es un ejercicio puramente 

académico sino que tiene que ver con la manera especial en que se expresa en las acciones 

y las percepciones que los propios actores sociales le confieren a su entorno. No 

pretendemos hacer un análisis exhaustivo sobre la manera en que los actores han definido a 

la región sino apuntar aquellas propuestas que han ido conformando las dimensiones desde 

las que se ha abordado a La Montaña. 

La región ha sido motivo de preocupación de los llamados gobiernos emanados de la 

Revolución mexicana desde la época del General Lázaro Cárdenas, cuando era presidente y 

después cuando fue nombrado Director de la Comisión del Río Balsas. Durante su mandato 

como presidente la región fue motivo de atención con la creación de una Junta 

Intersecretarial en la que participaba el gobierno federal como el estatal. No obstante el 

interés del presidente de la República en la región, la Junta tuvo una vida efímera y al poco 

tiempo desapareció debido a las diferencias de sus integrantes. Lo interesante de destacar 

en la creación de esta Junta es, como dice Joaquín Flores, “la montaña fue armándose desde 

los gobiernos del centro como una región con una problemática particular a la que se debe 

atender de manera particular por su situación en un espacio social, cultural y político 
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complejo, al mismo tiempo que delicado”214 

Esta preocupación se vuelve a manifestar en la década de los cincuenta y en esos 

años, el Instituto Nacional Indigenista y el gobierno del estado deciden realizar una primera 

exploración de las condiciones regionales con la idea de diseñar una política pública 

específica para la región  

En el año de 1955, el Instituto Nacional Indigenista comisionó a dos de sus 

investigadores para realizar un primer recorrido de la región denominada nahua-tlapaneca. 

Gracias a la gestión del gobernador de esa época, se hizo una inspección para tener una 

mínima idea de los problemas de la población indígena de esa área. En ese año de 1955, en 

el Boletín del Instituto Nacional Indigenista se describe por vez primera la región de la 

Montaña como parte de la Sierra Madre del Sur. En Acción Indigenista de ese año, 

podemos leer lo siguiente: “La región es una de las más montañosas de la república 

Mexicana por hallarse en una extensa área de la sierra Madre del Sur y depresión del río 

Balsas, en donde casi no hay tierras plana apropiadas para hacer una fructuosa agricultura. 

Es debido a eso que en el Estado es conocida esta región como La Montaña, al menos 

en Chilpancingo se le conoce como tal, por que tan pronto como una se adentra en ella, este 

nombre comienza misteriosamente  a pertenecer a una región que nunca se alcanza. Así, 

Chilapa se considera como el puerto o el principio de La Montaña, sin embargo, 93 

kilómetros más adentro, en la ciudad de Tlapa, todavía es ‘el principio de La Montaña’ 

Lo mismo sucederá en todos los pueblos de la región, cualquiera que sea su 

localización dentro de ella misma. Eso sucede así por que los únicos ‘montañeros’ son los 

indígenas y por lo consiguiente ‘La Montaña’ es el campo donde ellos viven, pero fuera de 

ella se conoce a toda la zona con dicho nombre.”215 

Esta mirada de los investigadores enviados por el INI a la zona en esos años, nos da 

cuenta de la complejidad que implicaba la definición de una región por mucho que sus 

características geográficas nos indicaran la existencia de una área homogénea que nos 

permitiera calificarla como una región determinada. 

                                                 
214 FLORES FÉLIX, Joaquín, “Espacialidad social y lucha por los poderes locales en la montaña de 

Guerrero”, en CANABAL CRISTIANI, Beatriz (Coord.) Los caminos de la Montaña. Formas de 
reproducción social en la Montaña de Guerrero, México: UAM-X/CIESAS/Miguel Ángel Porrúa, 2001, 
págs. 136-137. 

215 ACCION INDIGENISTA, no. 28, octubre de 1955. 
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La intención de este primer recorrido por la región era por parte del INI construir un 

Centro Coordinador Indigenista y por parte del gobierno estatal diseñar una estrategia de 

atención a la zona. Es por esto que en 1957, el gobierno del estado creó la Dirección de 

Recuperación de la Montaña que, como dice Joaquín Flores “nunca funcionó al decir de la 

crónica de la época, en una nota periodística de 1962, el Excélsior  da cuenta detallada del 

inicio de la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia. En ella se reseñan tiempos y 

costos para su consumación, todo ello avalado por el entonces Presidente Adolfo López 

Mateos y el gobernador en turno. Dicha carretera aún se está construyendo”216 

La carretera se terminó de construir en el año de 2005 durante el gobierno de Vicente 

Fox. 

Al Instituto Nacional Indigenista le llevó más tiempo tomar una decisión sobre la 

construcción de un CCI en la región y por tal motivo volvió a comisionar a otros de sus 

investigadores para complementaran el trabajo que habían realizado en los años cincuenta 

Alonso Fabila y César Tejeda. 

En el año de 1962, el INI comisiona a Salomón Nahmad y a Maurilio Muñoz para 

concluir la investigación que se inició en los años cincuenta y encomienda al segundo de 

los antropólogos la responsabilidad de escribir un libro que se convertirá en un clásico para 

la región. 

En el libro que Maurilio Muñoz escribió a principios de los años setenta, se define a 

dicho lugar como el área mixteco-nahua-tlapaneca que comprende veinte municipios de los 

Distritos Álvarez, Morelos y Zaragoza. En este estudio pionero se identifica a los 

municipios del Distrito de Álvarez, los siguientes: Chilapa, Ahuacuotizingo, Atlixtac, 

Copalillo y Zitlala. Los municipios del Distrito de Morelos son: Tlapa, Alcozauca, 

Malinaltepec, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Tlacoapa, 

Tlalixtaquilla, Xalpatláhuac y Zapotitlán Tablas. Y los del Distrito de Zaragoza son: 

Huamuxtitlán, Alpoyeca, Cualác, Olinalá y Xochihuehuetlán. En este texto, se establecen 

tres cabeceras municipales que son al mismo tiempo las cabeceras de los Distritos y 

ciudades de gran importancia económica y política. 

La importancia de mencionar el trabajo del Antropólogo Maurilio Muñoz es que no 

solamente nos permite observar la situación que prevalece en la zona sino que además nos 

                                                 
216 FLORES FÉLIX, Joaquín, Ob. Cit. P. 137. Finalmente la carretera terminó de construirse en 2005. 
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proporciona una definición de la región que hacen a partir de varias dimensiones y que 

como el autor dice es una porción de un área mucho más amplia.  

El trabajo de Maurilio Muñoz es muy importante por que en el se hacen algunas 

aseveraciones que marcarán a la región como es el hecho de la composición municipal que 

la extiende hasta la parte central del estado y no alude a los vínculos de la zona por él 

definida como mixteca-nahua-tlapaneca con la Costa Chica. Maurilio Muñoz también hace 

otras afirmaciones, que por supuesto no abordaremos en este trabajo, pero que durante 

mucho tiempo definieron a la región al sostener que la zona fuera una parte marginal de la 

antigua Mixtecapan en virtud de que en esta comarca, aún en la actualidad, (en los años 

sesenta) sea una prolongación de la mixteca del Estado de Oaxaca. 

En el amplio recorrido que realizan Alfonso Fabila, César Tejeda, primero y después 

Salomón Nahmad y  Maurilio Muñoz., éste último con la responsabilidad de elaborar la 

versión final de la investigación, descubren las diferencias al interior de la zona a la que 

denominan mixteca-nahua-tlapaneca y que corresponde, en cierta medida, a la llamada 

región oriental que hace el gobierno del estado de Guerrero. Una de las diferencias que 

descubren en el ámbito lingüístico y que los lleva establecer una zona con características 

específicas en el Distrito de Morelos es la concentración de la población indígena en una 

región denominada “de la montaña”. En el texto se establece de la manara siguiente:  

“Durante el recorrido hecho en el presente año (1962), con base en el censo de 1960, 

se encontró que toda la zona registraba 202, 103 habitantes: 72, 628 hablan castellano 

exclusivamente, siendo un 36%: el resto de la población 129, 475 eran indígenas 

monolingües o bilingües. De éstos 32, 014 hablan el idioma tlapaneco, o sea el 16% de la 

población, en 59 localidades: 32, 329 indígenas mixtecos monolingües, o sea el 19% de la 

población, en 66  localidades,  y 25, 517 indígenas bilingües nahua-castellano, lo que 

constituye un 13% del total de la población, en 85 localidades, y sumando los nahuas 

monolingües y bilingües, se obtiene una población de 64, 847 que representan un 32% del 

total de la población. En lo que respecta a los bilingües mixtecos-castellanos y tlapanecos-

castellanos, se encontró que solamente había 195 localidades que hablan mixteco-

castellano, y en otra localidad había 100 habitantes que hablan tlapaneco-castellano, hecho 

que señala que el distrito de Morelos o zona denominada ‘de la montaña’, es donde se 

localiza el mayor porcentaje de población indígena monolingüe, principalmente 
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mixtecos y tlapanecos”217 

En su trabajo Maurilio Muñoz encuentra otros elementos que le permiten establecer 

una zona específica dentro de la región mixteca-nahua-tlapaneca y que tienen que ver con 

la gran pobreza existente y la carencia de tierras aptas para el cultivo. En el texto dice: 

“Este distrito (el de Morelos) es el más incomunicado de toda la comarca, esto se 

debe fundamentalmente a que es muy extenso, sumamente montañoso y agreste. Esta es la 

zona llamada ‘de la montaña’, donde el atraso económico y cultural de sus moradores 

es lo más característico; la causa primordial de esta situación de pobreza es la falta de 

tierras cultivables”218 

Otra manera en que el autor define a la subzona del área mixteco-nahua-tlapaneco es 

por el consumo de bisutería y cosas de escaso valor. Nos dice: “En Acatlán hay diez talleres 

que trabajan en forma familiar, que hacen joyería en la que se emplea latón niquelado, 

chaquiras, botones de colores, cuentas de vidrio y alambres dorados. 

Se usan como instrumentos de trabajo en estas artesanías tijeras, martillo, 

sacabocado, pinzas, clavos y otros más que fabrican los mismos interesados valiéndose de 

alambres gruesos. 

Fabrican piezas de arte que venden a 20 centavos en los días de plaza de Chilapa. Los 

principales clientes para estos artículos son la gente de la zona de la montaña.”219 

El excelente trabajo que realizó el equipo de antropólogos en los años cincuenta y 

sesenta nos permite observar en el área denominada por ellos mixteco-nahua-tlapaneca 

ciertos rasgos que nos ayudan a identificar algunas subáreas o zonas con características 

específicas como la que ellos llama “de la montaña” que corresponde al distrito de Morelos 

del estado de Guerrero. 

En el año de 1963, el INI construye el Centro Coordinador Indigenista de la zona 

mixteco-nahua-tlapaneca en la ciudad de Tlapa y a principios de la década de los setenta los 

CCI de Chilapa, Olinalá y Ometepec en la Costa Chica pero que no tienen un impacto real 

en el desarrollo regional. 

Como hemos visto hasta ahora, antes de los años setenta la región que hoy se conoce 

                                                 
217 MUÑOZ, Maurilio, Mixteca-Nahua-Tlapaneca, México: INI, 1963, p. 46. El subrayado es mío. 
218 MUÑOZ, Maurilo, Ob. cit. p. 52. El subrayado es mío. 
219 MUÑOZ, Maurilio, Ob. cit. p. 99. Subrayado mío. 
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como la Montaña era parte de la Sierra Madre del Sur y del área mixteco-nahua-tlapaneca. 

Para una parte de los guerrerenses, principalmente los habitantes de la capital, la región era 

conocida como la Montaña aunque no tenían claro su dimensión espacial. Sabían que se 

componía de tres Distritos Judiciales pero pocos eran los que se habían atrevido a 

recorrerla. 

Después de que el INI construye el Centro Coordinador Indigenista nahua-tlapaneca 

en la ciudad de Tlapa como resultado de la investigación de Maurilio Muñoz muy pocas 

cosas cambiaron en la región. Todavía en los años primeros años de la década de los 

setenta, la situación de incomunicación y pobreza eran una característica de la región. En 

un reporte del CCI Nahua-tlapaneca se puede leer: “El CCI … ha promovido una serie de 

actividades en las montañas centrales de Guerrero, donde mixtecos, nahuas y tlapanecos 

viven aislados y en condiciones económicas difíciles.”220 

 

IV.2.- La región después de los años setenta. 

 

Esta situación comienza a cambiar cuando llega a la presidencia de la República el 

licenciado José López Portillo y se diseña una estrategia particular para atender las 

necesidades más sentidas de la población de la región. No obstante que en la época del 

Presidente Luis Echeverría Álvarez se construyen otros centros coordinadores indigenista 

en la región como el de Chilapa, Olinalá y Ometepec, es en el sexenio del licenciado José 

López Portillo en el que la región adquiere una nueva dimensión no sólo por los programas 

instrumentados en la zona sino por la visibilidad política que adquiere. 

Hasta antes de los años setentas, la región no era visible para la mayoría de los 

habitantes de la nación y era, como muchas otras zonas indígenas del país, regiones oscuras 

que poco o nula importancia tenía para el régimen. Durante la segunda mitad de la década 

de los setenta, la región comienza a ser motivo de atención especial por el régimen y las 

fuerzas políticas nacionales y a partir de ese momento, la Montaña empezará a tener 

visibilidad para la opinión pública nacional.  

Los diversos actores que empiezan actuar en la región recurren a diversos elementos 

para construir  su espacio regional. Algunos de ellos ponen énfasis en los aspectos 

                                                 
220 ACCION INDIGENISTA, número 223, enero de 1972. 
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geográficos, lingüísticos, económicos e históricos y otros recurren a elementos simbólicos y 

hasta míticos para darle vida a su espacio regional. 

A partir de esos años la Montaña adquiere varias dimensiones y su construcción 

variará de acuerdo a quienes la definen y los objetivos que se proponen alcanzar. De una 

manera metafórica se puede decir que no hay precisamente una Montaña sino que existen 

varias Montañas y su construcción es un proceso permanente según los intereses de los 

actores. Un ejemplo de esto último es la construcción de un espacio montañero inclinado 

hacia la Costa Chica de Guerrero y que ha sido construido por los actores que han dado 

vida a la policía comunitaria y que lo han denominado como Costa-Montaña, recurriendo a 

elementos míticos para su definición. 

En este afán de intervenir en la orientación de la región, varios han sido los actores 

que han formulado una definición de la región hasta construir un espacio regional con 

mayúscula y hacerla visible en el escenario político nacional a partir de la segunda mitad de 

los años setenta. Como se podrá entender no abordaremos todos los propuestas que se han 

formulado en torno a la región sino solo aquellas que han elaborado algunas instancias 

gubernamentales, varios sectores académicos, algunos sectores de la Iglesia y determinadas 

fuerzas políticas que al final de cuentas han dado visibilidad a la Montaña. Para la segunda 

mitad de los años setenta, el régimen priísta estaba convencido de la necesidad de contener 

ciertos procesos sociales que se estaban incubando en las regiones indígenas para tratar de 

canalizarlos por vías no violentas así como de abrir ciertos espacios para la participación 

política de la oposición. 

Ante esta necesidad y la manera particular de conducirse de los presidentes priístas, el 

licenciado José López Portillo es convencido de iniciar una intervención oficial de gran 

alcance en una de las regiones indígenas más pobres del país para desde ahí ensayar la 

construcción de los nuevos consensos que requería un régimen que veía que el sistema de 

partidos existente ya no respondía a la nueva realidad política nacional. 

La urgencia de responder a las necesidades más apremiantes de la región de La 

Montaña, lleva al candidato del PRI a la Presidencia de la República, José López Portillo, a 

comprometerse a tomar acciones inmediatas una vez que se hiciera cargo del Ejecutivo 

Federal. De esta manera, el Presidente José López Portillo toma la decisión en enero de 

1977 de construir un nuevo Centro Coordinador Indigenista en la zona Tlapaneca y se 
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instalan las nuevas oficinas del INI en La Montaña en el municipio de Tlacoapa., con un 

presupuesto de 2.6 millones de pesos. 

Esta acción acordada por el Ejecutivo Federal no será una medida aislada para paliar 

las necesidades de los pobladores de la región guerrerense. Para imprimirle una dimensión 

de gran alcance a sus políticas públicas en la Montaña, el gobierno construye una región 

que parte de la elaborada por el equipo de Maurilio Muñoz pero la reformula ampliándola 

hasta una parte de la Costa Chica, con la inclusión del Centro Coordinador Indigenista de 

Ometepec.   

De esta manera, el gobierno federal informa, en junio de 1977, de la constitución de 

un programa especial para la región. La acción gubernamental se da no solo a través de 

COPLAMAR sino también por medio de otros programas y desde nuestro punto de vista, 

uno de esos programas que potenció los procesos sociales en dicha región fue la 

construcción de una radiodifusora no comercial en la ciudad de Tlapa. Y de nueva cuenta, 

al parecer la decisión de construir dicha radiodifusora en La Montaña de Guerrero fue por 

influencia de la Primera Dama.  

Respecto a ese programa especial en la Montaña, en México Indígena se puede leer lo 

siguiente: “El señor Presidente de la República dispuso la realización de un programa de 

desarrollo integral en la Montaña de Guerrero (Tlapa), en el que participan diferentes 

dependencias del Gobierno Federal y el Gobierno de la Entidad, que han demostrado su 

gran entusiasmo y eficiente colaboración  en la conformación de este importante programa 

de acción que es coordinado por la Presidencia de la República a través de la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados.”221 

En ese mismo documento se establece con mucha claridad que dicho programa para 

la región de la Montaña cuenta con el apoyo decidido de la señora Carmen Romano Holk. 

En la misma revista se puede leer lo siguiente: “El referido programa cuenta con el 

decidido apoyo de la Señora Doña Carmen Romano de López Portillo quien ha prestado su 

valiosa ayuda en las tareas que se vienen desarrollando.”222 

Al parecer el programa se empezó a diseñar desde que el licenciado José López 

Portillo llegó como candidato a la región de la Montaña y en donde se comprometió a 

                                                 
221 MEXICO INDIGENA, no. 3, junio de 1977. 
222 Ibid. 



 241

atender las necesidades de la población. En el documento de COPLAMAR se puede leer: 

“Durante la visita del licenciado José López Portillo como Candidato a la Presidencia de la 

República, se solicitó atender en forma inmediata, las necesidades de la región de la 

Montaña y con ese motivo, empezó a operar el nuevo Centro Coordinador Tlapaneco en 

Tlacoapa, a partir del mes de enero de este año, con un presupuesto de 2.6 millones de 

pesos.” 223 

En este programa existen muchas cosas a destacar pero solo nos referiremos a tres de 

ellas y que de alguna manera tienen que ver con una especie de tradición histórica de 

establecer la relación de la Montaña con la Costa, el papel de FONAPAS  y la instalación 

de un medio de comunicación como la radio en la región. En el documento de referencia se 

puede leer: “Además de los programa que en materia de comercialización y créditos se 

están realizando en coordinación con la CONASUPO y el Banco Nacional de Crédito 

Rural, los Centros Coordinadores están participando activamente en la formulación de los 

planes y programas para el desarrollo de la Región de la Montaña. 

Un ejemplo de esta coordinación especial promovida por el Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) y en el que ha participado la CONASUPO, el Instituto 

Nacional de la Nutrición y el Instituto Nacional Indigenista, puede servir como modelo para 

la acción que se está realizando en la zona. Del 13 al 18 de junio del presente año, se llevó a 

cabo el programa de adiestramiento para las promotoras auxiliares de salud de las cuatro 

regiones indígena de la Montaña, además de la zona Amuzga de Ometepec, Guerrero. 

Así mismo se tiene avanzado el proyecto de convenio para la instalación de una 

radiodifusora con la Comisión del Balsas, para transmitir en los tres idiomas de la 

región.”224 

Es necesario apuntar que la acción del gobierno del presidente José López Portillo fue 

de gran relevancia para la región no sólo en lo que se refiere a las obras realizadas sino en 

la apertura de espacios políticos como lo vemos en otros capítulos de esta tesis. Lo único 

que queremos resaltar es que durante su gobierno se define una región específica a la que se 

atiende de manera especial y que comprende un área muy amplia ya que al principio 

considera como parte de La Montaña otras regiones como Chilapa y Ometepec. Conforme 
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224 Ibid. 



 242

avanza la ejecución de las obras, las acciones se concentrarán más en los 16 municipios que 

formalmente se consideran de la Montaña. 

En esta construcción de la Montaña, la academia también realiza varias 

aproximaciones sobre la región en las que destacan las propuestas que se hacen desde el 

ángulo marxista y las que adoptan otros criterios como los elaborados desde la biología. Es 

interesante observar las diferencias existentes entre las propuestas pues no solo radican en 

el número de municipios que integran la región sino en el énfasis en determinados 

indicadores. En uno de los trabajos pioneros que se aproximan a la región enfatizando los 

aspectos económicos estructurales se habla de 17 municipios mientras que en otro estudio 

comandado por un equipo de biólogos se establece que son 16 los municipios que integran 

la Montaña. El municipio que contempla el primer estudio y que no integra el segundo es el 

de Ahuacotzingo. 

En el trabajo La Montaña de Guerrero. Economía, historia y sociedad, de Mario 

Martínez Rescalvo y Jorge R. Obregón Téllez, se establece que estos 17 municipios forman 

parte de los Distritos Judiciales Morelos, Zaragoza y Álvarez y además afirman que existe 

el Distrito de La Montaña con sede en Tlapa. En un mapa que elaboran en su estudio 

delimitan al Distrito de la Montaña en tres municipios Atlamajalcingo del Monte, 

Malinaltepec y Tlahuapa sin especificar concretamente por qué los consideran a parte de 

los otros municipios que pertenecen al Distrito de Morelos.225 

Mientras que en el estudio de Julia Carabias, Carlos Toledo y Enrique Provencio 

toman en consideración elementos que tienen que ver con la topografía y la ecología por lo 

que sostienen que: “La región se encuentra sobre la Sierra Madre del sur, con la mayor 

parte de sus terrenos en la vertiente del Balsas, aunque algunas áreas de su parte sur drenan 

hacia otras cuencas de la costa del Pacífico. Comprende altitudes que van desde los 1000 

msnm (tanto en los valles del Tlapaneco, al norte, como en las cañadas de la vertiente de la 

costa, en el sur) hasta los 3500 msnm en los picos más altos de la cordillera. Forma parte de 

dos provincias fisiográficas, la Sierra Madre del Sur y la Depresión del Balsas. 

Incluye dos zonas ecológicas, la cálida-subhúmeda, en su parte septentrional, y la 

templada subhúmeda, en la meridional. Presenta ocho subtipos climáticos que van desde los 

                                                 
225 MARTINEZ RESCALVO, Mario y Jorge OBREGON, La montaña de Guerrero. Economía, historia y 

sociedad, México: INI/UAG, 1991, 406p. 
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cálidos subhúmedos en las puntas de las sierras, en un gradiente en el que a mayor altitud 

hay menos temperatura y mayor humedad.”226 

Después de la construcción que hace el Programa de Aprovechamiento Integral de los 

Recursos, que es una instancia académica de la UNAM en la que participa la iniciativa 

privada como por ejemplo la compañía Bacardí, la Iglesia Católica también se dispone a 

tener una mayor presencia en la región y decide constituir la Diócesis de Tlapa y con ello, 

diseña su propia área de acción. 

Al respecto, Claudia Rangel Lozano nos dice: “La diócesis de Tlapa se conforma de 

20 parroquias  pertenecientes  a la montaña, a saber: Huamuxtitlán, Tlapa, Xalpatláhuac, 

Copanatoyac, Xochihuehuetlán, , Pazcala del Oro, San Lucas, Atlixtac, San Francisco de 

Asís Tlapa, Zapotitlán Tablas, Tlalixtaquilla, Tlacoapa, El Rincón, Cualác, Malinaltepec, 

Alcozauca, Chiepetlán, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Olinalá y de reciente creación 

Igualita”227 

En esta definición de la Iglesia Católica se puede observar que la región de la 

Montaña la amplia más allá de los 16 municipios que formalmente se han considerado 

como parte de dicha región al incluir otras parroquias que pertenecen a la Costa Chica 

como por ejemplo El Rincón, Pazcala del Oro y San Lucas. 

Eso que les pasó a los investigadores a mediados de los años cincuenta del siglo 

pasado, nos sucedió también a nosotros cuando llegamos a principio de la década de los 

noventa del mismo siglo. No obstante que para esos años la definición de la Montaña y de 

la Montaña Roja en particular ya había sido motivo de reflexión por una serie de 

estudiosos, resulta que cuando nos dimos a la tarea de pensar la región no había mucha 

claridad sobre su extensión y de quienes la habitaban. Ante esta situación nos dimos a la 

tarea de tratar de entender a la región no como un área geográfica, administrativa, etc.,  

previamente definida de manera definitiva sino que la comenzamos a pensar como una 

zona en constante construcción por los actores que actúan en dicho espacio, particularmente 

en el quehacer de los actores sociales que llenan de contenido su espacialidad social. 

Si bien era cierto que debíamos de iniciar un proceso que nos permitiera no alcanzar 

                                                 
226 CARABIAS, Julia, PROVENCIO, Enrique y Carlos TOLEDO, Manejo de recursos naturales y pobreza 

rural, México: FCE, 1995, reimpresión, p. 39. 
227 RANGEL LOZANO, Claudia, “Los diversos rostros religiosos en la montaña de Guerrero: identidades 

entre la resistencia y el cambio”, en CANABAL CRISTIANI, Beatriz, Ob. cit. p. 222. 
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la región como decían los investigadores de los años cincuenta también lo era que por lo 

menos teníamos que hacer  varios acercamientos que nos ayudaran a dar cuenta de la 

manera en que los actores construyen la región o la forma en que dotan de sentido su 

espacio. De esta manera nos dimos a la tarea de revisar la literatura sobre la región y nos 

dimos cuenta que su definición ha pasado por varias etapas que no solo tienen que ver con 

los municipios que la integran sino por la dimensión que adquiere para los actores. 

Estas características nos permiten delinear rasgos que corresponden a regiones 

específicas pero también nos ayuden a establecer que las regiones no se definen solamente 

por sus especificidades geográficas, económicas, lingüísticas, etc., sino que son 

construcciones sociales hechas por actores que sienten la necesidad de dotarse de un área 

física pero también imaginada que les permita tener una identidad regional a sus procesos. 

Esto significa que las regiones no son áreas estáticas y dadas para siempre. De hecho, las 

regiones son espacios sociales en los que los actores sociales las dotan de contenido y 

sentido. Se puede decir que las regiones son construcciones sociales teñidas de los colores 

con los que se identifican los actores y que pueden reducirse o extenderse hasta donde los 

actores se las imaginen. No son necesariamente invenciones sociales de la nada u 

ocurrencias de ciertos personajes sino resultado de un conjunto de elementos en los que 

intervienen los actores sociales de los procesos que se desarrollan en su seno.  

Es en la segunda mitad de la década de los años setenta que la región comenzará a 

sufrir una transformación importante que en primer lugar le permitirá contar con una 

comunicación terrestre con la ciudad de Puebla y con Chilpancingo pero sobre todo 

adquirirá una visibilidad política importante tanto para el régimen como para los actores 

sociales que aprovecharán la coyuntura para empezar abrir espacios políticos.  La Montaña 

ya no dependerá de los buenos vientos para que las avionetas lleven o traigan a los 

habitantes o las mercancías hacia determinadas cabeceras municipales como Tlapa, 

Alcozauca, Malinaltepec, entre otras. A partir de ese momento, La Montaña tendrá nuevas 

vías de comunicación que le permitirán vincularse fundamentalmente con los procesos 

políticos nacionales tanto de índole oficial como de oposición e independientes.  

Plantear de esta manera el asunto nos ayuda a precisar la manera en que una región de 

lo que una vez fue llamada el área mixteca-nahua-tlapaneca guerrerense,  comienza a 

cobrar cierta importancia a nivel nacional por la acción de diversos actores que buscan 
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contener y dirigir los posibles brotes sociales de descontento y por aquellos actores que 

pretenden sacudirse del control oficial e iniciar una serie de procesos sociales que les 

permitan tener en sus manos su destino. 

La decisión del Presidente José López Portillo de elaborar este ambicioso Programa 

de Desarrollo para La Montaña nos habla de la importancia que para el titular del Ejecutivo 

representaba la región o por lo menos del interés de su esposa por llevar cierto alivio a una 

zona de la República en donde su padre vivo una cierta época. 

Es precisamente durante su primer informe de gobierno cuando el presidente José 

López Portillo señala, en el rubro de Salud y Seguridad Social, la importancia que para él 

significa el que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades y que los niveles 

mínimos de vida y dignidad deberían alcanzar particularmente a la población rural y a otros 

grupos marginados, particularmente los habitantes de la región de La Montaña.”228 

Es durante este sexenio que a los pueblos indígenas se les integrara como parte de los 

grupos marginados y por tanto serán atendidos por una dependencia que coordinaría todas 

las acciones dirigidas hacia este sector de la población. 

En ese mismo primer informe de gobierno, el Presidente comunicaba los pasos que 

daría para responder a las necesidades de la población marginada y anunciaba de manera 

especial que su acción se iniciaría en la región de la Montaña de Guerrero. José López 

Portillo decía: “El primer paso para cumplir con la insoslayable responsabilidad que 

corresponde a la Administración Pública en este campo, se ha dado con la creación de un 

sistema integrador de las acciones que se realizan en las zonas más pobres. A este fin 

obedece la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimida y Grupos 

Marginados que se ha concebido no como una estructura burocrática adicional que gravite 

improductivamente sobre el gasto, sino para que a través de un mecanismo de colaboración 

programática, se aprovechen mejor los recursos humanos y la capacidad instalada de la 

Administración. El plan se inicia en la Montaña de Guerrero. Con profunda insatisfacción 

reconozco lo muy poco que se ha cumplido. Espero el año entrante rendir mejores 

cuentas.”229 

                                                 
228 LOPEZ PORTILLO, José, Primer Informe de gobierno, México: Presidencia de la República, 1976, p. 

120. 
229 LOPEZ PORTILLO, José, Ob. cit. p. 121. 



 246

Para fortalecer lo dicho por el Ejecutivo, COPLAMAR anunciaba en ese mismo mes 

de septiembre de 1977 que la acción gubernamental se traducía en hechos concretos que 

sintetizaba de la manera siguiente: “Ahora bien, este Sistema comenzó sus actividades en 

abril pasado con la participación de ocho Secretarías de Estado: Programación y 

Presupuesto, Secretaría de Educación Pública, Salubridad, Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría del Patrimonio 

y Fomento Industrial, Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte y dos organismo descentralizados: Compañía Nacional de Subsistencia 

Populares y Comisión Federal de Electricidad.. 

El trabajo de campo conjunto de todas estas entidades de la Administración Pública, 

desemboca en un programa de acción inmediata que lleva a la zona una inversión inicial de 

75 millones de pesos, los cuales se están aplicando principalmente en la construcción de 

152 kms., de caminos, dos Centros de Salud Tipo “C” en Xalpatláhuac y Alcozauca; la 

electrificación de 8 localidades, construcción de aulas en Xochiapa, Copalillo, Olinalá, 

Huamuxtitlán, Xalpatláhuac, Luz de Juárez, Coachimalco, Xochihuehuetlán, 

Tlaxquicinapa, construcción y rehabilitación del sistema de agua potable en Alcozauca, 

Alpoyeca, Chiaucingo, Santa Cruz, Chiepetepec, Tototepec e Igualita, así mismo se está 

brindando por medio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, asistencia 

técnica a los campesinos, a través del Programa de Extensión  Agrícola.”230 

Un mes más tarde, COPLAMAR informaba la culminación de la elaboración del 

primer programa integrado conforme al Sistema de Colaboración Programática que puso en 

marcha el Primer Mandatario en el mes de julio de 1977. En esa presentación del Primer 

Programa Integrado conforme al Sistema COPLAMAR se resalta la labor editorial del 

Instituto Nacional Indigenista, INI, que recogerá los trabajos que con rigor científico 

puedan servir de guía al personal público y a todos los interesados en la programación 

integral.  

En este primer Programa se establece que: “ es el primero que se elabora con el 

Sistema de Colaboración Programática Independientemente de la realización de los 

programas que los son propios, las entidades agrupadas en la Coordinación que cumplen un 

servicio territorial, articulan las diversas demandas de la población y las canalizan de 
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manera integrada, jerarquizada, y complementaria hacia las dependencias y entidades de la 

administración competentes, para que a su vez la Administración Pública  pueda dar una 

respuesta articulada y coherente. Las entidades mencionadas suman a esta tarea de 

racionalidad y programación, una función de seguimiento y evaluación ‘in situ’ del 

cumplimiento de los programas. 

En la Montaña de Guerrero cumplen estas funciones los Centros Coordinadores 

Indigenistas de Tlapa, Chilapa, Olinalá, Zapotitlán Tablas y Ometepec.”231 

En este Primer Programa Integrado conforme al Sistema COPLAMAR es importante 

apuntar varias cosas como por ejemplo el hecho de que dicho Sistema se realiza a través de 

los Centro Coordinadores del INI, en los que se incluye Ometepec y sobre todo el realce 

que  hace del interés particular de la Primera Dama de la Nación, Doña Carmen Romano 

Holk. 

En dicha presentación se estable lo siguiente: “El programa de Desarrollo Integral de 

la Montaña de Guerrero ha recibido un aliento singular gracias al interés directo que en su 

ejecución y seguimiento ha puesto la señora Carmen Romano de López Portillo, al impulso 

del señor Gobernador del Estado, Ing., Rubén Figueroa Figueroa, y al empeño de los 

titulares de las dependencias y entidades participantes, así como de sus representantes 

estatales y del personal de campo.”232 

En este documento se establece que los Centros Coordinadores Indigenistas serían los 

encargados de realizar el seguimiento y evaluación ‘in situ’ del cumplimiento de los 

programas y de la preocupación personal que ha puesto al programa la señora Carmen 

Romano Holk y el gobernador del estado, Ing., Rubén Figueroa. Sobre el primer asunto es 

necesario apuntar que en la visualización de la región de La Montaña se continúa 

estableciendo su vinculación, tal vez de manera inconsciente, con la Costa Chica al 

mencionarse el Centro Coordinador Indigenista de Ometepec y del interés personal de la 

señora Carmen Romano de López Portillo sobre la región que seguramente tiene un 

significado espacial para ella. La mención del gobernador del Estado es particularmente 

importante por que nos habla del peso de la decisión del Presidente de la República en la 

época del PRI sobre los gobernadores de los estados, especialmente de aquellos como Don 
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Rubén Figueroa que se caracterizaba por su carácter bronco y poco sumiso a las decisiones 

del centro.  

Cuando hablamos del interés particular de Doña Carmen Romano Holk sobre la 

aplicación de un Programa Integral en una de las regiones más pobres del país es 

conveniente anotar que el mismo gobierno se encargaba de publicitarlo, enfatizando la 

presencia de la Primera Dama al frente de las diversas etapas de su ejecución. Un ejemplo 

de esto lo tenemos en el mismo mes de diciembre de ese año de 1977 cuando la señora 

Carmen Romano de López Portillo encabeza una reunión de evaluación del Programa que 

se esta aplicando en la región en donde vivió su familia una época.  

En la Revista México Indígena se presenta de la manera siguiente: “La señora López 

Portillo preside en Tlapa una reunión del Plan de la Montaña.”233 

Para resaltar la presencia de la Primera Dama en la ciudad de Tlapa, la Revista 

México Indígena dice: “Por el manifiesto interés que tiene la señora Carmen Romano de 

López Portillo de alentar directamente el avance de los programas que ejecutan las 

diferentes dependencias de la Administración Pública en la Región de la Montaña de 

Guerrero, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas  y Grupos 

Marginados convocó el día 19 de noviembre de 1977  a una reunión de trabajo en la ciudad 

de Tlapa, que presidió la propia señora de López Portillo.”234 

En ese mismo número de la Revista se detallan las actividades de la señora Carmen 

Romano Holk que consisten, entre otras cosas, en lo siguiente: “Durante su visita a Tlapa, 

la señora de López Portillo inauguró un vivero frutícola que la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulico, a través de la Comisión del Río Balsas estableció en la cabecera del 

municipio del mismo nombre, que cuenta con instalaciones para producción, 

mantenimiento y riego por aspersión. Concurrió a la iniciación de los trabajos para la 

construcción en terreno del Instituto Nacional Indigenista, de una estación radiodifusora 

que se llamará “La Voz de La Montaña” que difundirá programas culturales en los 4 

distintos idiomas que se hablan en la región y que son : náhuatl, tlapaneco, mixteco y 

amuzgo, así como también a la iniciación de un centro de  capacitación campesina y una 

bodega rural CONASUPO … Antes de la reunión se efectuó en la Plaza Cívica de la 
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localidad, un acto popular al que asistieron más de 5 mil personas que expresaron su pleno 

reconocimiento a la señora Romano de López Portillo.”235 

Para el presidente José López Portillo la región de la Montaña revestía una 

importancia particular por que fue varias veces a la zona en donde pronunció sendos 

discursos en los que se comprometía con el desarrollo de los pueblos marginados. En 1978, 

el Presidente de la República estuvo en la ciudad de Tlapa en donde pronunció unas 

palabras improvisadas en un mitin en la plaza principal el día 7 de febrero. En esa ocasión 

dijo: “Por la vía de la comunicación, iremos acercándolos cada vez más los mexicanos, 

particularmente aquí en la sierra, hablando el mismo idioma, enseñando a hacerlo a 

nuestros hermanos indígenas, y con el idioma todo bien de la cultura, sin que ustedes 

pierdan su carácter, sin que ustedes pierdan su hondura mexicana, porque les hemos dicho 

siempre que nos encontramos con gente como ustedes: ustedes son una cantera, un depósito 

de mexicanidad; son ustedes lo auténtico de este país. A ustedes tenemos que acercarnos 

para sacarlos de la postración, para sacarlos del dolor, del abandono, de la angustia. Ese es 

nuestro propósito.”236 

Esto quiere decir que La Montaña de Guerrero no es una invención de algunos 

personajes si no que es el resultado de la conjunción de ciertos factores que coinciden en 

una coyuntura específica y que la dan una nueva dimensión a los procesos sociales que 

protagonizan los actores de esos momentos. La Montaña de Guerrero no sólo adquiere una 

nueva dimensión en los años ochenta sino que cobra una gran importancia política por el 

color con el que se tiñe: el rojo. De esta manera La Montaña Roja de Guerrero es una 

región que redimensiona los procesos sociales que se generan en su interior pero sobre todo 

nos habla de una dinámica regional que redefinirá sus contornos y ampliará sus horizontes. 

Othón Salazar me comentó que la persona que definió a La Montaña como La 

Montaña Roja fue Ramón Sosamontes cuando a principios de los años ochenta, los 

comunistas llegaron a la región para disputarle al partido oficial de aquel entonces, el PRI, 

el poder en una de las zonas más pobres e incomunicadas de nuestro país. A partir de esta 

definición, La Montaña adquirirá una nueva dimensión ya que se convertirá en una 

referencia obligada cuando se habla de la lucha municipal y de la organización de los 
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pueblos indígenas del país de esos años. 

La presencia de los comunistas en la región pero sobre todo el trabajo de difusión que 

un grupo de creadores de opinión pública hace que la región de La Montaña comience a ser 

considerado dentro del proceso de democratización de la vida política del país, 

particularmente cuando el Partido Comunista Mexicano, PCM, toma la decisión de 

desaparecer para dar vida al Partido Socialista Unificado de México, PSUM, en el año de 

1981. Cabe recordar que uno de los grupos que decide participar en la constitución de un 

nuevo partido de izquierda  fue el denominado Movimiento de Acción Popular, MAP, 

cuyos integrantes tenían espacios en los medios de comunicación desde donde difundían la 

importancia de la acción política de los comunistas en esa parte del estado de Guerrero. 

A partir de ese momento, La Montaña de Guerrero será motivo de atención por parte 

de las fuerzas políticas nacionales tanto por los procesos sociales que se desarrollan en su 

seno como por  convertirse en espacio de nuevas políticas públicas que harán más fácil el 

acceso  a dicha región. Hay que recordar que hasta los años setenta, uno de los medios de 

comunicación más difundidos en la zona era el servicio de avioneta que salía de la ciudad 

de Cuautla, Morelos, y de Huajuapan de León, Oaxaca. Antes de los años sesenta, la 

manera más rápida para llegar a ciertas cabeceras municipales de la Montaña era por aire ya 

que el servicio de autobuses tenía muchas dificultades pues lo precario de los caminos se 

agudizaba en la temporada de lluvias, cuando se interrumpía la comunicación. 

La carretera Chilpancingo-Chilapa-Tlapa solo estaba asfaltada hasta la ciudad de 

Chilapa y el resto era un camino sumamente sinuoso. De la misma manera, la carretera Las 

Palomas- Tlapa, que era la ruta más transitada por los habitantes de la región ya que los 

comunicaba más rápidamente con Puebla, tenía servicio de autobuses que solo llegaban a 

su destino si las fuertes lluvias no les impedían el paso. Esta carretera tenía que cruzar dos 

grandes ríos: el Mixteco y el Tlapaneco. Esta ruta se vio beneficiada en los años sesenta 

cuando se construyeron dos vados en ambos ríos lo que permitía una mayor seguridad al 

transporte en épocas de lluvia pero que de todas maneras se hacia complicado cuando el 

temporal era de una gran magnitud. 

Es en estos años que en la región de la Montaña y particularmente en la ciudad de 

Tlapa se observa un proceso de modernización acelerado que tiene que ver con las 

comunicaciones terrestres y la radiodifusora local. Tlapa experimenta un crecimiento 



 251

urbano acelerado y desordenado. De los originales siete barrios que componen la ciudad, 

empiezan a surgir nuevos asentamientos humanos principalmente de indígenas que 

comienzan a buscar una forma de sustento en el corazón político de la región. Pero 

también, crece por  los migrantes que después de buscar fortuna en otros estados de la 

República y en los Estados Unidos se regresan a construir un patrimonio propio. 

Generalmente son jóvenes que retornan o que van y vienen con regularidad cargando 

consigo nuevas maneras de ver el mundo como por ejemplo los rokeros. 

En la ciudad de Tlapa se empiezan a ver nuevos rostros o los que se veían antes de 

manera difusa se vuelven permanentes. Los indios la toman por asalto, el magisterio se 

organiza y lucha, los comunistas se vuelven parte del paisaje, los jóvenes rokeros, 

punketeros, skateros tienen sus propios espacio, etc. 

Es en la segunda mitad de los años setenta, particularmente durante el mandato del 

presidente José López Portillo cuando la región de La Montaña se vuelve motivo de 

atención gubernamental particular y se despliega una importante obra de infraestructura que 

cristaliza en la construcción del puente Tlapaneco que vuelve la carretera Las Palomas-

Tlapa en una vía de comunicación permanente. Además de estas obras de comunicación, en 

esos años el Instituto Nacional Indigenista instala en el Centro Coordinador de la ciudad de 

Tlapa una estación de radio que se llamará: La Voz de la Montaña así como otro Centro 

Coordinador como el de Zapotitlán Tablas que se sumará al Chilapa, Olinalá y el de Tlapa.  

Antes de su primer informe de gobierno, el ejecutivo federal inicia una serie de 

acciones en torno a la región de la Montaña en donde se logra percibir la influencia de 

Doña Carmen  Romano Holk.  

Es muy probable que la atención especial que brinda el gobierno de José López 

Portillo a la región de La Montaña esta motivada por la relación que estableció con su 

esposa cuando es nombrado candidato del PRI  a la presidencia y que gana en una elección 

en la que no tuvo contrincantes oficiales. Según Sara Sefchovich cuando el Presidente Luís 

Echeverría escoge al licenciado José López Portillo candidato del PRI a la presidencia de la 

República, Doña Carmen Romano Nolk ya estaba separada de él. Dice Sara Sefchovic: “En 

aras de la imagen familiar que la moral del día seguía considerando fundamental, vuelven a 

reunirse para que ella cumpla con el papel de Primera Dama que para entonces ya era parte 

indispensable de la función presidencial. Pero lo hacen viviendo como vecinos, con vida 
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independientes.”237 

Doña Carmen Romano Nolk tenía una personalidad muy particular de vestir y 

arreglarse que logró diferenciarse de su antecesora Doña Esther Zuno de Echeverría. Al 

parecer, Carmen Romano Nolk conseguía todo lo que quería por su relación especial con el 

Presidente  José López Portillo pero también, nos dice Sara Sefchovic, por que desde niña 

su padre y posteriormente su esposo le daban todo lo que quería. Dice Sara: “Una 

enfermedad que tuvo de pequeña motivó el consentimiento exagerado de sus padres. Y una 

vez casada, como perdió a su primer hijo, también le empezó a cumplir sus caprichos. Por 

eso (y para que se mantuviera ocupada y lo dejara a él en paz) no pudo decirle que no 

cuando se le ocurrió la creación de un ‘organismo que tiene a su cargo la promoción y 

difusión de la cultura para que ésta llegue indistintamente a todos los estratos de la 

población nacional’.”238 

Es muy probable que esta relación y el hecho de que la familia de su esposa fuera 

originaria de la ciudad de Tlapa de Comonfort, influyera en el ánimo del Presidente José 

López Portillo para iniciar en la región de la Montaña de Guerrero el experimento de lo que 

sería COPLAMAR.  

El mismo licenciado José López Portillo habla de su suegro don Alfonso Romano, 

originario de Tlapa, Guerrero, y de doña Margarita Nolk, hija de Hans Nolk de origen 

alemán y de su mamá, venezolana. Don José López Portillo escribe así su relación con sus 

suegros en sus memorias: “A media cuadra de mi casa vivía la familia Romano. Dos hijas y 

un hijo de Don Alonso, magnífico hombre, aunque brusco y malhumorado, casado con la 

siempre hermosa Margarita Nolk. Él, alto funcionario de la Ford, oriundo de Tlapa, 

Guerrero … con una fortuna regular. Margarita, mi suegra hija de Hans Nolk, alemán, y 

una señora Travieso, venezolana, fue una mujer hermosísima hasta los últimos días de su 

vida, tan hermosa que en Guatemala, en donde la conoció mi suegro … la gente del pueblo 

en masa la seguía por las calles por el solo gusto de verla.”239 

Abel Barrera nos dice que los Nolk no eran oriundos de Tlapa pero que si tenían 

propiedades. Asegura que la familia de Hans Holk venían del estado de Puebla. 

                                                 
237 SEFCHOVICH, Sara, ob. cit. p. 391 
238 SEFCHOVICH, Sara, Ob. cit. p. 394. 
239 Ob. cit. p.391. 
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José Manuel Ramos Rodríguez, estudioso de las ciencias de la comunicación y 

promotor de la XZEV, la Voz de la Montaña, nos cuenta su experiencia como parte del 

equipo que se da a la tarea de realizar un proyecto de comunicación radiofónica dirigido a 

las regiones indígenas del país, desde el INI, y la forma en que se instala y comienza sus 

operaciones la primera de dichas radiodifusoras en la ciudad de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero. Como parte de la Comisión del Balsas y después del INI, José Manuel Ramos 

nos cuenta, según él, de la forma en que se elige la construcción de la primera radiodifusora 

del INI y el papel que juega la primera dama del país. Nos dice: “A partir de esta 

experiencia, la Comisión del Balsas decide continuar empleando la radio como apoyo a sus 

programas y surge la idea de instalar otra radiodifusora, ahora de tipo no comercial, en la 

región de la Montaña de Guerrero, bañada por el río Tlapaneco, afluente del Balsas. No fue 

casual la elección de este sitio: era el lugar de nacimiento de la Sra.  Carmen Romano de 

López Portillo. Es decir, siguiendo con la costumbre no escrita de la política mexicana, se 

favorecía la región de origen de la ‘primera dama’. Así, con un gran apoyo político al 

proyecto impulsado por el hijos del expresidente, y considerando que se trataba de una 

región poblada en su mayoría por indígenas de las etnias nahua, mixteca y tlapaneca, se 

invita a participar en el proyecto al INI, cuyo director adjunto era en aquél entonces el 

antropólogo Salomón Nahamad. Esa institución había instalado ahí, desde 1963, el Centro 

Coordinador Indigenista mixteco-nahua-tlapaneco. Unos meses más tarde, al finalizar 1977, 

la SARH abandona el modelo de desarrollo a partir de cuencas hidrológicas y la Comisión 

del Balsas desaparece. Sin embargo, dada la relevancia política  del proyecto de la 

radiodifusora, éste no se suspende y se transfieren al INI los fondos asignados para su 

ejecución, por lo que el equipo de trabajo encargado de desarrollarlo pasa a dependender de 

ese organismo.”240 

De la misma manera que La Montaña se vuelve una construcción social realizada por 

los actores sociales que le dan sentido y contenido, la región de la Costa Chica se redefinirá 

y una parte de ella, la más pegada a las zonas altas, será motivo de reconstrucción para 

reencontrarse con una zona que en el pasado las identificaba. Esta región ha sido definida 

                                                 
240 RAMOS RODRIGUEZ, José Manuel, Ecos de la “Voz de la Montaña”: La radio como factor de cohesión 
y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas, Tesis de Doctorado en Ciencias de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2005, p. 78 
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como Costa-montaña por los actores sociales de la Policía Comunitaria.241 

No nos vamos detener demasiado en la creación del estado de Guerrero en el siglo 

XIX ya que solo nos vamos a referir a este hecho en virtud de que las regiones en que se 

encuentra el municipio de Alcozauca pertenecieron en cierta época a un Distrito que era 

parte del estado de Puebla. En el Acta Constitutiva y de Reformas, promulgada el 21 de 

mayo de 1847 apareció por primera vez el estado de Guerrero, dentro de las entidades 

federativas del país. En dicho documento se asentó lo siguiente: “Se erige un nuevo Estado 

con el nombre de Guerrero, compuesto por los Distritos de Acapulco, Chilapa, Taxto y 

Tlapa y la municipalidad de Coyuca, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, 

el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán, siempre que las Legislaturas de estos tres 

Estados de su consentimiento dentro de tres meses” 

La discusión que se dio en el estado de Puebla con respecto a la cesión o no de los 

partidos de Tlapa y Ometepec al nuevo estado de Guerrero adquirió varias tonalidades. Una 

de estos tonos fue el racismo claro que tenían la clase política poblana sobre la población 

del Distrito de Tlapa. María Teresa Pavía nos dice: “El concepto del indígena para los 

diputados poblanos –y para las personas instruidas de ese tiempo- era sumamente 

discriminatorio y etnocentrista .. Así pues, en el dictamen y a lo largo de las discusiones, se 

encuentran múltiples expresiones de desprecio e incomprensión –aún en los legisladores 

que defendían la cesión de Tlapa- hacia los grupos étnicos que, arraigados en sus 

costumbres, no compartían su cultura y sus ideales liberales de progreso, por lo que eran 

considerados como una rémora y un obstáculo para el avance de la civilización. Asentaban 

que los indios se encontraban en tan mala situación debido a su misma naturaleza, inclinada 

a lo negativo.”242 

Después de serias discusiones, el Congreso Local emitió un decreto en el que se 

aceptaba la cesión de Tlapa, de manera condicionada. En su artículo primero asentaba que 

“La legislatura del Estado de Pueblo, consiente en la separación del departamento de Tlapa 

para la erección del nuevo estado de Guerrero, siempre que explorada la voluntad de los 

                                                 
241 SANCHEZ SERRANO, Evangelina, El proceso de construcción de la identidad política y la creación de la 
policía comunitaria en la Costa-Montaña de Guerrero, Tesis de Doctorado en Sociología, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2006. Cap. I 
242 PAVIA MILLER, María Teresa, Ob., cit., p. 85 
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pueblos que los forman, esté de acuerdo en la separación la mayoría de sus habitantes”243 

Finalmente el 27 de octubre de 1849 se decretaba la creación del estado de Guerrero. 

Cuando se concreta la constitución del nuevo estado de Guerrero los partidos de 

Tlapa y Ometepec que pertenecían al estado de Puebla cuentan con 22 municipios en total. 

Tlapa suma 15 municipios, en el que se encuentra Alcozauca y Zoyatlán, mientras que 

Ometepec cuenta con 7. Anotar la existencia de Alcozauca y Zoyatlán como municipios 

desde la creación del estado de Guerrero es para llamar la atención de que hubo una época 

en que Zoyatlán, pueblo eminentemente mixteco, fue cabecera municipal independiente de 

Alcozauca.  

Realizar este breve recorrido tiene la intención de anotar que la región que hoy 

conocemos como La Montaña y parte de la Costa Chica compartieron una historia común 

como el hecho de formar parte del  estado de Puebla, haber decidido su incorporación al 

estado de Guerrero pero sobre todo una serie de relaciones que se extendían desde la 

Cañada de Huamuxtitlán hasta el Mar Pacífico, pasando por La Montaña. 

 

IV.3.- Los actores sociales externos e internos. La llegada de los comunistas y los 

universitarios. 

En este apartado vamos a exponer algunos de los actores sociales y políticos que 

llegaron a la región para impulsar una serie de procesos sociales y políticos que han 

marcado la historia de la Montaña. Aquí veremos brevemente la llegada de los comunistas 

así como la de los biólogos universitarios a la región y al municipio de Alcozauca. Las 

referencias son breves ya que en otras partes del trabajo se abordan de manera amplia sobre 

todo en aquellos procesos en los que su participación es determinante. Después de que 

veamos a estos actores externos nos aproximaremos a dos actores internos que han sido 

fundamentales en la dinámica regional y municipal como son las autoridades comunitarias 

y los maestros, principalmente los maestros indígenas bilingües.  

Una de las historias que más cuentan los alcozauquenses es la participación de varios 

de sus personajes más importantes de la comunidad en las filas del comunismo en los años 

treinta. Platican que los comunistas de esa época se iban a pie hasta la ciudad de Tlapa para 

después trasladarse a Iguala en donde se realizaron varios congresos comunistas en la época 

                                                 
243 PAVIA MILLER, María Teresa, Ob., cit.,98 
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del General Lázaro Cárdenas. Se sienten orgullosos que en Alcozauca había una escuela 

socialista animada por el cardenismo y que varios de los egresados tuvieran un sello 

comunista en su certificado al concluir su instrucción primaria.  

Varios de ellos recuerdan que en los años cincuenta, sesenta y setenta, las revistas de 

la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, llegaban a la cabecera municipal y 

eran leídas por un buen número de habitantes. Los que leían las revistas, se las prestaban a 

sus vecinos y de esta manera se enteraban de los resultados del socialismo en aquellas 

tierras asiáticas. Lo que resulta curioso es nadie recuerda quién o quienes solicitaron el 

envío de dichas revistas y por qué es que dejaron de llegar al municipio. En información 

proporcionada por Abel Barrera me comentó que varios de los profesores del municipio de 

Alcozauca que simpatizaban o que participaban en el partido comunista enviaban los 

ejemplares de la Revista de la URSS a sus paisanos. 

Si bien es cierto que, muchos alcozauquenses se siente orgullosos de que alguno de 

sus parientes se declarara comunista en los años del cardenismo y que otros tantos fueran 

educados en la escuela socialista creada por el General Lázaro Cárdenas, también lo es que 

esa tradición de izquierda se fuera perdiendo con el correr de los años y que muchos de 

ellos se convirtieran en miembros del PRI.  

Para los años cincuenta, sesenta y setenta, la tradición de izquierda prácticamente se 

había diluido si no es por la perseverancia del profesor Othón Salazar que siempre que iba a 

visitar a sus padres y parientes, se diera tiempo para organizar alguna charla sobre la 

política nacional. 

El profesor Othón Salazar invitaba a sus paisanos a unas pláticas sobre la situación 

del movimiento magisterial, del ferrocarrilero, de la política gubernamental, entre muchos 

otros temas. En ocasiones, aprovechaba cualquier oportunidad cuando la gente estaba 

reunida y comenzaba hablar sobre política. Lo mismo lo hacía en un cumpleaños, un 

bautizo, un casamiento o la fiesta del pueblo. No dejaba pasar ninguna oportunidad para 

transmitirles a sus paisanos sus conocimientos e impresiones en torno a la vida nacional.  

Hasta antes de los años sesenta, el profesor Othón Salazar hacia comentarios sobre la 

política del país pero no buscaba incorporar a sus paisanos a un grupo o corriente política. 

Es hasta mediados de la década de los sesenta que se incorpora al Partido Comunista 

Mexicano y cuando comienza hablar a favor de su partido. Sin embargo, es a finales de los 
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años setenta cuando decide hacer no solo proselitismo político sino fundamentalmente a 

sentar las bases de un partido de masas. 

Cuando su partido toma la decisión de dejar la clandestinidad y luchar por la vía legal 

en los procesos electorales para transformar al país, el profesor Othón Salazar es enviado a 

su estado natal a hacer trabajo político. Con un conocimiento de su tierra, el profesor Othón 

Salazar llega a la región de la Montaña y comienza a convocar a los profesores que en  años 

anteriores habían mostrado simpatías por el Movimiento Revolucionario del Magisterio que 

él había dirigido. El local en el que el profesor Othón se reunía con sus simpatizantes era 

conocido como el Caurtel General y estaba ubicado en la Calle de Guerrero de la ciudad de 

Tlapa y pertenecia a la maestra Gudelia Villavicencio Bazán, mejor conocida como la 

maestra lelita. 

Al principio, el profesor Othón Salazar llega solo a la Montaña pero conforme el 

trabajo político lo requiere el PCM manda a otros militantes para ayudar en la tarea de 

construir el partido en la región. Algunos de estos militantes llegan del Distrito Federal y 

otros son de otras regiones del estado. Uno de ellos que llega casi junto con el profesor 

Othón Salazar y que toma la decisión de quedarse a vivir en la Montaña es Ramón 

Villanueva. 

El trabajo político del profesor Othón Salazar pronto da resultados. En el momento 

más álgido del movimiento magisterial de 1979, el diputado federal que recién había 

tomado posesión unos meses atrás se suma a las protestas de los maestros y enfrenta a la 

policía judicial. Se coloca entre los policías y los maestros y les dice a los mentores que si 

de algo ha de servir su credencial de diputado es para evitar que los sigan reprimiendo. 

Posteriormente se ofrece como mediador entre los maestros de la Montaña y el gobernador 

del estado y consigue que Rubén Figueroa abra un espacio a la negociación. Esta actitud del 

diputado federal comunista le trajo simpatías entre el magisterio montañero, principalmente 

entre los maestros indígenas bilingües. Aunque también hay que decir que existieron 

sectores del magisterio que vieron con recelo la participación del diputado comunista por 

que consideraban que quería aprovecharse del movimiento. 

La defensa del magisterio en 1979 y el triunfo del PCM en las elecciones para 

presidente municipal en Alcozauca en 1980, obligan a los comunistas a prestar mayor 

atención a la Montaña y en particular al municipio recién conquistado.  
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Para mediados del año de 1983, llegan al municipio de Alcozauca un grupo de 

biólogos universitarios con la intención de llevar a cabo una investigación sobre los 

recursos naturales de la región de la Montaña. Aunque en ese momento se identifican como 

investigadores de la UNAM, lo cierto es que varios de ellos formaban parte de una 

corriente política que había hecho trabajo político dentro del sindicalismo universitario. 

Algunos integrantes del grupo de biólogos buscaron otras opciones políticas y en el 

momento de la transformación del Partido Comunista Mexicano al Partido Socialista 

Unificado de México decidieron sumarse al nuevo partido. En el proceso de desaparición 

del PCM y la construcción de PSUM, estos biólogos se incorporaron al Movimiento de 

Acción Popular, mejor conocido como el MAP. 

Para tener una cobertura académica que les permitiera realizar lo mejor posible su 

trabajo, constituyeron el Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos, PAIR, 

como parte de un proyecto de investigación en la UNAM. Al frente del PAIR-UNAM 

estaba Julia Carabias Lillo y participaban un importante número de jóvenes investigadores. 

Antes de iniciar con las investigaciones que se habían propuesto realizar en el 

municipio de Alcozauca, los miembros del PAIR-UNAM tomaron la determinación de 

hacer trabajo político a favor del candidato del PSUM y garantizar su triunfo pues solo de 

esta manera ellos tendrían la oportunidad de permanecer en el municipio. De no conseguir 

que ganara el candidato psummista y que por consiguiente ganara el candidato del PRI,  iba 

a ser más difícil que los paireños pudieran llevar a cabo sus investigaciones. 

De esta manera, los biólogos del PAIR dan prioridad a la política y deciden 

convertirse en un militante más del PSUM en el municipio de Alcozauca a la par que llevan 

a cabo sus investigaciones sobre los recursos naturales de la Montaña.   

Otro actor externo que llega a la región y al municipio de Alcozauca es la 

organización Antorcha Campesina. La presencia de esta organización campesina que en sus 

orígenes se define como independiente y de izquierda y que posteriormente se afilia al 

Partido Revolucionario Institucional, obedece a una invitación que le hace un sector de 

priístas alcozauquenses que se sienten abandonados por el PRI estatal y en desventaja ante 

los psumistas por contar como aliados con los biólogos universitarios del PAIR-UNAM. 

 

IV.3.1.- Las comisarías y delegaciones y su relación con las cabeceras 
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municipales. 

En la región de la Montaña, muchas de las cabeceras municipales están habitadas por 

mestizos y la mayoría de sus comisarías y delegaciones por población indígena. En algunos 

casos, la población de la cabecera municipal habla una lengua indígena y sus comunidades 

pertenecen a otro grupo lingüístico. Un ejemplo de esto lo tenemos en el caso de 

Copanatoya en donde los habitantes de la cabecera hablan nahuatl y las comisarías y 

delegaciones mixteco. O el caso de Xalpatlahuac que esta en la misma situación. 

Hacer este señalamiento tiene el objetivo de llamar la atención en una relación de 

dominación y sometimiento entre las cabeceras municipales y sus comunidades. De manera 

tradicional, las cabeceras han ejercido un poder sobre las comisarías y delegaciones que se 

manifiesta en que ellas son las que eligen al presidente municipal sin tomarlas en cuenta. 

Cuando llega el tiempo de elegir a la autoridad municipal, los habitantes de las cabeceras se 

reúnen previamente para ponerse de acuerdo en quién deberá ser el nuevo munícipe. Una 

vez que se han decidido sobre la persona que asumirá el cargo, convocan a una asamblea 

del pueblo y proponen al futuro presidente. Generalmente, los habitantes de la cabecera 

están de acuerdo y solo se ponen a elegir los otros cargos del ayuntamiento. 

En este apartado vamos a ver cómo esta relación que se había mantenido a lo largo 

del siglo XX comienza a alterarse con la llegada de los comunistas a la región pero sobre 

todo como se vuelve una relación tensa y complicada en el momento en que los recursos 

federales y estatales empiezan a llegar a los municipios. Esto no significa que antes de la 

llegada de los comunistas las cabeceras y las comisarías tuvieran una relación tersa. Por el 

contrario, las comisarías mostraban una cierta desconfianza hacia las cabeceras ya que los 

habitantes de ellas se aprovechaban de su posición y las obligaban a prestar servicio o 

entregar recursos para obras de la cabecera municipal. 

Para tratar de entender la dinámica política en Alcozauca es necesario plantear el 

asunto a partir de la existencia de un Municipio pluriétnico en el que conviven mestizos que 

tienen su asiento en la cabecera municipal y las comisarías y delegaciones que  en su 

mayoría son hablantes de mixteco aunque existen algunas personas que hablan nahua. Esto 

quiere decir que  Alcozauca, como la mayoría de los municipios con una población 

indígena importante en el estado de Guerrero, se caracteriza por tener una cabecera en la 

que generalmente se encuentran los servicios con los que cuentan las comunidades 
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indígenas y es en ella donde vive la población  mestiza del municipio. Cuando hablamos de 

servicios esto quiere decir que en la cabecera se encuentra el palacio municipal, el registro 

civil, la iglesia católica, el mercado municipal, el servicio de correos, la clínica de salud, las 

bases de pasajeras que van hacia las comisaría y delegaciones, etc. 

Las localidades del municipio de Alcozauca han sido desde hace mucho tiempo 

comunidades ciertamente no cerradas sino que por el contrario, han estado abiertas a todos 

los cambios políticos y legales promovidos por el Estado además de que no tienen una vida 

política tranquila sino que en ocasiones es demasiada agitada por la presencia de nuevos 

movimientos tales como la aparición de nuevas comunidades, la división de otras ya 

existentes, expulsiones y cambios de límites territoriales y agrarios. 

No obstante que las comunidades indígenas forman parte de la vida política estatal y 

nacional, éstas tienen un modo particular de “hacer política”. Esto quiere decir que los 

fenómenos que se han observado en las comunidades de Alcozauca como son las 

divisiones, expulsiones, migraciones, cambios de límites, conformación de nuevas 

comunidades, desapariciones de otras, no son hecho recientes sino que forman parte de del 

funcionamiento orgánico de toda comunidad indígena ya que representan su modo propio 

de actuar sobre su territorio. 

Ahora bien, Alcozauca como la mayoría de los municipios indígenas del estado ha 

vivido divisiones, cambios de límites creación de nuevas comunidades y desaparición de 

otras, etc., a lo largo de su historia. Solo que en el último tercio del siglo XX  estos 

fenómenos no solamente se han acentuado sino que han adquirido nuevas dimensiones en 

la forma de “hacer política” municipal.  

Aunque a simple vista pareciera fácil o relativamente sencillo entender la manera de 

“hacer política” en el municipio de Alcozauca, en realidad no lo es ya que en su interior 

existen una serie de relaciones complejas entre la cabecera, las comisarías y las rancherías y 

en cada una de ellas hay dinámicas locales entre los diversos grupos que las componen. 

La manera en que en Alcozauca los actores sociales se apropiaron de la política y la 

administración municipal hace que se establezcan relaciones de desigualdad entre las 

unidades territoriales y es el motivo de muchos conflictos y de las dinámicas locales. Si 

bien es cierto que la población de Alcozauca se siente alcozauquense también lo es que 

asume la pertenencia a su comunidad, particularmente si se adscribe a una lengua indígena 
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como la mixteca y la nahua. La manera en que se perciben los habitantes del municipio de 

Alcozauca es una forma que ha adquirido las relaciones de desigualdad que existe entre la 

cabecera y las otras unidades territoriales como las comisarías, las delegaciones y las 

rancherías. 

En la Constitución del estado de Guerrero y las leyes orgánicas municipales se 

establece el principio del ayuntamiento electo y en un nivel inferior están los pueblos, 

delegaciones, rancherías y cuadrillas con sus autoridades electas pero subordinadas a las del 

ayuntamiento. En el siglo pasado los pueblos subordinados toman el nombre de comisarías 

que son gobernadas por un comisario primero y uno segundo y con sus respectivos 

suplentes. 

En el municipio de Alcozauca la población elige a sus autoridades para un periodo de 

tres años para que cumpla con las tareas administrativas y políticas que establece le ley. La 

autoridad más importante es el presidente municipal que en la mayoría de los casos es una 

persona que vive en la cabecera municipal. Después del presidente está el síndico 

procurador que se encarga de impartir justicia. El cargo de síndico ha sido ocupado en 

muchas ocasiones por un habitante de alguna de las comisarías y casi siempre ha sido 

alguien que habla mixteco y español para que pueda entender y resolver los asuntos que le 

plantean las comunidades indígenas. Después de estos cargos están los otros regidores con 

sus respectivos suplentes. En los últimos años, las leyes aumentaron el número de regidores 

y señalaron sus competencias específicas. Es importante señalar esto ya que antes el 

presidente municipal y el regidor eran las personas más importantes en el municipio y las 

que se encargaban de casi todas las atribuciones del cargo y aunque había regidores, lo 

cierto es que en la mayoría de las ocasiones se dedicaban a ayudar a la autoridad municipal. 

El gobierno estatal intentó reglamentar a finales del siglo veinte a las autoridades 

comunitarias al pretender obligarlas a ocupar el cargo tres años en lugar de uno como lo 

establece la costumbre comunitaria. No obstante el interés gubernamental por establecer 

una norma en los gobiernos de las comunidades, los pueblos hicieron caso omiso de la 

legislación y decidieron mantener la costumbre de elegir a su autoridad por un periodo 

anual. Las comunidades no atendieron la norma de elegir a sus autoridades locales por tres 

año sino mantuvieron la costumbre de nombrarlas por un año ya que es un cargo muy 

pesado para su economía familiar pues la persona que es elegida debe dedicar   mucho 
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tiempo a una actividad que no le reditúa mayores ingresos aun cuando en los últimos años 

los comisarios reciban recursos económicos para sus actividades y las obras que se realizan 

en su localidad. 

Los cargos municipales han sido desde hace muchos años, por lo menos a lo largo del 

siglo XX, los más importantes para los pobladores del municipio de Alcozauca de ahí que 

en el momento de la aparición de los comunistas en la escena política municipal para 

disputarle al PRI el ayuntamiento la vida cotidiana de los alcozauquenses se alteró. 

El hecho de poner énfasis en la organización político-administrativa establecida en la 

Ley Orgánica Municipal no significa negar la existencia de una serie de cargos que existen 

en las comunidades indígenas de origen mixteco y nahua pero lo que queremos dejar muy 

en claro es que los responsables civiles son los que manejan la totalidad del sistema político 

municipal. Si bien es cierto que en muchas comunidades mixtecas aun persiste un sistema 

de cargos que nos habla de una organización comunitaria de gobierno tradicional también 

lo es que cada vez más pierde peso ante el poder del ayuntamiento y la competencia política 

partidaria. El hecho de que el sistema de cargos en las comunidades indígenas no tenga la 

importancia que en el pasado representaba no significa que tienda a desaparecer o que sea 

una parte decorativa de los pueblos sino que está cambiando al mismo ritmo que los 

tiempos lo exigen. El sistema de cargos no es estático sino que al contrario se está 

redefiniendo de acuerdo a las necesidades de las comunidades.  

Como en la mayoría de los municipios del estado de Guerrero con población 

indígena, el hecho de ser cabecera municipal representa una posición importante frente a las 

demás comunidades que son comisaría, delegaciones, rancherías y cuadrillas. La cabecera 

es la encargada de recabar los impuestos, impartir justicia e intervenir en los conflictos en 

las comunidades subordinadas. En muchas ocasiones, las autoridades municipales de la 

cabecera generan tensiones con otras comunidades ya sea por que les cobraban impuestos 

desorbitados o por que en algún litigio fallaban a favor de un particular u otra comunidad. 

Una manera de controlar a las comunidades subordinadas es cuando alguna persona solicita 

a la cabecera una constancia de buena conducta o de pobreza para poder tener  acceso a un 

beneficio público como por ejemplo al programa Progresa u Oportunidades. En muchas 

ocasiones, las autoridades municipales que pertenecen a un partido político les niegan las 
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constancias o se las retrazan  a quienes no son de su partido y sobre todo cuando pertenecen 

abiertamente a una agrupación política contraria a la de ellas. 

Una de las atribuciones del ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal, que 

cobra importancia cada vez más para fines políticos es la creación de nuevas entidades 

político-administrativas como por ejemplo las delegaciones. A lo largo del siglo XX, 

después de la cabecera municipal, la siguiente instancia en importancia era la comisaría 

pero a finales de este siglo va a parecer un fenómeno singular que radica en la atribución 

del ayuntamiento en crear nuevas delegaciones en aquellas comisarías en las que es 

evidente la división política partidaria entre priístas y perredistas.  

Para constituirse en comisaría, los poblados deben cumplir una serie de requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica Municipal. Muchas localidades hacen su solicitud a la 

cabecera municipal para adquirir el rango de comisaría o delegación. Para ello deben contar 

con un número determinado de habitantes así como una cierta infraestructura como por 

ejemplo una escuela, edificio para las oficinas de la comisaría o delegación, una cárcel, etc. 

La decisión de erección de una comisaría o delegación puede llevarse un buen 

tiempo, dependiendo de la decisión del ayuntamiento hacia la preferencia política de la 

población que lo solicita. En un momento dado, el ayuntamiento puede decidir de manera 

inmediata si la mayoría de la población es afín a su posición política pero si esto no es así la 

respuesta tarda mucho tiempo después hasta que cambie la correlación de fuerzas políticas 

locales. 

Cuando la solicitud es respondida de manera inmediata, la población elige a sus 

autoridades y esperan el reconocimiento del presidente municipal que consiste en la toma 

de protesta ante el ayuntamiento y los principales de la comunidad y en la entrega del 

bastón de mando y el sello de la comisaría o delegación.  

Como parte de su sistema de cargos, es importante para las comunidades indígenas 

que el presidente municipal les tome la protesta a los comisarios o delegados para ejercer el 

cargo así como que les entregue el bastón de mando y el sello correspondiente. Aunque en 

muchas ocasiones cuando la autoridad municipal se niega a tomar protesta a las autoridades 

comunitarias y menos entregarles el bastón de mando y el sello, la población toma la 

decisión de actuar de hecho como representantes del pueblo y ocupar el lugar destinado 

para los responsables de la comunidad. Con esta actitud, lo que se observa es la existencia 
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de una serie de instancias político-administrativas que funcionan de facto sin tener un 

reconocimiento oficial de la autoridad municipal. 

En las comisarías y delegaciones del municipio de Alcozauca los pobladores tienen 

una manera particular de “hacer política” dependiendo de la adscripción política de sus 

habitantes.  En la mayoría de estas comunidades, existen las autoridades civiles, agrarias y 

religiosas. Como ya lo dijimos párrafos arriba, las autoridades civiles son las encargadas de 

representar a la comunidad ante las dependencias federales y estatales. Las autoridades 

comunitarias, es decir el comisario o delegado y sus respectivos suplentes, cuentan con 

varios comités que les ayudan a resolver los asuntos de la comunidad como por ejemplo el 

comité de padres de familia que atiende los problemas de la o las escuelas, el comité de 

agua potable, el comité del camino, el comité de oportunidades, etc. Aunque pareciera poco 

relevante, lo cierto es que estos espacios comunitarios también son motivo de disputa 

política ya que depende de la filiación del comisario o delegado a determinado partido para 

favorecer la integración de los miembros de dichos comités así como los probables 

beneficiarios.  

En muchas comisarías la autoridad agraria es muy importante ya que de ella depende 

que las personas tengan acceso a una parcela comunal o ejidal. Aún cuando es importante 

que los pobladores pertenezcan a una comunidad para poder tener una parcela y trabajarla 

no siempre esto es suficiente. En muchas ocasiones, es necesario cumplir con los cargos 

comunitarios para contar con un pedazo de terreno para cosechar así como cubrir las 

contribuciones comunales pero en determinados momentos es más importante formar parte 

del partido político del comisariado ejidal o comunal en turno.  

De la misma manera que los cargos civiles y agrarios están en disputa, los que tienen 

que ver con los asuntos religiosos también son competidos. En los espacios comunitarios se 

trata de cumplir con los cargos de la iglesia para poder acceder a otros puestos pero también 

se persigue ejercer un control sobre determinados bienes que aun cuando son propios de la 

Iglesia también pueden ser utilizados para otros fines como por ejemplo los partidistas. 

Aunque pareciera lejano el hecho de que las mayordomías puedan ser utilizadas por 

determinados grupos para sus fines políticos, lo cierto es que cada vez más los santos y los 

lugares sagrados como las iglesias y capillas son motivo de disputa política. Un ejemplo de 

esto lo tenemos en el pueblo de San José Lagunas que hasta los años ochenta del siglo 
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pasado tenía la categoría de comisaría pero en la siguiente década un sector de la población 

se inconformó con el grupo que tenía el gobierno local y decidió solicitar su 

reconocimiento como delegación. El grupo que controlaba el gobierno de la comunidad 

pertenecía al PRD. Para poder vencer a los perredistas, los priístas se unificaron y les 

disputaron la comisaría. Lo curioso del asunto es que los priístas logran vencer a los 

perredistas por que una buena parte de estos últimos no consiguen juntar el dinero que se 

habían propuesto para la construcción de la nueva iglesia del pueblo. Ante esta situación, 

los priístas logran que algunos perredistas se sumen a sus filas y por ese motivo, consiguen 

sacarlos de la comisaría. Ante esta situación, los perredistas solicitan la constitución de una 

delegación a la que denominan San Mateo. De esta manera, en la iglesia del pueblo esta 

San José en el altar principal y San Mateo a uno de sus costados. 244 

 El hecho de que el grupo decidiera constituir su propia delegación esto no significa 

que contaran con un predio propio para fundar su comunidad. Lo que hicieron los 

habitantes es que determinaron que algunas manzanas de la comisaría formarían parte de la 

nueva delegación y otras seguirían perteneciendo a la antigua comisaría. Además 

decidieron que el santo patrono del pueblo sería de los habitantes de la comisaría y los de la 

delegación tendrían su propio santo. De esta manera, el santo del pueblo de San José 

ocuparía el altar principal y el santo de los príistas tendría otro lugar en la iglesia. 

Convinieron también que los miembros de la comisaría entrarían por la puerta principal de 

la iglesia y los de la delegación lo harían por un costado. Además esto significa también 

que cada grupo cuenta con su propia banda de viento para amenizar las festividades de 

ambas instancias administrativas. 

Ahora bien, el caso más paradigmático del uso de los partidos de los asuntos 

religiosos es sin lugar a dudas el de la comunidad llamada Pueblo de Dios. Este pueblo se 

fundó a principios de los años ochentas, justo cuando la izquierda comunista conquistaba el 

gobierno municipal. 

Lo particular del proceso de fundación de Pueblo de Dios es que su creación es 

animada por un mixteco que asegura que Dios se le apareció en el lugar conocido como 

Cruz Fandango y que le ordenó que en ese sitio se construyera una capilla. Con ese 

                                                 
244 Para tener una mejor idea de este proceso véase: RIVAUD DELGADO, Florencia, El hacer cotidiano 
sobre el pasado. La construcción de la memoría intersubjetiva en San José Laguna, Tesis de licenciatura en 
sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2007. 
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mandato divino, Juan Cresencio, el indio mixteco originario de Coyuxtlahuac, comisaría a 

la que pertenece el paraje denominado Cruz Fandango, se dio a la tarea de recorrer los 

pueblos de la región para llevar la palabra de Dios y para invitar a la gente para que 

formaran un pueblo dedicado a él. Lo interesante del asunto es que Juan Crecencio recorrió 

los pueblos mixtecos del estado de Guerrero y también los del estado de Oaxaca. Muchos 

habitantes mixtecos guerrerenses como oxaqueños acudieron al llamado de Juan Crecencio 

que a partir de ese momento se definió como el Mesías.245  

Una vez que Juan Crecencio obtuvo el permiso de las autoridades de la comunidad de 

Coyuxtlahuac de ocupar el terreno  denominado Cruz Fandango se dio a la tarea de 

construir la capilla y hacer los trazos del nuevo poblado. La nueva comunidad se construyó 

justo en los límites del estado de Guerrero y de Oaxaca, lo que quiere decir que un parte de 

las casas quedaron del lado oxaqueño y otras en el guerrerense. La capilla por cierto quedó 

en el estado de Guerrero. 

Cuando Juan Crecencio logro construir la capilla y el pueblo ya contaba con 

suficientes habitantes acudió a la cabecera municipal de Alcozauca para informar de la 

existencia de la nueva comunidad así como solicitar el registro como delegación.  

La petición la hizo ante las autoridades socialistas del municipio de Alcozauca y estas 

casi de inmediato le otorgaron el reconocimiento ya que el líder espiritual de Pueblo de 

Dios les predijo que ellas ganarían en las siguientes elecciones y que contarían con todos 

los votos de los habitantes de la nueva comunidad. A partir de ese momento, los votos de 

los habitantes de Pueblos de Dios habían sido para el PSUM, el PMS y el PRD. El acuerdo 

no explicito era que mientras los habitantes votaran a favor de los partidos de izquierda, las 

autoridades municipales no se meterían para nada en los asuntos internos de Pueblo de 

Dios. De esta manera, la nueva comunidad seguiría los dictados de Juan Crecencio no solo 

en los asuntos que tenían que ver con la iglesia sino también con los civiles. Esto quería 

decir que Juan Crecencio mantenía un orden en la vida religiosa de la comunidad y también 

decidía quien sería la autoridad civil. En la mayoría de las ocasiones, el delegado era 

siempre un familiar de Juan Crecencio o un hijo suyo. Todo iba bien en la comunidad y la 

población seguía los dictados de su guía espiritual hasta que las condiciones comenzaron a 

                                                 
245 Para conocer el proceso de creación de Cruz Fandango y Pueblo de Dios véase: GARCIA GALINDO, 
Ricardo, Relato Histórico del señor Juan Crecencio Reyes, en cuando descubrió con sus propias vistas a 
Nuestro Señor Jesucristo en este lugar denominado en aquellos tiempos –Lindero- Fandango- 1966-1999. 
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cambiar. Para empezar, la situación económica obligó a varias personas a salir de la 

comunidad e irse a trabajar lejos del estado y cuando regresaban ya no querían seguir al pie 

de la letra las indicaciones de Juan Crecencio por lo que un grupo de la población decidió 

construir su propia capilla aunque sin romper de manera definitiva con el Mesías.  

Pero el asunto se le empezó a complicar a Juan Crecencio cuando la gente ya no 

estuvo dispuesta a aceptar a uno de sus familiares como autoridad civil ya que uno de sus 

hijos no había entregado bien las cuentas de la comunidad pero sobre todo por su 

dedicación al vicio. La situación se ha tornado difícil para el líder espiritual ya que desde 

que el PRD perdió la presidencia municipal en 2005 ya no tiene todo el apoyo de los líderes 

de dicho partido. Para hacerla más complicada, en la división que sufrió el PRD en 2005 un 

grupo importante de Pueblo de Dios se afilió al Partido Convergencia y ahora quiere que la 

autoridad civil sea de dicho partido. El cantor mayor, un mixteco de origen oaxaqueño, se 

ha decidido a pedirle cuentas a Juan Crecencio y a sus similares, apoyado por Convergencia 

y animado por el presidente municipal del PRI ya que dicho presidente asegura que de 

mantener la división entre PRD y Convergencia es casi seguro que su partido vuelva ganar 

el ayuntamiento en las próximas elecciones.246 

Esta dinámica de “hacer política” en todos los espacios de las comunidades se 

empieza a hacer  más turbulento por la presencia de nuevos sectores del magisterio en las 

comunidades a principios de los años sesenta. Para dar respuesta a las peticiones de las 

autoridades comunitarias a su solicitud de enviar maestros a las localidades más pequeñas y 

más alejadas de las cabeceras municipales, las autoridades federales instrumentaron un 

programa que consistía en capacitar a los jóvenes que terminaban su instrucción primaria 

para convertirlos en promotores de alfabetización. De esta manera comienza a darse una 

división en las comunidades entre los profesores federales y estatales y los promotores de la 

Dirección General de Educación  Extra Escolar en el medio indígena de la SEP. Esta 

división se expresó en las localidades entre los maestros monolingües y los bilingües. 

El número de promotores empezó a crecer de manera muy rápida y pronto empezaron 

a disputarles a los maestros los espacios que anteriormente ocupaban al estar al frente de las 

comunidades o convertirse en intermediarios entre las autoridades estatales y federales y las 

                                                 
246 Este proceso se puede consultar en SERAFINO, Gregorio, Un documento mixteco: il Relato Histórico di 
Pueblo de Dios (1969-1999), Tesis di laurea in Civiltá Indigene d’America, Univesita’ Degli Sutudi Di 
Bologna, 2008. 
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autoridades comunitarias. Recordemos simplemente que durante muchos años, los maestros 

eran los que organizaban las elecciones en las comunidades y los que se encargaban de 

garantizar el triunfo al partido tricolor. 

Los promotores le comenzaron a imprimir una nueva dinámica al magisterio en las 

comunidades ya que ellos buscaban su reconocimiento como profesionistas bilingües. 

Muchos de ellos empezaron a acercarse a posiciones opuestas al partido hegemónico y 

pronto tuvieron que romper con él. A finales de los años setentas, la respuesta del gobierno 

de Rubén Figueroa a las demandas del magisterio de la Montaña fue la represión al 

movimiento magisterial montañero. Ante este hecho, muchos de los maestros y promotores 

de la región decidieron votar en contra del PRI y darle el triunfo al PCM. 

A partir de ese momento, el magisterio de Alcozauca se divide entre los que están con 

el PRI y los militantes de la izquierda. La lucha política no solo se expresa en los procesos 

electorales sino que también es llevada a otros espacios cívicos como por ejemplo las 

fiestas patrias. Cuando el ayuntamiento es gobernado por los comunistas, un sector del 

magisterio identificado con el PRI decide boicotear el desfile escolar del 16 de septiembre. 

Esto quiere decir que cuando la mayoría de los profesores establecen la ruta por la que 

desfilaran los escolares, un sector de ellos toma la decisión de continuar por otro sendero 

para no pasar frente de las autoridades municipales.  

Cuando los maestros bilingües deciden votar por los comunistas lo que hacen es 

realizar un trabajo de convencimiento en las comunidades, particularmente entre las 

autoridades comunitarias tanto civiles, agrarias y religiosas pero también en los comités 

comunitarios. De lo que se trata es que las autoridades comunitarias guíen a la población a 

la hora de votar. Esto quiere decir que si las autoridades se comprometen a que votaran por 

los candidatos de la izquierda, lo mismo hará la población de su localidad por que a decir 

de ellos, la autoridad compromete su palabra para que su gente vote por quienes ellos 

digan.  

Los maestros son personajes importantes en la vida política municipal y en las 

comunidades. Tan es así que desde que la izquierda gano el ayuntamiento en Alcozauca 

casi todos los presidentes municipales han sido maestros en activo y hasta maestros 

jubilados. Solo uno de los presidentes municipales en casi 25 años de gobierno de izquierda 

no fue maestro sino que fue licenciado en derecho. 
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En el momento en que los maestros de las comunidades toman la decisión de 

convencer a las autoridades comunitarias para que guíen a la población hacia un partido de 

izquierda, también en ese momento asumen el compromiso de hacerse los líderes de las 

localidades. En muchos casos son aceptados como líderes por que son maestros de la propia 

localidad, es decir que nacieron en ella, y en otros por el largo tiempo que tienen de 

impartir clases o por que decidieron casarse con alguna persona de la comunidad.  

De esta manera, los profesores no solo son los responsables de convencer a las 

autoridades comunitarias sino además se convierten en los guías políticos de la comunidad. 

Este papel de líderes comunitarios le garantizó a la izquierda del PCM, PSUM, PMS y PRD 

el control de las comunidades y le dio los votos suficientes para ganar durante 8 procesos 

electorales el municipio de Alcozauca.  

El hecho de guiar a las comunidades por el sendero de la izquierda se traducirá en el 

reclamo de mejora trato para los pobladores de las comisarías y delegaciones así como una 

mayor atención a las localidades. La exigencia de un mejor trato a la gente de las 

comunidades obedecía a que en el pasado, los presidentes municipales trataban mal a 

quienes acudían por una solicitud o por un problema. Lo que hacían las autoridades 

municipales era cobrarles por los trámites y encerrarlos en la cárcel si estaban tomando en 

la calle, especialmente los días de mercado. De lo que más se quejaban los pobladores de 

las comunidades era que el presidente municipal no los atendía de manera inmediata 

cuando sabía que la persona que lo buscaba era un mixteco de alguna comisaría. Decían 

que casi siempre los tenía esperando mucho tiempo y que cuando los atendía siempre les 

daba la razón a los mestizos. El reclamo de mayor atención a las comunidades obedecía a 

que las autoridades municipales no consideraban a las comunidades a la hora de planear las 

obras en el municipio por que en la mayoría de las ocasiones las programaban para la 

cabecera. Esto se traducía en beneficios para los habitantes del centro como por ejemplo un 

mercado, la construcción de un zócalo con su kiosko, la remoción del palacio municipal, la 

pavimentación de las calles, la introducción de agua potable, le edificación de una clínica o 

un hospital, el mejoramiento de las áreas deportivas, la construcción de escuelas de 

preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, el mejoramiento de la Iglesia principal, etc., 

etc. Y para las comisarías y las delegaciones no había recursos para obras. El hecho de que 

la cabecera municipal contara con todos estos servicios no significa un avance para las 
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comunidades ya que varias de ellas no pueden enviar a sus hijos a las escuelas por están 

muy retiradas del centro. Solo para dar un ejemplo podemos decir que la comunidad de San 

Miguel El Grande esta a 7 horas de camino a pie y a cuatro en vehículo cuando las lluvias 

lo permiten. 

Los maestros bilingües consiguen que algunos de sus miembros sean nombrados 

síndicos y otros alcancen una regiduría.  

Para conservar el voto de las comunidades, las autoridades municipales comienzan a 

enviar recursos a las comisarías y delegaciones así como gestionar recursos ante las 

autoridades federales y estatales para las obras de las localidades. Algunos presidentes 

municipales les entregan cierta cantidad de dinero de manera mensual a los comisarios y 

delegados, sobre todo a aquellos que son de su filiación política, y les obsequian algún bien 

como por ejemplo una camioneta para cuando tengan que trasladarse a la cabecera 

municipal o tengan que hacer alguna comisión a la cabecera de distrito.  

La relación entre los profesores de las comunidades y los líderes de la izquierda en la 

cabecera municipal iba bien hasta que comenzaron a pedir mayores posiciones en el 

ayuntamiento. El asunto se agravo cuando exigieron que el candidato a la presidencia 

municipal fuera alguien de las comisarías por que dijeron que ya era el momento en que 

una persona de las comunidades que son mayoritariamente mixtecas estuviera al frente del 

ayuntamiento. Argumentaban que ya no estaban dispuestos a que solo se les otorgara el 

puesto de síndico municipal o alguna regiduría y que ahora ellos estaban seguros que una 

persona de las comunidades estaba capacitada para dirigir el ayuntamiento. Como era de 

esperarse, los líderes de la izquierda en la cabecera municipal consideraron que esa petición 

era un atrevimiento de los líderes de las comunidades y que ellos pensaban que la gente de 

las comunidades aun no estaba capacitada para establecer negociaciones con las 

autoridades estatales y federales, pues se necesitaba hablar bien el español y no tenerle 

miedo a los funcionarios. Por eso, ellos sostenían que las comunidades debían prepararse 

mejor y que en el futuro podrían dirigir los destinos del municipio pero que en tanto esto no 

ocurriera, los únicos que estaban capacitados eran los habitantes de la cabecera municipal. 

Pero también entre los mestizos habían posiciones racistas como las que sostenían que los 

líderes de las comunidades si querían ser presidentes municipales que mejor soliciten al 



 271

estado la erección de un nuevo municipio con cabecera en San Vicente Zoyatlán que en el 

pasado había tenido esta categoría. 

Como no se pusieron de acuerdo, los maestros de las comunidades decidieron salirse 

del PRD y buscar la presidencia a través del Partido Convergencia. La división de la 

izquierda allanó el camino para que el PRI le ganara la presidencia municipal después de 25 

años de estarlo intentando. 

 

IV.3.2.- Los maestros indígenas bilingües. 

 

A mediados de los años sesenta, el Instituto Nacional Indigenista inicia, a través del 

Centro Coordinador Indigenista de Tlapa, una nueva política educativa que descansa 

fundamentalmente en el papel de los jóvenes indígenas bilingües que terminan la escuela 

primaria. A estos jóvenes se les denomina “promotores de alfabetización”. Con ellos al 

frente de las escuelas, las autoridades pretenden que los jóvenes indígenas bilingües 

enseñen a los niños a leer en su propia lengua como paso previo para el aprendizaje del 

español.  

Para llevar a cabo esta tarea, las autoridades crean una cantidad importante de 

pequeñas escuelas de alfabetización en un número considerable de comunidades. Para tener 

una idea de la importancia de estos jóvenes indígenas bilingües, Daniele Dehouve señala 

que para el año de 1976 había 300 promotores de alfabetización en 104 localidades de la 

Montaña.247 

La llegada de estos promotores genera varias reacciones en las comunidades. En 

algunos municipios, los maestros que ya tenían un puesto en las escuelas vieron con malos 

ojos a los jóvenes indígenas bilingües. Algunos maestros se aliaron con las autoridades de 

las cabeceras municipales para oponerse a la llegada de los promotores a las comunidades.  

Antes de la existencia de los jóvenes indígenas bilingües, los maestros disfrutaban de 

un gran prestigio en las comunidades, especialmente si eran originarios del municipio y 

hablaban algunas de las lenguas de la Montaña. Los maestros desempañaban un papel 

importante en la vida política de los municipios. En muchos casos, los maestros eran la 
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correa de transmisión de las instituciones estatales y federales. Para cualquier acción o 

campaña institucional, las autoridades recurrían a los maestros. 

El partido oficial, el PRI, también los empleaba como extensión de su estructura. En 

épocas de elecciones, dicho partido comisionaba a los maestros para que junto con las 

autoridades comunitarias organizaran las votaciones y le garantizaran un triunfo arrollador.  

Como se puede comprender, hasta antes de la nueva Ley Electoral de 1977 no había 

una real competencia electoral. Lo que hacían los maestros y las autoridades comunitarias 

era hacer como que se habían llevado a cabo elecciones en las comisarías y lo que en 

realidad hacían era tachar las boletas electorales a favor del partido tricolor. Una vez que 

tachaban las boletas, entregaban los paquetes a las autoridades electorales y estas 

reconocían el triunfo de los candidatos priístas. En esas épocas, los abanderados del PRI 

para presidente municipal no hacían campaña política y solo la hacían en aquellos 

municipios de cierta importancia como Tlapa. 

Una característica general de aquellos años era que los personajes más importantes de 

las cabeceras municipales se ponían de acuerdo para proponer a uno de sus miembros como 

presidente municipal. Una vez que decidían quien sería el presidente, llevaban su acuerdo a 

una asamblea en la que participaban únicamente los ciudadanos de las cabeceras que 

generalmente eran mestizos. Aunque en aquellos municipios en que la mayoría de los 

habitantes habla alguna lengua indígena, también se daba esta situación, es decir que eran 

los ciudadanos de las cabeceras las que se ponían de acuerdo en quien sería el presidente 

municipal y no consultaban a las comunidades. Estos son los casos por ejemplo de 

Copanatoyac y Xalpatláhuac en los que los ciudadanos de las cabeceras son 

mayoritariamente hablantes de nahua mientras que las comunidades que le pertenecen son 

de ascendencia mixteca.  

En algunos casos la disputa entre los maestros y los “promotores de alfabetización” es 

muy abierta. Hay lugares en que los maestros mandan oficios a la autoridad para que no se 

abran escuelas para los jóvenes indígenas bilingües. Aunque también se dan casos en que 

las mismas comunidades envían solicitudes a las autoridades educativas para que les 

manden maestros bilingües. En aquellos lugares en donde ya había una escuela y los 

maestros eran mestizos que no hablaban una lengua, las autoridades comunitarias 
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solicitaban el cambio por maestros bilingües que hablaran la lengua materna de los 

educandos. 

Este enfrentamiento entre los “promotores bilingües” y los maestros federales y 

estatales la mayoría de ellos mestizos aunque también hay integrantes de algunas de las 

lenguas de la región se caracterizó por una confrontación entre los “bilingües” y los 

mestizos. 

Los bilingües a parte de hablar la lengua oficial, el español, tienen que hablar su 

lengua materna. Aun cuando se les denominara “los bilingües” en realidad había varias 

categorías laborales. Estas categorías eran los maestros educadores para la castellanización, 

los promotores culturales bilingües y los maestros bilingües.248 

La contratación de los maestros bilingües fue muy especial ya que la autoridad 

federal les exigía que se ocuparan de educar a los niños de las comunidades pero dando 

prioridad a su castellanización. Pero además, el maestro bilingüe debía de promover el 

desarrollo de las comunidades a las que eran adscritos. De esta manera el maestro bilingüe 

tenía como parte de su trabajo promover el desarrollo de las comunidades, atendiendo 

aspectos como la construcción de caminos, aulas, orientar sobre higiene, introducción de 

agua potable, etc. 

Se puede decir que el maestro bilingüe “es una figura con peso social y político 

importante en su entorno social. Así pues, considero que la intervención del maestro 

indígena en su comunidad gira en torno: 

a) Transmisión de conocimientos básicos: enseñar a leer y escribir en la 

lengua materna, así como en castellano. 

b) Su papel como un actor social capaz de organizar y participar en 

movimientos sociales, como el magisterial. 

c) Su papel como intelectual inmediato a la comunidad. 

d) Su papel como interlocutor en algunos problemas locales 

e) Su papel como líder de la comunidad.”249 

                                                 
248 SILVERIO GUEVARA, José Reynel, El movimiento del magisterio federal en la regio de la Montaña, 
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249 DOMINGUEZ , María de Lourdes, “La presencia del maestro indígena en la comunidad de la región de la 

Montaña”, en CANABAL CRISTIANI, Beatriz y José Joaquín FLORES FELIX (Coords.) Montañeros: 
Actores sociales en la Montaña del estado de Guerrero, México: UAM-X/UACH/El Atajo ediciones, 
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 Uno de los primeros problemas que tenían los maestros bilingües era su 

incorporación al cuerpo magisterial ya que la mayoría de ellos apenas habían terminado su 

instrucción primaria. El hecho de habilitarlos como docentes era debido a la urgencia de 

extender el servicio educativo a la población indígena de la zona.  

 Los maestros bilingües vivieron una época de incertidumbre durante los primero 

años del programa que crea a los promotores culturales y que fueron motivo de 

movilizaciones al inicio de los años setenta. Los promotores bilingües firmaban un contrato 

individual con el Instituto Nacional Indigenista que era la autoridad que se encargaba de 

mantener la relación y el control sobre estos trabajadores. Aunque los recursos proveían de 

la SEP, era el INI el que aparecía como el patrón. Era en las instalaciones del INI en Tlapa 

en donde se les cubría sus salarios y donde se les entregaba la documentación relacionada 

con las actividades a realizar. 

Ante esta situación, los promotores bilingües empiezan a realizar una serie de 

acciones con el fin de que se les reconociera como parte del personal de la SEP. Como 

respuesta a sus movilizaciones, la autoridad educativa crea la Subsecretaría de Educación 

Extraescolar en el medio indígena en 1972 con lo que los promotores pasan a formar parte 

del magisterio nacional. Para esto, los promotores tenían que comprobar que habían 

concluido sus estudios de secundaria. Como es de suponerse, no todos los promotores 

pudieron ser contratados como maestros por parte de la SEP. 

Para dar respuesta a la demanda de educación preescolar, las autoridades educativas 

crean el Plan Nacional de Castellanización con lo que se constituyen los Centro de 

Educación Preescolar en 1974, una versión indigenista de los jardines de niños 

monolingües. Con esto, aumenta el número de maestros bilingües.  

El rápido crecimiento que se observa de los maestros bilingües en la década de los 

setentas es resultado de la puesta en práctica del Programa Integrado de la Montaña de 

Guerrero que fue el primero que se realizó hacia finales de 1977 de parte del gobierno del 

presidente José López Portillo. Este programa es instrumentado por la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR. 

Para tener una idea del crecimiento del magisterio bilingües vamos a decir que en 

1974 se incorporaron al servicio 83 castellanizadores. Entre 1978 y 1979 fueron 
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contratados 176 que fueron distribuidos en 140 localidades de los 20 municipios de la 

región.250 

Al mismo tiempo que crecía el número de maestros bilingües aumentaba el de las 

escuelas bilingües. Al parecer, las mismas comunidades pedían este tipo de escuelas a las 

estatales y federales en las que los profesores monolingües solo hablaban el español. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en el ciclo escolar 1979-1980, en el que según las 

estadísticas oficiales había un total de  527 escuelas de las que 110 eran estatales, 117 

federales y 300 eran bilingües. El personal que atendía a estas escuelas hacía una suma total 

de 2, 202 profesores.  

Después de que se cambia el requisito para ser promotor cultural y que consistía en 

tener la primaria terminada, se establece una nueva normatividad. A partir de la segunda 

mitad de los años setenta, se empieza a exigir estudios de secundaria. Para poder dar 

respuesta a la demanda de la enseñanza media superior se crean 12 nueva secundarias en la 

región.  

Ahora bien, el movimiento del magisterio en la región de la Montaña tiene una 

expresión temprana cuando a mediados de los años sesenta, llega a la zona el candidato del 

Frente Electoral del Pueblo, Ramón Danzós Palomino. Uno de los acompañantes del 

candidato del FEP era el profesor Othón Salazar  Ramírez el líder histórico del Movimiento 

Revolucionario del Magisterio, MRM. 

En esa ocasión, el representante del MRM convocó a los maestros de la Montaña y 

los invitó a participar en su movimiento. Varios de los profesores de la región se sumaron a 

las filas del MRM.251 

En 1971 se lleva a cabo en la ciudad de Tlapa el IX  Congreso de la Sección 14 del 

SNTE. El magisterio democrático ya se empieza a organizar en el estado con el fin de dar la 

batalla a los maestros charros. Para ese Congreso la Organización Magisterial del Norte de 

Guerrero, OMNG, el Grupo de Acción Magisterial de Acapulco, GRAMA, y el MRM dan 

la pelea a los profesores del SNTE.  

No obstante la fuerte presencia del magisterio democrático, los maestros charros del 

SNTE consiguen imponer un comité ejecutivo al servicio del gobierno del estado y del 
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federal. La fuerza demostrada por la corriente democrática comienza a llamar la atención de 

las autoridades y se proponen desarticularla. Es por eso que a principios de los años setenta, 

es asesinado el profesor Joaquín Sánchez Pineda en 1973. En 1974 es detenido y torturado 

por el ejército el profesor Alfredo López Rivera. Esta misma situación la vivió el profesor 

Abel Ríos Salmerón que era militante del MRM y dirigente del magisterio bilingüe. 

Dentro de las filas del magisterio de la Montaña, los maestros bilingües destacan en 

los procesos de organización social en las comunidades y en la lucha sindical. Desde sus 

orígenes, los maestros bilingües se ven obligados a movilizarse y organizarse debido a la 

precaria situación laboral en la que se encuentran. José Reynel Silverio lo dice la manera 

siguiente: “Nutrido de experiencias de lucha y razones que le han generado, ha sido 

también el camino recorrido en la Montaña por el magisterio bilingüe. Su propio ingreso al 

servicio educativo estuvo marcado por un hecho que se convirtió en razón permanente de 

lucha: el contratismo. También desde el principio estos maestros tuvieron que enfrentar 

otro grave problema: el retraso en los pagos del salario.”252 

Ante esta situación no les quedaba de otra a los maestros bilingües que la 

organización. Es por eso que forman un Comité de Promotores en el que figuran Luis 

Antonio García Zurita, Gregorio Chacón Sombixto, Abel Ureiro Díaz, Ubaldo Navarro 

Castrejón. Este Comité fue la base de la organización para tratar de solucionar el asunto de 

las plazas de base, el servicio médico, licencias económicas y por gravidez de las maestras 

y la cuestión de su situación sindical.  

La situación por la que atraviesan los maestros bilingües no es exclusiva de la 

Montaña. A lo largo y ancho del país, la viven todos los promotores culturales. Por eso es 

que se da una movilización a nivel nacional y se forma un Comité Nacional de Promotores 

Culturales Bilingües en la que destaca el magisterio bilingüe de la Montaña. De hecho uno 

de sus principales promotores es un maestro de la Montaña, Claudio Ortega Gatíca.  

La primera movilización de los promotores bilingües de la región de la Montaña se 

lleva a cabo en el año de 1973 y el motivo central es la actitud de los supervisores federales 

que las autoridades habían enviado a dicha región. Los promotores realizan un paro de 

labores en ese año como protesta a la actitud de los supervisores ya que por cualquier 
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motivo regañaban a los bilingües y chantajeaban a las maestras. En un documento se lee 

que varias de ellas fueron violadas por los supervisores.253 

El paro de labores duro cerca de un mes y los promotores bilingües consiguieron que 

los funcionarios fueran removidos y acuerdan con las autoridades de la SEP que los 

maestros bilingües ocupen comisiones oficiales. De esta manera logran que los supervisores 

bilingües fueran maestros de la región y también consiguen que las Direcciones Regionales 

sean ocupadas por promotores de la Montaña. 

El año de 1979 es otro momento importante de movilización del magisterio de la 

región de la Montaña y en el que tiene una participación destacada los maestros bilingües. 

A parte de los problemas que padecían amplios sectores del país debido a la carestía, en la 

región los maestros vivían una situación particular. En ese año en la ciudad de Tlapa había 

un puesto periférico del ISSSTE que debía atender a los trabajadores al servicio del estado. 

Este puesto no contaba con el equipo adecuado y en realidad parecía un consultorio. No 

obstante que las instalaciones eran inadecuadas, en los recibos de pagos de los maestros 

aparecía en el rubro de descuentos el concepto de servicios del ISSSTE. Ante esta situación 

y una efervescencia política que se empieza a vivir en la región por la llegada de los 

comunistas a la Montaña encabezados por Othón Salazar, el magisterio montañero 

comienza otra etapa de movilizaciones.  

Ante los movimientos de los maestros de los estados de Chiapas y Tabasco, el 

magisterio de la Montaña inicia nuevas movilizaciones en un contexto de campañas 

políticas, marcadas por la presencia del Partido Comunista Mexicano y con la figura del 

maestro Othón Salazar. La campaña política de los comunistas atrae a muchos maestros de 

la región de la Montaña, principalmente a los profesores bilingües. Como veremos más 

adelante, el profesor Othón Salazar hizo una campaña muy importante en la región que 

consiguió una copiosa votación a su favor. El PCM logra anular la votación debido a la 

sucia campaña del PRI y consigue elecciones extraordinarias para el mes de diciembre de 

1979. El profesor Othón Salazar alcanza una curul en la Cámara de Diputados debido a que 

estaba en la lista de diputados plurinominales del PCM.  

En medio de esta efervescencia política, las autoridades educativas le piden al 

profesor Rogelio Sosa Pulido, Director del Programa de Desarrollo Educativo, que se afilie 
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al PRI y que realice proselitismo político entre el magisterio a favor de dicho partido. Las 

autoridades le hacen esta petición al director de dicho Programa por que tienen 

conocimiento de que el funcionario simpatiza con los maestros democráticos y muestra 

cierta inclinación por los planteamientos de los comunistas. 

Como el profesor Rogelio Sosa Pulido no hace caso a las órdenes de las autoridades 

educativas es cesado en sus funciones como director del Programa de Desarrollo Educativo. 

El despido es ordenado desde la ciudad de México y se argumenta pérdida de confianza 

pero sobre todo por que se sostiene que dicho profesor había votado por el PCM en las 

elecciones del 2 de julio pasado. Días después del cese del funcionario, otros profesores 

adscritos a dicho Programa son despedidos sumando cerca de treinta trabajadores.  

La actitud de las autoridades educativas al despedir a funcionarios de la región que 

tenían cierta simpatía con los maestros democráticos y fundamentalmente con los maestros 

bilingües así como el engaño de los responsables del ISSSTE que no resolvían las 

demandas del magisterio, aunado con un clima de agitación política debido a las elecciones 

extraordinarias para diputado federal, los maestros de la Montaña toman la decisión de 

organizarse y luchar por una serie de demandas entre las que destacan la reinstalación de 

los despedidos, la división entre los sistemas federal, estatal y bilingüe, la falta de 

prestaciones como son clínicas y tiendas del ISSSTE, entre otras. 

Los secretarios generales de las delegaciones toman la decisión de convocar a una 

reunión para el día 13 de octubre de 1979 y formar un frente sindical que cristaliza en el 

Consejo Regional Sindical de la Montaña de Guerrero, CORESIMOG. Con esta estructura 

organizativa, los maestros de la Montaña llaman a otra reunión el día 20 del mismo mes 

para elaborar y aprobar el pliego de 18 de demandas que se presentara formalmente al 

presidente de la República. 

El CORESIMOG entrega su pliego de peticiones a las autoridades educativas, de 

gobernación y al secretario general del SNTE sin que tuvieran una respuesta inmediata. Por 

lo que los maestros de la Montaña deciden realizar paros escalonados y mítines en la plaza 

principal de la ciudad de Tlapa. El día 6 de noviembre, los maestros llevan a cabo un mitin 

y de pronto comienza a surgir el clamor de tomar las instalaciones de la Subdelegación que 

estaba a 50 metros de la presidencia municipal. 
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Los maestros toman las oficinas y al día siguiente, 7 de noviembre de 1979, se 

presentan enviados del Comité Seccional para informar a los paristas que el secretario 

general de dicha sección ya estaba enterado del pliego de peticiones y que pronto se 

presentaría ante los inconformes.  

Ese mismo día como a las 13.45 de la tarde, la policía judicial y del estado llegan al 

lugar donde estaban los maestros y empieza el desalojo. Con armas automáticas y 

disparando al aire, llegan a golpear a los maestros, los insultan y los hacen pasar por un 

simulacro de fusilamiento. El resultado de la operación policíaca fue: 500 maestros 

golpeados, 100 de ellos de gravedad y aproximadamente 30 detenidos y desaparecidos. La 

dureza de los policías no consigue doblegar a los maestros que se reorganizan y se dirigen a 

las instalaciones de la escuela preparatoria número 11 de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, con la intención de continuar la lucha. Una vez que se concentran en las 

instalaciones de la prepa, la policía los rodea y establece un cerco del que nadie puede 

entrar o salir. En algunos textos se establece que la represión empezó después del medio día 

pero Abel Barrera asegura que comenzó casi al caer la noche. 

Ese día llega de la ciudad de México a Tlapa de manera inesperada el profesor Othón 

Salazar y de inmediato se pone en contacto con los maestros reprimidos. La presencia del 

diputado federal comunista le sirve de arma a los miembros de Vanguardia Revolucionaria 

para decir que el movimiento de los maestros es dirigidos por personas ajenas al magisterio 

y principalmente por un partido político.  

El profesor Othón Salazar reconoce que su llegada a la ciudad de Tlapa no estaba 

planeada y que además no estaba al tanto del movimiento. Pero que una vez que se enteró 

de la represión de la que fueron objeto los maestros de la Montaña y de la situación en la 

que se encontraban rodeados por las fuerzas policíacas, de inmediato se dio propuso mediar 

pues, dijo, de algo debía de servir la investidura de diputado. 

José Reynel Silverio describe este episodio de la manera siguiente: “se dirigió a 

donde se encontraban los golpeados, atemorizados y en gran medida desmoralizados 

maestros (sic). En una emotiva y reanimadora intervención les dijo: ‘Está a disposición de 

ustedes esta credencial; y sirva o no sirva con ella me pongo a la entrada de esta escuela; y 

antes de que lleguen a ustedes, que pasen sobre mí las fuerzas policíacas’. A medida que 

avanzaba en su discurso se transformaba el decaído semblante, y el júbilo de los maestros 
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se hacía manifiesto; con excepción de algunos dirigentes bilingües que se mostraban 

‘adustos y recelosos’, informaron otros maestros y e propio Salazar Ramírez.”254 

A sugerencia del diputado comunista y aprobada por los maestros, Othón Salazar se 

comunicó vía telefónica con el gobernador Rubén Figueroa Figueroa para encontrar una 

salida al conflicto. La respuesta del gobernador fue que con él no había medias tintas o le 

entraban al aro o los iba a colgar pero dejó abierta la puerta de que los maestros 

inconformes podían hablar con los dirigentes del Comité Seccional.  

Othón Salazar les comunicó a los maestros su plática con el gobernador y los invito a 

que sin dejar de luchar por sus justas demandas, intentaran encontrar una salida negociada 

al movimiento. 

El día 8 de noviembre por la mañana, el cielo de la ciudad de Tlapa se vio 

interrumpido por una avioneta que esta vez no cargaba pasajeros sino que desde lo alto 

dejaba caer miles de volantes en los que se amenazaba a los maestros y se les emplazaba a 

levantar de manera inmediata el paro.  

Es mismo día 8 por la tarde, la SEP acordaba con el CEN con el Comité Ejecutivo de 

la sección 14 una solución parcial al pliego de demandas. Las demandas económicas y de 

tiendas y clínicas del ISSSTE no fueron satisfechas ya que lo que las autoridades hicieron 

fue nombrar una comisión que se encargada de realizar los estudios socioeconómicos para 

fundamentar dichas demandas. 

El movimiento magisterial logró 500 plazas de base para los trabajadores así como 

una ayuda de 1,000 pesos mensuales, adicionales al salario para los maestros que asistieran 

a los cursos intensivos que se llevarían a cabo los meses de julio y agosto. No obstante, los 

pocos resultados obtenidos,  el CORESIMOG decidió levantar el paro ya que las 

condiciones en el estado no estaban para el diálogo sino lo que prevalecía era una actitud 

gubernamental de abierta represión. 

Uno de los logros de este movimiento fue el reconocimiento de parte de las 

autoridades educativas del Comité Regional Sindical de la Montaña de Guerrero, 

CORESIMOG, como interlocutor para los asuntos sindicales. Otro elemento digno de 

destacar es la masiva participación de maestros federales, estatales y bilingües tanto de los 

llamados democráticos, independientes como de miembros del partido oficial. 
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Como lo dice José Reynel: “Por vez primera en la región confluía este conjunto de 

maestros federales y bilingües, en un solo movimiento regional. Y por vez primera también 

confluían maestros provenientes de diferentes expresiones políticas: maestros 

emerremistas, vanguardistas y una mayoría compuesta por los bilingües, además de 

aquellos que se encontraban al margen de corrientes.”255 

El movimiento magisterial de 1979 no fue dirigido por los líderes del MRM como las 

autoridades aseguraban. La presencia de los miembros del MRM en el movimiento fue 

importante, como por ejemplo de Arturo Flores Galeana, Roberto Cabrera Solís, Arturo 

Valencia Méndez y Lorenzo Castro Aparicio, pero su militancia en el PCM los llevaba a 

privilegiar el trabajo partidario. Recordemos que en esa época se desarrollaba de manera 

paralela al movimiento, las elecciones extraordinarias para diputado federal una vez que el 

PCM logró que se anularan las de julio pasado en el que obtuvo una diputación federal con 

Othón Salazar.  

Los que tenían la hegemonía en el movimiento magisterial eran los maestros 

bilingües de la Montaña. Los miembros más destacados de ellos son: Ubaldo Navarro 

Castrejón, Bardomiano y Patricio Arias Vázquez, Fidencio Hernández Vivar y Claudio 

Ortega Gatíca. Si bien que se reconoce el papel importante de los maestros bilingües en los 

movimiento de 1973 y 1979, también es cierto que los otros sectores del magisterio 

pusieron su granito de arena para el logro de ciertas conquistas sindicales.  

El magisterio montañero no se conformó con los resultados de su movilización de 

noviembre de ese año de 1979 por que las autoridades no sólo no respetaron los acuerdos 

sino por que continuaron con su actitud represiva contra los maestros que participaron en el 

movimiento.  

La inquietud de los maestros era alimentada por las protestas de profesores de otros 

estados de la República. El CORESIMOG llamó a los profesores a nuevas movilizaciones 

pero sobre todo se propuso romper con el regionalismo que había caracterizado al 

movimiento. Para terminar con el aislamiento en el que había caído el movimiento, los 

maestros de la Montaña deciden asistir al Primer Foro Nacional de Trabajadores de la 

Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE que se lleva a cabo en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas el mes de diciembre de ese mismo año de 1979. Son nombrados como 
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delegados los profesores Roberto Cabrera Solís y Rogelio Sosa Pulido y como fraternales 

Fidencio Hernández Vivar, Miguel Alonso Reyes Salmerón y Sebastián Reyes Herrera. 

Uno de los resultados de este Foro es la constitución de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, la CNTE. La presencia de los delegados de la Montaña pero 

sobre todo del conocimiento que tenían los asistentes al Foro del movimiento de los 

maestros de esta región, hace que la CNTE valore de manera significativa los procesos del 

magisterio montañero. Y así lo establece en el documento que emite en enero de 1980 en el 

que exige el respeto a la democracia y representación de todas las corrientes de Guerrero.  

Como lo dice José Reyenel: “De esta manera, el movimiento de los maestros de la 

Montaña pasaba a convertirse en un importante eslabón de la insurgencia magisterial del 

país, la cual se expresaba organizativamente y políticamente en la creación de la propia 

Coordinadora de la que formaba parte la Montaña.”256 

El activismo del magisterio montañero concentro sus esfuerzos tanto en la 

organización nacional como estatal. Para el año de 1980, los maestros de la Montaña se 

propusieron alcanzar algunos espacios en la dirección del Comité Seccional. No obstante la 

oposición de los líderes de Vanguardia, los maestros montañeros consiguen que Claudio 

Ortega Gatica y Álvaro Venegas Sánchez ocupen algunos lugares en la instancia seccional. 

Como resultado de la incorporación de estos profesores en el Comité Seccional es la 

recuperación de la Subdelegación Regional en la ciudad de Tlapa. Como parte del 

movimiento magisterial del estado de Guerrero, los maestros de la Montaña se reorganizan 

y hacen un paro en el mes de junio de 1980. La mayoría de las escuelas llevan a cabo el 

paro y cientos de maestros se trasladan a la ciudad de México para participar en la gran 

Marcha de la CNTE. Los maestros de la Montaña se mueven lo mismo que en la ciudad de 

México, que en Chilpancingo y la ciudad de Tlapa. El Comité Regional Sindical de la 

Montaña de Guerrero se integra al Consejo Central de Lucha del Magisterio de Guerrero. 

El Comité Ejecutivo Seccional hace todo lo posible por contener a los maestros 

democráticos y confundirlos con informaciones tendenciosas como por ejemplo que los 

maestros en las zonas rurales se habían unido todas las tendencias para manifestarse en 

Acapulco en diciembre de ese año. 
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Los maestros de la Montaña se mantienen firmes y en la reestructuración que se lleva 

a cabo en Igual consiguen que varios de sus integrantes formen parte del CCL ampliado. 

Cuando regresan a  su región se dan a la tarea de preparar el paro de enero de 1981. El 15 

de enero de ese año estalla el paro de labores en todo el estado y se observa una 

participación importante de los maestros de la Montaña. El silencio de las autoridades 

educativas obligo a los maestros guerrerenses a la movilización tanto en Chilpancingo 

como en la ciudad de México. 

No obstante la actitud represora del gobernador Rubén Figueroa y de los líderes de 

Vanguardia Revolucionaria, los maestros de Guerrero, junto con los de Morelos, Hidalgo y 

Valle de México logran que el gobierno federal firme un documento en el que se amplían 

los comités ejecutivos de esas secciones con cinco nuevas secretarías que serían ocupadas 

por los maestros democráticos. En el estado de Guerrero el profesor Patricio Arias Vázquez 

de la Montaña ocupa la secretaria de Trabajo. 

El movimiento magisterial de 1981 consigue avances significativos en la 

democratización del SNTE y particularmente en algunas de sus secciones. No obstante lo 

alcanzado en las movilizaciones de ese año, vuelven aparecer contradicciones internas en el 

movimiento principalmente por la presencia de determinadas corrientes que se oponen a la 

participación de miembros del MRM y señalados militantes del PCM y en ese momento del 

PSUM. 

Las diferencias políticas en el seno del movimiento pero particularmente, el trabajo 

desarrollado por las autoridades educativas y sus aliados los maestros vanguardistas, hacen 

que la organización de los maestros empiece a ser motivo de atención especial para golpear 

a sus miembros más destacados. Una manera de minar a las fuerzas democráticas de la 

región de la Montaña es realizar maniobras en las secciones para ir destituyendo a los 

profesores identificados con esta corriente.  

Con estas medidas y las contradicciones interna, el movimiento magisterial 

guerrerense y el de la Montaña en particular comienza a entrar en un cierto reflujo.  

A finales de 1981, el movimiento de maestros de Guerrero convoca a un paro el 2 de 

diciembre, en el que de manera irregular participan los maestros del estado, incluyendo a 

los de la Montaña. Debido al reflujo del movimiento, los maestros de la Montaña no asisten 

a la movilización magisterial que se lleva a cabo el día 29 de diciembre en la ciudad de 
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México y lo más que logran es manifestarse en la capital guerrerense. Para 1982, el 

movimiento magisterial evidenciaba un claro reflujo por lo que los maestros de la Montaña 

vuelven a refugiarse en su región. A pesar de los esfuerzos por mantener a los maestros en 

movimiento, el CORESIMOG no logra superar el reflujo y tampoco consigue que algunos 

de sus miembros sean nombrados como delegados al Congreso Nacional del SNTE de 

1983. 

Para mantener el movimiento, el CORESIMOG convoca a un plan de acción para 

mayo de ese año de 1983 en el que se contempla un plantón en la ciudad de Tlapa. La 

escasa respuesta que obtuvo de los profesores, el CORESIMOG decide levantar el plantón 

cuando las autoridades les ofrecen algunas respuestas positivas a sus demandas. Despés de 

esta movilización, el CORESIMOG no consigue motivar a los profesores a realizar nuevas 

movilizaciones. En 1983 y 1984 se nota que la efervescencia magisterial entra en una nueva 

etapa de su lucha. El magisterio bilingüe de la Montaña mantiene su presencia en la lucha 

magisterial pero también encuentra en la región otros espacios en los que puede participar y 

hacer política más allá de la sindical. Cuando se involucra en los asuntos de sus municipios 

y sus comunidades, descubre la gran potencialidad que tiene su identificación con las 

autoridades comunitarias y eventualmente desarrollar su trabajo político a través del Partido 

Comunista Mexicano. 

Una buena parte del magisterio bilingüe encuentra en el PCM un espacio para 

desarrollar su trabajo social y político en las comunidades. Otro sector importante se 

mantiene en las filas del PRI por que encuentran en dicho partido la oportunidad de contar 

con prebendas.  

Desde las comunidades, los maestros bilingües hacen política utilizando el espacio 

que les abre el partido político pero sin despegarse demasiado de las formas propias de 

“hacer política” de las comisarías y delegaciones.  

Los maestros bilingües se mantienen en las filas del PCM y cambian cuando el 

partido decide cambiar y dejar los símbolos del comunismo internacional como la bandera 

roja, la hoz y el martillo. Se transforman en militantes del PSUM, del PMS y del PRD. Pero 

no solo son militantes de izquierda sino que también continúan formando parte de las 

estructuras comunitarias. Cumplen con cargos en la comunidad y se convierten más que en 
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puentes entre el partido político y las comunidades, en cierto sentido se vuelven líderes de 

las comisarías y delegaciones.  

Las autoridades comunitarias convierten a los maestros bilingües en su guías por que 

ellos han sido los que las convencido de optar por uno u otro partido, por que les han 

hablado en su mismo idioma pero sobre todo por que son hijos de la misma tierra en que 

nacieron sus padres.  
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V. Alcozauca: punto de referencia obligado en la Montaña. 

 

Cuando Maurilio Muñoz y su equipo del Instituto Nacional Indigenista pasó por 

Alcozauca en la década de los cincuenta y los sesenta, realizando un estudio para establecer 

un Centro Coordinador de dicho instituto, seguramente que pocas diferencias encontró en 

este municipio con relación al resto de las poblaciones de la llamada área mixteca-nahua-

tlapaneca. Como la mayoría de los municipios de la región, Alcozauca mantenía casi las 

mismas condiciones de poblamiento y las características económicas, políticas y sociales 

que el resto de las poblaciones del área.  

Aunque tenía ciertas características que lo diferenciaban de algunos de los municipios 

de la zona, en general compartía la mayoría de las condiciones en las que vivían los pueblos 

del distrito de Morelos. Salvo algunos elementos propios del municipio, Alcozauca padecía 

la incomunicación del área, una economía precaria y las dificultades que vivían la mayoría 

de los pueblos indígenas de esos años.   

La descripción que hace Maurilio Muñoz de las condiciones de la vivienda en los 

municipios del área es muy probable que fueran compartidas por la mayoría de los pueblos. 

Veamos como describe Maurilio Muñoz estas condiciones de la vivienda de la zona. “Las 

casas habitación en las cabecera municipales, constan generalmente de varias piezas y un 

patio trasero. Tienen la cocina separada del resto de los cuartos, fogón elevado y depósitos 

de agua. 

Están construidas con paredes de adobe revestido de estuco, tienen pisos de ladrillo y 

techos armados con madera labrada, tejamanil y tejas; en los suburbios las casas son iguales 

que las del campo … Las casas de los indígenas campesinos están formadas por una sola 

habitación que sirve para todo uso y en raras excepciones cuentas con dos habitaciones; 

siempre tienen amplios solares.  

Son de planta rectangular, están construidas con horcones, vigas y viguetas de madera 

sin labrar; cuando se encuentran en climas fríos, sus paredes son de bajareque, es decir, 

construidas con cañas y ramas sobre las cuales se ha azotado lodo para cubrirlas; de esta 

manera evitan que el aire frío pase por las paredes. Si las casa se encuentran en lugares de 

clima frío o templado, sus paredes están formadas por un cerco de cañas de carrizo, de 

acahual o de maíz. Sus pisos son siempre de tierra. Sus techos son de dos aguas y 
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construidos con palma soyate o zacate. En los distritos de Álvarez y Zaragoza, predominan 

los techos construidos con zoyate; en el distrito de Morelos son más abundantes los techos 

de zacate.”257 

Si bien es cierto que en las últimas décadas del siglo XX, algunas de estas 

condiciones comenzaron a cambiar, también lo es que varias situaciones continuaron 

prevaleciendo a pesar de las transformaciones que se dieron en la región o que han sido 

motivo de fuertes tensiones cuando los actores se han propuesto alterar la tradición 

ancestral. El equipo comandado por Maurilio Muñoz describió con gran precisión una 

situación que sin lugar a dudas ha sido motivo de grandes conflictos cuando algunos de los 

actores han intentando modificar la correlación de fuerzas entre las cabeceras municipales y 

las comisarías o comunidades. 

Desde esos años en que realizaron el recorrido en el área llamada mixteca-nahua-

tlapaneca, los investigadores del INI describieron una realidad que vivían los pueblos 

indígenas de la zona y que por lo menos en Alcozauca, se convertiría en una tensión 

permanente que no pudieron resolver los protagonistas que se autodefinían como 

progresistas. Esta realidad tiene que ver con la  manera de hacer política en el municipio y 

la forma en que se lleva a cabo esta política entre las cabeceras y las comisarías, 

comunidades, delegaciones, etc. En esos años, Maurilio Muñoz nos dice lo siguiente: “En 

la mayoría de las cabeceras municipales la población está integrada por personas no 

indígenas, cuyas opiniones influyen en la designación de las autoridades de la 

municipalidad. Algunas veces se han encontrado pueblos con una gran mayoría de 

habitantes indígenas, cuyos ayuntamientos están formados casi exclusivamente por 

personas no indígenas. 

Esto se debe en parte al poco conocimiento que tiene la masa indígena de las leyes y 

el control administrativo que resultan demasiado complicados para personas que en su 

inmensa mayoría no saben leer ni escribir. En los pueblos pequeños y cuadrillas donde 

reside la mayor parte de la población indígena casi no hay personas mestizas y allí las 

autoridades que gobiernan  son de tipo tradicional. Junto a este tipo de autoridades hay un 

comisario quien oficialmente representa a las autoridades municipales  en la comunidad; 

pero la autoridad real de la comisaría es puramente nominal. 
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La autoridad real en los pueblos y cuadrillas de indígenas la tiene el consejo de 

principales que en algunos casos tiene todas las características del consejo de ancianos, tan 

frecuentemente encontrado como gobierno en las sociedades primitivas.”258 

Aun cuando Maurilio Muñoz señalo esta situación entre las cabeceras municipales y 

las comisarías, no abundó sobre sus tensiones y conflictos abiertos que seguramente se 

dieron en esos años aunque no están suficientemente documentados como los que se han 

dado a partir de los años ochenta. También existe la posibilidad de que las tensiones no 

devinieran en conflictos abiertos ya que la política priísta de aquellos años mantenía  una 

cierta gobernabilidad en las regiones indígenas, reconociendo sus prácticas políticas y 

haciéndolas compatibles con las políticas del partido en el poder. Como en muchos otros 

lugares, lo que hacía el PRI era registrar la planilla designada por los habitantes con cierto 

poder de los municipios y hacer un simulacro de elecciones el día de los comicios.  

En su trabajo, Maurilio Muñoz nos dice al respecto: “Hay pocas querellas entre 

indígenas y mestizos en las comunidades. No obstante, existe una marcada actitud de 

resentimiento de los indígenas hacia la gente mestiza; esto ha nacido indudablemente de las 

injusticias, explotaciones, malos tratos y humillaciones que han recibido durante décadas y 

siglos. Este resentimiento es tan marcado, que un indígena jamás estrecha cordialmente la 

mano a un elemento ‘de razón’, a menos que sea tan pobre como él, que sea amigo o que lo 

reconozca como honrado; de otra manera lo rehuye siempre y el blanco o mestizo lo mira 

con desprecio, reprochándole que es flojo, tonto, ignorante, sucio, salvaje y hasta 

ladrón”.259 

Desde aquellos años, Maurilio Muñoz y su equipo de investigadores anotaron un 

fenómeno que con el correr de los años se volvería un dato frecuente en la región y que 

tiene que ver con la manera de hacer política. Maurilio Muños observó el proceso de 

cambio que estaban sufriendo las comunidades indígenas respecto a los procesos de 

elección de sus autoridades así como el peso específico de las autoridades constitucionales 

y las tradicionales. En este sentido, Maurilio Muñoz escribe: “Donde se encuentran en 

proceso de cambio las comunidades indígenas es en cuanto a las autoridades que son 

electas de acuerdo con las normas constitucionales y que los indígenas han fusionado con 
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las autoridades tradicionales; así, por ejemplo, las autoridades civiles participan de las 

actividades religiosas y a la vez algunas de estas autoridades son nombradas por el consejo 

de ancianos, que es la autoridad indígena más importante de cada localidad. Este consejo 

está integrado muchas veces por las personas más ancianas del lugar, con un gran prestigio 

después de haber desempeñado varios cargos civiles y religiosos. Algunas comunidades 

han relegado a un segundo lugar al consejo de ancianos y se eligen las autoridades de 

acuerdo con el sistema del Estado de Guerrero”.260  

No obstante que comparte muchas de las características de los municipios de la 

región, Alcozauca posee una historia muy particular ya que los actores políticos de las 

últimas décadas reconocen que su municipio ha sido protagonista de procesos históricos 

relevantes y que ha dado hombres que lo han puesto en alto en la política nacional. 

Alcozauca es un municipio que aparece desde la época prehispánica en el Códice 

Azoyú y que significa en nahua “lugar cercano a las aguas amarillas”. Es muy probable que 

el lugar en donde hoy existe la cabecera municipal no corresponda a la que habitaban los 

primeros pobladores mixtecos en la época prehispánica. Decimos esto por que cercano a la 

cabecera municipal se encuentran una serie de rastros que seguramente correspondieron a 

construcciones hechas por los mixtecos en la época prehispánica y que se ubican en ciertas 

lomas elevadas. Lo más probable es que los agustinos, una de las últimas órdenes religiosas 

que llegaron a la Nueva España y que se dieron a la tarea de evangelizar esa región, 

aplicaran una política de concentración de la población mixteca y la obligaran a bajarse de 

los lomeríos para asentarse en la rivera del río amarillo. 

Como lo señala el antropólogo Maurilio Muñoz, en la mayoría de las cabeceras 

municipales habitaban solamente familias de españoles importantes junto con familias de 

mestizos y algunos indígenas. Maurilio Muñoz dice: “En Chilapa había 41 familias de 

españoles,  72 de mestizos, 26 de mulatos y 447 de indígenas nahuas. Tlapa, que en aquel 

entonces tenía la categoría de república de indios, con residencia de alcalde mayor, tenía 6 

familias de españoles, 150 de mestizos y mulatos y 181 de indígenas mixtecos. En Olinalá, 

también con categoría de república de indios y cabecera de partido, tenía 10 familias de 

españoles, 200 de mestizos y mulatos y 162 de indígenas tlapanecos. En Huamuxtitlán, con 

categoría de república de indios, no había ni una familia española y solamente se 

                                                 
260 MUÑOZ, Maurilio, Ob. Cit. P. 170. 



 289

registraron 152 indígenas tlapanecos y 10 mestizos y mulatos. En Alcozauca había 104 

familias de españoles, de mestizos y mulatos y ninguna de indígenas. Fuera de estos 

lugares, no habían más familias de españoles, de mestizos o de mulatos en esta 

área.”261 

El origen español y mestizo de Alcozauca es una de las características de las que se 

sienten orgullosos los habitantes del centro de la localidad. Este origen pero sobre todo la 

no existencia de familias indígenas en la cabecera era una de las particularidades de las que 

sentían orgullosas las familias alcozauquenses. 

Esta historia ha sido asumida por algunos de los habitantes que no se reconocen como 

mixtecos sino como mestizos y que señalan que la población originaria de los pobladores 

indígenas estaba en otro lugar al que se encuentra asentada la cabecera en la actualidad. 

Según Enrique Herrera: 

“Alcozauca desde sus orígenes fue mestizo. El origen mixteco, 
indígena de Alcozauca está atrás del panteón municipal, Tlaloyoltepec, ahí 
fue el origen mixteco de Alcozauca. Cuando la evangelización, Alcozauca 
fue una encomienda que se les dio a los frailes agustinos. Alcozauca se 
forma por cuadrillas: Santo Tomás, Santa Lucía y Santa Trinidad. Esos 
eran ya nombres de Santos, cuadrillas. Estas tres cuadrillas se concentran 
después de que se comenta por ahí en la historia, que hubo una epidemia 
que los atacó de viruela negra. Se concentran estas tres cuadrillas y forman 
una pequeña comunidad en estas márgenes del río, en esos tiempos. Y 
desde un principio, Alcozauca fue mestizo, fue racista, por decirlo así, 
cuando fueron españoles, por que Alcozauca, anteriormente había mucho 
español aquí. Había unas minas que explotaban, entonces se les permitió 
únicamente a los indígenas, los tenían estas gentes españolas, este grupo ahí 
en Alcozauca, los tenía como, ahora si, como servidumbre y para sacar los 
trabajos pesados. Entonces voy a que Alcozauca, desde aquellas épocas, 
siempre fue propiedad privada y mestizaje. Después de que pasan los años, 
al ser puro mestizaje, había una serie de autodidactas, las personas se 
preparaban acá mismo. No se si por ahí le han comentado que pasado los 
años, aquí había gente tan inteligente como Don Leonidas Moctezuma, 
como Don Jesús Andrade, que ellos mismos hacían aquí, se organizaban y 
hacían sus pequeños tribunales, se autopreparaban pero no había 
indígenas.”262 
 

Desde el nacimiento del estado de Guerrero el 27 de octubre de 1849, Alcozauca 
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aparece como parte de los municipios que dan vida a la nueva entidad. Como muchos de 

los municipios del nuevo estado de la federación, Alcozauca vivirá una dinámica municipal 

tensa en la que en ocasiones pierde parte de su territorio para dar paso a un nuevo 

municipio para posteriormente recuperarlo y en las que de manera definitiva perderá una 

porción de su espacio para crear una nueva municipalidad. Este es el caso de la dinámica 

que se establece con San Vicente Zoyatlán en la que esta localidad alcanza la categoría de 

municipio a principios del siglo veinte para posteriormente perderla y ser obligado a formar 

parte del municipio de Alcozauca. No obstante que San Vicente Zoyatlán pierde la 

categoría de municipio, consigue mantener durante muchos años el rango de Comisaría 

mayor. A diferencia de las otras comisarías que no tienen la categoría de Mayor, San 

Vicente Zoyatlán tiene el derecho de contar con su registro civil. 

En esa misma dinámica, Alcozauca se ve obligado a ceder parte de su territorio para 

la creación de un nuevo municipio a principios de los años cuarenta. De esta manera, 

Tlalixtaquilla que era una comisaría que pertenecía a Alcozauca se erige en un nuevo 

municipio quitándole las comunidades de La Luz de Juárez y Xonacatlán, sin que los 

pobladores ofrecieran resistencia a esta medida. En este proceso de erección del municipio 

de Tlalixtaquilla, Alcozauca consigue que la comunidad de Totomachapa pase a ser parte 

del municipio cuando dicha comunidad pertenecía al municipio de Tlapa. Después de 

varios años, Xonacatlán consigue regresar a formar parte de Alcozauca y Totomacha 

retorna al de Tlapa. 

El municipio de Alcozauca tiene muchas cosas de que sentirse orgulloso en algunos 

capítulos de la historia de México. En una de las principales calles de la cabecera municipal 

se puede leer en la entrada de una casa la inscripción que dice: En esta casa pernoctó el 

General Vicente Guerrero. Pero también forman parte de su orgullo el hecho de que en 

otras localidades el General Vicente Guerrero haya dejado huella como es el caso en 

Tlalixtaquilla en donde derroto a las fuerzas realistas de Robles y Joaquín Combé, en el 

Cerro del Gavilán que ahora se llama Cerro de Guerrero tenía su guarnición y también en 

San Vicente Zoyatlán en donde se dice que pronunció la famosa frase, después de escuchar 

a su padre que le decía que le darían el indulto si deponía las armas: Padre Mi Patria es 

primero. 

La mayoría de los habitantes de Alcozauca, cuando hablo de Alcozauca, me refiero al 
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centro de la cabecera municipal, ya que las comisarías y delegaciones y tienen su propia 

historia, se sienten orgullosos de pertenecer a un municipio que ha dado muchos hombres 

que han figurado en diversos aspectos de la vida nacional como por ejemplo el que uno de 

los últimos obispos del obispado de Chilapa-Chilpancingo fuera un alcozauquense, Don 

Leopoldo Díaz Escudero. Otro personaje importante fue Don Severino Herrera Bazán que 

como muchos de los alcozauquenses salio de su pueblo a estudiar a la ciudad de México y 

se graduó como ingeniero agrónomo. Con este título se trasladó a la ciudad de Morelia en 

donde conoció a principios de los años sesenta al General Lázaro Cárdenas. Su amistad con 

el General lo llevó a invitarlo a conocer su pueblo. Como vocal ejecutivo de la Comisión 

del Balsas, el General Cárdenas favoreció la construcción del camino Tlalixtaquilla- Luz de 

Juárez-Alcozauca, la introducción de la luz eléctrica y el agua potable y la edificación del 

Centro de Integración Social Indigenista. 

Para otros alcozauquenses la historia de su municipio es importante también por que 

ha dado personajes que han protagonizados procesos sociales dentro de la izquierda de 

nuestro país.  

El profesor Othón Salazar nos dice: 

“Alcozauca tenía una vida política interesante y distinguida en las 
condiciones de La Montaña a favor de la izquierda revolucionaria. La 
célula comunista presidida por mi tío Francisco G. Salazar y la circulación 
aproximada de 70 boletines de la embajada de la URSS le daba a 
Alcozauca, antes de que llegara la influencia directa del partido comunista 
mexicano actual, un atractivo revolucionario. Junto con esto, la escuela 
primaria, constitucionalmente socialista, tenía una influencia en la vida de 
la comunidad de la cabecera municipal muy relevante. No había un 
movimiento de masas, yo no lo veía por lo menos, pero movimiento escolar 
ligado al ejército mexicano, con el que la escuela, su alumnado, tenía 
vínculos entrañables de afecto y de colaboración le daban a Alcozauca un 
cierto semblante de ideas avanzadas que no se veían por lo menos en varios 
municipios de la Montaña. Los actos cívicos a la cabeza de los cuales se 
colocaba la escuela primaria socialista tenían una influencia en el público 
de Alcozauca muy favorable a las ideas revolucionarias, a las ideas 
progresistas, a las ideas avanzadas y muchos de nosotros, de mi generación 
respirábamos un ambiente de inquietud que contrastaba con el polo 
opuesto que era la influencia de la iglesia católica. En los años treinta y 
cuarenta, había varios comunistas en Alcozauca. En primer lugar 
Francisco Salazar, Serafín Ayala, Pedro García, el papá de Afranio, mi tío 
Serafín Salazar, Juan Herrera, Melitón Herrera, todos ellos gente muy 
inclinados a las ideas revolucionarias que en ese tiempo se respiraban en la 
comunidad. Todos ellos comunistas, no son muchos numéricamente, lo 
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importante es la influencia ideológica y política de la célula en la vida 
pública del municipio.”263 
 

Otro personaje importante en la vida del municipio de Alcozauca fue el profesor 

Caritino Maldonado, quien nació en la comisaría de Tlalixtaquilla, y que llegó a ser 

gobernador del estado del primero de abril de 1969 al 17 de abril de 1971. Tlalixtaquilla  

perteneció durante mucho tiempo al municipio de Alcozauca hasta que el senador Caritino 

Maldonado decidió convertir a su pueblo en cabecera de un nuevo municipio. De esta 

manera Tlalixtaquilla se convierte en municipio a principios de los años cuarenta. 

A diferencia de otras cabeceras municipales, Alcozauca ha contado desde mucho 

tiempo atrás un sistema educativo importante como por ejemplo la instrucción primaria 

completa y un jardín de niños. Ya en los años setenta se construirá una secundaría y en los 

noventa contará con bachillerato.  

Si bien es cierto que esto marco una diferencia entre Alcozauca y el resto de los 

municipios de la Montaña, salvo el caso de Tlapa que es una ciudad importante tanto en lo 

comercial y político, también lo es que la vida cotidiana de la cabecera poco se diferenciaba 

de las de otros municipios. 

Hasta antes de la llegada de los comunistas a la cabecera, los habitantes de Alcozauca 

vivían una vida sin contratiempos, apegados a las costumbres, compartiendo las tardes en el 

kiosco y tratando de sobrellevar las duras condiciones que imponía vivir en La Montaña. 

Algunas de las imágenes que evocan estas costumbres y nos hablan de la tranquilidad 

en que transcurría la vida antes del retorno del profesor Othón nos las describe el profesor 

Abel Salazar que nació el primero de enero de 1922 y que para la fecha de la entrevista 

contaba con 84 años. 

El profesor Abel Salazar nos cuenta como era la vida hasta los años 
setenta. Nos dice: “Pues las distracciones aquí o las fiestas digamos, vamos a 
llamarles así pues unas son fiestas religiosas, otras son fiestas nacionales, 
de la patria. Aquí las que realmente se han interesado un poquito más, son 
las fiestas patrias. Esos días son los que se organizan más, con más 
entusiasmo. Bueno esa andan diciendo que somos ajenos a las cuestiones 
religiosas pues pero aquí las fiestas son las fiestas patrias. Para nosotros, 
las fiestas religiosas más importantes y todo eso, es la fiesta del primer 
viernes, con relación al patrón del Divino Redentor, el Cristo, el Divino 

                                                 
263 Entrevista realizada por Sergio Sarmiento al profesor Othón Salazar en la ciudad de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero en 2004. 
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Redentor, esa es una. Y la otra, hoy también, digamos es el cuatro de mayo, 
la fiesta de nuestra patrona Santa Mónica. En cuanto a la cuestión 
religiosa. Ahora en la cuestión de fiestas patrias, nacionales, pues el 5 de 
mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, las que se recuerdan por lo 
menos. El 27 de septiembre, la consumación de la independencia, el 24 de 
febrero, día de la bandera, se recuerda.”264 

 
Es interesante resaltar que las fiestas patrias adquieren un mayor realce por que para 

su realización participan casi todos los integrantes del municipio. Me toco participar en las 

fiestas del 5 de mayo y me di cuenta que esta fiesta se inicia desde el día 30 de abril, día del 

niño, se festeja el primero de mayo y se centra el día de la famosa batalla en la que el 

ejército mexicano vence a las fuerzas francesas en el estado de Puebla. Lo que llama la 

atención en la programación de estas fiestas es que la celebración de la fiesta de Santa 

Mónica forma parte de todo el conjunto de actividades a desarrollarse a lo largo del 30 de 

abril hasta el día 6 de mayo en que concluye la llamada fiesta del 5 de mayo. En la ocasión 

que me tocó participar en esta fiesta del 5 de mayo poca atención se le prestó a la fiesta de 

Santa Mónica que se festeja el día 4. La explicación que dan a este hecho es que, como dice 

el profesor Abel Salazar: 

“Pues a veces depende del mayordomo o de las personas que tienen a 
su cargo esa fiesta religiosa. Hoy no me di cuenta si en los programas que 
salieron, si estaba ahí eso de la fiesta pero en otras ocasiones también se 
pone ahí la fiesta religiosa que es el cuatro de mayo. Y luego el mayordomo 
pues hace las cosas más grandes, no? Digamos con más entusiasmo. Si hoy 
vi un poco triste, como que no apareció nada de eso, no? Pero depende de 
los mayordomos, es decir, el mayordomo es el que tiene el dinero, de ahí, 
del santo, de la virgen. Manda hacer castillos o, por ejemplo, también 
invita, por cierto, a los doce pares que son de acá.”265 
 

Más allá de las fiestas religiosas y patrias en las que los habitantes del centro de 

Alcozauca  tenían tiempo para el esparcimiento, también había otro tipo de costumbres en 

las que la gente de la localidad se divertía y escuchaba música en vivo y que se 

desarrollaban el primer domingo del mes de enero y las serenatas dominicales. 

El profesor Abel Salazar nos platica como eran esas horas de 

                                                 
264 Entrevista realizada por Sergio Sarmiento al profesor Abel Salazar Bazán, primer presidente comunista del 

municipio de Alcozauca. La entrevista se realizó en la cabecera municipal de Alcozauca en el año de 
2004. 
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esparcimiento. Nos cuenta: “Bueno, los jóvenes se divertían más, digamos 
entrando cada año, entrando el año. Como por ejemplo, el primer domingo 
de enero, dos meses, cada ocho días, en los domingos, las serenatas, que les 
decíamos nosotros. Concurría mucho la gente ahí en el zócalo y entonces, 
mucha gente vendía cascarones bien lavados, le quitaban la telita de 
adentro y les echaban perfume, si? Los tapaban bien con cera y otros, 
también con confeti. Así eran los tiempos aquellos.  Y también, con lo que 
le llamaban serpentina se tiraba así a la gente. Entonces la gente, toda la 
gente, hombres y mujeres, paseaban pues según la amistad de cada quien. 
Uno, dos, tres, cuatro, dando vueltas al zócalo en la noche. Debe ser por la 
noche y también las mujeres igual, las señoritas y todo, no? Entonces se les 
quebraban, digamos, esos blanquillos, esos huevos, en el pecho, en fin. 
Todo mundo y otros en la cabeza confeti  y tirando serpentina, era cada 
ocho días. Y se ponía muy en grande eso, muy en grande. No se por que 
razón como que ya va cambiando. Pues según también las nuevas 
generaciones tienen que ver mucho en esas cosas, no? A veces para bien o a 
veces para mal, como sea. Se van cambiando las costumbres con el tiempo, 
pero si nos divertíamos, como yo también. Si bastante, cada ocho días.”266 
 

En esas ocasiones, los asistentes a las serenatas se divertían compartiendo con sus 

amistades, jugando a lanzarse huevos rellenos de perfume y confeti y tirando serpentina. 

Pero además disfrutaban de la música que para esos días tocaba una orquesta del pueblo 

que se llamaba Julián Carrillo. 

El profesor Abel Salazar recuerda así esos momentos: 

“La música era en vivo pues no había  todavía discos, de esas cosas 
que hay hoy, ni aparatos de sonido se conseguían. Era música de bandas de 
viento. Aquí incluso hubo una orquesta que tocaba bien. Julián Carrillo se 
llamó. Yo los acompañé varias veces a tocar por que yo tocaba el clarinete. 
Tuve la oportunidad que, cuando fuimos a la escuela, hubo un maestro que 
nos enseñó solfeo, la nota. Como unos siete y ocho de la escuela terminamos 
las primeras lecciones, las primeras 54 del Larión Eslava, se llamaba eso. 
Terminamos entonces, yo por que antes tocaban con nota. Si pero se va 
acabando con el tiempo, no? La que estuvo mucho tiempo fue la orquesta 
Julián Carrillo, desde que yo tuve uso de razón ya había esa orquesta. 
Después, ya últimamente yo estuve con ellos pero ya casi para terminar. El 
animador de esa orquesta era el señor Elías Bazán.”267 
 

Además de esta particularidad en que transcurría la vida cotidiana de muchos de los 

alcozauquenses había otras maneras de convivencia sobre todo de aquellos que ya fuera por 

                                                 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 



 295

decisión propia o por iniciativa de sus padres debían de trasladarse a vivir en la ciudad de 

México una vez que terminaban sus estudios primarios y deseaban continuar alguna 

carrera. 

Para una parte importante de la gente del centro de Alcozauca el que sus hijos 

estudiaran una carrera era una meta que los obligaba a realizar importantes sacrificios no 

solo para enviarlos sino además sostenerlos en la capital de la República. Las ilusiones de 

estudiar en la ciudad de México era un sueño compartido por los padres y por la mayoría de 

sus hijos ya que se había convertido en una especie de tradición el que los jóvenes se 

trasladaran a otras latitudes a estudiar y cuando regresaban, su retorno se convertía en una 

auténtica fiesta para la localidad. 

Uno de estos profesionistas que se formaron en la ciudad de México, el Dr. Enrique 

Herrera, nos dice lo siguiente al respecto: 

“En Alcozauca, desde años atrás, ha sido siempre el interés de todas 
las familias de preparar a su familia. En aquellos años, el primero que salió 
de aquí de Alcozauca fue mi tío Servino Herrera Bazán, ayudado por mi 
abuelo y por mi padre, Reynaldo, salió. Él sufrió mucho para estudiar, le 
ayudaba mi padre. Salió, él sufrió mucho para estudiar. Él termino de 
ingeniero agrónomo en la Universidad Chapingo. Después él, al terminar, 
ayuda a sus hermanos. Cuando ellos logran terminar, se ubican. Entonces 
ellos nos empiezan a llevar a nosotros. Se llevan primeramente a Elvia. 
Elvia se va a México. No les responde. Eran muy estrictos en aquella época. 
La regresan a Alcozauca. Se llevan a mi hermana Lina, después a Víctor y 
después a mí. Nosotros teníamos como compromiso sacar buenas 
calificaciones por que de lo contrario, no veníamos a vacaciones ni en 
diciembre ni en julio y agosto. Así es que era aplicarse y que bueno por que 
era una disciplina que nos sirvió de mucho, sufrimos. Una de las imágenes 
que tengo en la memoria cuando venía de vacaciones a Alcozauca era 
cuando de niño nos daba tanto gusto cuando veíamos venir a los 
vacacionistas que estaban en la ciudad de México. Uno de niño, pequeñito, 
veía en esos vacacionistas una verdadera unión y hermandad, tan bonita, 
que llegaban de México y eran muchos. Al llegar a Alcozauca, formaban 
equipos de voleibol, basquetbol, hacían grandes bailables, grandes fiestas. 
Y uno se impresionaba y le daba un gusto. Y esperaba con ansias que 
llegaran esos vacacionistas. Dentro de esos grupos pues estaban todos mis 
tíos. Por la noche se iban a correr serenatas, se acostumbraba mucho la 
serenata con la guitarra y uno de pequeñito se les pegaba. Yo me le pegaba 
al tío Goyo y a ellos, a correr serenata, a las novias de ellos. Entonces esos 
eran unos recuerdos que ya uno los quería vivir, crecer para vivirlos. Y 
entonces cuando nosotros nos vamos a México, ya nos tocó venir ahora si 
como vacacionistas, pues llegábamos con la mejor ilusión. Yo siempre vine 
a todas por que era castigo si reprobabas. Entonces yo, nunca, 
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reprobábamos por que estábamos ahí, a eso estábamos. Y entonces al 
llegar acá pues imagínese, veníamos con una ilusión tan grande, tan grande 
de ver a los amigos, de estar con tus padres. Antes de venir, nos 
organizábamos, le vuelvo a repetir, queríamos remembranzas de aquellos 
grupos, formamos equipos de básquetbol, equipos de futbol, nos íbamos a 
competencias con Tlalixtaquilla, una verdadera hermandad. Cuando ellos 
venían, los recibíamos aquí hasta con cohetes, les dábamos de comer, los 
tratábamos bien y en la noche, les organizábamos un baile, donde todas las 
chamacas eran solo para ellos. Nadie se metía, hasta que ya bailaban dos, 
tres, cuatro, ahora si, préstame, que vamos para acá. Y llegamos a 
Tlalixtaquilla e igual. Nos atendían como no se imagina usted, refrescos y 
todo, era muy poco alcohol. Alcohol los grandes, no había alcohol, el 
alcohol siempre es la perdición de todo. Entonces más que nada era una 
convivencia sana, era mucho, refresco, muchas aguas, mucha fruta, chivo 
de comida siempre. Muy bien atendidos allá y acá. Y así estuvo durante 
buenos años.”268 
 

A diferencia de otras cabeceras municipales, Alcozauca era una localidad que se 

diferenciaba de las otras cabeceras ya que desde una época muy temprana del siglo veinte 

contó con el telégrafo y en los años sesenta ya tenía camino de acceso, luz, agua potable, 

jardín de niños, escuela primaria con todos los grados, internado indígena, vivero, etc. 

Cuando todavía no estaban estos servicios, la gente se alumbraba con candiles de 

petróleo o con velas y ocotes. Enrique Herrera nos platica cómo eran aquellos años: 

“En aquellos años, no había servicios, cuando el pueblo estaba a 
oscuras, era alumbrarse con velas, con candiles de petróleo, me tocó esa 
época todavía. Los candiles de petróleo su mecha, se le echaba su petróleo, 
ocotes y velas. A mi me tocó esa época todavía. Recuerdo bien que cuando 
vino el General Cárdenas, la primera noche que vino, por que llegó de 
noche, lo esperábamos donde esta el hospital, ahí. Ya estábamos con Ángel 
Chávez Ávila, nos formó a todos así y todos con ocotes, se veía precioso. 
Todos los alumnos con ocotes, a oscuras el pueblo completamente. Llega el 
general, entonces, en aquellos años yo era bueno para hablar y Chávez me 
dice que yo tenía que recibirlo. Me da unas palabras y yo era cabrón y 
dije: No lo recibo y que me escondo. Y entonces fue Adela Bazán  la que le 
dio la bienvenida. Al siguiente día me dio una regañada y me castigo, no 
me dejo salir al recreo dos o tres veces, pero eran esas cosas. Entonces 
cuando viene el General, me acuerdo de aquellos años, vino el General 
Cárdenas y todos con ocotes. Eso le impresionó mucho. Y luego, esa fue 
idea de Ángel Chávez Ávila también. Al día siguiente, lo recibimos. Nos 
forma a todos y nos da un libro, cuando va pasando el General, saben qué 
dice: cuando vaya pasando hacen esto. Va pasando el General y nosotros 
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estudiando el libro. Eso le llamo mucho la atención al General, mucho. Y 
eran ideas de Chávez, los ocotes de Chávez, el recibimiento de Chávez.  Y 
en varias fotografías aparece el maestro Chávez, ahí con el general. Un 
saquito azul marino que tenía que no se lo quitaba.”269 
 

Hasta antes de la llegada del General Cárdenas a Alcozauca, la cabecera contaba 

solamente con el servicio de Telégrafos y no tenía una carretera que le permitiera 

comunicarse con Tlapa, la ciudad más importante de la Montaña. La gente tenía que hacer 

los recorridos a pie o a caballo. 

Cuando llegó el General Cárdenas en los años sesenta muchas cosas que decía que se 

iban a hacer se hacían. Enrique Herrera nos dice: 

“Cuando era presidente ejecutivo de la Comisión del Alto Balsas, era 
cuando era lo máximo, lo que decía se hacía y se ordenaba. Y él fue el que 
vino a aquí a Alcozauca y anteriormente todo se hacía por tequios. Los 
trabajos, le repito, se hacían por tequios. Llega el General y dijo no. Aquí 
hay que pagar al que trabaje. Empezaron con los trabajos de un vivero. Al 
que trabaje hay que pagarle. El agua potable, empezaron los trabajos, hay 
que pagarles. Y a todo mundo le empezó a pagar y ahí se quito el tequio. 
Después dijeron, no. Entonces el tequio ya pasó a segundo término. Ya el 
tequio ahí con el General Cárdenas desapareció el tequio en Alcozauca, 
prácticamente. Bueno pues eran grandes obras que también merecían que 
se les pagara. Pero de ahí él dijo no. Nadie trabaja sin que le paguen. Así es 
que aquí a pagarle a todo mundo y así fue como llegó el general y fue el 
primero, le repito, que después de estar en penumbras Alcozauca, en cero, 
hubo un tiempecito, del 63, 64 al 70, ya Alcozauca ya tenía su carretera que 
era lo más importante, luz eléctrica, agua potable y empezó con la 
primaria y aquí el centro de integración, o que ya tenía.”270 
 

Esa vida cotidiana de muchos años que vivía la gente del centro de Alcozauca 

comenzará a cambiar en la segunda mitad de los años setenta cuando regresa el profesor 

Othón Salazar Ramírez junto con otros comunistas a la región de la Montaña.  

 

V.1.- La Montaña como experimento del comunismo de fin de siglo. 

 

A finales de los años setenta, Othón Salazar decidió regresar a su tierra natal para 

emprender una enorme tarea que le había encomendado su partido y que consistía en 
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irradiar el comunismo en la región de la Montaña para construir las células comunistas y de 

esta manera iniciar una serie de procesos sociales con el fin de convertir al PCM en un 

partido de masas. 

Como el PCM ya había decidido solicitar su registro como partido político 

reconocido por la Ley Electoral por lo tanto debía de participar en las elecciones federales 

de 1979. Para que el partido obtuviera su registro definitivo necesitaba realizar una gran 

campaña electoral que le permitiera conseguir los votos necesarios para ello.  

Una de las decisiones del partido fue comisionar a Othón Salazar a realizar 

proselitismo político al estado de Guerrero ya que el dirigente del MRM era originario de 

dicha entidad y por que conocía varias regiones del estado. 

El profesor Othón acató la decisión de su partido como buen militante comunista. La 

idea de regresar a su entidad, estaba en el ánimo del profesor pero el hubiera acatado 

cualquier determinación que hubiera tomado su partido. Recordemos que a principios de 

los años setenta, la DFS aseguraba que el profesor Othón dejaría de radicar en el Distrito 

Federal por que su partido lo había comisionado para hacerse cargo de las labores 

partidarias en el estado de Nuevo León. Esta información de la DFS, como lo 

comprobamos en otro capítulo, no era cierta. Pero lo que si era cierto es que el profesor 

Othón Salazar se hubiera ido a cualquier otro estado de la República si así se lo hubiera 

ordenado su partido. 

El profesor Othón lo dice así: 

“Yo con gusto me fui para Guerrero pero si me han dicho te toca 
Veracruz pues para Veracruz me voy. Yo en el partido he aprendido, una 
de las cosas grandes que me enseñó el partido, es la disciplina personal. 
Donde decida el mando colectivo de mi partido ahí voy. O sea que yo lo 
hacía con un gusto grandísimo, no? La decisión que tomara mi partido y 
esa decisión coincidio con los intereses regionales, por decirlo así. Y ahí 
vengo para acá.”271 
 

La determinación de regresar al estado de Guerrero pero particularmente a la región 

de la Montaña es asumida por el profesor Othón como un compromiso propio, de un 

revolucionario que tiene una deuda con su estado y su pueblo. Dice el profesor Othón: 

“Yo regreso para acá, por que tenía yo, tenía y tengo, un cariño 
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grandísimo por los intereses populares de la población de la Montaña. 
Entonces a mi me dieron esa comisión, vamos a decirlo así. Pero yo la 
recibí con un gusto grandísimo por que es parte de mi vida, los intereses 
populares de la Montaña. Entonces regrese con mucho entusiasmo y 
además con una entrega de las 24 horas, por decirlo así.”272 
 

La decisión del PCM de enviar al profesor Othón Salazar al estado de Guerrero hacer 

trabajo político obedece a tres razones principales: Una, por que es el estado natal del 

profesor. Dos, por que conoce muy bien las regiones de la entidad ya que como dirigente 

del MRM mantuvo contacto directo con profesores de varias zonas como por ejemplo, con 

Lucio Cabañas en Atoyac, en la Costa Grande y por que era reconocido por otras 

organizaciones del PCM en el estado como es el caso de la Central Independiente de 

Obreros y Campesinos, CIOAC. Y también por que tenía un conocimiento amplio sobre las 

condiciones del estado ya que participo en varias campañas políticas. Y tres, por que estaba 

plenamente convencido de la importancia de la lucha política en el terreno electoral y no 

por la vía de las armas. 

 El líder magisterial tenía un gran conocimiento de su estado por que siempre 

mantuvo vínculos con profesores  de varias regiones de la entidad. Además, conocía la 

problemática de la entidad por que en 1964 acompañó a Ramón Danzós Palomino, como 

parte de su equipo de campaña a la presidencia de la República y por que él era candidato a 

senador por Guerrero por el Frente Electoral del Pueblo.  

El retorno de Othón Salazar al estado de Guerrero a finales de los años setenta a 

construir un partido político legal para contender por el poder por la vía electoral 

representaba un gran reto político. En muchos sentidos significaba remar contra la corriente 

de una gran parte de la oposición política de izquierda en la entidad que había mantenido 

cierta simpatía por las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y por la de Lucio Cabañas 

Barrientos. Un sector importante de esa izquierda consideraba que la lucha electoral no 

tenía futuro y que solo servía para hacerle el juego a la burguesía. No obstante esta 

corriente de opinión en varios grupos de izquierda, había sectores que coincidían en que la 

lucha por el poder podía hacerse a través de las urnas y a partir de un gran frente de masas. 

Othón era un convencido de  que el momento político de la guerrilla no tenía futuro y que 
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las elecciones deberían de ser un instrumento para construir un gran movimiento de masas. 

Esta decisión de Othón sobre la lucha partidaria y la vía electoral la había tomado el 

líder del MRM desde que ingresó al Partido Comunista Mexicano en 1964 y que lo llevó a 

romper con sus compañeros que se propusieron abrir un frente guerrillero y que inclusive 

llegaron a entrenar en el estado de Puebla, como ya nos lo relató el profesor en otra parte de 

este trabajo. 

La visión de Othón Salazar sobre la participación en los procesos electorales tenía 

una intención muy clara desde su participación como candidato a Senador sin registro por 

el Frente Electoral del Pueblo en 1964 y como candidato a diputado ya con registro en 

1979. 

La participación en los comicios de 1964 en el Frente Electoral del Pueblo tenía como 

objetivo:  

“Othón: Era una, según yo Sergio, además el Frente Electoral del 
Pueblo no tenía registro. Fue una de las pruebas más grandes del interés 
personal y colectivo de las fuerzas que se integraron en el Frente, acumular 
fuerzas, salimos en calidad de orientadores de la opinión popular. Salimos 
también en busca de simpatías hacia la izquierda revolucionaria y a crear 
un movimiento de conciencia favorable a los avances de la izquierda 
nacional. Pero eso era todo. No había el mínimo de posibilidades, ni de que 
ganara nuestro candidato o de que algunos de los compañeros postulados a 
otras candidaturas salieran adelante, entre otras cosas por que ninguno 
tenía registro, ni Ramón Danzós Palomino, en este caso, ni ninguna 
candidatura a diputación o senaduría, ninguna tenía registro. Y sin 
embargo, digo, había una actitud muy consiente de los intereses de la 
izquierda revolucionaria que se hacían grandes esfuerzos, Sergio, tal y 
como si fuéramos a triunfar. Sabidos de que ni siquiera el registro para 
que votaran por nosotros, ni siquiera eso. Pero el equipo que acompañó a 
Don Ramón Danzós, que era gente muy calificada, desde el punto de vista 
de sus convicciones, muy calificada.”273 
 

Para el profesor Othón Salazar la participación de las fuerzas de izquierda en los 

procesos electorales era una convicción personal, después de que reconoció que la guerrilla 

no tenía futuro, y que con dicha participación se buscaba un cambio en la correlación de 

fuerzas. 

El profesor Othón nos dice:  
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“No, si, si. Yo estaba seguro de que la vía del voto ayudaría, 
enormidades, a uno de los objetivos que nos planteábamos entonces, que 
era el cambio de la correlación de fuerzas políticas en el país. Y yo estaba 
seguro de que si no se alcanzaba el objetivo electoral, el cambio, la 
contribución al cambio de correlación de fuerzas ese estaba a nuestro 
alcance. Yo iba con esa convicción. De que no tanto el triunfo electoral 
pero yo tenía el interés, muy conciente del interés, en la vía electoral.”274 
 

Si bien es cierto que el profesor Othón estaba convencido de que la lucha guerrillera 

no tenía futuro y que el partido necesitaba hacer trabajo de masas para cambiar la 

correlación de fuerzas, también lo es que sabía que por la vía electoral no se podía alcanzar 

el poder. 

El Profesor Othón plantea así su posición: 

“A mi nunca me convenció que la vía del voto podría conducirnos a 
la toma del poder. Este, pero si me convencía que la vía del voto cambiaba 
las condiciones internas, difíciles, en que el partido comunista intervenía en 
los procesos de lucha en el país, en general, pero también en el electoral. 
Me convencía que esos avances parciales eran posibles y me convencía que 
era una forma de conquistar conciencias y voluntades a favor de las causas 
comunistas. Todo ese movimiento electoral, aquí, allá, me parecía que era 
muy adecuado a concientizar, a organizar, a abrirle los ojos a la gente y 
acercarla a las posiciones comunistas. Ese era un convencimiento que yo 
tenía”.275 
 

La decisión de dejar el Distrito Federal y trasladarse a Guerrero tuvo sus costos 

políticos para el Profesor Othón. Uno de ellos y a decir del profesor que fue un error 

político grande cuando se trasladó para la Montaña fue el haber abandonado el Movimiento 

Revolucionario del Magisterio y dejarlo en manos de otras personas.  

El profesor Othón reconoce el costo político de su determinación de abandonar el 

MRM y dice: 

“Resulta que los compañeros que quedaron en la dirección, hubo uno 
que ya murió y que dijo: ‘Othón respetamos tu decisión pero yo no la 
comparto. Aquí tu presencia es punto menos que indispensable’. Eso me 
dijo el compañero que ya murió. Nadie siente aquí la causa como la sientes 
tú. Y con todo y eso, yo pasé encima de eso y me vine para Guerrero. Y eso 
fue debilitando enormemente, sobre todo la capacidad de iniciativa del 
MRM. Por que el MRM debió su desarrollo a muchos factores pero el que 
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yo veo como relevante, la capacidad de iniciativa, una tras otra. El 
movimiento tenía vida propia. Me vine yo para Guerrero y se vino la 
iniciativa abajo. Ya era la existencia del MRM, ya tenía mucho de 
existencia simbólica. Y cuando yo quise corregir mi error, ya era tarde. 
Las condiciones habían cambiado de manera terrible. Se habían producido 
hechos en las filas del MRM, verdaderamente, lamentables. Como es el 
paso del grupo, una parte del grupo dirigente se pasó a las filas del 
charrismo.”276 
 

Además de iniciar el proceso de una lucha legal de la oposición de izquierda en el 

estado de Guerrero, el profesor Othón Salazar tenía que enfrentarse a un gobierno 

encabezado por el Ingeniero Rubén Figueroa Figueroa que no se caracterizaba por su 

apertura y tolerancia. Por el contrario, durante su gobierno se persiguió de manera decidida, 

e incluso violando derechos humanos, a los guerrilleros que permanecían en la entidad aun 

después de la muerte de los dirigentes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, 

ACNR, y del Partido de los Pobres, PDLP. Su gobierno se caracterizó por el 

fortalecimiento de los cacicazgos en el estado y por su mano dura contra las voces 

inconformes como por ejemplo el caso de los colonos de Acapulco y la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

No obstante esta situación, Othón Salazar aceptó el reto de construir el partido no 

solo en la entidad sino fundamentalmente en una de las regiones más pobres de Guerrero 

como es la región de la Montaña. 

Los primeros pasos como promotor del partido fueron iniciar contactos con personas 

de la ciudad de Tlapa de Comonfort y establecer una primera célula que le permitiera crear 

el comité regional del partido en la Montaña.  

Los inicios del trabajo político fueron muy duros al principio. La idea que se había 

propuesto el profesor Othón era comenzar con reuniones pequeñas, casi clandestinas. 

Después de esas primeras reuniones, la tarea era abrir las reuniones a otros sectores de la 

población y la realización de concentraciones masivas. 

El profesor Othón recuerda:  

“Yo llegué aquí a Tlapa y tenía un compadre, que ya no tiene la 
relación política conmigo ahora, se llama José Bazán. Él hizo todo lo que 
pudo para que yo encontrara forma de comenzar a trabajar aquí, en su 
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casa. José Bazán invitaba a la gente para que asistieran a las reuniones y 
todo. Al rato prendió. Aquí en Tlapa empezó José Bazán a invitar a la 
gente. Y aquí se movieron los primeros cuadros por decirlo así. Aray, al 
rato ya venía de acá, de allá y de más allá. Actos públicos, marchas, 
manifestaciones, concentraciones. Era todo un movimiento ya. A partir de 
reuniones muy modestas en la casa de José Bazán. Y cuando yo llego a 
Alcozauca, caray, ya estaba prendida la mecha.”277 
 

Cuando su partido decidió abrir un frente político en la región de la Montaña, primero 

comisiona al profesor para construir el partido en la región y posteriormente lo nombra 

candidato a diputado federal por mayoría relativa en el V Distrito Electoral en el estado de 

Guerrero con cabecera en Tlapa de Comonfort. Pero además, el PCM coloca al profesor 

Othón Salazar en los primeros lugares de la lista de diputados por representación 

proporcional o de partido en la Primera circunscripción. 

Tal y como lo dice el Profesor Othón, él se vino a la región de la Montaña a levantar 

un partido de masas de izquierda y posteriormente el PCM lo selecciona como candidato a 

diputado. Dice el profesor que él no se vino con la promesa de la candidatura sino que lo de 

la diputación vino después. 

Con esta comisión y después con el carácter de candidato a diputado federal, el 

profesor Othón Salazar inicia su tarea proselitista y, al parecer, no le fue difícil tener 

contacto con gente de la región ya que su base social fundamental fueron los profesores de 

la zona. Es necesario recordar que para el año de 1979 en que el profesor Othón Salazar 

realiza de manera abierta su proselitismo político en la región a favor del PCM, el 

magisterio de la zona se encuentra molesto por “la vida cara” que se da en la Montaña. El 

movimiento magisterial que estallará a finales de ese año se empieza a gestar justo en el 

momento de las campañas políticas para diputados federales.  

Ese movimiento magisterial de 1979 fue brutalmente reprimido por el gobierno del 

estado en noviembre y los profesores, muchos de ellos priístas, deciden volver su mirada 

hacia el recién llegado PCM a la región de la Montaña. Esta actitud de los profesores 

inconformes aunado al trabajo del magisterio que simpatizaba con el movimiento del 

profesor Othón Salazar cuando dirigía al MRM le dio al PCM la convicción de que la 

oposición de izquierda le podía ganar al PRI. 
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Uno de esos maestros de origen mixteco y con un gran reconocimiento en 
el municipio de Alcozauca es el profesor Nicolás Néstor. El profesor recuerda 
cuando conoció a Othón Salazar y el impacto que provocó entre los asistentes a 
sus reuniones.  

Nicolás Néstor dice: “Al maestro lo conocimos, bueno yo lo conocí, 
cuando yo estaba trabajando en Altamira. Entonces, como yo vivía en 
Ixcuinatoyac, entonces bajábamos  todas las tardes a jugar básquet. En esa 
ocasión, el maestro empezó a recorrer los pueblos por que iba a participar 
como diputado federal pero por el partido comunista. Entonces, en esa 
ocasión pasó por ahí y anunció una reunión para la gente del pueblo. Iba 
acompañado de uno de sus hermanos pero como antes no había medio de 
transporte, la gente tenía que viajar en burros. Y recuerdo que el maestro 
traía un burrito y de esta manera llegó. Hizo una reunión con la gente del 
pueblo y me acerque ahí. Y si el maestro tiene la manera de convencer a la 
gente por que si habla de la realidad o sea que lo que dice si tiene mucho. 
Es algo real pues. Entonces el pasó y se fue.”278 
 

El profesor Nicolás Néstor afirma que se acercaron a las reuniones del candidato del 

PCM por que ya lo conocían y habían leído de él, de su participación en el movimiento 

magisterial a nivel nacional, en el movimiento de 1968 y por que en Alcozauca era un 

personaje muy reconocido. Asegura que en dichas reuniones la gente que asistía no 

entendía bien lo que les explicaba el maestro Othón aunque afirma que él si comprendía. 

Después de estas reuniones, el profesor Othón se fue para Metlatónoc a seguir con su 

campaña. 

Como muchos profesores de la región, Nicolás Néstor se acercó a la campaña del 

candidato del PCM tanto por el conocimiento de su biografía  como por la solidaridad que 

les brindó cuando protagonizaron el movimiento magisterial de 1979. El profesor Nicolás 

cuenta así ese movimiento y el papel del candidato del PCM:  

“Cuando la época de Figueroa, nos desconocieron a un jefe del 
magisterio de Tlapa. Un mentado Carreño que fue el primer delegado en 
Tlapa. Cuando lo desconocieron, nosotros preguntamos cual era la razón.  
Nada más por que ese Rogelio simpatizaba mucho con el maestro Othón. Y 
como era de los jefes del magisterio pues no les convenía tenerlo como 
delegado. Y entonces lo que hicieron fue chisparlo pronto, hay que 
quitarlo. Pues de ahí nos organizamos todos. Tomamos la delegación y les 
decimos que queremos información. Y en vez de darnos una explicación, lo 
que fuera, nos recibieron con una paliza. Nos desalojaron. Una de las 
maestras hasta dio a luz del miedo. Esa maestra se llama Carmela 
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Martínez y es de Alcozauca. Nos echaron la caballeriza. Esa lucha duró 
más o menos como medio año. En aquel tiempo, cuando la época de 
Figueroa hubo mucha represión. Y no había  quien te protegiera tampoco. 
Nos fuimos hasta México, un plantón en México. De ahí nos desalojaron, 
bajamos a Cuernavaca. Ahí nos dejaron. De ahí nos regresamos y algunos 
compañeros empezaron a enfermarse y otros se comenzaron alejar ante la 
amenaza del despido. El apoyo del maestro Othón a nuestro movimiento 
fue lo que hizo que se ganara la confianza de los compañeros. Él nos 
orientó y ahí andaba con nosotros.”279 
 

Pero el candidato a diputado por el PCM se ganó la confianza de los maestros de la 

región no solo por el apoyo y la solidaridad que les brindó sino también por que les enseñó 

a organizarse en la lucha cotidiana y la manera de hacerle frente al enemigo. El profesor 

Nicolás Néstor reconoce que su experiencia de lucha era casi nula en aquellos años y que la 

experiencia del exdirigente del MRM les ayudó mucho para enfrentar situaciones de 

peligro. Para los maestros que recién se iniciaban en la lucha, los conocimientos del líder 

del MRM los ayudó mucho y los orientó en las estrategias para garantizar su seguridad. 

Nicolás Néstor nos narra la manera en que el profesor Othón los dirige para 

asegurarse de no caer en provocaciones:  

“Cuando nos desalojaron en Tlapa, parece que fue el 7 de noviembre 
del 79, nos llevaron a la Prepa. Ahí había federales, policías judiciciales y 
nosotros estábamos adentro de la Prepa. Entonces fue cuando llegó el 
profesor Othón, yo creo que él ya estaba como candidato parece. Llegó y se 
metió con nosotros y nos platicó algo de la lucha. Nosotros le dijimos: 
híjole pues de veras que esta bien. Uno de los puntos que dijo fue: 
‘compañeros, dentro de los que están aquí, bueno, nosotros éramos nuevos 
en la lucha, no conocíamos, hay federales y los de la judicial que los están 
cuidando. Pero si los provocan también los van a golpear, por eso ustedes 
no den motivos. Todos tenemos derecho de luchar, no más que si 
organícense delegación por delegación. Por que algunos de esos señores 
que están allá afuera puede que también estén algunos aquí adentro, entre 
nosotros. Y ellos son los que pueden provocar Por eso organícense 
delegación por delegación, pasen lista por delegación. Háganlo así y yo voy 
a estar aquí con ustedes. Y de veras, entonces nos vamos a organizarnos 
cada delegación y los encontramos, estábamos tres de nosotros. Y por lo 
menos en mi zona a ver pasen lista. Oye tú quien eres: que no que vengo de 
la zona de Metlatónoc. A ver, a ver compañero de Metlatónoc venga a ver 
a este señor. El otro, que no que yo vengo de Malina. Juan, le decíamos, ve 
por el representante de Metlatónoc y que venga y que reconozca aquí al 
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colega si es cierto. Y ya van por Juan, cuando pega la carrera, se 
chisparon, no quedaron. Después de ahí, bueno, el profesor Othón se ganó 
la confianza de todos los maestros.”280 
 

La lucha magisterial de 1979 fue muy importante para el despegue de los comunistas 

en La Montaña ya que algunos connotados priístas que estaban en las filas del magisterio se 

voltearon en contra del PRI y le dieron el voto al PCM  Su enojo fue de tal magnitud por la 

represión que sufrieron de parte del gobierno del estado que castigaron al partido en el 

poder y votaron por el PCM, aunque tiempo después regresaron a las filas del tricolor. 

Antonio Suárez nos narra la manera en que algunos priístas se enojan con el gobierno 

pero tiempo después regresan al PRI:  

“En el 79, los maestros también toman la delegación de educación en 
Tlapa. Y en ese año nos golpean, una golpiza dura que muchos compañeros 
se espantaron. Pero que eso, creemos nosotros que sirvió que mismos 
maestros priístas se voltearan contra del PRI y votan a favor del 
comunismo. El profesor Ramiro Varela, sobrino de Herón Varela, dedo 
chiquito de Rubén Figueroa, estaba en su despacho del gobernador, 
entonces el maestro enojado por esa golpiza, por que le tocó también a él, 
dice: ‘Pinche mi tío, dice, nos mandó golpear, van a ver.’ O sea que fue 
algo serio pues y ese maestro después se le olvidó, vuelve a regresar, sigue 
participando en el PRI, pero mientras tenía coraje. Y así muchos maestros 
del PRI.”281 
 

La campaña del profesor Othón en ese año de 1979 fue muy difícil ya que todas las 

autoridades municipales eran priístas y no permitían la realización de actos políticos a favor 

de la izquierda comunista. El trabajo que realizó el profesor Othón fue una labor de 

hormiga y  la mayoría de las ocasiones se llevaba a cabo de manera clandestina. En esta 

campaña jugaron un papel estratégico varios profesores indígenas que no solamente 

traducían el mensaje que el candidato comunista les quería trasmitir sino que además 

trataban de convencer a los principales de los pueblos, es decir a las autoridades 

tradicionales de las comunidades, muchas de ellas cercanas al partido en el poder de esos 

años, de la importancia de votar por el PCM. 

El trabajo político del profesor Othón Salazar lo desarrolló en dos dimensiones que 

desde su punto de vista no eran antagónicas sino que eran complementarias. Una de estas 
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dimensiones era la de construir el Partido Comunista en la región, lo que implicaba crear 

células comunistas en los municipios, que posteriormente se convertirían en los Comités 

Municipales de dicho partido.  

La otra dimensión era la de favorecer el desarrollo de procesos sociales amplios que 

permitieran la movilización de diversos sectores de la población aunque no todos fueran 

miembros del partido.  

Con estas dimensiones, el profesor Othón inicio un trabajo arduo con el que llegó a 

disputarle al PRI las preferencias electorales de la ciudadanía de la Montaña pero además 

comenzó a crear nuevos espacios políticos para la oposición de izquierda en la región. La 

actitud decidida del profesor Othón de construir una nueva opción electoral lo puso en la  

mira de las fuerzas políticas locales que veían como crecía el movimiento de izquierda. A 

tal grado les provocaba resquemor que en una ocasión dice el profesor que recibió un 

anónimo que decía: “Cuídese por que lo quieren matar”. 

El profesor dice:  

“Se corrieron versiones de que hubo intentos de matarme aquí en 
Tlapa y en Copanatoyac. Recibí y mantengo una notita que decía: cuídese 
usted, lo quieren matar. En mi archivo conservo un recado que dice, más o 
menos así, Ricardo González quiere matar a balazos a Othón Salazar, 
tenga mucho cuidado, o algo así. Es un recadito de un compañero que oyó 
en algún lugar. Pero no solamente eso sino aquí en Tlapa no dispararon 
contra mí, aquí en la cabecera del municipio de Tlapa, por que una 
maestra me llevaba de un brazo y otra, del otro. Esa es la versión que tengo 
yo, no dispararon por eso. Luego fuimos a un mitin a una comunidad del 
municipio de Copanatoyac y allí no disparó la parada que me pusieron por 
que iban muchas criaturas en la camioneta de redilas. No tengo pruebas 
Sergio, lo creo, lo creo por que ahí hay gente que tiene un odio concentrado 
contra mí.”282  
 

En las elecciones para diputados federales en 1979, la oposición comunista en la 

Montaña dio un gran paso al realizar una campaña política nueva pero sobre todo 

solidarizándose con las causas populares de la región como por ejemplo la lucha del 

magisterio en ese año y denunciando los atropellos de los gobiernos federal y estatal. 

Como parte de esa campaña, el profesor Othón convocó a un Encuentro de los 

Pueblos de la Montaña que reunió a miembros de los pueblos indígenas mixtecos, nahuas y 
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tlapanecos de la región. El Congreso se llevó a cabo el 19 de mayo de 1979 y fue 

convocado por el Partido Comunista Mexicano, PCM, el Movimiento Revolucionario del 

Magisterio, MRM, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, 

y el Partido de Vanguardia Guerrerense. De dicho Congreso nació una organización social 

novedosa que se llamó Consejo de Pueblos de la Montaña, CPM. El CPM quedó 

constituido por una mesa directiva de 15 miembros, a la cabeza de la cual quedó Othón 

Salazar y representantes de los cuatro pueblos indígenas del estado. La movilización social 

que logró el candidato del PCM en la zona despertó nuevos ánimos en los pueblos 

indígenas que pronto comenzaron a llamarle al Profesor Othón,  Tata Othón. 

A diferencia de otras organizaciones indígenas que por esos años hacen explícita su 

pertenencia a un pueblo indígena, el CPM se define como una organización que agrupa a 

los oprimidos y explotados independientemente de su lengua, de sus creencias religiosas y 

de sus posiciones políticas y en el que participan también trabajadores que no pertenecen a 

un grupo étnico.283 

El énfasis del CPM en su definición como una organización amplia y no 

exclusivamente de los pueblos indígenas de la región será una de sus características 

importantes durante su tiempo de existencia pero que poco después se disolverá al no poder 

superar la tensión con el PCM. 

La realización del Congreso en mayo de 1979 tuvo una gran repercusión en la región 

ya que para ese año ya estaba transmitiendo la radiodifusora la Voz de la Montaña del 

Centro Coordinador Indigenista de Tlapa y la primera de las radios indígenas del Instituto 

Nacional Indigenista. 

La existencia de la radiodifusora la Voz de la Montaña fue muy importante para la 

comunicación entre los pueblos indígenas de la región. Y desde su creación, la Voz de la 

Montaña ha jugado un papel fundamental en la difusión de información política nacional y 

de comunicación entre los pueblos. 

Con motivo del Congreso del CPM, Rosamarta Carreras, locutora de la Voz de la 

Montaña dijo lo siguiente: “Si es muy emotivo escuchar a los campesinos indígenas que 

han venido de otras comunidades, que dijeran como ellos saben, como ellos pueden, creo 

que si se dijeron los problemas que sufre La Montaña; ahora lo que yo creo es que en este 
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Congreso de Pueblos de la Montaña se refleja la imperiosa necesidad de una mayor 

organización de los pueblos; de crear una mayor confianza en la gente de estos pueblos; 

creo también que muchos de los que estaban ahí no hablaron por temor, pues piensan que la 

gente de fuera son los que saben y que ellos no saben nada. Si, me parece muy importante 

la iniciativa de hacer este Consejo de Pueblos; es un intento diferente de lo que se ha hecho 

hasta ahora”.284 

El Congreso tuvo un impacto político importante en la región no sólo por que la Voz 

de la Montaña informó de su realización sino por la gran movilización social que se 

desarrolló en varios de los municipios de la zona. La concreción del Congreso fue, sin lugar 

a dudas, el resultado del trabajo de los brigadistas del partido pero sobre todo de la simpatía 

que despertaba la presencia de Othón Salazar en los pueblos. 

Veamos cómo describe un reportero del Partido Comunista el desarrollo del 

Congreso: “Desde el principio de su campaña electoral comenzó, el profesor Othón, a echar 

andar el proyecto del Congreso de Pueblos, solamente de esa manera se explica que 

acudieran 600 representantes de los poblados de Tlapa, Xiyotepec, Lomasoya, Cauatepec, 

Metlatónoc, Tecoyo, Tlalixtaquilla, Alpoyecatzingo, Tlacuiloya, Xilacayotitlán, Atlamajac, 

Cacahuatepec, Huitila, Malinaltepec, Copanatoyac, Chiepetepec, Xalpatláhuac, 

Atlamajalcingo del Monte, Xilotepec, Cuachimalco, Ahuatepec, Tlaquiilzingo, entre otros, 

muchos de los cuales tuvieron que hacer –en algunos casos-  hasta 2 o 3 días de camino. 

En el local del cine Variedades de Tlapa se hizo la reunión. El ambiente fue todo el 

tiempo lleno de expectativas. Nuestros compañeros indígenas, aún cautos, pero con la 

certeza clara de que no acuden engañados: nadie los acarreó; hombres y mujeres –amuzgos, 

mixtecos, tlapanecos y nahoas- van entrando al recinto con la decisión de quien ha sido 

invitado a un acto político suyo. Ellos han costeado su viaje y su asistencia es significativa 

de la persuasión, trabajo partidario y activismo del candidato Othón Salazar y sus docenas 

de camaradas colaboradores brigadistas.”285 

Varios fueron los resultados de este Congreso que dio vida al Consejo de Pueblos de 

la Montaña pero que no los veremos por ahora, ya que lo trataremos en otro capítulo. Solo 

queremos traer en este momento el mandato que el Congreso otorgó a su dirigente Othón 
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Salazar para que gestionara una entrevista con el presidente de la República, José López 

Portillo, con el fin de exponer los resultados de la reunión y  pedirle que resolviera las 

peticiones formuladas al gobierno federal. 

Contra lo que esperaban los miembros del PRI, las elecciones en el V Distrito 

Electoral del estado de Guerrero fueron muy competidas. Los militantes del PCM 

denunciaron un sin fin de irregularidades y solicitaron su anulación o que de acuerdo a la 

ley se le otorgara el triunfo al candidato que hubiera obtenido la votación más cercana. Esta 

situación puso en un punto muy alto a Othón Salazar por que de haberse dado la posibilidad 

de que el Colegio Electoral no anulara las elecciones, lo hubiera convertido en el primer 

diputado comunista de mayoría del PCM con registro. 

Veamos como observó la Revista Proceso el desarrollo de la campaña de Othón 

Salazar y la eventualidad de convertirse en diputado de mayoría. Dice la Revista: “Lejos 

estaban ambos –cura y monaguillo- de imaginar que la oratoria convertiría a Otón (sic) en 

un hombre casi de leyenda y que era el inicio de un largo camino a punto de culminar, 

ahora, en la tribuna de la Cámara de Diputados. 

En el trayecto del púlpito a la tribuna de la Cámara, Otón (sic) habrá tardado más de 

cuarenta años y será, si lo culmina, el primer diputado de mayoría del PCM. 

Por lo pronto, la Comisión Federal Electoral le abrió –el miércoles 1 de agosto- esa 

posibilidad: negó el registro de constancia de mayoría al priísta Rufino García Suazo, 

debido a  ‘serias irregularidades’ en el proceso electoral del V Distrito de Guerrero con 

cabecera en Tlapa. 

Esas irregularidades podrían provocar que el Colegio Electoral –iniciara sus sesiones 

el 15 del presente- declare nulas las elecciones o declare nulos los votos emitidos a favor 

del priísta. 

En el primer caso se convocaría a nuevas elecciones, y en el segundo, el Colegio 

Electoral –según indica la ley- ‘podrá declarar diputado al candidato con votación más 

cercana’. En este caso particular, el candidato con votación más cercana a la del priísta 

García Suazo es precisamente Otón Salazar (sic). 

Cuerpo y cara de niño. Otón Salazar (sic) –55 años de edad- es un mixteco que con su 

palabra convence a nahoas, tlapanecos y amuzgos dispersos en la región de la Montaña y 

que en su gran mayoría sólo hablan el dialecto materno. Curiosamente, es en esta región 
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donde un candidato del PCM  obtuvo la más alta votación del país.”286 

Como se recordará, la Cámara de Diputados, constituida en Colegio Electoral para los 

comicios de ese año de 1979, declaró anuladas las elecciones en cinco distritos del país, 

entre el que estaba el V del estado de Guerrero. 

Ramón Villanueva, comisionado del PCM ante el distrito electoral con cabecera en 

Tlapa nos dice cómo fue que lograron que el Consejo Distrital anulara la elección:  

“Aquí Othón, anula la elección federal por que sacamos las boletas de 
orden de aprehensión que había sobre Rogelio García Suazo, (es más bien 
Rufino). Esas boletas se las entregaron a los dirigentes del partido en 
Chilpancingo. Quienes se las entregaron fueron miembros del PRI. Con 
estas órdenes de aprehensión, llegamos al Colegio Electoral y se anula la 
elección.”287   
 

La impugnación del PCM consiguió que se volvieran a repetir las elecciones en el V 

Distrito del estado de Guerrero. Pero como el PCM había colocado al profesor Othón en los 

primeros lugares de la lista  de candidatos plurinominales y debido a la gran cantidad de 

votos que como partido obtuvo, logró que el candidato del V Distrito Electoral, se 

convirtiera en diputado de partido o de representación proporcional. De esta manera, el 

Profesor Othón Salazar se convirtió en diputado de la 45 legislatura. Es necesario recordar 

que el PCM había colocado al profesor Othón Salazar en el lugar número 4 de la primera 

Circunscripción Plurinominal solo después de Alejandro Gascón Mercado, del PPM, de 

Roberto Jaramillo Flores, del PSR, y de Ramón Danzós Palomino, del PCM y la CIOAC 

No obstante que el profesor Othón Salazar se convierte en diputado por 

representación proporcional mantiene su postura de que le tembló la mano al Presidente de 

la República al no querer reconocer el triunfo del PCM en el V distrito. Al respecto el 

Profesor Othón sostiene:  

“Yo tengo la idea que al gobierno presidido por  López Portillo le 
tembló el pulso para reconocer el triunfo del Partido Comunista en la 
elección del V Distrito para diputado federal. A lo más que llegó fue a 
realizar elecciones extraordinarias. Y de todas manera adelante el PRI.”288  
 

                                                 
286 REVISTA PROCESO 144, 6 de agosto de 1979, pp. 18-19. 
287 Entrevista de Sergio Sarmiento a Ramón Villanueva en la ciudad de Tlapa en el año de 2006. 
288 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Othón Salazar en la ciudad de Tlapa de Comonfort en el 2005. 
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Debido al gran número de votos que tuvo el PCM en la región, nombró como su 

candidato al V Distrito Electoral para los comicios extraordinarios a Ramón Sosamontes 

Herrera Moro que no pudo ser diputado de partido en las elecciones de julio de ese año por 

que la Coalición de Izquierda lo puso en el lugar número 18 de la primera Circunscripción 

Plurinominal. Las elecciones extraordinarias se realizaron el 2 de diciembre de ese año de 

1979.  

Para las elecciones extraordinarias, el PRI puso todo el aparato a favor de su 

candidato, incluyendo al Ejército Mexicano y a funcionarios estatales y federales. Además, 

el PRI puso en práctica una campaña abiertamente anticomunista.  

Como las elecciones del 2 de diciembre llamaron mucho la atención, el semanario 

Proceso hizo un seguimiento de los candidatos y esto fue lo que documento a dos semanas 

de la realización de los comicios. En un artículo titulado Declaración de principios del PRI 

en Tlapa: Anticomunismo. Dice en el artículo: “Los soldados, con su M1 al hombro 

rodearon al presidente municipal, Vicente Vázquez, quién pregunto a los habitantes del 

pueblo de Atlamajalcingo. ‘¿Quién apoya al movimiento de los maestros de la Montaña?’ 

Nadie contestó. Sin embargo todos contestaron que sí cuando los militares levantaron sus 

armas y Vázquez preguntó; ‘¿Van a votar por el PRI?’ 

Este tipo de escena se repitió en los poblados Chiepetepec, Aquilpa, Axoxuca y 

Ahuatepec, localizados en este municipio y en Arroyo Grande, La Ciénega, El Santiago, 

Arroyo Pájaro, Arroyo Guacamaya y Rancho el Cura, del municipio de Xochistlahuaca, en 

víspera de las elecciones extraordinarias –que se efectuaran el 2 de diciembre- en el quinto 

distrito. 

La acción del ejército y de las policías judicial –estatal y federal- y montada 

principalmente en este municipio, pretende respaldar la campaña electoral del PRI, cuyo 

objetivo es el desprestigio de su contrincante el Partido Comunista Mexicano y la 

intimidación a los maestros de la Región de la Montaña para que no concienticen a los 

habitantes de esta zona.”289  

No obstante que el PCM perdió en ese proceso electoral extraordinario, descubrió que 

una parte importante del electorado del municipio de Alcozauca, la tierra del profesor 

Othón Salazar, había sufragado a favor. Por lo que, el diputado Othón Salazar y su Partido 
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se propusieron contender con un candidato propio en los comicios municipales que se 

llevarían a cabo en octubre de 1980. 

Pero el profesor Othón Salazar no sólo concentró su actividad política en el proceso 

electoral de 1980 en el se renovarían las presidencias municipales. Como parte de su 

quehacer político pero sobre todo por su origen magisterial apoyó las luchas magisteriales 

de finales de 1979 tanto en la Montaña como en otras regiones del estado de Guerrero. 

En la región de la Montaña, baste recordar, que más de 4000 maestros iniciaron una 

serie de paros escalonados en demanda de aumentos salariales, la reinstalación de 30 

profesores despedidos y otras prestaciones. 

El semanario proceso informó de la situación en la región de la manera siguiente: 

“Constituidos en asamblea permanente en la ciudad de Tlapa, Guerrero, los cuatro mil 

profesores denunciaron que el diputado federal y líder de la sección 14 del magisterio, 

Mario Moran Soto, ‘trata de boicotear el movimiento invitando a los directores de escuelas 

e inspectores a una asamblea’ que deberá celebrarse en el poblado de Olinalá. 

Asimismo acusaron a los presidentes municipales de Tlapa y Alpuyeca, Vicente 

Vásquez Cosarrubias y Othón Aguilar, respectivamente, de amenazar con cárcel a los 

maestros que participen en el movimiento sindical.”290  

Ya como diputado federal, el profesor Othón Salazar se dio a la tarea de apoyar a los 

movimientos sociales en su estado de Guerrero y ha realizar gestiones a favor de los 

pueblos de la Montaña ante las autoridades federales, incluyendo al presidente de la 

República. 

Recordemos que a finales de 1979 en el estado de Guerrero el magisterio realizó 

varias movilizaciones que en muchos de los casos fueron reprimidas por el gobierno de 

Rubén Figueroa. Ante la represión desatada, el diputado federal Othón Salazar ofreció sus 

oficios para mediar con el gobierno del estado pero sobre todo, brindó apoyo a los maestros 

inconformes. 

En ese mismo año, el diputado federal consiguió una entrevista con el 

presidente José López Portillo como parte de los acuerdos del Congreso del Consejo 

de Pueblos de la Montaña. El profesor Othón recuerda muy bien los pormenores de la 

entrevista y nos dice: 
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 “Visite a López Portillo siendo presidente de la República. Contó 
para mí de manera muy relevante que personalmente López Portillo fue 
abrir la puerta. Y al llevarme a donde esta la sala donde él está, me dijo, 
con un tono amistoso. ‘nunca sabrá la lata que nos ha dado y no tiene ni 
una cana.’ Fue lo primero que me dijo. Y en otro momento de la entrevista, 
que yo voy a reproducir en mis memorias, es que tocaron. Alguien tocó ahí, 
en el despacho en donde estábamos y se paró para ir abrir, pero me dijo 
esto: ‘quién sabe quién será, de todas maneras nos está molestando, por 
que para mi significa mucho hablar con un hombre íntegro, antes de ir 
abrir.’ Eso dijo López Portillo.”291   
 

El objetivo principal de la reunión del Profesor Othón Salazar con el Presidente José 

López Portillo era el de entregarle el pliego de peticiones del Consejo de Pueblos de la 

Montaña. Durante esa entrevista, el diputado Othón reconoce que tuvo una falla enorme al 

no poder contestarle al Presidente de la República el monto de recursos que importaban las 

cosas que había en el pliego de peticiones. 

Othón Salazar nos cuenta como fue este aspecto de la entrevista y nos dice:  

“El acuerdo para entrevistarme con López Portillo lo tomó el 
Consejo de Pueblos de la Montaña que estaba en Tlapa, que funcionaba en 
la casa de Gudelia Villavicencio. Y el motivo de la entrevista era entregarle 
el pliego de peticiones del Consejo de Pueblos de la Montaña al Presidente. 
Ahí tuve yo una falla muy grande, grande, grande, Sergio. El Presidente 
vio así en lo general el pliego y me hizo esta pregunta: ‘Cuanto calcula 
usted que importa esto’. Y ahí yo metí la pata redondita por que no supe 
contestar. No se qué generalidad le dije y él me dijo: ‘No se preocupe, le 
voy a dar una tarjeta para el licenciado Ignacio Ovalle.’ Un hijo de setenta 
que nunca me recibió. Pero yo me puse a pensar, mal que bien, si le he 
dicho esto importa tanto, es muy probable que no todo pero alguna parte 
se hubiera conseguido.”292 
 

En esa misma entrevista, el Presidente de la República le platica al diputado Othón 

Salazar la importancia que tiene para su gobierno el desarrollo de la región de la Montaña y 

el especial interés que hay de parte de su esposa Carmen Romano por que su familia era 

originaría de allá. Othón Salazar nos cuenta:  

“Yo creo que su esposa tenía un peso importante en el Presidente 
para canalizar recursos a la región. En la entrevista con el Presidente el me 
preguntó: ‘Dígame cómo anda lo de la Montaña, es mucho el dinero que yo 
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he mandado para allá.’ Y entonces yo recuerdo que alcance a decir esto: 
‘No niego que haya ido mucho dinero pero le digo a usted que se quedó 
antes de llegar a donde estaba destinado, por que la Montaña sigue siendo 
un drama social.’ Algo así le dije, pero si mencionó su labor directamente 
en la Montaña.”293  
 

Una vez que consiguió la diputación federal, el profesor Othón Salazar se dispuso a 

organizar las bases del Partido Comunista Mexicano en varios municipios con el propósito 

de contender electoralmente en los comicios locales de 1980. En donde el profesor 

concentró toda su energía fue en el municipio de Alcozauca, su tierra. 

 

V.2.- Alcozauca llama la atención de los comunistas. 

 

Después de los resultados de las elecciones para diputados federales de 1979 en que 

se estrena la LOPPE y compite por vez primera el Partido Comunista Mexicano de manera 

legal, los comunistas se dan cuenta que en el V Distrito Electoral con cabecera en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, los números les habían ido muy bien. 

Ramón Villanueva, representante del PCM ante el Consejo Electoral Distrital, nos 

platica el porqué los comunistas le ponen atención a Alcozauca:  

“Y como Tlapa es cabecera de distrito judicial y electoral, a mi me 
corresponde ir al Consejo Electoral como miembro del partido. Por lo 
tanto, yo tenía ingerencia, influencia y responsabilidad sobre la marcha de 
todos los comités municipales electorales, no? Y para nosotros, en ese 
momento, el prioritario era Alcozauca. Por que las elecciones de diputado 
federal en 79, la constitucional de julio de 79 y la extraordinaria, los 
números nos decían que Alcozauca era nuestro. O sea, ya desde esas 
elecciones nosotros sabíamos que Alcozauca ya era nuestro. Nada más 
había que esperar esta elección  para pues confirmarlo, no? Y así fue. Y en 
eso trabajamos aliados con otros compañeros a interpretar bien el código 
electoral federal, conocer algunas maniobras y demás.”294 
 

Ante esta situación, los miembros del PCM se preparan para contender en los 

comicios locales de 1980 y para observar hasta donde llegaba la voluntad presidencial de 

realizar elecciones democráticas y reconocer los triunfos de la oposición de izquierda. El 
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experimento no iba a resultar demasiado terso, estando el gobernador Rubén Figueroa al 

frente de los grupos políticos locales. 

No obstante las enormes dificultades que implicaba llevar a cabo una campaña 

política desde una posición de izquierda, los comunistas ya reconocidos legalmente se 

dieron a la tarea de sentar las bases de su organización en uno de los municipios en los que 

tenían mayores probabilidades de ganar. 

El optimismo de los comunistas radicaba en los antecedentes que existían en la 

historia del municipio de Alcozauca. Como ya lo vimos en otro apartado, los 

alcozauquenses reconocían que en los años treinta y los cuarenta, existieron varios 

personajes del municipio que se declararon abiertamente comunistas y que mantuvieron 

una cierta presencia política en la escuela socialista de la época. 

Othón recuerda a los comunistas de esa época y señala que no eran muchos pero lo 

importante era su influencia ideológica que irradiaban en la vida política municipal. Nos 

dice:  

“Yo creo que no era muchos los comunistas en Alcozauca pero su 
influencia era muy grande. Yo podría mencionar a los más destacados: 
Francisco Salazar, Serafín Ayala, Pedro García, el papa de Afranio, mi tío 
Serafín Salazar, Juan Herrera, Melitón Herrera, todos ellos gente muy 
inclinados a las ideas revolucionarias, que en ese tiempo se respiraban en la 
comunidad. Numéricamente no eran muchos, lo importante era la 
influencia ideológica y política de la célula comunista en la vida pública del 
municipio.”295 
 

Además de la presencia de estas personas en la vida pública del municipio, otro 

elemento que tenía una gran importancia en el quehacer cívico de la comunidad era la 

escuela socialista. Othón dice al respecto:  

“Los actos cívicos, a la cabeza de los cuales se colocaba la escuela 
primaria socialista tenían una influencia en muchos de nosotros, de mi 
generación. Respirábamos un ambiente de inquietud que contrastaba con 
el polo opuesto que era la influencia de la iglesia católica. La escuela tenía 
vínculos muy estrechos con la vida de la comunidad. Por ejemplo, la 
escuela organizaba brigadas que casa por casa de la población iban a 
corregir las palabras no correctamente pronunciadas por la comunidad y 
diciéndoles de que modo se pronunciaban correctamente. Entonces eso es 
trascendente o no pero ponía por delante la función de la escuela pública 
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en sus vínculos con las necesidades del despertar de las masas populares de 
la comunidad. Entonces ese ambiente que se respiraba tenía una influencia 
muy marcada en los jóvenes de mi generación  y le daban a Alcozauca un 
rasgo relevante de su personalidad cívica, política, histórica muy favorable 
a las ideas de que en el tiempo del General Cárdenas ejercían un papel 
muy importante en la orientación en la conciencia popular de la 
comunidad. Yo creo que la escuela siguió ejerciendo un papel muy 
relevante hasta los años 1942 y 1943. Fue muy fuerte la influencia de la 
escuela socialista y muy fuerte la personalidad del general Cárdenas. La 
escuela socialista dejó una gran influencia en la gente pues la gente se decía 
cardenista con mucho orgullo.”296  
 

No obstante este pasado glorioso, el municipio de Alcozauca comenzó a vivir los 

cambios políticos que se desarrollaban a nivel nacional. De la misma manera que la escuela 

socialista cardenista empezó a ser desplazada a nivel nacional por las nuevas necesidades 

de los grupos de poder, en Alcozauca la influencia de los comunistas cardenistas también 

fue perdiendo peso en la vida pública de la localidad. 

El profesor Othón reconoce que la influencia socialista no desapareció por completo 

pero si se debilitó mucho después del gobierno de Lázaro Cárdenas en Alcozauca. De la 

misma considera que con la transformación del PRM en PRI se dejaron de lado las grandes 

transformaciones populares. Y asegura que después del cardenismo se entra a un periodo en 

el que comienza a descender el estado de conciencia revolucionaria. De hecho reconoce que 

los comunistas de los años cuarenta, no hicieron nada para evitar la pérdida de casi la mitad 

del territorio alcozauquense para la creación del municipio de Tlalixtaquilla. 

El profesor Othón acepta que algunos de los viejos luchadores sociales dejaron de ser 

comunista y se asimilaron al partido oficial. Y asegura que algunos de ellos se mantuvieron 

en la línea pero no tanto como miembros del partido comunista sino simplemente como una 

actitud antiPRI. Es hasta principios de los años sesenta que él se afilia al Partido Comunista 

y con esa condición realiza visitas periódicas a su tierra con el fin de visitar a los parientes 

y amigos pero también, si había la ocasión, para llevar a cabo pequeñas reuniones con 

amigos en las que les platicaba el ideario comunista. 

El profesor Othón nos dice:  

“Yo regreso cada vacaciones, vamos a decir las vacaciones del año 
lectivo 42, 43, 44 y así cada año. Y cada regreso mío, yo impulso lo que 
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puedo pero mantengo, trato de mantener el interés de la sociedad de la 
cabecera municipal en las cuestiones políticas. Daba conferencias, hacia 
reuniones, hacia esto y hacia lo otro y siempre buscando la orientación 
revolucionaria de la población. Incluso, en casos así medios extremos, un 
bautizo, qué tiene que ver un bautizo con las cuestiones políticas. Pues ahí 
buscaba yo la forma de que me dieran la palabra y yo la pedía, e intervenía 
para hablar de la revolución.”297  
 

La llegada del profesor Othón Salazar a Alcozauca ya era esperada con gran interés 

por sus paisanos ya que se habían enterado del gran movimiento que organizó durante su 

campaña como fue la creación del Consejo de Pueblos de la Montaña y por que además se 

había convertido en diputado federal.  Aunque no todos estaban de acuerdo con las ideas 

del profesor Othón, había algunos sectores que le pedían que fuera al municipio de 

Alcozauca a organizar a la gente. 

Si bien es cierto que había cierto interés por su llegada al municipio de Alcozauca, 

también lo es que en su gran mayoría la población era priísta y que no existía ningún 

antecedente de organización de oposición de izquierda en la localidad. Por lo que debía de 

de empezar de cero y convencer a los priístas de las posiciones comunistas. 

El profesor Othón recuerda los primeros pasos en Alcozauca:  

“Había una gran voluntad de que yo llegara a Alcozauca e hiciera lo 
que pudiera para organizar a la gente. Cuando llego en 1979 a mi tierra, la 
situación de la organización estaba en cero. Yo llegué a organizar el núcleo 
municipal dirigente. No fue tan difícil entrar en contacto con la gente por 
que contaba mucho que yo fuera de allá y que además tuviera un pasado 
que había sido muy sonado en el país como es el encarcelamiento, la lucha 
de los maestros en México, entonces, todo eso ayudaba mucho en 
Alcozauca. De manera que cuando llegué a Alcozauca y comencé a mover 
las cosas, inmediatamente la respuesta. La respuesta casi inmediata de 
simpatía por el partido comunista.”298  
 

Con los primeros a los que se acercó el profesor Othón Salazar fueron con parientes 

cercanos como Abel Salazar o con gente muy reconocida en la comunidad como Antonio 

Suárez que era director de la escuela primaria en esa época. Aunque los primeros contactos 

no tenían posiciones propiamente de avanzada, se acercaron al profesor Othón y 

escucharon sus planteamientos. Varias de las personas que se acercaron al profesor eran 
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priístas aunque había otras que tenían una tradición en la vieja escuela socialista. 

El profesor Othón nos platica así la experiencia:  

“Los primeros con los que empecé a platicar fue con Abel Salazar y 
Antonio Suárez. Aunque eran priístas atendieron bien al llamado. Yo creo 
que Antonio Suárez era priísta por que no tenía militancia en el partido 
comunista precisamente pero tenía una gran simpatía por la novedad 
política que llegaba. Olivia Vergara, Marina Vergara, Luis Vergara, 
Miroslava Vergara, toda esa familia se adhirió inmediatamente  por que la 
maestra Marina Vergara había sido mi maestra en la escuela primaria 
socialista. Entonces todo eso contaba y se acercaba a mí muchísima gente. 
Y lo del partido, qué barbaridad. Era una cosa de novedad, de una 
esperanza muy grande y bueno se levantó un movimiento magisterial 
comunista de proporciones masivas importantes.”299  
 

El papel de los profesores del municipio fue muy importante en la irradiación de las 

ideas comunistas. Pero sobre todo, fueron los profesores indígenas bilingües, de lengua 

mixteca, los que jugaron un rol de mucha importancia ya que fueron ellos no solo los que 

llevaron el nuevo mensaje político de izquierda a las comisarías sino que además lo 

tradujeron con lenguaje sencillo a una población mayoritariamente mixteca y analfabeta. 

Es importante destacar este hecho, ya que el trabajo de proselitismo político del 

profesor Othón Salazar lo llevó a cabo fundamentalmente en el centro o la cabecera del 

Municipio de Alcozauca. El diputado debió iniciar su trabajo político con la gente de la 

cabecera ya que eran, muchos de ellos, sus parientes y conocidos. Debía realizar su labor 

con ellos para convencerlos y construir una célula comunista que le permitiera, a partir de 

ella, ampliar su campo de acción al resto de las comisarías. Pero además, lo inició en el 

centro de Alcozauca por que ahí la mayoría de la población es mestiza y todos hablan 

español. El profesor Othón aun siendo de Alcozauca no habla mixteco por lo que no podía 

iniciar su trabajo en las comisarías  en donde la población solo hablaba mixteco. 

Para poder llegar a las comisarías y delegaciones de Alcozauca, el profesor debía 

ganarse la confianza de los profesores indígenas bilingües de habla mixteca ya que casi 

todos los habitantes de las mismas eran monolingües y no hablaban español. 

Como lo reconoce el profesor Othón:  

“Al llegar, solamente a la cabecera, solamente a la cabecera. Ya 
después si que Xonacatlán, que Ixcuinatoyac, que Tlahuapa, que aquí que 
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allá. Ya fueron las comunidades.”300 
 

Las cualidades oratorias del profesor Othón hicieron que su palabra  fuera 

comprendida  no sólo por la gente adulta del centro de Alcozauca sino también por jóvenes 

y hasta niños de los barrios indígenas cercanos a la cabecera. 

Jaime Vivar, que a finales de los años setenta era niño, recuerda muy bien el don de la 

palabra del Profesor Othón y de las reacciones que provocaba en niños como él. Jaime 

Vivar nos dice:  

“Y llega Othón y empieza a lanzar esas palabras. Y fíjese 
(dirigiéndose a mí) aun sin entender bien el español, como llegaban las 
palabras del maestro Othón. A veces cuando hacía sus reuniones en el 
zócalo, desde la punta de mi barrio se escuchaba el sonoro discurso de 
Othón Salazar y vámonos, amarren los animales por que está hablando 
Othón. Iba toda la bola que jugaba conmigo. Entonces es de ahí donde yo 
saqué la idea de jugar con los niños como tipo política. Me emocionó 
mucho la idea de Othón. Hablaba mucho de los indígenas, de los pobres. 
Entonces ahí es donde yo me empiezo a identificar, bueno este es de los 
míos (Aquí hace una pausa para rectificar ya que termina diciendo que 
Othón no es indio). Esto es para mí. Estas palabras son para mí. ¿Si? 
Nosotros los pobres que venimos de allá, me acuerdo que hablaba de 
tortilla dura, que la sal y nada más eso, si bien nos fue. Yo decía: ‘él está 
hablando de nosotros. Con él vamos a estar. Con los comunistas vamos a 
estar nosotros. Él nos va a defender’. Y fue así como empezamos a 
emocionarnos mucho con las palabras de Othón e identificar el color rojo 
con la hoz y el martillo.”301  
 

Otro joven de 18 años que cursaba la secundaría cuando llega el profesor Othón 

Salazar a construir el partido comunista nos relata como le llegaban las palabras a los 

jóvenes mixtecos. Nos dice Felipe Vivar:  

“Ah, por que cuando estábamos en la secundaria, en el 78, 79, llegó el 
maestro Othón Salazar aquí en Alcozauca. La primer reunión sobre el 
Partido se hizo en la Cruz Verde, ya cuando pues este, en la época de 
López Portillo cuando ya hubo la oportunidad de participar. Por que antes 
eran clandestinas las reuniones y ya cuando se hizo la reforma, en el 
periodo de López Portillo, pues ya vino el maestro Othón aquí, aunque el 
maestro ya venía antes. Se reunían entonces en las casas aquí. Y en el 78 
cuando vino aquí en la Cruz Verde en la casa del  Sebastián Gálvez, se hizo 
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la primera reunión con todos los vecinos del barrio. Ahí estuvo el 
licenciado Sosamontes y fue cuando nosotros ingresamos al Partido 
Comunista, yo estaba en la escuela. 

Sergio: Pues cuantos años tenía usted en ese entonces? 
Felipe: Pues como 18, ya era ciudadano. Si ahí empezamos a 

simpatizar con el Partido Comunista.”302  
 

La gran agitación que provocó la llegada del profesor Othón Salazar en su tierra se 

reflejó en el entusiasmo que algunos parientes, amigos y conocidos cercanos de la cabecera 

municipal le expresaron. 

Si bien es cierto que uno de los grandes retos de la actividad política del diputado 

federal era convencer a la gente del centro de Alcozauca también lo era que tenía un reto 

mayúsculo y que consistía en convencer a los habitantes de las Comisarías que en su 

mayoría eran de origen mixteco y que poco hablaban el español. 

Pero el trabajo que hacía el profesor Othón en las masas, pero sobre todo el don de la 

oratoria que poseía logró que mucha gente de los pueblos se acercara al Partido Comunista. 

Lo mismo amas de casa, jóvenes, campesinos, indígenas, jornaleros se sentían atraídos por 

el discurso y el don de la palabra del líder magisterial. Lo que estaba haciendo el diputado 

comunista era construir un Partido Comunista de masas, con gente del pueblo además de 

los sectores universitarios. Ramón Villanueva reconoce el trabajo de hormiga del profesor 

Othón y nos dice la manera en que construye el partido comunista con las masas del 

pueblo:  

“O sea, Othón tiene esa capacidad y tuvo esa capacidad de arrimarle 
al Partido Comunista masas campesinas, amas de casa, comerciantes y 
demás, cuando el Partido Comunista era simple y llanamente puro 
universitario, verdad? Entonces Othón elige eso, decide hacer eso y lo hace. 
Muchas veces sin el apoyo del Comité Estatal, que además lo ven como un 
bicho raro, como un bicho que los viene a perturbar. Pero cuando ven la 
magnitud y la importancia del trabajo de masas, pues se le montan, no? 
Pero primero duro contra él y contra Ramón”303  
 

La simpatía que despertaba el profesor Othón en la población de la cabecera 

municipal no se traducía en la aceptación de la candidatura a la presidencia municipal. 

Mucha gente reconocía que estaba de acuerdo con los planteamientos políticos del profesor 
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Othón y hasta se afiliaban al Partido Comunista Mexicano. Varias personas le ofrecían su 

casa para que hiciera ahí sus reuniones. Algunos de ellos hasta daban de comer a los 

asistentes o les proporcionaban algo para tomar. Pero nadie quería aceptar ser el candidato 

del nuevo partido. 

Hay personas que dicen que el profesor anduvo preguntando a mucha gente si quería 

ser el candidato del PCM a la presidencia municipal de Alcozauca y la mayoría le decía que 

no. Algunos aseguran que en este trabajo de buscar un candidato, el profesor Othón le 

ofreció la candidatura a Don Reinaldo Herrera, mejor conocido como Don Noyo. El señor 

Reinaldo Herrera era en esa época una de las personas de mayor reconocimiento político y 

social en el municipio ya que había sido varias veces presidente municipal y era el líder 

principal del PRI en la localidad. Para varios vecinos de la cabecera municipal, Don Noyo 

era el verdadero cacique del municipio. 

Javier Manzano nos cuenta lo siguiente:  

“Por que  me dicen que mi tío Noyo iba ser el candidato, si? El era 
priísta de hueso colorado. No tengo muy claro de que si se le fue hablar con 
él. No recuerdo bien. Pues yo creo que si por que Othón llegó e hizo una 
invitación general, si? Llega Othón y hace una invitación general y hay 
mucha gente que titubea pero la mayoría si le sigue. Y mi tío Arturo 
Salazar que fue uno de los líderes fuertes del PRI, también él, él estaba en 
la lista para encabezar al Partido Comunista.”304 
 

Si bien es cierto que el profesor Othón Salazar hizo una invitación general a toda la 

población para que se sumara al PCM, también lo es que él líder magisterial tenía muy 

claro quién era don Reinaldo Herrera y por tal motivo tenía sus reservas para invitarlo a 

formar parte de las filas comunistas y menos para convertirlo en el candidato del nuevo 

partido. Esta idea nos la confirma, Don Noyo Herrera quien en una charla de amigos me 

dijo:  

“Othón llegó aquí con muchos ánimos para invitar a la gente a ingresar a su 

nuevo partido. Pero yo sabía quién era Othón. De hecho yo nunca estuve de acuerdo 

con él y sus ideas. Inclusive estuve a punto de denunciar sus actividades guerrilleras 

pero gente cercana a mí me dijo que no lo hiciera, por que al final de cuentas somos 
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parientes. Entonces cuando Othón llegó a invitar a todos, yo no le hice caso.”305 

En ese gran trabajo del Profesor Othón Salazar por construir el PCM y buscar a un 

candidato a la presidencia municipal se producen muchos encuentros y desencuentros entre 

la población alcozauquense de la cabecera. Algunos de estos desencuentros provocan que la 

sociedad del centro de Alcozauca se divida y en varios casos, las familias lleguen a la 

confrontación política. Pero en otros casos, se producen anécdotas dignas de recoger como 

fue el caso en el que uno de los dirigentes del PCM quiere convencer a una familia que sea 

el candidato a la presidencia y, otro de la misma familia, sea su compañero de fórmula y 

sea el síndico procurador. 

Javier Manzano nos platica como le fueron a ofrecer la candidatura a su papá y a su 

tío:  

“A mi papá fue al primero que invitaron. Mi tío Elpidio Bazán, que 
en paz descanse, lo fue a invitar. Él era el presidente del PCM y fue a 
invitar a mi papá y aquí hay una anécdota que te voy a platicar.  Llega mi 
tío Piyo a invitar a mi papá y le dice pues ya llegó el Partido Comunista 
don Wilfrido, que era su compadre. Y pues andamos viendo quién va a ser 
el candidato. Y pues estamos pensando que usted debe ser el candidato. 
Usted como presidente y mi compadre Vidulfo Méndez como síndico. Lo 
que pasa que mi tío Vidulfo siempre ha vivido, desde chiquito, en nuestra 
casa. Y le dice mi papá: ‘¿Yo como presidente y Vidulfo como síndico? Y le 
contesta´mi tío: ‘Si. Por que ustedes harían bonita pareja’. Y le dice mi 
papá en broma: ‘Pues compadre meta de una vez a mi esposa, a Noya, 
para que el poder quede en familia’.”306 
 

Para encontrar a una persona que aceptara la candidatura del Partido Comunista 

Mexicano fue realmente una proeza del diputado federal ya que nadie la quería y hasta el 

líder comunista  tenía que rogarles a los probables candidatos. Ricardo Pineda nos dice lo 

difícil que fue convencerlos:  

“Pues por que no había gente que quisiera ser candidato. Eso fue de 
rápido por que de hecho nadie quería ser en ese tiempo. Hasta les fuimos a 
rogar, les decíamos: ‘maestro pues fíjate que necesitamos un candidato y 
queremos que tú seas pues confiamos en usted’. Y no querían. Al maestro 
Abel lo fuimos a ver y no quería. A un difunto Elpidio Bazán, a él también 
le hablaron. Como síndico estuvo él. Y si nos costó trabajo convencerlos 
por que en ese tiempo no querían. En ese tiempo no era tan fácil que 
quisiera ser presidente, nadie quería aventarse. Por que era una gran 
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responsabilidad. Y nadie hasta que por fin aceptó el profesor Abel 
Salazar.”307 
 

Después de mucho buscar, Othón Salazar logró convencer al profesor Abel Salazar 

que  había  ya sido presidente municipal en otras ocasiones por parte del PRI. La 

candidatura del profesor Abel Salazar fue realmente fortuita ya que no se manejó desde un 

principio su nombre aunque él sostiene que fue de los primeros que estaban en las 

reuniones de su compadre Othón. Otra de las razones por las que el diputado federal 

comunista se decidió por que fuera el profesor Abel Salazar el candidato es que son primos. 

El profesor Abel Salazar cuenta la manera en que el diputado Othón Salazar los 

convoca a las reuniones y la forma en que los convenció a dejar el PRI y formar otro 

partido:  

“Si venía acá, siempre estábamos. Nos llamaba a juntas de esto y esto 
y estábamos  con él siempre. Quiero decir que fue él el que realmente 
dirigió todas estas cosas que hoy es el Partido de la Revolución 
Democrática pero que antes no tenía ese nombre, fue otro, fueron otras 
siglas. Pues el fue el que nos alevantó digamos en cuanto el terreno político. 
Y nos convenció por que nos explicaba la situación política, vamos a decir 
así, que actualmente es contra el pueblo. Que no es una política desde los 
gobierno federal que le de la razón al pueblo. Al pueblo siempre no lo ven. 
Bueno cuando andan en campaña si ven todo pero después de la campaña 
ya no ven al pueblo. Eso fue lo  que me convenció.”308 
 

El trabajo  para conseguir que el profesor Abel Salazar aceptara la candidatura del 

recién formado Partido Comunista a la presidencia municipal no fue fácil pues hay quien 

asegura que él se decidió después de que otra persona que ya había aceptado y que renunció 

a dicha candidatura.  

Según nos cuenta el profesor Nicolás Néstor lo siguiente:  

“No iba a quedar el maestro Abel, sino estaba un señor, bueno me lo 
contaron, no me consta por que casi en esa actuación no participamos. Iba 
a quedar el señor Elpidio Bazán como presidente municipal. Es un señor 
grande y fue uno de los primeros afiliados al Partido Comunista aquí en 
Alcozauca. Entonces lo eligieron a él pero tuvo miedo, quién sabe y 
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faltaban tres días, y dice: No disculpen, busquen a otro por que yo no voy a 
poder pues me siento mal. Van hablar con el maestro Abel y él dice, si no 
hay ningún problema. Si quieren me registro y se registró. Pero él pensó 
que sería igual como le hacía el PRI. Que nada más se registraba el 
candidato y no hacía campaña pues de todos modos iba a ganar y así fue 
como él se anotó.”309 
 

Sobre la campaña a la presidencia municipal de Alcozauca existen por lo menos dos 

versiones encontradas. La del profesor Abel Salazar que sostiene que si realizó una 

campaña importante no solo en la cabecera municipal sino que también recorrió varias 

comisarías. Y la otra, la de los profesores bilingües que afirman que el profesor Abel 

Salazar no hizo ninguna campaña y que mucho menos recorrió los pueblos.  

A continuación un extracto de la conversación que tuvimos con el profesor Abel 

Salazar en donde asegura que si realizó su campaña política:  

“Sergio: Y en esa época del ochenta, Usted hizo campaña? 
Abel: En el ochenta? Si, si hicimos campaña. 
Sergio: Fueron a visitar a otros pueblos? 
Abel: Si hicimos ya campaña, ya. 
Sergio: Cómo lo recibía la gente? 
Abel: Pues poquito mal, no muy bien por que la gente esta .. todavía 

está mal acostumbrada no? Aun que ya ha crecido bastante en el partido, 
digamos que ya no es gobiernista, si? Con gesto y como sea aquí. Algunos si 
nos aceptaban, otros no. Pues así comenzamos hombre. 

Sergio: Pero usted hablaba en público? 
Abel: Si, si. 
Sergio: Pero cómo se hacía entender ya que la mayoría habla 

mixteco? 
Abel: Bueno pues este, pues había compañeros, bueno ya, uno, dos, 

tres, pues compañeros que saben el mixteco. No ahorita ya ni se diga no? 
Entonces si ya va a poder trasmitirles a ellos. 

Sergio: Y la gente de los pueblos les pedía algo, así como le piden al 
PRI? 

Abel: Si, si, ya. 
Sergio: Pero en su campaña. 
Abel: No, todavía no, todavía no, todavía no. Pero incluso yo a pesar 

de eso pues en lo que se pudo. Aquí en el palacio, en el mercado, en el 
kinder, en otros lados su cancha deportiva, o ayudarles económicamente 
para en fin, en lo que se podía, poco pues, así principiamos. 

Sergio: En su campaña, lo acompañaba Othón? 
Abel: No, no. Por que él no estaba por acá. El no estaba por acá. Él 
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era diputado. Siempre está por México y todo. Cuando venía si. Hacíamos 
juntas, estuvimos en varias juntas. Mandábamos a invitar así ya a los 
pueblos, a los compañeros más conocidos. Y así comenzamos.”310 
 

No obstante esta aseveración, existen varios personajes en Alcozauca que aseguran 

que el profesor Abel Salazar no hizo campaña política y que mucho menos hubiera visitado 

a las Comisarías. 

Ricardo Pineda nos dice:  

“Nosotros hicimos ganar al profesor Abel Salazar, por que el trabajo 
de nosotros fue el que alentó al pueblo. Nosotros los promotores, les 
hicimos la campaña a los comunistas que venían del D.F. Si por que 
nosotros nos entendíamos bien con la gente. Mucha gente si se creyó de 
nosotros. Y hasta horita nos siguen respetando por que nos toman como 
líderes pues hemos estado ahí con ellos. Hemos estado ahí pendientes de 
cualquier problema. Si no estoy yo está el maestro Nico, está Felipe, son los 
que hemos estado al pendiente de ellos.”311 
 

El hecho de que el profesor Abel Salaza llevara a cabo o no una campaña política 

tanto en la cabecera municipal como en las comisarías no es un dato irrelevante en el 

proceso político iniciado a la llegada del PCM en el municipio. En primer lugar nos indica 

el nivel de la cultura política de una persona que viene del PRI y que estaba acostumbrada a 

que en las elecciones para presidente municipal no se hacían campañas políticas. Esto nos 

habla de la fuerza de la tradición en el que una vez que el partido nominaba a su candidato, 

él se dedicaba a esperar que la gente votara por las siglas de su partido. 

La manera en que en otras épocas se llevaba a cabo la elección del candidato a la 

presidencia municipal y la manera en que se desarrollaba dicho proceso seguía pesando en 

ciertas personas que habían tomado la decisión de incorporarse a las filas del Partido 

Comunista. Además también nos habla de su actitud frente al resto de las comisarías que 

forman parte del municipio y que su población es mayoritariamente mixteca.  

Cuenta la gente de Alcozauca que antes de la presencia del PCM en la contienda 

electoral, prácticamente no había elecciones en el municipio ya que dicen que los 

principales hombres de la cabecera se juntaban en el zócalo municipal y preguntaban a los 

asistentes que si tenían alguna propuesta de quien podría ser el nuevo presidente municipal. 
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Y ahí en el zócalo, los asistentes empezaban a sugerir nombres y se les preguntaba a los 

mencionados si estaban dispuestos a aceptar el cargo. Cuando la persona mencionada 

decidía ser el presidente municipal, todos estaban de acuerdo en el nombramiento y lo 

único que hacían los responsables de la elección era informar a las autoridades estatales 

encargadas de las elecciones del acuerdo de dicha reunión en el zócalo. 

Había ocasiones en que los hombres responsables del PRI en el municipio 

convocaban a la reunión en el zócalo municipal y en dicha reunión les daban el nombre de 

la persona que habían elegido ellos para el cargo de presidente. En esta ocasión no había 

necesidad de pedirle a la gente su opinión sobre el nombre del candidato por que ellos ya se 

habían puesto de acuerdo de antemano. Solo se llevaba la consulta a la reunión en el zócalo 

cuando los principales hombres del PRI en el municipio no lograban ponerse de acuerdo en 

el nombre de la persona elegida o cuando la persona a quien se había seleccionado no 

aceptaba el cargo. 

Abel Salazar que fue presidente municipal de 1966 a 1968 por parte del PRI confirma 

esta situación al contar que:  

“Yo realmente no hice campaña para la presidencia fue así nada más. 
Los pueblos votaban por el PRI, todos votaban por el PRI así y ya. Solo se 
les informaba que iba a ver un nuevo presidente y bueno y ya. Las boletas 
las llenaba y todo, así nada más. Ni se hacia campaña y menos era ir a 
visitar a los pueblos. Cuando estuve de presidente en el 66, te repito pues 
todo era PRI. No había ese deseo de superación.”312 
 

Hasta antes de la llegada del PCM al municipio, la elección del presidente municipal 

la llevaban a cabo solamente los hombres más importantes de la cabecera y no 

consideraban en este proceso a las comisarías. Lo que hacían una vez que tenían el nombre 

de la persona que se haría cargo de la presidencia municipal era informarles a las 

comisarías y a las delegaciones de quién iba a ser. Pero además, les pedían a los principales 

de las Comisarías y Delegaciones que les ayudarán a llenar las boletas electorales y a tachar 

todos los votos a favor del PRI. 

Una vez que las Comisaría  del municipio llenaban las boletas y tachaban los votos a 

favor el PRI, los responsables de las elecciones en Alcozauca llevaban la paquetería a 

Chilpancingo e informaban al Comité Estatal de dicho partido el nombre de la persona que 
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habían elegido y su partido lo registraba. Con esta información, la autoridad estatal daba 

posesión al nuevo presidente municipal de Alcozauca. 

Esta cultura política de muchos años en el municipio estaba arraiga en varios de los 

personajes que habían decidido ingresar a las filas del partido comunista. Algunos de ellos 

no podían entender que en el quehacer político municipal debían de participar las 

comunidades y sus habitantes mixtecos. Los que si estaban convencidos de la importancia 

de la participación de las comisarías eran los que se habían desilusionado del PRI cuando el 

gobierno del estado reprimió al magisterio en 1979, los que pensaban que las comisarías 

también tenían derecho a elegir al presidente municipal y los que por su origen étnico 

consideraban que la política municipal no era patrimonio exclusivo de los mestizos de 

Alcozauca. Quienes así pensaban eran los maestros bilingües que eran originarios de las 

comisarías del municipio o que trabajaban en algunas de ellas. 

Es importante resaltar que para principios de los años ochenta, Alocozauca contaba 

con 20 comisarías que eran las siguientes:  

 

1.- Acametla.                                              12. Melchor Ocampo 

2. Ahuejutla.                                               13. Petlacalancingo. 

3. Almolonga.                                             14. San José Lagunas. 

4. Altamira.                                                 15. San Miguel el Grande. 

5. Amapilca.                                                16. Tlahuapa. 

6. Buena Vista.                                            17. Xochapa. 

7. Cerro Azul.                                              18. Xonacatlán. 

8. Cuyuxtlahuac.                                          19. Zaragoza. 

9. Chimaltepec.                                            20. San Vicente Zoyatlán de Juárez. 

10. Ixcuinatoyac. 

11. Lomazoyatl. 

 

Esta manera de hacer política se va ver alterada cuando en 1979  llega el Partido 

Comunista a la región pero sobre todo cuando arriba al municipio de Alcozauca en 1980. 

Cuando algunos expriístas comenzaron a reunirse con el profesor Othón Salazar con 

el fin de construir el embrión del PCM en el municipio, los priístas que se mantuvieron en 
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las filas del hasta entonces partido aplanadora no se preocuparon demasiado por la 

presencia de los comunistas. Pensaron que podían continuar con la práctica política seguida 

hasta entonces y que los comunistas no podrían disputarles los votos que de por sí tenían 

asegurados en la cabecera municipal con la presencia de su candidato Don Noyo Herrera. 

Lo que no habían planeado los priístas es que los comunistas se dieron a la tarea no 

solamente de hacer proselitismo político en la cabecera municipal sino fundamentalmente 

en las Comisarías. La clave del éxito de los comunistas en el proceso electoral de 1980 por 

la presidencia municipal de Alcozauca fue el trabajo que hicieron con los profesores 

bilingües que en esos años se estrenaban en la lucha magisterial y que vieron en la 

presencia del PCM una manera de hacer política desde las Comisarías.  A los comunistas 

nos les resultó demasiado trabajo convencer a los profesores bilingües de que se afiliaran al 

PCM ya que este sector de la población había sufrido recientemente la represión por parte 

del gobierno de Rubén Figueroa y estaba decepcionado de la actitud de los líderes del PRI 

que en lugar de apoyarlos los cuestionaron. 

Varios de los profesores bilingües del municipio de Alcozauca tomaron la decisión de 

participar en la campaña tanto por que al frente de ella estaba el profesor Othón Salazar que 

los había apoyado en su lucha de 1979 como por que se les abría la oportunidad de vencer 

en el terreno local al PRI. El profesor Nicolás Néstor cuenta lo siguente:  

“Entonces, nosotros dijimos, bueno pues vamos hacer campaña. 
Entonces lo que hicimos primero fue hacer reuniones  en todas las 
comunidades. A ver en Ixcuinatoyac, señores nos trataron así, así y no es 
justo. Y ahora ustedes escucharon al maestro Othón, nos han contado de la 
lucha del sesenta y ocho. A nosotros como maestros lo vimos como nos 
apoyó cuando estuvimos en Tlapa, nos orientó. Yo creo que es necesario 
apoyarlo. Si lo apoyamos y gana, o sea, no, no discúlpenme, es necesario 
apoyar al Partido Comunista para que gane la presidencia de Alcozauca. Y 
entonces así ya lo hicimos pero no lo hicimos abierto pues. Por que ahí esta 
la represión de Figueroa también, por que también es muy especial el 
señor. Por eso nuestras reuniones las hacíamos de manera clandestina. 
Cada quien en sus comunidades. A ver Ricardo, tú te vas hacer una 
reunión en tu pueblo. Cada quien va a controlar a su pueblo. Por que eso 
de andar ya en bolita, en campaña, pues no hay dinero. Yo estaba en 
Tlahuapa e hice trabajo en ese pueblo y también lo hice en el mío, en 
Ixcuinatoyac. El maestro Ricardo estuvo en Chimaltepec, su pueblo. 
Estaba un maestro que se llama Palemón Porfirio en Acametla. En 
Zoyatlán estaba el maestro mentado Rubén González. En Buena Vista 
estaba el maestro Luís Basurto. En Coyuxtlahuac estaba el maestro 
Francisco Germán. Aquí en Xonacatlán, ya se murió el maestro, estaba el 
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maestro Juan Camacho. En Melchor estaba un mentado maestro Ortega, 
Alfonso Ortega. En Xochiapa estaba el maestro el maestro Martínez, no 
recuerdo su nombre, ya me acorde, Donato Martínez. En San José 
Lagunas, estaba el maestro … bueno ahí no intervinieron los maestros. Ahí 
estaba Virginio Diego. En Amapilca estaba el maestro Aurelio. O sea en 
todos nos organizamos, dijimos pues hay que ir a la comunidad hacer 
campaña pues. A qué afiliación pertenece Figueroa? Al PRI. Pues entonces 
es el momento de participar para elegir  a nuestros dirigentes. Si no es 
ahora cuando?.”313 
 

Ricardo Pineda, otro profesor bilingüe del municipio de Alcozauca y originario del 

pueblo de Chimaltepec, nos confirma lo que dice el maestro Nicolás Néstor:  

“El diputado Othón Salazar convocó a la gente de Alcozauca y 
empezó hablar de política. De que era necesario cambiar una política 
contra el gobierno del PRI por que no era justo lo que había hecho y por 
que en los municipios no había nada. Y ahí nos metió la idea. Y pues ya 
muchos jóvenes, maestros le entramos al Partido. En la primera vez, el 
maestro Abel, pues este, y ni sabíamos. Abel iba a ser presidente. No más 
de la noche a la mañana fue presidente. El de hecho no recorrió los 
pueblos, ni lo conocían. Nosotros hicimos el trabajo. Estoy yo, el maestro 
Nico (Nicolás Néstor), Felipe (Felipe Vivar), el maestro Leonardo, pues 
somos los que hemos estado en la política. En Chimaltepec, estuve yo. En 
Acametla está el maestro Palemón Porfirio. En Ixcuinatoyac, estuvo el 
maestro Nicolás. En Tlahuapa estuvo un maestro que se llamó Francisco 
Maldonado, ya falleció. En Buena Vista, estuvo el maestro que se llamó 
Luís Reyes Basurto. Entonces en cada pueblo había líderes y así fue como 
se ganó Alcozauca.”314 
 

Jaime Vivar, licenciado en derecho por la UAP y de origen mixteco, nos dice quién 

en realidad hizo la campaña para que ganara el profesor Abel Salazar:  

“El maestro Abel no supo ni como llegó, no hizo campaña, ni hizo 
nada. Otros anduvieron haciendo campaña. Cuando le dicen: Usted ya 
ganó la presidencia, él dice, qué? Qué yo gané? Y es entendible que no 
hiciera campaña y que menos ganara por el PCM. Por que era un sueño 
irrealizable. Qué loco se va aventar ese paquetazo, no? Entonces era un 
sueño irrealizable. Dicen: va a ver un candidato del Partido Comunista en 
Alcozauca. Quién anda haciendo campaña? No pues los indígenas 
concientes: Nicolás Néstor y otros a hacen campaña. Y el maestro ni sabía. 
Como él decía: No se si gané o no gané. No se preocupó de nada. Ya 
cuando le van a dar la noticia. Maestro ganó. ¿Qué yo gané?. Le dicen: Si 

                                                 
313 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el 29 de abril de 2006. 
314 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Ricardo Pineda el 8 de diciembre de 2006. 
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ganó.”315  
 

Para hacer le frente al candidato del nuevo partido político, el PRI designó como su 

abanderado, nada más y nada menos, que a su mejor gallo, al político más conocido en el 

municipio y con muchas relaciones políticas dentro y fuera del estado, a Don Noyo Herrera.  

Othón Salazar nos dice quién era don Reinaldo Herrera:  

“Era el dirigente reconocido priísta de todo el municipio. Lo fue en 
ese entonces y no se si lo siga siendo. El tenía con el ayuntamiento o sin el 
ayuntamiento el poder, recibía las canonjías del PRI. Que viene una ayuda 
X, la recibe él y él la distribuye. Que hay problemas en la comunidad y que 
esto y que lo otro, a quien le hacen caso es a él. Que llega el General 
Cárdenas, de una vez que llegó a Alcozauca, a su casa. Que llegan políticos 
relevantes del partido oficial, a su casa. Entonces los dirigentes de las 
comunidades, veían a Reinaldo Herrera el del poder para mover esto y 
aquello.”316 
 

El proceso electoral para la presidencia municipal de Alcozauca que se desarrolló en 

ese año de 1980 fue relativamente pacífico, es decir, no hubo violencia física aunque si 

existieron agresiones verbales. Los priístas no se sentían amenazados por la presencia de 

los comunistas en la contienda electoral. Pensaban que ganarían de una manera 

relativamente fácil pues esperaban que sus viejas prácticas electorales funcionaran como 

habían funcionado en el pasado. Su confianza se basaba en la actitud del candidato 

comunista, Abel Salazar, que poca campaña hizo en la cabecera y en que prácticamente no 

recorrió  las comisarías del municipio. 

No obstante esta relativa calma, algunos sectores del PRI y principalmente de la 

iglesia católica si realizaron una campaña contra los comunistas del PCM que se basó 

principalmente en las ideas generalizadas de que los comunistas estaban en contra de Dios 

y que le iban a quitar sus bienes a la gente para distribuirlos entre los más pobres. El padre 

Silvestre les decía a los asistentes a la misa dominical que no votaran por el comunismo por 

que los comunistas no creían en Dios. En este proceso electoral, el cura solo se dedicó a 

sermonear a los feligreses de que no votaran por los comunistas. En el proceso electoral 

siguiente adoptara otra actitud. 

                                                 
315 Entrevista de Sergio Sarmiento a Jaime Vivar en la ciudad de Chilpancingo el 15 de abril de 2005. 
316 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Othón Salazar en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2005. 
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Felipe Vivar nos platica los argumentos que utilizaron estos sectores para amedrentar 

a la población para que no votara por el PCM. Nos dice:  

“Pero si hubo mucho problema cuando empezó el partido, como 
horita. Por que la gente que hacía contra labor, gente de Zeferino, decían 
no pues es que tú estás loco, cómo va a ser posible dice que el comunismo 
está en Rusia, dice. Los comunismos no creen en Dios, dice, son ateos, van a 
destruir todas las Iglesias. Y si tienes, este,  cuatro vaquitas te lo van a 
quitar, dice. Se lo van a dar a los que no tiene. Y así, haciendo contra labor. 

Sergio: Quién le decía eso? 
Felipe: Los priístas pues.”317 

 

Los priístas se confiaron y no sabían que un sector importante del magisterio 

bilingüe, que recientemente había participado en un proceso de lucha, realizó una campaña 

clandestina en todas las comisarías y delegaciones. Los profesores se habían planteado la 

estrategia de cada maestro de una comunidad, ya sea que trabajara en ella o que fuera 

originario de la misma, se hiciera responsable de convencer a los principales de cada una de 

ellas. La idea de acercarse a los principales más que realizar asambleas abiertas en todas las 

comunidades, radicaba en el conocimiento de que una vez que los principales adoptan una 

posición común, ellos se lo trasmiten al resto de la población. Y la población, en el 

momento de la elección, ya sabrá por quien votar por que así lo determinaron los 

principales. Es importante anotar que todavía en esos años, la figura de los principales de 

las comunidades tenía un peso importante en las decisiones comunitarias. 

Convencer a los principales de las comunidades no era, con toda seguridad, una cosa 

fácil para los maestros bilingües aun cuando ellos fueran originarios de la comunidad. El 

hecho de convencerlos implicaba que ellos dejaran de actuar como hasta ese momento lo 

habían hecho. Es decir, dejar de tachar boletas electorales a favor del PRI porque así se lo 

ordenaba la autoridad municipal. Pero  además de decirles que deberían de dejar de hacer 

esto, los tenían que convencer de que la gente de su comunidad votara por el partido 

comunista que era una nueva agrupación política y que tenía una ideología específica. 

El reto de los profesores bilingües mixtecos era mayúsculo ya que cada uno de ellos 

tenía una idea diferente de lo que era el comunismo. No obstante que la mayoría de los 

entrevistados refiere que hubo una época, entre los años sesenta y setenta, en la que llegaba 

                                                 
317 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Felipe Vivar en Alcozauca el 30 de abril de 2006. 
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a la cabecera municipal una Revista editada en la Unión de Repúblicas Soviéticas 

Socialistas, URSS, su concepción en torno al comunismo era diferente. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en el testimonio de Felipe Vivar, profesor bilingües 

mixteco y militante comunista.. 

“Sergio: Y cómo sabía qué era el comunismo? 
Felipe: Pues a lo mejor fue por que nos llamó la atención la plática 

del maestro y todo eso, no? De que el comunismo es así, no. Que muchos, 
que no, este, hubiera muchas desigualdades y a la mejor por eso entramos 
ahí. 

Sergio: Hay gente que dice que cuando hablaba el maestro Othón, la 
gente hasta lloraba, es cierto? 

Felipe: Si se sentía mucho. 
Sergio: Y usted se sentía así? 
Felipe: Pues si, si nos sentíamos, por que, este, cuando uno se da 

cuenta, por ejemplo, que hay gente que son muy ricos, pues, que tienen 
mucho dinero y también hay mucha gente que son muy pobres, que no 
tienen lo elemental, pues ahí uno como que se siente uno pues. Pues 
tampoco no es para que la repartan.”318 
 

El profesor Ricardo Pineda nos explicaba como llegaban a las comunidades y lo que 

les decían a los principales sobre el comunismo. Nos dice:  

“Pues el Partido Comunista, le decíamos a la gente que era un 
partido que viene, que no ha funcionado acá. Y el maestro Othón vino con 
esa idea de que pues haya igualdad para nosotros. De que haya igualdad, 
de que los mexicanos bueno les echaba su rollo, no? De que aquí vamos a 
mejorar nuestras situaciones. De que era un partido nuevo. Y que no 
debían de preocuparse de que les fueran a quitar los bienes. Eso era 
mentira, le decíamos a la gente. Y lo estamos viendo en la URSS de cómo 
vive el pueblo. Teníamos una revista de la URSS. Nos orientaba también en 
todo eso. Y más o menos por eso lado, decíamos que allá hay igualdad pues. 
Allá hay igualdad y pues aquí es lo que queremos implementar acá con este 
partido. Y pues esto tenemos que hacerlo. Y si la gente si, mucho si se 
aliaba a nosotros.”319 
 

Otro profesor bilingüe mixteco es Nicolás Néstor y nos comenta cómo ingresó al 

partido comunista y que entiende por comunismo:  

“Bueno en el fondo no sabía que era el comunismo pero tenía una 

                                                 
318 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Felipe Vivar en Alcozauca el 30 de abril de 2006. 
319 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Ricardo Pineda en la ciudad de Tlapa de Comonfort el 8 de 

diciembre de 2006. 
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idea. Cuando ingreso al PCM tengo una idea de lo que significa ser 
comunista. O sea que se lo que significa la hoz y el martillo. El maestro 
(Othón) nos explicó. La hoz y el martillo, los obreros y campesinos en 
lucha.  No me dio miedo ingresar al Partido Comunista, no porque este, 
para mí, en mi manera de pensar, es una expresión del Partido Comunista. 
Pero para llegar, este, a ser comunista, o sea falta pasar mucho, mucho. 
Por que para mí que decir manejar el Partido Comunista es muy rápido, 
no? Se debe ir por pasos, o sea hasta no llegar al Comunismo pero luego lo 
analizo que está muy difícil, no? Se debe ir por pasos, o sea hasta no llegar 
al Comunismo pero luego lo analizo que está muy difícil. No, no, nos dio 
miedo por lo siguiente por que nuestra esperanza es que, se tiene que 
cambiar un poquito.”320 
 

Para Jaime Vivar, licenciado en derecho y hablante de mixteco, el comunismo es una 

ideología y que no se puede hablar de comunismo hasta no haberlo vivido. Nos lo explica 

de la manera siguiente:  

“Y esa es mi idea por que digamos comunista comunista, o a lo mejor 
nada más en la ideología por que hasta horita no he vivido el comunismo. 
Por eso no puedo, es como le digo a mi tío (Felipe) cómo quiere usted vivir 
ya en el paraíso si apenas están aquí empezando a leer la Biblia. Por que 
ellos rechazan todo lo que se hace aquí paganamente. Entonces yo digo no 
he llegado a vivir el comunismo, a lo mejor ahí ya voy a renunciar a toda 
mi fe religiosa católica, en fin. Pero no he llegado todavía ahí.”321 
 

Más allá de la idea que los profesores bilingües mixtecos tenían de lo que era el 

comunismo es importante conocer la concepción que tenía el candidato del PCM  a la 

presidencia municipal de origen mestizo y originario de la cabecera. 

El profesor Abel Salazar nos dice:  

“Bueno es que nosotros tenían pues una idea ya, yo la tenía por lo 
menos conocida desde antes, desde cuando venían las revistas aquí de la 
URSS. ¿Si? Ya nos hemos formado ya un criterio ya más sólido, propio y 
todo, si para poder pues seguir, si trabajando. Todo con un fin, ver 
precisamente, la vida en el pueblo, pues que siempre no hemos estado 
conformes todavía por las cosas que los gobiernos crea en los pueblos que 
con una, pues digamos, no, no lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta al 
pueblo. Los pueblos siguen sufriendo todavía, si? Siguen por que pues no 
podemos alcanzar lo que necesitamos todavía, para que ya los pueblos 
cambien ya. Ya de vida, de pensar, de trabajar y todo. Y hasta en la 

                                                 
320 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor el 29 de abril de 2006 en Alcozauca. 
321 Entrevista de Sergio Sarmiento al licenciado Jaime Vivar en la ciudad de Chilpancingo el 15 de abril de 

2006. 
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cuestión económica y todo. Queda todavía un terreno muy grande, muy 
amplio, todavía.”322 
 

Como se trata del candidato que derrotará al PRI nos parece importante tener en claro 

su idea del comunismo, y el profesor nos dice:  

“Bueno, pues este, mucha gente tuvo la oportunidad de leer estas 
revistas por que repito, aquí llegaban. También en las revistas vino sobre 
la política moderna y de gobernar de la URSS. Por ejemplo, en la URSS, su 
principio filosófico es de que todos, todos, todos, no les faltara la educación, 
que no les faltara el vestido, no les faltara el alimento y cómo, pues ahí, 
allá, todos trabajaban, todos, todos, y no recibían, en sus manos digamos, 
el dinero que trabajaban en una semana, en una quincena, en un mes, 
etcétera, no. Pero qué pasaba? Que todos, todos, tenían el derecho para 
que, vamos a suponer, para que fueran a un restorán, al restorán. Ahí no 
había privilegios, no hubo privilegios, esto es de los pobres, esto es de los 
ricos. Todos, que querían ir a un restorán a comer lo que quisieran, lo que 
querían. Que iban a surtirse de vestido, de ropa, en fin, para toda la 
familia, a donde fuera. Eh. Que cualquier cosa, todos pedían de ahí y qué, 
no pagaban absolutamente con dinero, como se hace, ellos no. Por eso no 
recibían dinero, pero qué. Todo tenían, todo tenían, no necesitaban, el 
dinero se hizo para qué, para gastarlo, a dónde, pues para comprar ropa, 
para comprar alimentos, para ir a un teatro, todo iban ellos, al teatro que 
querían. Ahí no había distinción para los pobres para los ricos, nada. Ahí 
iban todos y se surtían todo, todo, todo. Por eso a sus manos no llegaba el 
dinero por que, repito el dinero es para gastarlo en todo eso y ellos tenían 
todo, si? Esa fue una cosa muy grande que en ninguna nación se hizo eso, 
se ha hecho? No, solamente en la URSS. Pero repito, las cosas con el tiempo 
y con las nuevas generaciones van cambiando, se han, en la forma correcta 
que se está gobernando o no, van cambiando, van cambiando y eso es lo 
que pasó en la URSS, como eso pasa en todas las cosas en el mundo, si? 
Con el tiempo tiene que cambiar por los nuevos ciudadanos que van y que 
ellos van a gobernar, pues ya dieron otra forma distinta de pensar y es lo 
que pasa en el mundo entero. Todo tiene, como se dice, su hasta aquí y así 
pasó en la URSS pero fue una forma de inteligencia que no la hizo ni 
Estados Unidos, no? Estados Unidos no, es muy distinto, desde luego, son 
los dos polos, diferentes no? En todo, no? Pero repito así fue.”323 
 

Es muy probable que a los nuevos comunistas del municipio de Alcozauca no les 

interesara demasiado tener un conocimiento preciso en torno a la ideología comunista pues 

para sus fines les era de utilidad el saber que el partido comunista era una nueva agrupación 

                                                 
322 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Abel Salazar en Alcozauca en 2004. 
323 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Abel Salazar en Alcozauca en 2004. 
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política que no era del gobierno y que estaba interesada en los derechos de los pueblos. 

Por eso el argumento central de los comunistas de Alcozauca para convencer a los 

principales de que votaran por el PCM era el asunto de las  injusticias que se cometían en 

contra de las comunidades y el de sus derechos a elegir al presidente municipal así como 

recibir los beneficios que en ese entonces se quedaban en la cabecera. 

El profesor Nicolás Néstor nos detalla cuales eran las injusticias:  

“En años anteriores había varias personas que se aprovechaban de 
los cargos que ocupaban. Algunos de ellos eran Serafín Ayala, él era 
bilingüe, era intérprete de aquí. Estaba otro señor, Don Eutimio González. 
Estaba doña Mina, le decían Mina Ayala y el dirigente y cabeza de aquí 
don Francisco Salazar. Cuando un principal de las comunidades llegaba 
para realizar algún trámite, por ejemplo, un acta, les decía a las 
autoridades: queremos que nos elaboren nuestra acta pero no traemos 
dinero. Solo traemos sombrero. Y les contestaban las autoridades: si, si 
como no, pásenle en diez minutos. Nos atendían si traíamos dinero o 
sombrero. Las autoridades en aquel tiempo abusaban de los indios de las 
comunidades que asistían los domingos al mercado que se establecía en la 
cabecera municipal. Cuando los indios bajaban al mercado, las 
autoridades y algunas personas importantes se ponían a la entrada o a la 
salida de la cabecera, por que el camino era por todo el río. Entonces 
decían los  señores de aquí de Alcozauca: tal vez señor llevas en el tenate 
huevos, deja aquí tres y ya llegando a la plaza ya no te van a cobrar. Y no, 
de todos modos te cobraban. Y si traían una gallinita también, le decían: Si 
quieres deja una gallinita y ya en la plaza no te van a cobrar. O sea, eran 
los abusos que había. Pero había otro mucho más pesado que era que las 
comunidades tenían que dar tequio la cabecera. Bueno, yo vine a trabajar 
aquí (refiriéndose a la cabecera de Alcozauca) cuando se construyó la 
cancha y el campo de aviación. Les decían a las comunidades: a ver vengan 
señores por que vamos a construir en Alcozauca un campo de aviación y 
todos tienen que bajar y el que no baje pues al bote o una multa. Cuando se 
abrió la carretera de aquí a Tlalixtaquilla igual. Cuando se trata de fiesta, 
ahora viene la fiesta del 5 de mayo y manda el señor presidente un oficio a 
las comunidades en donde les dice: señores van a traer bejuco, van a traer 
morillos. Y los señores ahí traen sus bejucos. Cuando se trata de una 
construcción, por ejemplo de una aula aquí en la cabecera igual. A ver 
Ixcuinatoyac le toca traer morillos. Soyatlán tejamanil. A ver ustedes, por 
que acá no hay madera les toca venir a trabajar dos o tres  días. Y así se 
construyeron las aulas. Y así nos estuvieron ocupando. Pero además de 
todo esto es cuando los principales de la cabecera les decían a los 
principales de las comunidades: señores vamos a elegir a nuestro 
presidente municipal, sin tomar en cuenta a las comunidades. Y ya cuando 
viene la boleta calificada pues se van a las comunidades y sientan a los 
señores principales a votar. A ver usted tiene buena letra y los ponen a 
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tachar y tachar y ya terminó la elección.”324  
 

Pero el trabajo de los profesores indígenas bilingües se concentró no solo en las 

comisarías del Municipio sino que también hicieron trabajo en la cabecera municipal, 

principalmente en los barrios de composición indígena que para esos años ya contaban con 

una población importante de votantes como era el barrio de la Cruz Verde que era 

mayoritariamente mixteco. Jaime Vivar nos platica esta situación:  

“La situación en nuestro barrio, la Cruz Verde, se empieza a poner 
difícil para nosotros. Si ya de por sí había gente en la cabecera que no nos 
veía bien, por que somos puros mixtecos, se acentúa cuando la mayoría de 
nosotros decidimos afiliarnos al Partido Comunista. Algunos mestizos nos 
gritaba esos indios, esos arrimados, casi nos querían escupir. Por que la 
Cruz Verde era muy unida. Sí éramos ochenta, ochenta formaditos para 
llegar a la oficina del partido comunista mexicano. Sí a las diez terminaba 
la reunión, los ochenta formaditos ir para allá. Por eso cada vez que 
pasábamos nos querían ponernos el pie. Nos gritaban y nosotros como 
borreguitos, agachaditos. Nos decía el maestro Othón no caigan en la 
provocación, no contesten. Y gritaban indios, malditos, y nosotros ahí nada 
más.”325 
 

Para el día de las elecciones, los priístas dispusieron lo necesario para actuar como 

siempre lo habían hecho pero en esa ocasión, los comunistas consiguen tener en cada una 

de la mayoría de las Comisarías a una persona que representara al Partido Comunistas. 

Decimos que solo en algunas Comisarías ya que en varias de ellas, los priístas tenían un 

férreo control sobre la población que difícilmente le permitían tener un representante de la 

oposición de izquierda en la casilla instalada en dicha comisaría. 

Ramón Villanueva nos narra como fue la sesión de computo de la elección municipal:  

“Ese día, había un cuate del PRI que en ese computo ya tenía todo 
preparado para voltearnos la tortilla, no? Con los tradicionales 
procedimientos, no? Robo de urnas, desaparición del padrón de votantes, 
hasta listas en que votaban los muertos, etc. Ahí juega un papel importante 
el señor Hermelindo Alatorre, más que los compañeros que vienen de 
Chilpancingo, como fue el difunto José Villanueva y Juan Manuel 
Hernández Gadea. Don Hermelindo Alatorre, esposo de la maestra 
Gudelia  Villavicencio, juega un papel importantísimo ya que el conocía a 

                                                 
324 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el 29 de abril de 2006. 
325 Entrevista de Sergio Sarmiento al licenciado Jaime Vivar en la ciudad de Chilpancingo el 15 de abril de 

2005. 
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la gente de casi todos los pueblos, como si conociera la palma de su mano. 
Y la de su pueblo ni se diga. Y el error del PRI, fundamentalmente  ahí fue 
que pusieron en los padrones que votó gente de Xochapa, de Lomazoyatl, 
de Tlahuapa, que ya había fallecido. Entonces, le preguntábamos a don 
Hermelindo Alatorre que ese día estaba con nosotros en el zócalo de 
Alcozauca: ‘Dinos si el que votó ya esta muerto’. Y él nos decía: ‘ese votó 
pero ya está muerto’ ese votó y no esta muerto’, ese votó y murió tal año’. 
Se sabía al dedillo a casi toda la gente de las comunidades. El presidente 
del Consejo Electoral era el señor Rodrigo Salazar. Con él no logramos 
ponernos de acuerdo y el paquete se fue al Congreso. Pero era obvio, era 
obvio que había habido un mal trabajo del PRI, muy sucio, confiados en 
que iban a ganar. Pero los tiempos estaban cambiando, no? Y la actitud de 
hasta Figueroa Figueroa fue respetar el triunfo del Partido Comunista.”326 
 

El trabajo de los profesores bilingües mixtecos y además comunistas se vio reflejado 

en el momento en que iban llegando las urnas electorales de las comisarías al centro de 

Alcozauca y donde se pronosticaba el triunfo del candidato del PCM. 

Cuando los resultados se dieron a conocer, los priístas no daban crédito a lo que 

estaba sucediendo. No podían creer que el candidato del PCM los hubiera derrotado por un 

buen número de votos. Y también, algunos comunistas no salían de su asombro al saber que 

por primera vez en la historia moderna de México el PCM hubiera derrotado al poderoso 

partido oficial. 

Felipe Vivar recuerda ese momento y dice:  

“Pero se empezó el trabajo, así como le digo. Se empezó a organizarse 
y este, ya se vino la elección pues en el ochenta. Se vino las elecciones y 
pues a la mejor fue una sorpresa para los priístas. Ganó el maestro Abel 
Salazar, ganó el maestro.”327 
 

Nicolás Néstor nos narra la sorpresa del profesor Abel Salazar:  

“Entonces  ya pasó, viene la elección y participamos. Cuando vino la 
elección, cero, cero al PRI, ganó el Partido Comunista. Y el profe Abel 
quedó sorprendido. ¿Y cómo que gané? ¿Si?”328 
 

Don Noyo tuvo que aceptar la derrota de su partido y a pesar de que se 

inconformaron por los resultados, al final de cuentas, la comisión electoral le dio el triunfo 

                                                 
326 Entrevista de Sergio Sarmiento a Ramón Villanueva en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 
327 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Felipe Vivar en Alcozauca el 30 de abril de 2006. 
328 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor el 29 de abril de 2006. 
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al profesor Abel Salazar Bazán. 

A partir de ese proceso electoral, la vida en el municipio no volvería a ser la misma. 

Lo que en un principio a pareció como diferencias de opinión entre familias se fueron 

profundizando al grado de que se dieron rompimientos familiares importantes. Pero no 

solamente se dieron divisiones importantes en el seno de las familias sino que también se 

produjeron fuertes tensiones en los jóvenes y sobre todo en las comisarías.  

El profesor Abel Salazar nos cuenta como se dio su relación con su contrincante:  

“Si, por cierto el Señor Reinaldo Herrera, que todavía vive y es 
priísta pues, este a él derroté. Que yo recuerde, fueron más de trescientos o 
cuatrocientos votos con los que le gané. Derroté al mero Reinaldo Herrera, 
el mero, mero que tenía la palabra aquí en todo el municipio y en el PRI. 
Ahora todavía esta y todavía lo siguen pero ya no como en aquel entonces. 
No nos enojamos por que incluso somos parientes. Somos de la misma 
familia de los Bazán y mi compadre y todo. No pasó de eso. No, nos 
quitamos el habla. El reconoció el triunfo y no me dejo de hablar.”329  
 

En esa ocasión el PCM conquista Alcozauca con una extraordinaria votación. Gana 

con 864 votos, es decir, el 87% de la votación. Aunque hay que decir que en ese proceso 

electoral la abstención fue del 82%. Según los datos oficiales el padrón en Alcozauca es de 

5,524 electores en 1980. En las elecciones de ese año votaron solamente 996 personas. El 

PRI obtuvo 132 votos y el PCM 864. Ningún otro partido recibió ningún voto y no se 

anularon votos.330 

Si bien es cierto que en ese momento del proceso electoral no hubieron mayores 

problemas entre los comunistas que habían ganado la presidencia municipal y los priístas 

que la habían perdido, también lo es que a partir de ese momento la vida social y política 

del Municipio de Alcozauca se alteraría para dar paso a nuevas relaciones sociales y 

políticas entre la cabecera y las comisarías. A Alcozauca se le abría un horizonte muy 

prometedor tanto en el plano de la política como en la vida cotidiana de la población 

mixteca. 

 

 

                                                 
329 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Abel Salazar Bazán en Alcozauca en 2004. 
330 VELAZQUEZ ALZUA, Alfonso, Elecciones municipales en el estado de Guerrero. 1977-1989, Tesis de 

licenciatura, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, cuadro número 2. 
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VI.- Los gobiernos de izquierda en Alcozauca: De los comunistas del PCM a la 

izquierda del PRD. 

En este apartado nos proponemos centrar nuestra atención en aquellos aspectos de los  

gobiernos municipales de izquierda que representan un cambio importante en la forma de 

gobernar y de hacer política en un municipio mayoritariamente indígena. No pretendemos 

hacer una revisión histórica de sus acciones y obras realizadas, como a la manera de los 

informes de gobierno, sino fundamentalmente poner el acento en aquellos puntos que 

muestran un quiebre en la lógica y dinámica de los gobiernos de extracción priísta.  

Para el análisis del periodo de 1981 que toma posesión el primer presidente municipal 

comunista de Alcozauca hasta 2005, año en que el PRD pierde el ayuntamiento ante el PRI, 

proponemos una periodización que esta dividida en tres etapas. Una de ellas la llamaremos 

los primeros pasos y contempla las presidencias municipales de Abel Salazar Bazán, 1981-

1983; la de Antonio Suárez Márquez, de 1984-1986; y la de Othón Salazar Ramírez de 

1987-1989. La segunda etapa la denominamos: a la mitad del camino o los problemas de 

identidad de la izquierda. Esta segunda etapa comprende los gobiernos de Antonio Suárez 

Márquez, 1900-1993, el de Javier Manzano Salazar, 1994-1996, y el de Jaime Vivar, de 

1997-1999. La tercera etapa la denominamos: los problemas de consolidación de la 

izquierda y las dificultades de su relación con los pueblos indígenas. Esta tercera etapa 

comprende la presidencia municipal de Javier Manzano, 2000-2002 y la de Afranio Salazar, 

de 2003-2005. 

Esta periodización nos ayuda a entender las diferencias de los gobiernos municipales 

de izquierda así como los diversos contextos en los que les toca gobernar el municipio. Pero 

además nos permite entender la lógica y dinámica que como gobiernos de izquierda los 

arrastra hasta llegar a perder la presidencia municipal en un momento en el que la izquierda 

representada por el PRD gana la gubernatura del estado de Guerrero. 

Con esta periodización también queremos dar cuenta como un proceso social y 

político arranca con toda una energía creativa e inventiva, aunque en ocasiones comete 

errores, pasa posteriormente a otras etapas en que el deseo de ensayar se diluye y se opta 

por transitar por senderos seguros, sin arriesgar demasiado. Consideramos que el proceso 

protagonizado por Alcozauca encuentra en los tres primeros gobiernos de izquierda los 

momentos de mayor dinamismo y creatividad y posteriormente los gobiernos que les 
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preceden subsisten gracias al capital político que se acumuló en esos años. 

Los gobiernos que continuaron bajo la bandera del PRD empezaron a padecer los 

vicios y las debilidades de una izquierda sin mucha convicción y poca claridad sobre el 

proyecto político de país al  que se aspira.  

 

VI.1.- La izquierda comunista en Alcozauca y la resistencia a prueba con Abel 

Salazar. 1981-1983. 

 

La toma de posesión del profesor Abel Salazar Bazán fue todo un acontecimiento 

político municipal, regional, estatal y nacional. Oposición, órgano del Comité Central del 

Partido Comunista Mexicano, publicó en su primera plana del número 364, del domingo 11 

de enero de 1981, “Alcozauca: primer ayuntamiento comunista.” 

Para reseñar el acontecimiento, Oposición envió a Elizabeth Macín y a Ramón 

Sosamontes a la toma de protesta del nuevo presidente municipal. En su reseña, que 

titularon Alcozauca, Gro., Primer Municipio Comunista, los enviados iniciaron su crónica 

de la manera siguiente: “Alcozauca de Guerrero, Gro., Primero de enero de 1981, -Es en las 

montañas del sur donde el Partido Comunista Mexicano conquistó su primer ayuntamiento, 

primer municipio que será gobernado por el pueblo. 

Triunfo  que se logró por la organización de los pueblos para defender sus derechos y 

su dignidad como seres humanos que le eran negados por los gobiernos priístas. Desde el 

20 de diciembre se inició la defensa del triunfo popular, cuando los pueblos se reunieron 

con la dirección del PCM para determinar las tareas y trazar una táctica. 

Y esa fue la de regresar a su pueblos y citarlos el primero de enero para tomar 

posesión del ayuntamiento aunque el Colegio Electoral negara la constancia de mayoría. 

En toda la montaña, el ambiente para defender esa victoria era entusiasta. Y con 

entusiasmo se procedió a organizar el viaje a Alcozauca. La cita fue la madrugada del 1° de 

enero en Tlapa para salir juntos, cooperando todos para rentar camionetas y camiones. 

Prevalecía un ambiente de fiesta y triunfo y solo la orden del tío de Figueroa de no rentar 

nada al PCM enfrió algo los ánimos. Pero aún así decenas de montañeses a pie y durante 

diez horas compartieron la alegría de los pueblos al saberse ya entonces que se reconocería 

el triunfo. En Alcozauca los contingentes fueron recibidos por los dirigentes comunistas y 
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por el diputado Othón Salazar entre vivas y porras al primer municipio comunista.”331 

La crónica señala que desde el día 31 de diciembre, la población de la cabecera 

municipal de extracción comunista estaba de fiesta y que los priístas todavía no asimilaban 

la derrota, hasta que al filo de la media noche el Colegio Electoral decidió entregar la 

constancia de mayoría al candidato del PCM. Resalta que después de la misa de Gallo, los 

comunistas fueron a la casa del candidato triunfador y le cantaron las Mañanitas. 

El reconocimiento del triunfo del PCM en Alcozauca se da en medio de una serie de 

negociaciones entre la dirigencia del partido, el Colegio Electoral del estado y por ende con 

el gobernador Rubén Figueroa así como con la Secretaria de Gobernación. Para destrabar el 

asunto, Othón Salazar y Arnoldo Martínez Verdugo, en compañía de otros miembros 

destacados del PCM  se entrevistan con Rodolfo González Guevara, subsecretario de 

Gobernación en tiempos de José López Portillo, para plantearle los resultados del proceso 

electoral. El funcionario federal les dice: “Adelante, el triunfo fue limpio Othón, no tengas 

cuidado, que todos los problemas fueran como este.”332 

Ante el reconocimiento del triunfo electoral, Macín y Sosamontes destacan que a lo 

largo de la mañana se juntaron muchas bandas de viento y comenzó una especie de verbena 

popular y que alrededor de las 11 de la mañana, los comisionados del PCM fueron por el 

profesor Abel para que encabezara la marcha de la victoria. Al mismo tiempo, anotan que 

en deferencia por el cargo, se invitó al presidente saliente Leonides Moctezuma Salazar del 

PRI para que estuviera en el acto de transmisión de poderes. Señalan que en el zócalo 

municipal había cerca de cuatro mil personas que estaban atentas a lo que iba suceder. En 

ese acto, Leonides Moctezuma leyó su último informe y el licenciado Enrique Camarillo, 

representante personal del Gobernador del estado dio respuesta a dicho informe. Acto 

seguido, el enviado del gobierno del estado dio posesión al profesor Abel Salazar como 

presidente municipal de Alcozauca.  

Después de que el profesor Abel Salazar rindió protesta como nuevo presidente 

municipal dio a conocer su plan de trabajo y su política a seguir durante los tres años que 

duró su mandato. 
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332 SALMERON, Javier, El municipio de Alcozauca es gobernado por la izquierda, tesis de licenciatura en 
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En su toma de posesión Abel Salazar dijo: “Tendremos muy en cuenta la democracia 

en el sentido de que los ciudadanos del municipio se organicen para participar en las 

decisiones de la política a seguir. Respetamos sus derechos, podrán exponer libremente  sus 

posiciones ante los problemas generales del municipio.”333 

Después de las palabras del presidente municipal, tomó el micrófono Ramón 

Sosamontes como representante del Comité Central del Partido Comunista Mexicano. En 

esa ocasión dijo: “Nosotros nunca hicimos promesas que nunca pudiéramos cumplir. 

Nuestra única promesa es luchar junto con ustedes y así lo hemos hecho y lo seguiremos 

haciendo.”334 

En su oportunidad Othón Salazar, diputado federal y representante del Grupo 

Parlamentario Comunista, afirmó: “No terminamos el trabajo. Al contrario, es el inicio de 

una etapa, es el punto de partida, tenemos un compromiso con Guerrero y con México. 

Debemos demostrar que los comunistas son capaces de gobernar  mejor que el PRI. El 

primer municipio comunista, Alcozauca, debe ser ejemplo a seguir y nosotros los 

comunistas trabajamos para que esto ocurra.”335 

La crónica de Oposición da cuenta de la fiesta que se inició después de la toma de 

posesión y de las primeras actitudes de las autoridades municipales tanto de la cabecera 

como de las comisarías. Lo describe de la manera siguiente: “Al finalizar el acto se inició 

una marcha de la victoria, a cuyo término hubo una comida popular en la que todos los 

asistentes comieron de lo que las compañeras organizaron con la cooperación del pueblo 

mismo. El jarabe mixteco se bailó por todas las calles; las canciones a Othón, a Abel y al 

Partido se cantaron hasta el anochecer, y al filo de las 20 horas comenzó la primera serenata 

popular  que brindó Abel a su pueblo. Luego vino la kermés bajo la Ceiba del zócalo. 

Después de la toma de posesión, en las comisarías de todas las comunidades se izaron 

banderas rojas. En el primer día de gobierno, el ayuntamiento en pleno se reunió para dictar 

su primer bando. Todos los ciudadanos tienen que cumplir con la ley. Todos los partidos 

serán respetados si a su vez respetan la voluntad de las mayorías y las leyes. El bando 

también ordenó que se despintaran las bardas y se quitaran del Palacio Municipal los 
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emblemas del PRI, para poner sólo las fotos y consignas de los héroes patrios. 

Al finalizar el histórico acto, el ayuntamiento, a través del representante del Comité 

Central, envió un saludo al secretario general del PCM y pidió al CC que no se olvide de 

estos pueblos que ahora confían en el Partido Comunista. Othón Salazar prometió volver 

para prestar toda su ayuda. Más tarde la comitiva se trasladó al pueblo de San José 

Lagunas, donde siguió la fiesta, como en todos los pueblos visitados. Y ya se empezaban a 

recibir peticiones de lejanos pueblos, que quieren pertenecer al municipio de Alcozauca de 

Guerrero, primer municipio comunista de México. Toca al PCM cumplir, avalar con hechos 

sus palabras. Cuando se rumoraba que el PRI tomaría el poder en Alcozauca, los mixtecos 

respondían con la mano en el machete; ‘Sólo las tortillas se voltean y nosotros no somos 

tortillas. Somos hombres libres. Somos comunistas’.”336 

Después de la toma de posesión, de la música, las canciones, los bailes, los cohetes y 

todo lo que sucedió ese primer de enero de 1981, parecía que la vida en el municipio 

seguiría el mismo rumbo que había venido teniendo de mucho tiempo atrás y que el 

gobierno municipal seguiría atendiendo los asuntos que tradicionalmente había atendido. 

Una vez que los comunistas del Distrito Federal dejan la cabecera municipal de 

Alcozauca, los comunistas alcozauquense intentan gobernar bajo una nueva lógica pero la 

fuerza de la inercia y la costumbre pero sobre todo los pocos márgenes de autonomía de 

que goza el municipio les impiden avanzar por senderos diferentes a los del PRI. Si a esto 

le agregamos que el PCM carecía de experiencia en torno a los gobiernos municipales pero 

sobre todo que no tenía una política partidista clara en torno a los gobiernos locales, se 

puede entender que los comunistas alcozauquense en el gobierno iniciaran sus primeros 

pasos de manera indecisa e inclusive empleando las lógicas del antiguo partido. 

El profesor Abel Salazar recuerda que cuando tomó posesión los priístas le hicieron 

entrega de todos los papeles del municipio y del mobiliario. También afirma que su partido, 

el PCM, no le entregó ningún plan de gobierno y mucho menos le dijo la manera en como 

iba a gobernar. Que llegó con las manos vacías y sin saber como gobernar como comunista. 

Además de eso, el profesor Abel Salazar se sentía solo por que en aquel entonces no había 

un comité o una organización partidaria que le ayudara en el gobierno. Afirma que el único 

que de vez en cuando iba a Alcozauca era el profesor Othón Salazar para ayudarlo.  El 
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presidente municipal dice:  

“Othón me aconsejaba. La ayuda que me daba consistía en decirme 
que debía de trabajar con el pueblo, no? Para el pueblo y todo eso. Si es lo 
primero, ese es el camino a seguir, digamos. Y ver realmente por que fuera 
realmente creciendo desde luego el mismo partido. Que fuera creciendo, 
invitando a más personas.”337  
 

Como presidente seguía haciendo lo que habían hecho los otros presidentes del PRI 

pero además de que no recibía orientación de su partido, Abel Salazar y su equipo de 

trabajo tuvieron que hacerle frente a las cosas que se presentaban en la administración 

municipal. Él dice:  

“Bueno pues ahí, ya nosotros mismos, comenzamos a ver lo que hacia 
falta, lo que se necesitaba hacer. Por que  ya, ya, estaba el municipio en 
nuestras manos y necesitábamos ya pensar, luchar para hacer mejor las 
cosas con los pueblos, depender de nosotros ya. Y algunas cosas le decía a 
mi compadre Othón cuando venía. Pero mejor hacíamos juntas públicas 
aquí en el municipio para ver como le hacíamos.”338  
 

Más allá de la euforia del triunfo comunista, la vida cotidiana en el municipio se 

desarrollaba de acuerdo a la lógica de los usos y costumbres regionales. El presidente tenía 

que atender asuntos que tenían que ver con la vida cotidiana como solicitudes de permiso 

para una fiesta familiar. La contestación del presidente era que se autorizaba dicha fiesta 

con un horario establecido y se recomendaba a los anfitriones no repartir demasiadas 

bebidas embriagantes a los asistentes para que no hubiera alteración del orden público. 

De la misma manera, el presidente municipal comunista tenía que fungir como 

mediador, en su carácter de representante del registro civil en la localidad,  ante conflictos 

conyugales. Ante las dificultades de las parejas, el presidente municipal tenía que mediar 

para que pudieran llegar a acuerdos ante la autoridad como el caso en el que “Cecilio 

Velásquez y Eufelia Vázquez acepta volver a unirse con su esposa, y que de ahora en 

adelante no le mezquinerá el mais(sic) sino al contrario, será más prudente con su esposa y 

la esposa por su parte de ahora en adelante, se portará mas amable con su esposo y vivirán 

aparte los dos ni se podrá meter con nadie ni tampoco la tía se puede meter con ella la 

sobrina. Viendo esta autoridad la conformidad entre las partes que se han reconciliado 
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correctamente, se procedió la presente acta de conformidad firmando las personas que en 

ella intervinieron.”339 

La fuerza de la costumbre se imponía a un presidente municipal de extracción 

comunista que contaba con pocos elementos para darle un giro a su actuación en todas las 

dimensiones de la vida en el municipio, incluyendo la vida cotidiana. Ante esta fuerza de la 

costumbre el nuevo presidente municipal quiso actuar a la manera tradicional con la gente 

del municipio, pero se topo con que había personas que estaban al pendiente de su 

actuación y que habían sido las que contribuyeron a su triunfo. Estas personas eran los 

maestros indígenas bilingües. 

Nicolás Néstor fue uno de los profesores indígenas que le reclamó al presidente 

municipal comunista su trato hacia la población mixteca y le recordó que la gente de las 

comunidades  votó por él por que esperaban un cambio y no la repetición de los abusos que 

habían cometido los gobiernos priístas. El profesor Nicolás Néstor lo dice así:  

“A nosotros no nos conocía. Yo sí tuve algunas discusiones con él, con 
ellos cuando llegaron al poder. Por que quisieron hacer lo mismo como los 
priístas. O sea el profe Abel quiso hacer lo mismo con una vecina que 
quería hablar con él y no pudo hacerlo por que no la quería recibir. 
Entonces nosotros le dijimos: ‘nosotros queremos cambios, por eso lo 
apoyamos a usted. Y es más usted ni se dio cuenta. Pero queremos que nos 
apoye pues, a los del pueblo’. Al principio decía no. Decía: ‘quienes son 
ustedes’. Pero después ya se dio cuenta.”340  
 

Pero además de esta actitud que no quería atender a la gente humilde, el profesor 

Abel Salazar quiso repetir lo que sus antecesores priístas hacían frente a un conflicto entre 

dos personas. En aquellos años, cuentan los que saben, que los presidentes municipales casi 

siempre le daban la razón a quien tenía más dinero o a la persona que era más conocida en 

las comunidades. 

Nicolás Néstor nos cuenta otra experiencia que tuvo al principio con el profesor Abel 

Salazar:  

“Hay un escrito en contra de él (el presidente municipal). Lo hizo uno 
de ahí, de mi pueblo. Por que también abusó, pues. Pero ese documento no, 
probablemente exista en el expediente pero no aquí sino en Chilpancingo. 
En ese documento se explica que el presidente municipal abusó de su 
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autoridad. El abuso consistió en que el señor de mi pueblo, Chimaltepec, 
tuvo un problema con otro señor y ya parece que no lo apoyó pues. Que 
más bien el profesor Abel Salazar se fue del lado de la otra persona que era 
más conocida o algo así. Es decir que favoreció a la otra persona. Eso fue 
en la época del maestro Abel.”341  
 

Los reclamos de ciertas personas a la actitud del presidente municipal comunistas 

comenzaron a surtir sus efectos en los miembros del ayuntamiento y poco a poco dejaron 

de actuar como lo hacían durante los gobierno del PRI en el municipio. 

Ricardo Pineda, profesor indígena bilingüe nos platica los cambios que el empezó a 

observar en el gobierno comunista del profesor Abel Salazar:  

“Durante el gobierno del profe. Abel si se dio un cambio en la 
atención a la gente, ya no había tantas maldades. De que antes, un 
borrachito, aunque no hiciera nada, lo metían al bote y al siguiente día, 
tenía que pagar. Eso era lo que hacían en Alcozauca. Ya cuando él estuvo 
se acabo todo eso, el atraco. Ya más o menos, la gente empezó a ver bien a 
la gente de los pueblos, por que es ahí donde bajan todos pues. Hay gente 
en los pueblos que bajan y toman y ya al borracho que se encuentra ahí 
tirado se lo llevan. Y así hubo un poco de cambio con Abel.”342 
 

En estas pequeñas cosas de la vida cotidiana de los habitantes de Alcozauca el nuevo 

gobierno comunista dio muestras de sensibilidad social y empezó a cambiar su actitud con 

la gente de los pueblos. Comenzó por atenderlos sin exigir dinero de por medio como lo 

hacían los priístas. Empezó por no castigar a los borrachos con cárcel o por multas sino 

llamándoles la atención para que se fueran a su casa y no escandalizaran en la calle. Solo en 

caso de escándalo y de que los familiares del borracho no se hicieran cargo de él, las 

autoridades municipales se lo llevaban a la cárcel y lo soltaban hasta el día siguiente que se 

le había pasado la borrachera. 

Estas cuestiones que eran muy frecuentes en la vida cotidiana del municipio fueron 

encontrando una nueva respuesta por parte de los comunistas de Alcozauca pero había otras 

que debían de atender y que tenían que ver con la relación con las autoridades estatales y 

las dependencias federales así como con la convivencia de los militantes del PRI.  

Para los comunistas de Alcozauca fue más difícil conseguir ayuda de su partido para 
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encontrar respuestas a sus vínculos con los gobiernos federal y estatal debido a que el PCM 

en 1981 se encuentra sumergido en un proceso de fusión con otras fuerzas políticas de 

izquierda y del que surgirá un nuevo partido político. Además, el apoyo de Othón Salazar 

se reducirá ya que el diputado federal aceptó la candidatura de su partido, el PCM, a la 

gubernatura del estado de Guerrero. 

Entonces, lo único que tenían los comunistas del ayuntamiento de Alcozauca eran los 

resolutivos de la Convención Electoral del PCM que había tenido lugar en 1979 y que 

formaban parte de la plataforma electoral de los candidatos en ese año.  

En esos documentos se establecían las reivindicaciones políticas y la número tres 

correspondía al tema de los municipios. En ese documento se establece que: “Los partidos 

de la Coalición de Izquierda luchan por reformas constitucionales y legales que otorguen a 

los municipios el derechos de gozar, sin restricciones ni condiciones, de una parte mayor de 

los recursos fiscales de los gobiernos estatales y federal. Además, luchan activamente 

contra los cacicazgos, por la intervención de los ciudadanos en la vida municipal y la 

ampliación de las facultades políticas de los ayuntamientos. Continuarán pugnando, al 

mismo tiempo, por la formación del estado del Valle de México y sus correspondientes 

municipios.”343 

Con estos documentos tan generales, los comunistas en el gobierno de Alcozauca 

pocos elementos tenían para establecer nuevas relaciones con las dependencias federales y 

estatales. Si a esto le agregamos que los responsables del PCM en el estado de Guerrero 

estaban más preocupados por la represión del gobierno de Rubén Figueroa, los 

desaparecidos por la guerra sucia, el hostigamiento a la UAG, entre otros temas, es 

entendible que sobre el  asunto municipal solo lograran establecer como  parte del 

programa de lucha del PCM en el proceso electoral de ese año: “Por la democratización y el 

respeto al municipio libre.” 

Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del PCM, reconocía en una reunión en 

la que estuvieron presentes los 5 presidentes municipales con los que contaba el partido en 

ese año de 1981, 5 regidores y 7 diputados locales, que era necesario educar a las masas 

para crear una fuerza revolucionara para enfrentarla al sistema. “Y además propuso varias 

cuestiones entre las que destacó un plan para acabar con el analfabetismo en los municipios 
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comunistas para demostrar que somos portadores de soluciones distintas.”344 

Ante este panorama, el profesor Abel y sus compañeros de partido tuvieron que 

aprender sobre el camino a responder a las actitudes autoritarias del gobierno de Rubén 

Figueroa y de las dependencias del gobierno federal. Pero sobre todo, tuvieron que 

enfrentar la reacción  del PRI en la vida política de las comunidades ya que habían sido 

ellas las que al final de cuentas le dieron el triunfo al PCM. 

De entrada, el gobierno estatal le negó recursos directos al nuevo ayuntamiento y solo 

dejó que administrara los que tradicionalmente venía recaudando como eran los derecho de 

piso a los comerciantes que se asentaban los días de plaza, los impuestos a los comercios 

establecidos, los ingresos por servicios como registro civil, etc., multas, entre otros. 

Aunado a las dificultades económicas, el nuevo gobierno comunista tuvo que 

empezar a gobernar en un sitio distinto al palacio municipal que el edificio antiguo requería 

de una reparación mayor.  

La obra que implicaba la restauración de los arcos del edificio municipal así como el 

cambio de todo el techo fue ejecutada directamente por el gobierno estatal, a través de la 

oficina de Fortalecimiento Municipal, y que cada fin de semana enviaba el salario de los 

trabajadores a través de un funcionario del estado.  

No obstante que el municipio no recibía recursos financieros para ejecutar obras por 

el mismo, como lo hacen hoy en día la mayoría de los municipios del país, lo cierto es que 

Alcozauca era atendido por una serie de dependencias federales y estatales que aplicaban 

una serie de inversiones en determinadas obras de varias de sus comunidades. 

Un ejemplo de esto es el Programa Integral para el Desarrollo Rural, PIDER, que en 

1981 ejecutaba una serie de obras en el municipio de Alcozauca y en las que participaban 

una importante cantidad de dependencias federales. En este caso PIDER informaba que la 

SAHOP tenía programado en Caminos Rurales el tramo Alcozauca-Tlalixtaquilla con un 

costo de $3, 200, 000.00 y que abarcaba 25 kilómetros. Además tenía el programa de 

mejoramiento de la vivienda que implicaba $2. 301,000.00 para 68 viviendas. Por su parte 

CAPCE, en el rubro de educación básica primaria para niños, aseguraba que invertiría 

$199, 000.00 en la comunidad de Coyuxtlahuac para atender a 200 alumnos. El INI tenía un 

programa para la infraestructura para el desarrollo ganadero en Alcozauca, Amapilca y 
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Xochapa con un costo aproximado de $ 55, 000.00 que beneficiaría a 41 socios. FIDEPAL, 

en su programa de abasto regular y comercialización de productos básicos para el 

desarrollo de la economía popular, aseguraba invertir $3,269,000.00 en varias comunidades 

como San José Lagunas, Almolonga, San Vicente Zoyatlán, Lomazoyatl, y Xochapa.345 

Además de estos recursos que llegaban vía la federación, el gobierno del estado 

realizaba una serie de obras en el municipio que implicaban obras en algunas comunidades. 

En ese mismo año de 1981, en el informe del PIDER se establece que el gobierno del 

estado invertía $ 937,700. 00 para la educación básica primaria para niños y para el abasto 

regular y compra de productos básicos para el desarrollo de la economía popular, con la 

característica de que el municipio debía de aportar un porcentaje. 

El municipio tenía una serie de ingresos por cobro de derecho de piso durante la 

puesta de la plaza los días domingo, multas, herraje de animales, servicios municipales 

entre otros que le permitían tener una serie de egresos que le permitían cubrir una serie de 

gastos así como pagar la nómina del personal administrativo.346 

Solo a manera de ejemplo se encontró en al Archivo del Ayuntamiento un documento 

de la Tesorería Municipal del 31 de enero de 1983 en el que se describe el presupuesto 

general de egresos de ese mes y que ascendía a la cantidad de $ 63,625.00 En este 

documento se puede observar las cantidades que reciben mensualmente los miembros del 

ayuntamiento desde el presidente municipal hasta los policías e intendentes. En el se 

establece que el presidente municipal percibe mensualmente $ 9,000.00, el síndico 

procurador $ 6,000.00, el Secretario municipal, $6,000.00, el tesorero municipal $6,000.00, 

un intendente $5, 000.00, el comandante $ 6,000.00, y los policías (3) $ 15,000.00. Estos y 

otros rubros del presupuesto de egresos hacen el total de $ 63, 625.00.347 

Además de estas cuestiones presupuestales en las que se tiene que poner de acuerdo 

con su tesorero, el presidente municipal debe elaborar un presupuesto anual ante el 

Congreso del estado así como una serie de trámites ante las autoridades federales para 

responder a una serie de problemáticas que se presentan en el aspecto educativo, como por 

ejemplo que un profesor no asiste a impartir sus clases o solo lo hace unos cuantos días a la 
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semana. O también el que la autoridad debe atender a técnicos de las diversas secretarias de 

estado que van a realizar algún trabajo en el municipio, entre muchas otras cosas que se 

presentan en el día a día de la administración municipal. 

No obstante los documentos encontrados en el Archivo Municipal, el profesor Abel 

Salazar sostiene:  

“Después ya comenzamos hacer nuestras juntas, ya surgió desde 
1980, yo derroté aquí al PRI. Estuve gobernando 81, 82 y 83. Por cierto 
como decía usted de la cuestión económica muy mal. Yo levante el portal, 
ya estaba el portal, ya estaba el portal muy viejito de puro adobe. Yo lo 
tuve que tumbar todo y hacerlo como está ahorita, si? Pero todos esos 
trabajos sociales, digamos, este nunca llegó un recurso así, nunca. Venían 
desde Chilpancingo a pagar, a pagar a los peones, a los ingenieros, a todos. 
Ellos venían directamente de allá. Pero repito, yo trabaje sin un centavo, 
yo me estuve sosteniendo así. Los compañeros no tenían paga. Yo les decía 
compañeros, este, es lo que es más grande es que ya derrotamos al PRI y de 
aquí en adelante vamos a seguir trabajando pero fuerte con nuestras 
juntas. Cuando yo iba a las juntas a Chilpancingo, iba yo gastándome de 
mi dinero. Lo único que tuve suerte, vamos a llamarle así, fue que como 
maestro me siguieron pagando esos tres años pero de  la presidencia no.”348 
 

Ante la carencia de recursos, el presidente municipal debía acudir a la solidaridad 

internacional que veía en Alcozauca una pequeña luz de esperanza por la irradiación del 

socialismo en México. Un ejemplo de esto es el mensaje de agradecimiento que envía el 

presidente municipal, Abel Salazar Bazán, a los miembros de “Solidaridad Popular 

Francesa” por los noventa mil pesos que el mes de mayo de 1982 donó al municipio para la 

construcción de un auditorio en el edificio municipal y que por acuerdo del pueblo  se le 

llamaría La Marsellesa. El profesor Othón Salazar fue quién hizo entrega de ese dinero en 

un acto público en el zócalo del municipio en donde se congregaron cientos de 

alcozauquenses y que recibieron con aplausos y alegría dicho recurso. De la misma manera 

debía responder a las invitaciones que le hacían organizaciones afines a su posición 

ideológica como las que le hacía el Movimiento Revolucionario del Magisterio.349 

A partir de su periodo como presidente municipal, el profesor Abel Salazar empezará 

a enfrentar un problema con las comisarías que con el tiempo se agudizaría. El asunto con 

las comisarías radicaba en que la presencia del nuevo partido había provocado la división 
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de las comunidades entre los simpatizantes del PCM y los del PRI.   

Hasta antes de la llegada de los comunistas no había este problema por que había el 

entendido que todos los habitantes de las comisarías eran priístas aunque pocas voces 

hubieran ejercido su derecho de voto por ese partido. Pero con la llegada de los comunistas 

a las comisarías la población se dividió y comenzaron a presentarse problemas serios por 

que los priístas aseguraban que las autoridades municipales no solo no nos lo atendían sino 

que los excluían de los programas gubernamentales.  

No tuvo que pasar mucho tiempo para que el nuevo ayuntamiento comunista 

empezara a enfrentar la alteración de la vida cotidiana de sus comunidades al tratar los 

priístas de consolidar sus posiciones en aquellas comisarías en donde su presencia era 

fuerte pero sobre todo el intentar minar las fuerzas comunistas en aquellas localidades en 

donde se había detectado una copiosa votación a favor del PCM. 

Como los comunistas habían logrado conquistar la presidencia municipal gracias a la 

participación electoral de las comisarías pero sobre todo por el convencimiento de los 

principales del pueblo, los priístas se dieron a la tarea de disputar el control de esa 

estructura de gobierno comunitaria. Para ello, los priístas hicieron trabajo con los 

principales para convencerlos de que los ciudadanos de sus comunidades deberían de 

volver a votar por su partido. Les aseguraban que de convencerlos, recibirían apoyos del 

gobierno. 

Para tratar de recuperar el terreno perdido, los priístas contaban con el apoyo del 

gobierno del estado que, violando la ley, les canalizaba recursos para realizar gestiones en 

aquellas comisarías en donde existía un pequeño grupo de sus simpatizantes. 

Los problemas en las comisarías empezaron a presentarse hacia finales de ese año de 

1981 ya que el cambio de autoridades generalmente ocurre los primeros días del mes de 

enero del año siguiente. En algunas comunidades, la elección de las autoridades se empieza 

a efectuar hacia el mes de noviembre y durante todo el mes de diciembre para que en el mes 

de enero el presidente municipal les entregue el bastón de mando en una ceremonia en el 

palacio municipal. En las comunidades más lejanas, el PRI conservaba un mayor control de 

la población y de sus principales como era el caso de San Miguel el Grande que estaba en 

ese tiempo a unas 7 horas de camino a pie y 5 a caballo, por que no había carretera para 

llegar allá. Al principio eran pocas las comunidades que presentan una división entre 
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priístas y comunistas pero conforme pasan los años y la izquierda da muestras de continuar 

en el gobierno, las dificultades aumentarán y no habrá comisaría que no esté dividida entre 

ambos bandos. 

Para contrarrestar esta actitud del PRI, el ayuntamiento comunista le exigió al 

gobierno del estado que los recursos que canalizara al municipio lo hiciera a través de las 

instancias legalmente constituidas y que controlara a los priístas para que no estuvieran 

haciendo el papel de gestores de las comisarías ante los dependencia estatales.  

Como estos reclamos no eran atendidos por el gobierno de Rubén Figueroa, los 

comunistas dieron un gran paso al invitar a los líderes de las comisarías que habían votado 

por ellos a reuniones públicas del ayuntamiento para informales de la situación por la que 

atravesaba el municipio ante las actitudes del gobierno del estado y de los priístas. 

El hecho de que los comunistas en el gobierno del municipio volvieran los ojos a las 

comisarías no fue una concesión gratuita a las comunidades. Fue el resultado de la 

exigencia de aquellos maestros bilingües mixtecos que le apostaron al PCM y que 

esperaban un cambio, aunque fuera mínimo, en la relación entre la cabecera municipal y las 

comisarías que habían decidido ejercer su derecho al voto, y habían votado en 1980, pero 

sobre todo el deseo de que fueran tomadas en cuenta en las decisiones municipales. 

El maestro bilingüe, Nicolás Néstor, nos platica como fue que le planteó al profesor 

Abel Salazar la importancia de tomar en cuenta a las comisarías:  

“El hecho de abrir la discusión en la toma de decisiones de las 
cuestiones municipales a las comisarías fue sin lugar a dudas el mayor 
aporte de los comunistas de Alcozauca al proceso de democratización del 
municipio. Ante los ataques del gobierno estatal y las actitudes prepotentes 
de los priístas, el gobierno comunista recurrió al apoyo de las comisarías 
afines a él. Aunque no hubiera recursos y mucho menos obras que ejecutar 
en las comunidades, las comisarías se sentían satisfechas por el único hecho 
de ser tomadas en cuenta en las decisiones que tomaba el ayuntamiento.”350 
 

Los miembros del Partido Comunista se sentían seguros de su fuerza al convocar a las 

reuniones a líderes de las comisarías e informales de la situación por la que atravesaba el 

municipio. Lo que no sabían los comunistas de la cabecera municipal de Alcozauca, 

fundamentalmente mestizos, es que este trato se traduciría con el paso de los años en un 

                                                 
350 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el 29 de abril de 2006. 



 354

factor de desencuentro que los llevaría a la pérdida de la presidencia municipal. 

Otro aspecto relevante del primer gobierno comunista de Alcozauca, y el único por 

que después de 1981 el PCM desapareció para dar vida al Partido Socialista Unificado de 

México, PSUM,  fue su presencia en eventos de carácter nacional y estatal.  

El profesor Abel Salazar platica que como presidente municipal de Alcozauca fue 

invitado a las reuniones que el Presidente José López Portillo organizaba y a las que se les 

llamaba durante su sexenio, “Reuniones de la República”. El presidente municipal dice que 

asistió a la III, IV y V de dichas reuniones. Es decir que estuvo presente en la III Reunión  

de la República que se llevó a cabo en el puerto de Veracruz. En esa ocasión habló en 

nombre de los presidentes municipales Bertha Hernández Rodríguez del municipio de 

Emiliano Zapata. La IV Reunión de la República fue en Hermosillo Sonora y ahí habló 

Arnulfo Villaseñor, presidente municipal de Guadalajara. La V Reunión de la República 

fue en Guadalajara, Jalisco, y habló el presidente municipal de Mexicali, Eduardo Martínez 

Palomera. Como se puede observar, el presidente municipal comunista de Alcozauca no 

figuró entre los presidentes que tomaron la palabra frente al Presidente de la República. 

Asegura que de cada estado de la República asistían tres presidentes municipales y 

que a él, lo mandaron llamar a las tres reuniones desde que tomó posesión del cargo. 

Cuenta que antes de las Reuniones, los llevaban a un lugar en el que los instruían para 

elaborar los documentos que deberían leer frente al Presidente de la República y en el que 

se tenían que poner de acuerdo quien sería el encargado de leerlos. Es importante anotar 

que no obstante que el presidente municipal participó en las tres últimas Reuniones de la 

República, en ninguna de las tres pudo leer algún documento de los elaborados por los 

presidentes municipales a pesar de ser representante de una corriente ideológica y de un 

partido que gracias a la reforma electoral, a la LOPPE, había ganado el primer municipio 

comunista del país. Y también es importante destacar que las crónicas periodísticas de esa 

época, no resaltan o no dan cuenta de la presencia del primer presidente municipal 

comunista del país. 

Pero el profesor Abel Salazar también fue invitado a otros eventos como por ejemplo 

al natalicio o la muerte de Vicente Guerrero en el municipio de Cuilapan de Guerrero del 

estado de Oaxaca. A ese evento asistieron todos los presidentes municipales del estado de 

Guerrero y no pronunció ningún discurso. 



 355

En donde si se le dio la oportunidad de dirigir unas palabras fue en el evento de 

despedida a los presidentes municipales salientes del estado de Guerrero que les ofreció el 

gobernador entrante el licenciado y profesor, Alejandro Cervantes Delgado. En esa ocasión, 

el profesor Abel Salazar le dio las gracias al señor gobernador por la invitación, le envió un 

saludo de parte del municipio comunista de Alcozauca y le pidió, en medio de puros 

presidentes municipales priístas, que controlara a los miembros de su partido por que 

estaban cometiendo una serie de tropelías para las elecciones municipales que se iban a 

llevar a cabo en ese año de 1983.351 

El año de 1983 se convierte en un momento muy importante en la vida política de los 

comunistas alcozauquense ya que se enfrentaran a varios retos que tienen que ver con el 

refrendo de su triunfo que como PCM lograron en 1980, su sobrevivencia como corriente 

política por que dejaran de ser comunistas y se convertirán en socialista al crearse el PSUM 

y por que tendrán que sufrir los últimos embates del gobierno de Rubén Figueroa para 

recuperar la presidencia municipal de Alcozauca. 

Se inicia el año con el segundo informe que rinde el profesor Abel Salazar a los 

habitantes de Alcozauca el primero de enero de 1983. Así es reseña el acto en que el 

presidente municipal socialista rinde su informe: “Muy temprano comenzaron las 

actividades del profesor Abel a la una de la mañana, después de asistir a la misa de año 

nuevo, la cual fue auspiciada (sic) por el padre canadiense que ya tiene un año en el pueblo; 

parientes, amigos y gente del pueblo se dieron cita a las puertas de la casa del presidente 

municipal para felicitarlo con motivo de cumpleaños número sesenta con las tradicionales 

Mañanitas, lo que desde la toma de posesión es costumbre. 

Más tarde, a partir de las seis de la mañana comenzó a recibir las comisiones de los 

pueblos encabezados por sus respectivos comisarios municipales los cuales le felicitaron 

por su onomástico y reiteraron su apoyo al ayuntamiento comunista. 

A las doce horas, acompañado de sus colaboradores y gente del pueblo fueron a la 

presidencia municipal –como se acostumbra- se dirigió al jardín donde  ya era esperado por 

un buen número de personas que lo recibieron con aplausos.”352 

En su informe el profesor Abel Salazar denunció que las obras que dependencias del 
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gobierno estatal y federal tenían programadas con un costo de $37,753,00 pesos en el 

municipio no se habían cumplido. Destacó el avance de un 60% de las reparaciones en la 

escuela secundaria federal y de un 80% en la escuela primaria Amado Nervo. De la misma 

manera informó de las obras importantes que se venían haciendo en el municipio como por 

ejemplo la rehabilitación de la carretera Alcozauca-Alpoyecalcingo y de la brecha 

Alcozauca-Tlalixtaquilla. También habló de la suspensión inexplicabe que sufrieron las 

obras de introducción de agua a los pueblos de Xochapa, Tlahuapa y San José Lagunas. 

Para finalizar habló de la importancia de su ayuntamiento socialista, de su conducta 

con la gente y de las elecciones de ese año. Abel Salazar dijo: “Se dice que dentro de una 

año habremos de repetir: referente a esto puedo decirles que ningún Ayuntamiento priísta 

borrará la violencia como forma de gobierno, nosotros si. Ningún indígena, ninguna 

persona de esta cabecera podrá afirmar que el Ayuntamiento fue déspota, prepotente y 

altivo. Hoy afirmamos que la democracia y el socialismo triunfarán. 

Los hombres nos equivocamos, cometemos errores, pero la historia no se detiene y 

los humilde triunfarán y este país será de ellos. Por eso, hoy más que nunca ¡Viva 

Alcozauca! ¡Viva la Democracia! ¡Viva el Socialismo! ¡Viva México!”353 

Después de su informe, no iba pasar mucho tiempo en que el presidente municipal 

enfrentara una situación política muy difícil en el proceso de elección de los comisarios. En 

ese año de 1983, el PRI está convencido de que para derrotar al PSUM en las elecciones 

para presidente municipal era necesario contar con el apoyo mayoritario de las comisarías 

del municipio. Para ello, el PRI debía de controlar a los nuevos comisarios que en ese año 

de 1983 se elegirían.  

En el mes de enero de 1983, el conflicto en las comisarías se desbordaría ya que el 

PRI  contaba con apoyos importantes en el gobierno del estado. Ante esta situación, el 

PSUM denunció una serie de ataques que sufría el municipio pero sobre todo destacaba la 

intervención de importantes políticos del anterior gobernador, es decir, Rubén Figueroa 

Fiogueroa. 

Así es informaba en su número 51: “El ayuntamiento democrático de Alcozauca es 

blanco permanente de ataques por parte del PRI, que no puede asimilar el que lo haya 

ganado desde hace dos años el ex Partido Comunista Mexicano. 
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 Resulta que también a raíz de las elecciones en las comisarías municipales del 

pasado 9 de enero, agentes de gobernación estuvieron en todas las comunidades de 

Alcozauca, donde desarrollaron actividades de intimidación hacia los ciudadanos con el fin 

de imponer a miembros del PRI como comisarios municipales, a lo que la población, que 

ya conoce lo que es la democracia, se opuso enérgicamente. Aquí el PSUM logró 15 de las 

20 comisarías municipales. 

Sin embargo, el PRI  pretende que le reconozcan las que no obtuvo como son los 

casos de Altamira, Tlahuapa, Xochapa, Xonzacatlán (sic), Cuyuxtlahuac, Almolonga e 

Ixcuinatoyac.”354 

En ese mismo artículo, Así Es denunciaba que el director de gobernación de 

Guerrero, el señor Jesús Ramírez Guerrero, le había comunicado al presidente municipal de 

Alcozauca que el diputado Rubén Robles Catalán (que por cierto fue asesinado el año 

pasado de 2006) le había presentado un escrito en el que solicitaba la destitución del alcalde 

si no reconocía los triunfos de su partido. Así Es aseguraba que los enemigos de Alcozauca 

eran: Jesús Ramírez Guerrero, director de gobernación, ya  que era cómplice del ex 

gobernador Rubén Figueroa, Rubén Robles Catalán, coordinador del congreso local, era 

enemigo de la Reforma Política, Antelmo Ávila Buenfil, presidente municipal de Tlapa, 

entre otros. 

Después de esos incidentes, los priístas volvieron a la carga en la comunidad de 

Xochapa y el domingo 24 de abril,  en un acto en el que los pesumistas inauguraban su 

comisaría municipal fueron atacados con armas de fuego en el que Plácido Olivera García 

perdió la vida en la balacera. En ese mismo acto resultaron heridos Amado Guadalupe 

Avilés, Serafín Evangelino López, Faustino Armenta Ortega,  Sabina Andrade Alatorre y 

los policías municipales Martín Rosendo Pablo y Ceferino  Mendoza. 

La muerte del pesumista Placido Olivera fue repudiada por las fuerzas políticas de 

izquierda tanto a nivel estatal como nacional. El Grupo Parlamentario del Partido Socialista 

Unificado de México que tenía como coordinador a Rolando Cordera Campos denunciaba 

el ataque a los pesumistas en un desplegado en el que decía: “En enero pasado, nuestro 

partido ganó las elecciones de comisariado (sic) municipal en Xochapa. El municipio 

reconoció este triunfo pero el gobierno del estado avaló al candidato priísta que había 
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perdido. El domingo 24, cuando se estaba inaugurando el nuevo edificio del comisariado 

(sic) municipal de Xochapa, un grupo de pistoleros encabezados por Fabián García Leal, el 

candidato del PRI que perdió las elecciones, y por Belén Villanueva Andrade, cacique en 

esa zona, comenzaron a destrozar el automóvil del dirigente del PSUM en la Montaña. 

Cuando gente del pueblo y varios miembros de nuestro partido protestaron por esa 

agresión, fueron recibidos a balazos.”355 

En ese mismo documento, el Grupo Parlamentario del PSUM anunciaba que el día 29 

de abril saldría una marcha de Alcozauca para llegar el 1° de mayo a la ciudad de Tlapa con 

el fin de conmemorar el día de los trabajadores y por la dignidad de los pueblos indígenas. 

Para que esta marcha cumpliera con sus objetivos, exigían al gobernador del estado las 

garantías necesarias para ese acto, exigían castigo a los responsables e informaban que 

asistiría una representación de la dirección nacional del PSUM a dicho evento.  

La marcha salió el 29 de abril  rumbo hacia la ciudad de Tlapa. El propósito era 

conmemorar el primero de mayo pero sobre todo denunciar la política del PRI en el 

municipio así como castigar a los responsables de los acontecimientos en Xochapa. Para 

ese evento, el PSUM invirtió una parte importante de su capital político por que a la marcha 

asistieron diputados federales y locales. Pero además, el PSUM realizó un gran trabajo 

político en las comisarías por que consiguió que convocara a la marcha a cerca de 500 

personas de las veinte comisarías del municipio.  

Así Es envió a cubrir la marcha a Concepción del Rocío que hizo una crónica de 

mucho color en la que resaltó la presencia de los indígenas mixtecos y de algunas mujeres. 

La enviada escribe: “La marcha pesumista, nutrida de comuneros de 20 poblados que 

forman el municipio de Alcozauca (el primer municipio socialista), salió el viernes 29 de 

aquel pueblo –que alguien bautizó como la Atenas de Oriente- encabezada por el presidente 

de este ayuntamiento, Abel Salazar, y por Othón Salazar, líder natural de estas 

comunidades mixtecas y amuzgas. Unos 500 alcozauquenses decididos a todo bordearon 

río y las montañas, sin importarles la falta de comida o agua, pero con un espíritu de lucha 

que es fuerte, que la propia miseria los oprime. 

Con el huarache raído, los estómagos semivacíos, el niño cargando en la espalda, 

vinieron a exigir lo que por derecho les corresponde. Bajo el intenso sol caminaron los 
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pobladores de los Barrios de Cruz Verde, las Mesitas, Cerro Azul, Ixcuinatoyac, Altamira, 

Chimaltepec, Amapilca, entre muchos otros.”356 

Durante la marcha la reportera entrevisto a varios de los marchistas y las respuestas 

fueron muy interesantes. A la pregunta de que por qué estaba en la marcha uno le contestó: 

“Por nuestra raza, para que aiga otros trabajos. Queremos cambiar nuestra situación. El PRI 

nos trata mal. Exigimos que nos vean como gente. Otro dice: Quiero que diga usted que 

aquí nos morimos de hambre, comemos tortillas con sal.”357 

Una de las mujeres en la marcha, Gaudelia (sic) Villavicencio, maestra por 20 años 

en Alcozauca, dice: “En Xochapa los priístas nos han agredido, nos apedrean, retienen los 

fertilizantes para repartirlos a aquellos que son sus serviles y a los del PSUM no les dan por 

pertenecer a un partido de lucha.”358 

Otra de las marchistas, Miroslava Vergara dice: “Nosotros no conocemos la leyes de 

Lenin, pero estamos entregadas a la lucha. Trabajamos con el partido para ver cambios, por 

eso apoyamos a nuestro presidente municipal Abel. El es un hombre sensible y nos 

escucha.”359 

Una vez que la marcha llegó a la ciudad de Tlapa, dio inicio a un mitin en el que 

participaron varios oradores. Rolando Cordera Campos, coordinador del Grupo 

Parlamentario del PSUM bautizó a la marcha como la Marcha de la dignidad  y en el mitin 

dijo: “Esta marcha ejemplar representa una esperanza para México … Frente a la 

podredumbre política del PRI y los caciques hay un camino ancho, que es la organización 

firme y decidida, consciente y democrática… La palabra socialismo les pertenece a ustedes 

… Montaña Roja quiere decir justicia, libertad, igualdad. Esto es Rojo. Para los priístas 

Rojo quiere decir sangre derramada.”360 

La presencia del coordinador del Grupo Parlamentario del PSUM fue muy 

significativa para la lucha de los pesumistas de Alcozauca pero sobre todo representó una 

atención muy especial de la corriente a la que pertenecía Rolando Cordera Campos en 
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dicho partido. No fue gratuito que Rolando Cordera insistiera en denominar a la región 

como la Montaña Roja en ese acto. La atención especial en torno a La Montaña se verá en 

unos meses después cuando llega a Alcozauca un grupo de biólogos encabezados por Julia 

Carabias. 

En el acto también intervinieron el diputado federal por Guerrero, Florentino Jaimes, 

el diputado local, Juan Manuel Hernández, el presidente municipal de Alcozauca y Othón 

Salazar. En esa ocasión, Othón Salazar desarrolló un largo análisis de la situación de los 

pueblos de la montaña y dijo: “Algún día nos harán caso. Hoy, mañana, pasado, a nuestros 

hijos o a nuestros nietos. ¡Un día esta maldita vida cambiará! Nosotros no tenemos nada 

contra el blanco. Vemos la lucha no contra un color, nos interesa que el ideal 

revolucionario haya enraizado en la lucha del indio y en su corazón.”361 

Después de esa marcha que tuvo repercusiones a nivel nacional, Julia Carabias se 

interesa por la región de la Montaña para hacer un trabajo académico y político. Ramón 

Villanueva nos comenta el interés de Julia por la Montaña:  

“Y ya, a partir de esa marcha, me habla Julia Carabias y me dice 
pues que quieren venir a apoyar las cosas. Yo le contesté: ‘en la Montaña 
hay mucho que hacer pero si quieres vamos a Alcozauca’. Y vienen a 
Alcozauca. Y ya venimos, no? Los traigo yo, pues guiando. Y yo a partir de 
esos momentos me quedo más en Alcozauca.”362 
 

No obstante la demostración de fuerza que hizo el PSUM en la marcha del 29 de abril 

al primero de mayo de Alcozauca a Tlapa, los priístas no dejaban de insistir en su intento de 

destituir al presidente municipal Abel Salazar. Para esto contaban con todo el apoyo del 

director de gobernación estatal Jesús Ramírez y los diputados locales priístas. El PSUM 

denunció en mayo de 1983 que la Cámara maquinaba un dictamen que daría conocer en ese 

mes con el fin de decidir si el presidente municipal de Alcozauca permanecía o no el  cargo. 

Además, el diputado local pesumista denunciaba que el juez que conocía la causa de 

Xochapa había liberado a 9 de los involucrados en el asesinato de Plácido Olivera y que 

solo había quedado preso Bonifacio  Rodríguez como el presunto asesino del militante del 

PSUM. 

Para evitar que el presidente municipal de Alcozauca fuera destituido, el PSUM 
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elaboró un documento en el que se acusaba al PRI  de ser el responsable de la muerte del 

pesumista de Xochapa y en el que aseguraban que no permitirían la destitución del 

ayuntamiento. El documento fue firmado por todos los comisarios del municipio y fue 

entregado a la Cámara Local. 

En el marco de la tensión entre PRI y PSUM, los pesumistas denunciaron la agresión  

con armas de alto poder que sufrió, Fidencio Reyes Basurto, dirigente de su partido en 

Buenavista por parte de Gonzalo y Margarito Basurto Olivera, mientras regaba su parcela.  

Esta agresión, Así Es la publico de la siguiente manera: “Los presuntos homicidas, 

sembradores de amapola, droga cultivada por algunos protegidos de los caciques, acusaron 

al fallecido de haberlos denunciado ante la Procuraduría General de hacer tal cultivo 

prohibido, luego de que dicho cultivo  había sido ya destruido por miembros de dicha 

dependencia.”363 

Juan Manuel Hernández, dirigente del PSUM en el estado aseguró que ese hecho era 

falso y que el problema de fondo era la discrepancia política entre los miembros del PRI 

que intentaban por todos los medios enfrentar a los militantes de su partido. 

El periodo de sesiones de la Cámara Local terminó en el mes de mayo sin que se 

hubiera dado a conocer el dictamen que supuestamente una comisión de dicha Cámara 

elaboró con el fin de esclarecer los hechos en Xochapa donde resulto muerto un militante 

del PSUM. 

Ante esta situación el PSUM planteaba que se abriera un periodo de sesiones 

extraordinario con el fin de discutir el caso de Xochapa y para que se castigara a los 

responsables, que para esas fechas habían conseguido su libertad bajo fianza. El PSUM 

insistía en la discusión del tema ya que preveía que el PRI lo volvería a sacar en cualquier 

momento con el objetivo de mantener a la defensiva a los pesumistas. 

Después de este problema, los pesumistas del país concentraron su atención en la 

realización de su II Congreso Nacional. Una vez que terminó el evento, Juan Hernández, 

exsecretario general del PSUM en Guerrero envió una carta al periódico PUEBLO del 

estado en la que  formuló varias acusaciones contra miembros de dicho partido. En esa 

carta, Juan Hernández plantea que “hay que combatir la corrupción del PSUM” al que 

considera un partido “electorero” debido a los vicios que se manifiestan en su seno. 
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Los pesumistas guerrerenses consideraban que este tipo de afirmaciones eran un 

golpe bajo para el PSUM en vísperas de realizarse elecciones para presidentes municipales 

y diputados locales. 

En esa misma carta, Juan Hernández denuncia a varios de sus compañeros que 

aplican la antidemocracia y que manipulan al partido para fines personales. A quienes 

acusaba el exsecretario general del PSUM eran a Othón Salazar, Efraín Bermúdez, Pablo 

Sandoval, Zenón y Cirilo Santibáñez, Moisés Alonso y Adelfo Arbola. A Othón Salazar lo 

acusaba de reunirse frecuentemente con Rubén Figueroa y nunca informar al partido. El 

exdirigente suponía en que en esas reuniones se negociaban cosas del partido. 

Los delegados al II Congreso Nacional del PSUM le exigieron al exsecretario general 

que rectificara  sus declaraciones, que además las consideraban, calumniosas, y lo 

conminaban a que asumiera una actitud partidaria y que buscara la unidad de todos los 

pesumistas.  

Una vez superados el problema en Xochapa y las dificultades que provocaron la 

decrlaciones del exdirigente en el estado, los comunistas de Alcozauca empezaron a buscar 

a la persona indicada para refrendar el triunfo de 1980. 

Es en medio de este proceso cuando un grupo de biólogos, investigadores de la 

UNAM, llega al municipio de Alcozauca con el fin explícito de realizar investigaciones 

sobre los recursos naturales de la región pero además de poder cristalizar sus inquietudes 

políticas. Existen dos versiones sobre la fecha de llegada de los biólogos de la UNAM al 

municipio. En un libro escrito por Julia Carabias, Carlos Toledo y Enrique Provencio, 

Manejo de Recursos Naturales y Pobreza Rural, se dice que el equipo de investigadores 

llegó en 1984 como parte del Laboratorio de Ecología de la Facultad de Ciencias de la 

UNAM. También existe la versión de Carlos Toledo que sostiene que la gente de Julia llegó 

casi al finalizar el periodo del presidente Abel Salazar, es decir a finales de 1983. 

Carlos Toledo cuenta cómo es que llegan a Alcozauca y por qué es que se involucran 

en la lucha política:  

“Nosotros éramos un grupo de biólogos recién egresados de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM y que habíamos estado participando, 
principalmente, en el movimiento estudiantil pero sobre en el sindical. Era 
el momento de la formación de los sindicatos de la UNAM y 
principalmente el SPAUNAM. Nosotros formábamos parte de un grupo 
que se llamaba Consejo Sindical y teníamos inquietudes políticas. Como 
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parte de este grupo, ingresamos al proceso de constitución del Partido 
Socialista Unificado de México, PSUM. Cuando se formó el partido, 
algunos compañeros nuestros como Rolando Cordera, Gustavo Gordillo, 
Arnaldo Córdoba, estuvieron en aquella primera marcha que se hizo de 
Alcozauca a Tlapa. En esa ocasión, tuvieron la oportunidad de conocer el 
movimiento de Alcozauca y al maestro Othón Salazar. Rolando y ellos 
regresaron muy motivados, muy impresionados por la calidad del 
movimiento social de Alcozauca, por la personalidad del maestro Othón. 
Pero sobre todo, reconocieron que había un importante movimiento social 
ahí en la Montaña y que tenía realmente una gran trascendencia. Entonces 
Rolando nos comentó a Julia Carabias y a mí que por qué si teníamos 
inquietudes en términos de la profesión por que no nos dábamos una 
vuelta por acá (por Alcozauca). Y entonces fue cuando conocimos al 
maestro Othón. Me acuerdo muy bien en casa de Julia, ya hace muchos 
años. Y buscamos que las inquietudes políticas que teníamos nosotros, 
como jóvenes profesionistas, como biólogos, las tratáramos de encauzar en 
una cosa que se vinculara con la política de acá. Y entonces nos decidimos 
venir para acá. Venimos por ahí a finales de 83, a mediados de 83. Tuvimos 
la ocasión de conocer cuando estaba terminando el periodo del maestro 
Abel Salazar. Le expusimos el proyecto, le dijimos que teníamos interese de 
venir a trabajar, en desarrollar nuestra actividad  profesional y en 
colaborar con este importante proceso que era el primer ayuntamiento 
comunista. Venimos entonces Julia Carabias, Javier Caballero, Pepe 
Arellano, Cristina y otros compañeros. Empezamos a diseñar los trabajos 
académicos y de investigación pero estaba justamente el momento en el que 
estaba terminando el periodo del maestro Abel y entonces hicimos la 
siguiente reflexión: ‘si queremos colaborar con este proceso del 
ayuntamiento socialista y vienen las elecciones y venía justamente el 
proceso donde iba a competir el maestro Toño, entonces, nosotros llegamos 
a la siguiente conclusión; que deberíamos primero pues garantizar que el 
ayuntamiento socialista de Alcozauca tuviera continuidad para poder 
desarrollar nuestro trabajo y decidimos incorporarnos a las tareas ya sea 
de carácter político-electoral para apoyar el proceso y para que tuviéramos 
la posibilidad de que el ayuntamiento tuviera continuidad para seguir las 
investigaciones’.”364 
 

Para nuestro interés, tomamos como cierta la afirmación de Carlos Toledo de que 

llegaron a finales del periodo del profesor Abel Salazar para iniciar los protocolos de 

investigación pero ante el hecho de que sus trabajos tuvieran continuidad, decidieron 

ponerse su camiseta de militantes pesumistas. Esto significó que los proyectos de 

investigación se dejaran para después, una vez que ganara el candidato del PSUM Por tal 
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motivo es hasta cierto punto entendible que Julia Carabias, Enrique Provencio y Carlos 

Tolero, en el libro de referencia establezcan como fecha de arranque del proyecto el año de 

1984. 

Es importante recordar que el equipo de investigadores universitarios era comandado 

por la maestra Julia Carabias Lillo y al principio su financiamiento central era otorgado por 

la UNAM y el gobierno del estado de Guerrero. Debido a que en 1988, el grupo de 

biólogos obtiene el Reconocimiento a la Acción de la Sociedad en Materia de Ecología-

1987, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, la empresa 

Bacardí y el Instituto Nacional Indigenista se crea el Programa de Mejoramiento de 

Ecosistemas y de la Montaña de Guerrero y un año después, 1989, se constituye el 

Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos, PAIR-UNAM. Este Programa 

contó con recursos aportados por la SEDUE, el INI, la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, SARH, la Secretaría de Pesca; los gobiernos de los estados de Guerrero, 

Oaxaca, Michoacán y Durango; la Fundación Interamericana, el Programa Nacional de 

Solidaridad y la empresa Bacardí y Compañía, encabezada por su presidente Isaac 

Chertorivski y su vicepresidente Guillermo Cordera. PAIR fue un programa muy 

importante para la UNAM no sólo por los recursos financieros captados sino por el impacto 

académico en la Facultad de Ciencias en la que muchos estudiantes de biología se 

graduaron realizando tesis de licenciatura y posgrado en el seno de dicho programa. 

Como ya lo hemos visto la llegada de Julia Carabias es el resultado de una 

conversación entre Othón Salazar y Rolando Cordera que queda muy impresionado por la 

marcha de Alcozauca a Tlapa que organizó el PSUM del 29 de abril al 1 de mayo de 1983. 

Pero además es producto de la negociación con el gobierno del estado, encabezado por 

Alejandro Cervantes Delgado. Ramón Villanueva explica la manera en que se ponen de 

acuerdo estos actores para facilitar la llegada del equipo de Julia:  

“La llegada de Julia, yo creo que es resultado de una platica de 
Rolando con Othón y con el gobierno del estado, vía Álvaro Urreta. Tú 
sabes muy bien que los compañeros mapaches tienen esa capacidad y esa 
influencia, no? Nosotros no podemos meternos como partido directamente, 
ni el gobierno nos va a dar nada como partido. Bueno, pues, entonces 
metamos un proyecto académico, vía gobierno, es decir, vía Desarrollo 
Rural en donde está Álvaro Urreta. Othón ya está de acuerdo en darles 
todo su apoyo y va. Yo creo que estuvo bien, no? No fue negativo, no? Al 
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contrario, no? Ayudó mucho en su momento.”365 
 

Como se entenderá entonces, PAIR fue algo más que un programa académico para 

sus impulsores. Fue un espacio que les permitió tener una influencia política importante en 

las regiones en las que trabajaban así como proyectarse en el escenario político nacional. El 

hecho de que PAIR no fuera un programa exclusivamente académico es reconocido por sus 

diseñadores cuando afirman: “Como ya se ha mencionado, no se trata sólo de un proyecto 

académico de investigación, sino que partiendo de ésta se busca llegar a la formulación de 

recomendaciones de política para el manejo integral  de los recursos y para el desarrollo 

rural, probando dichas recomendaciones en acciones específicas realizadas con los 

productores.”366 

Sin detenernos demasiado en todo lo que implica el PAIR, es necesario apuntar 

algunos elementos que nos permitan entender sus objetivos y las prácticas de sus 

integrantes en la región de la Montaña, particularmente en el municipio de Alcozauca. 

Julia Carabias, Enrique Provencio y Carlos Toledo, sostienen en el libro Manejo de 

Recursos Naturales y Pobreza Rural, “que es posible articular una política rural que 

responda coherentemente a objetivos sociales, productivos y ambientales. Aún más, 

pensamos que dichos objetivos son complementarios en la medida que la ausencia de 

alguno de ellos genera dinámicas que distorsionan la relación entre los grupos agrícolas y 

su entorno, desatando procesos que conducen a la insustentabilidad social o natural del 

modelo productivo. Por ello proponemos la necesidad de una reformulación de la estrategia 

de desarrollo rural en la cual se incorpore la dimensión ambiental de la que ha carecido. 

Dicha transición puede apoyarse en la experiencia de aquellos grupos de productores 

que mantienen prácticas agrícolas coherentes con el medio ambiente y en el quehacer de los 

técnicos que durante mucho tiempo han trabajado en el campo, pero también tiene que 

apoyarse en estudios que permitan identificar, probar y reproducir opciones viables para el 

desarrollo rural sustentable. Estos estudios son necesarios debido a que las anteriores 

investigaciones en el campo se guiaron fundamentalmente por objetivos productivos, y en 

menor medida por los sociales, pero siempre dejando de lado, salvo en el caso de 

                                                 
365 Entrevista de Sergio Sarmiento a Ramón Villanueva en Tlapa de Comonfort en 2006. 
366 CARABIAS, Julia; PROVENCIO, Enrique y Carlos TOLEDO, Manejo de recursos naturales y pobreza 

rural, México: FCE/UNAM, 1995, reipresión, p.36. 



 366

programas marginales, la dimensión ambiental de la producción rural.”367 

Dentro de los planteamientos del PAIR resalta el que se refiere a revalorar el papel 

que desempeñan los propios grupos organizados para superar la pobreza. PAIR reconoce 

que al Estado le toca jugar un papel importante en la política de desarrollo tanto en los 

aspectos económicos como sociales pero asegura que para evitar el paternalismo es 

necesario promover la autogeneración del desarrollo. Para conseguir esto, PAIR sostiene 

que es importante propiciar la participación de las agrupaciones de productores, los comités 

sociales, y otras formas de organización. Pero precisa que esta participación no debe 

considerar sólo el aporte de recursos, sino sobre todo consistir en la toma de decisiones 

acerca del tipo de y forma de las iniciativas y programas para enfrentar la pobreza. 

Desde esta perspectiva es entendible que aparte de las instituciones gubernamentales, 

académicas y de la iniciativa privada que participan en el programa, a través de personal 

técnico, lo hicieran también organizaciones de productores. Esto significaba que para el 

PAIR era muy importante la existencia de organizaciones de productores en las regiones y 

comunidades en las que ubicaría a un equipo de investigación. La idea consistía en que las 

organizaciones campesinas y las comunidades organizadas se convertirían no sólo en las 

interlocutoras de los investigadores universitarios sino que además serían los sujetos con 

los que se probarían las propuestas elaboradas por los  estudiosos. Una vez que productores 

e investigadores probaran los resultados de la investigación se harían recomendaciones a 

los responsables de las instituciones encargadas del ramo para que tomaran las medidas 

necesarias y las tradujeran en políticas públicas. 

El planteamiento académico de PAIR es consistente y hasta cierto punto es entendible 

que haya elegido el municipio de Alcozauca para ubicar a uno de sus grupos de 

investigación por que en ese lugar el PSUM estaba ensayando una serie de procesos 

sociales y se tenía la expectativa de que la constitución de una organización campesina 

cristalizara. Los diseñadores de PAIR deciden enviar a un buen número de investigadores al 

municipio encabezados por Rafael Obregón. Además de Rafael Obregón en el equipo de 

trabajos agrícolas llegaron: Adolfo González, Lydia Martínez y María del Carmen Rojas. A 

Salvador Hernández le tocó la asesoría del diagnóstico pecuario. Las investigaciones de 

etnobotánica las realizaron Alejandro Casas, Jorge Cabrera y Juan Luis Viveros. En los 
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trabajos de restauración ambiental participaron: Vicente Arriaga, Virginia Cervantes, 

Rosalba  Landa y Araceli Vargas. A Teresita Arias le tocó realizar el diagnóstico de uso de 

la leña. Las investigaciones y proyectos de acuacultura estuvieron a cargo de Elizabeth  

Gaviño, Gerardo Guzmán, Miguel Ángel Mijangos, Rocío Rodiles, Avelino Rodríguez y 

Laura Villavicencio. En el área socieconómica participaron Yolanda Hernández, Raúl 

López, Leticia Merino y Mauro Rodríguez. En total 23 investigadores del PAIR en el 

municipio de Alcozauca. Resulta curiosa que en esta lista elaborada por Julia Carabias, 

Carlos Toledo y Enrique Provencio no aparezca una persona clave del equipo de PAIR que 

no solamente realizó investigaciones en el municipio y las publicó sino que además se 

quedó a vivir por varios años y se convirtió en funcionario del ayuntamiento. Nos estamos 

refiriendo al biólogo Carlos Toledo Manzur que estuvo viviendo por más de seis años en el 

municipio de Alcozauca junto con su esposa María del Carmen Rojas y su hija Jimena. 

Con todo ese equipo de investigadores, los pesumistas alcozauquenses se dieron a la 

tarea de elegir a la persona que pudiera repetir el triunfo de los comunistas pero ahora con 

la bandera del PSUM. 

Para la elección del candidato a presidente municipal que supliera al maestro Abel 

Salazar, los comunistas mestizos de la cabecera municipal intentaron hacer lo mismo que 

hicieron la primera vez que contendieron por la presidencia. Los miembros del PCM, 

principalmente los mestizos de la cabecera municipal, se reunieron para proponer nombres 

de los probables candidatos. Querían hacerlo como lo habían hecho la primera ocasión en 

que participaron políticamente bajo las siglas del PCM. Lo que no se esperaban, era que los 

líderes de las comisarías, es decir, los profesores bilingües, pidieron que se les tomara en 

cuenta en la elección del candidato. 

A diferencia de la primera vez, los profesores bilingües señalan que para la elección 

del candidato a presidente municipal que sustituyera al profesor Abel Salazar pudieron 

participar en la consulta y resaltan que no fue una tarea fácil ya que nadie quería aceptar el 

cargo. Cuentan que anduvieron hablando con varias personas hasta que platicaron con el 

profesor Antonio Suárez Márquez que no es originario del municipio de Alcozauca sino de 

Acatempa, un pueblo de la ciudad de Iguala que llegó como profesor en 1970 a la escuela 

de Lomazoyatl. 

La importancia del proceso de elección del candidato de la izquierda a la presidencia 
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fue que en esa ocasión ya no recayó en un pequeño grupo de comunistas mestizos como 

había sido la primera ocasión sino que ahora habían participado los líderes de las 

comisarías que con sus votos les habían dado el triunfo a los comunistas. Pero algo más 

importante que eso fue que en la planilla fueron integrados algunos miembros destacados 

del magisterio bilingüe que tenían ascendencia social en las comisarías. Si bien es cierto 

que a la cabeza de la planilla en esta contienda estaba un mestizo, también lo es que a partir 

de ese momento el puesto de síndico correspondería a un maestro bilingüe o por lo menos 

una de las regidurías.   

Los profesores indígenas bilingües mixtecos apoyaron como candidato al profesor 

Antonio Suárez Márquez y lo convencieron, junto con la gente de la cabecera, para que 

contendiera por la presidencia municipal solo que en ese año de 1983 ya no sería con las 

siglas del PCM sino con las PSUM. En este proceso electoral, el candidato del PSUM contó 

además con la participación decidida de un grupo de investigadores universitarios. 

Dicen los que saben que la gente de las comisarías volvió a votar por el candidato del 

PSUM  por que en el emblema del nuevo partido se conservó la hoz y el martillo y el rojo 

era el color de su bandera.  

 

 

VI.2.- El gobierno de Antonio Suárez: de la resistencia a los ensayos de nuevas 

formas de gobierno. 1984-1986. 

 

 

Después de su derrota en 1980, los priístas de Alcozauca buscan recuperar a como 

diera lugar la presidencia municipal Aun cuando buscan la revancha, los priístas de ese 

momento se conducen en la contienda política en un marco de civilidad una vez que no 

prosperaron en sus intenciones de destituir al presidente municipal y menos de provocar a 

los pesumistas para generar violencia en el municipio.  

Para enfrentar al candidato del Partido Socialista Unificado de México, los priístas 

eligen a un joven, originario de la cabecera municipal que recién había regresado hacer su 

servicio social en la clínica de la localidad. El doctor Enrique Herrera era un joven 

estudiante recién egresado de la facultad de Medicina de la UNAM que ante la oportunidad 
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de elegir el lugar donde quería realizar su servicio social decidió retornar a su terruño. 

Enrique Herrera no era cualquier doctor ni cualquier estudiante que se había ido a la 

ciudad de México a realizar sus estudios profesionales. Era, nada más y nada menos, el hijo 

de Don Reinaldo Herrera Bazán, el candidato del PRI que en 1980 el profesor Abel Salazar 

había derrotado en una contienda electoral histórica y que mucha gente identificaba como 

uno de los caciques del  municipio. 

Como  joven que era, el médico Enrique Herrera, estaba interesado en los problemas 

de su localidad pero a diferencia de otros jóvenes estudiantes que radicaban en la ciudad de 

México que se identificaron, primero, con las propuestas del PCM y después con las del 

PSUM, el hijo de Don Reinaldo se mantuvo en las filas del PRI sin mostrar una militancia 

activa.  

Enrique Herrera dice que cuando el llegó a la cabecera municipal a lo único que se 

dedicó fue realizar su práctica médica que consistió en desarrollar campañas sanitarias y de 

vacunación en la mayoría de las comisarías del municipio. Asegura que él no estaba 

interesado en las cuestiones políticas y mucho menos de partido. Que él quería terminar su 

servicio social y titularse para hacer una especialidad. Pero que debido a su labor y al 

reconocimiento social que tenía su familia en el municipio, un grupo de priístas se le acercó 

cuando estaban próximas las elecciones para presidente municipal para proponerle la 

candidatura del PRI a dicho puesto.  

El joven pasante nos dice: 

“Llegué en el ochenta y dos aquí. Me vengo a Alcozauca muy 
animado pues venía a mi pueblo. Llegué aquí al Centro de Salud. Yo fui el 
segundo médico que estuvo en el Centro de Salud. Pues llegué con todas las 
ganas y todos los ánimos de trabajar. Al ser de Alcozauca pues no había 
tanto ausentismo laboral. Yo me amanecía, me dormía y todo el tiempo 
estaba en el Centro de Salud. Pienso que hice un muy buen trabajo como 
pasante. Nos íbamos a las comunidades. Fuimos los primeros que 
empezaron a vacunar casa por casa para llevar un censo estricto de niños. 
O sea, le echamos todos los kilos en el servicio social. Hicimos un buen 
servicio social. Termino el servicio social aquí en mi pueblo y ya estaba la 
situación política. Pensaba irme a seguir estudiando. Me interesaba hacer 
una residencia en cirugía. Estaba haciendo planes en el 83, cuando veo un 
grupo de gente de Alcozauca que se me presentan y me dicen: sabe qué, 
queremos que tú seas el candidato, te vamos a apoyar. Queremos que tú 
seas el candidato a la presidencia municipal.”368 
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Sostiene Enrique Herrera que en un principio no aceptó la candidatura pero que ante 

la insistencia de la gente decidió ser el abanderado del PRI a la presidencia municipal de 

Alcozauca y contender contra el candidato del PSUM, el profesor Antonio Suárez Márquez. 

A decir de algunos la ventaja que tenía Enrique era que el profesor Antonio Suárez no era 

nativo de Alcozauca, a diferencia de él  que si era originario de la localidad pero que 

además era integrante de una de las familias más importantes y reconocidas de la cabecera.  

La contienda electoral entre el PRI y el PSUM de ese año se da en un contexto muy 

diferente al de 1980 ya que en ese año el gobierno estatal lo encabezaba Alejandro 

Cervantes Delgado que se presentaba como un gobernador negociador y conciliador, 

diferente a Rubén Figueroa Figueroa, y en la presidencia de la República estaba Miguel de 

la Madrid Hurtado, un tecnócrata que estaba más preocupado por las finanzas 

internacionales y que tenía poca experiencia en el arte de la negociación política. 

Enrique Herrera reconoce que se dejó llevar por la gente y que no tenía ninguna 

experiencia política como para contender con el PSUM.  Afirma:  

“Me convencen sin tener ninguna experiencia política en nada y nos 
lanzamos a la campaña política. Al final estuve contendiendo con el 
maestro Antonio Suárez. Fue un momento para mí demasiado corto, no 
supe ni como lo supe asimilar. Se llega el momento de la elección y por la 
situación que venían pasando, la formación del PSUM, el día de las 
elecciones perdemos por pocos votos, no fueron ni ciento cincuenta.”369  
 

El doctor Enrique Herrera reconoce su inexperiencia en la política y acepta que fue 

objeto de una intriga política del gobierno estatal para contener el avance de los socialistas 

en la Montaña y limitarlos al municipio de Alcozauca. El hijo de Don Noyo revela que el 

día de las elecciones estaba en contacto permanente con Celso Villavicencio, funcionario 

priísta de la región de la Montaña, para mantenerlo al tanto de los acontecimientos del 

proceso. 

El candidato del PRI nos dice:  

“Que de pronto se entera que la casilla de Xochapa no se instala y es en donde 

tenía asegurado 300 votos para el PRI. Ante esa situación, le informa a Celso 

Villavicencio de que era necesario hacer algo para recuperar los votos de dicha casilla. 
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Asegura que el funcionario del PRI le dice que no se preocupe que se alterarían los 

resultado en Zoyatlán y para ello, él se encargaría de recoger las boletas electorales y 

tirarlas al mar para desaparecerlas. Le informa que además el tiene un helicóptero 

contratado por el gobierno del estado para hacer la operación y que todo saldría bien 

y que no se preocupara, que gobernador estaba al pendiente de las elecciones en 

Alcozauca. Resulta que Celso Villavicencio recoge los paquetes de Zoyatlán en donde 

había ganado el PSUM y los sustituye por otro, en el que los resultados favorecen al 

PRI. Todo iba bien hasta ese momento, pero resulta que Celso Villavicencio no tira los 

paquetes favorables al PSUM al mar sino que “curiosamente” los tira en la parcela de 

Reinaldo Martínez, simpatizante de los socialistas, que de manera inmediata 

comunica a sus correligionarios la noticia y por tal motivo nos echan atrás las 

elecciones. Reconozco que yo había confiado en Celso Villavicencio de que tiraría los 

paquetes al mar pero resulta que no y lo que hace es aventarlos a una parcela de un 

simpatizante pesumista. Posteriormente fui con el gobernador para preguntarle qué 

había sucedido pero nunca recibí explicaciones. Pienso que fui utilizado para una 

maniobra política.”370 

Esta manera de hacer política en el estado de Guerrero ya se la sabía el padre del 

joven doctor. Don Noyo Herrera asegura que le advirtió a su hijo que no creyera en todo lo 

que le dijeran los políticos de la región.  

Don Reinaldo Herrera dice:  

“Yo presentía que algo no iba a salir muy bien. Aunque yo confiaba que el 

gobierno nos apoyaría también tenía mis dudas. Sabía que querían tener controlado a 

Othón y mantener su influencia en su municipio para que no fuera más allá. Cuando 

me enteré del acuerdo con Celso Villavicencio de cambiar las urnas, me dio mala 

espina. Yo le dije a mi hijo, ten cuidado por que no te vayan hacer una trampa. Y 

como sucedió. Cuando me enteré del asunto, la única explicación que tenía era por la 

inexperiencia de mi hijo.”371 

La experiencia de ese proceso electoral, lleva al joven doctor a decepcionarse de la 

política. El PRI intenta  hacer valer resultados en algunas comisarías con los que 
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supuestamente aventajaría el PSUM pero al final de cuentas, la autoridad electoral decide 

anular algunas casillas como por ejemplo las de Xochapa. Recordemos que en el mes de 

abril de 1983, en dicha comisaría había habido un enfrentamiento entre priístas y 

pesumistas con un muerto y varios heridos. Para que digiriera la derrota, el gobierno le 

ofrece un trabajo en Acapulco pero el Dr. Enrique Herrera decide dejar todo e irse a 

trabajar a Estados Unidos. 

El hijo de Don Noyo nos dice:  

“Yo era muy joven y no sabía donde estaba metido. Pero como tenía 
trabajo en las comunidades. No fueron más de ciento cincuenta votos. 
Entonces hubo, ah, usted ya sabe como se maneja la política. Que se anulan 
las casillas de Xochapa. Bueno fue un escándalo eso y perdimos. Entonces 
yo al no tener experiencia política me decepcioné y, bueno, me pregunto yo 
que estoy haciendo aquí. Y en ese momento se me presenta la oportunidad 
de irme a Estado Unidos. Llego con mi esposa y le digo: sabes qué esta 
situación política no es para mí, no la entiendo todavía. Me voy a Estado 
Unidos a pesar de que ya veo como premio de consolación que me dicen: 
quieres trabajar, vente a Acapulco. Y yo les digo: saben qué yo ya no 
quiero saber nada de esto. Y fue así como me fui con mi familia a Estados 
Unidos.”372  
 

El proceso electoral se desarrolla sin demasiados contratiempos y la planilla 

encabezada por el profesor Antonio Suárez Márquez gana las elecciones de 1983 con lo que 

refrendaba el triunfo del PCM de 1980 solo que ahora lo hacia con las siglas del PSUM. El 

hecho de que el profesor Antonio Suárez Márquez no fuera originario del municipio no fue 

un impedimento y mucho menos un obstáculo para ser candidato y ganar la presidencia 

municipal. El profesor  es originario de un pueblo que se llama Acatempa, en el estado de 

Guerrero. De muy chico, su mamá lo llevó a vivir a la ciudad de Iguala y ahí fue donde 

creció y estudio en el Centro Regional de Educación Normal. Cuando terminó sus estudios 

normales, al profesor lo mandan al municipio de Alcozauca, particularmente a la 

comunidad de Lomazóyatl, con una población mayoritariamente mixteca que no hablaba el 

español.  En esa comunidad estuvo un año y posteriormente lo envían a la comunidad de La 

Luz de Juárez, del municipio de Tlalixtaquilla, que alguna vez perteneció a Alcozauca. En 

esa comunidad su población es mestiza y por lo tanto habla el español. Un año después al 

profesor Antonio Suárez lo nombran director de la escuela primaria Amado Nervo que está 
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en la cabecera del municipio de Alcozauca. En ese lugar se casa con la profesora Otilia 

Peláez  que es integrante de una de las familias importantes del centro del municipio 

Esta decisión de contraer nupcias con la maestra Otilia Peláez lo coloca en una 

posición importante en el círculo de las familias alcozauquenses que hace que se olvide, por 

un tiempo, su origen. Pero además cuenta con el respaldo del profesor Othón Salazar y de 

los maestros bilingües que ven en él la oportunidad de gobernar el municipio sin ser 

originario del centro del municipio. 

El profesor Othón Salazar decide apoyar al maestro Antonio Suárez no obstante que 

reconoce que no tenía una filiación comunista. Pero los maestros bilingües deciden 

apoyarlo no tanto por que fuera o no comunista sino por que en algún momento de la lucha 

magisterial de 1979 lo vieron en las filas del movimiento.  

La sospecha del profesor Othón sobre la militancia comunista del maestro Antonio Suárez 

es corroborada por el candidato del PSUM  a la presidencia municipal cuando revela que él 

votó  por el PAN  como un signo de oposición. Esta revelación nos la platica el profesor  

Antonio Suárez de la manera siguiente:  

“Yo cuando voté por primera vez, voté por el PAN por que en Iguala, 
cuando íbamos a salir de la Normal nos obligaron a votar por que sino no 
nos daban plaza. Y en ese entonces observe cómo el PRI trataba a los 
candidatos del PAN. Les apagaban la luz cuando sus actos o sea que les 
boicoteaban sus trabajos de campaña. En ese tiempo de Echeverría con 
Morfín, Efraín Morfín, entonces, según el PAN era el partido de oposición 
de ese tiempo. Y desde ahí yo traigo ya también mi forma de pensar. 
Nunca he votado por el PRI. Por eso digo mi primer voto fue por el 
PAN.”373 
 

El maestro Antonio Suárez reconoce que a pesar de estar casado con una mujer 

originaria de la cabecera municipal no fue invitado a participar en las primeras reuniones 

cuando un grupo de 15 o 20 integrantes del PCM eligieron al profesor Abel Salazar para ser 

candidato de dicho partido a la presidencia municipal de Alcozauca. Además, tampoco fue 

considerado al iniciar el proceso de elección del candidato del PSUM al terminar el periodo 

del primer presidente municipal comunista. Antonio Suárez cuenta que los dirigentes del 

PSUM se reunieron para buscar el candidato de su partido y que él no estaba en dicha 

reunión. Se enteró que algunos de los dirigentes lo estaban proponiendo pero sin 
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consultárselo a él. Recuerda que estaba en su casa y fueron algunos dirigentes del PSUM 

para preguntarle si estaba interesado en ser el abanderado de dicho partido. Según el 

profesor Antonio Suárez les contesto que si estaban seguros que él podía ser el mejor 

candidato de los socialistas y que lo iba a pensar.  

El profesor Antonio Suárez sostiene que fue el trabajo que hizo al frente de la escuela 

primaria Amador Nervo pero sobre el empuje que le dio a la creación de la escuela 

secundaria en la cabecera municipal lo que peso más en el ánimo de los socialistas para que 

decidieran hacerlo su candidato a la presidencia municipal. La constitución de la secundaria 

en el municipio no fue una tarea fácil.  Un año antes de que cristalizara la idea, un grupo de 

profesores de la escuela primaria crearon una secundaria por cooperación con el propósito 

de que la Secretaría de Educación Pública la incorporara posteriormente. Cuando ya estaba 

en marcha dicha secundaría, el  comité de la escuela inició las gestiones para su 

incorporación con el apoyo de los profesores Othón  Salazar y Lorenzo Curiel que tenía una 

cartera en el Sindicato Nacional de Maestros. La respuesta de las autoridades fue 

transformar el Centro de Integración Social número 10, que estaba en la cabecera, en 

Secundaria Técnica. Esto no resolvió el problema por que las autoridades establecieron que 

la Secundaria Técnica debía inscribir a alumnos que hablaran una lengua indígena. No lo 

resolvió por que una parte importante de los jóvenes del centro de Alcozauca no hablan 

más que el español y es en las comisarías en donde la gente habla el mixteco. Ante esta 

situación, los maestros junto con Othón y Lorenzo insistieron ante las autoridades de la 

conveniencia de contar con una secundaria general. Su respuesta fue positiva pero con la 

condición de que se abriera con dos grupos. Para conseguir esto, los profesores y en 

particular el maestro Antonio Suárez se dieron a la tarea de recorrer las comunidades para 

convencer a la gente que se inscribiera en la secundaria general y de esta manera conseguir 

la constitución de dicha institución en la cabecera de Alcozauca. 

Esta idea de que su trabajo como director de la escuela primara y como promotor de 

la secundaria, fue lo que convenció a los socialistas para proponerlo como candidato del 

PSUM, la explica así el maestro Antonio Suárez: 

“Y ahí tenemos el trabajo para recorrer comunidades e invitar a los 
muchachos para que vinieran acá a estudiar. Tuvimos alumnos de 
Caliguala, alumnos de Tlapalcingo, alumnos de la Luz de Juárez, alumnos 
de demás comunidades y logramos reunir a los ochenta alumnos, ochenta y 
uno, ochenta y dos alumnos. Entonces pues yo creo que eso contó para que 
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me consideraran también como la persona para suplir al maestro Abel, a 
parte de mis participaciones en el MRM, escuchaba yo comentarios de que 
varias personas estaban con la idea de apoyarme, pero cuando se lleva a 
cabo la convención yo no estaba en la convención.”374 
 

El PSUM decide convertirlo en su candidato a la presidencia municipal y se inicia 

una campaña electoral muy importante ya que el PRI canalizó importantes recursos a su 

joven candidato.  

El profesor Antonio Suárez fue de nueva cuenta apoyado por los maestros indígenas 

bilingües y su participación fue muy decisiva. Solo que en esta ocasión, el PRI no se 

concentro únicamente en la cabecera sino que en este proceso electoral de 1983 realizó una 

intensa campaña en las comisarías. 

El PSUM buscó repetir el triunfo que había tenido con el PCM y se dio a la tarea de 

convencer a aquellas comisarías que no habían votado por dicho partido en 1980 como por 

ejemplo Lomazóyatl. Para este caso en concreto, el PSUM encargó a su candidato que 

asistiera personalmente a dicha comisaría para hablar con la gente y convencerla de emitir 

su voto a favor de los socialistas. Se lo encomendó a su candidato ya que él había sido 

profesor en 1970 en esa comunidad cuando recién llegó al municipio. 

El profesor Antonio Suárez narra su experiencia como candidato en Lomazoyatl:  

“Tenía como siete años que yo me había separado de Lomazoyatl, no, 
no siete, eran trece años, cuando pues me lance la primera vez a la 
candidatura. Yo no había regresado hacia allá. Entonces cuando me toca 
visitar esa comunidad, llegué ya tarde, siete de la noche, siete y media. En 
tiempo de que ya esta digamos la milpa grande, ya, entonces cuando la 
milpa grande esta, no se ven las chocitas, casi no se ven, pero yo recordaba 
el nombre de algunas personas y pregunte por ellos. Si me fueron a ver y 
les dije a qué iba. Y les dije que si podía hacer reunión con ellos. Si 
maestro, me dijeron, ahorita nos reunimos. Si se reunieron conmigo, hice 
reunión con ellos. Les explique a que iba y bueno me escucharon pero no 
me dieron su voto. Eran priístas pues.”375 
 

A diferencia de la candidatura del profesor Abel Salazar, el PSUM nombró como 

parte de la planilla del maestro Antonio Suárez al profesor Nicolás Néstor como síndico 

procurador en el proceso electoral de 1983. Es importante hacer mención de este caso ya 
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que el profesor Nicolás Néstor es uno de los profesores indígenas bilingües que, junto con 

otros maestros mixtecos, le hicieron la campaña al PCM en 1980. Su ubicación en la 

planilla como síndico procurador era un reconocimiento de los socialistas a la labor de los 

profesores indígenas bilingües pero sobre todo era una visión diferente de la relación de la 

cabecera municipal con las comisarías. Recordemos que Nicolás Néstor es originario de 

Ixcuinatoyac aunque se fue a vivir a Alcozauca siendo un joven. 

Con Nicolás Néstor como integrante de la planilla del PSUM, en la posición de 

síndico procurador, los profesores indígenas bilingües realizan una campaña política amplia 

por que en esa ocasión ya no la hacen a favor de otras personas sino que la desarrollan para 

uno de sus miembros. Ya no van hablar a favor de los mestizos, sino que lo van hacer 

también a favor de ellos. Con la ubicación de Nicolás Néstor en la planilla como síndico 

procurador, el PSUM garantizaba que la campaña se haría en forma bilingüe en todas las 

comunidades aun en aquellas en que la población mixteca era minoría. 

El profesor Nicolás Néstor recuerda la manera en que eligieron al maestro Antonio 

Suárez como candidato a la presidencia municipal y a él como síndico procurador:  

“Cuando quedó el maestro Toño, en aquel tiempo, le quiero 
mencionar una vez esto, no había gente que aceptara. O sea, no había 
gente. Mira en las reuniones: señores quien quiere llegar a la presidencia. 
Nadie, por que no había presupuesto. Así lo califico yo en la actualidad. 
Bueno, a mi me eligieron en esa ocasión como síndico. O sea, el segundo 
como el de abajo. Y yo acepté por que bueno, les decía bueno, pero cómo 
pues? Como lo voy hacer si en primer lugar mi trabajo es de profesor.  Y la 
gente se molestaba, maestro, nos dice, ustedes para nosotros, ustedes son 
dirigentes. Entonces, si no nos apoyan ustedes, bueno entonces a quién 
pues. Y dice el profe. Toño: bueno, pues ni modo, le entramos, no queda de 
otra.”376 
 

El proceso electoral de 1983 para renovar las presidencias municipales fue todo un 

reto para el PSUM en el estado de Guerrero por que, entre otras cosas, significaba refrendar 

el triunfo del 7 de diciembre de 1980 cuando el PCM le ganó al PRI  en Alcozauca.  

No obstante las dificultades el proceso electoral, el PSUM confiaba que su candidato 

Antonio Suárez Márquez y su planilla derrotaría de nueva cuenta al PRI el 4 de diciembre 

de ese año de 1983. Estaba confiado por consideraba que su candidato era una persona muy 
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reconocida en el municipio y por que consideraba que los priístas se encontraban divididos 

ya que consideraban que el candidato Enrique Herrera era una imposición del gobernador. 

En el semanario Así Es, órgano del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, 

se reflejaba una actitud optimista con respecto al refrendo del triunfo socialista en 

Alcozauca. En dicho semanario se le: “El ambiente que priva entre los pesumistas de 

Alcozauca es de franco entusiasmo y han trabajado plenamente para refrendar el triunfo 

electoral en este municipio, a pesar de la escasez de recursos para la campaña. El candidato 

del PSUM es Antonio Suárez Márquez, maestro con mucho prestigio.”377 

El semanario da cuenta de la campaña pesumista en el municipio e informa que el 

PSUM ha realizado varios actos entre los que destaca un mitin en la comisaría de Tlahuapa 

en el que asistieron cientos de personas. 

En esa misma nota, Así Es destaca la actitud del candidato del PRI y de su suplente: 

“El gobernador no respetó la planilla que los priístas de Alcozauca habían elegido e 

impulsó al actual candidato del PRI. Enrique Herrera, hijo de caciques. Enrique Herrera, 

candidato del PRI a presidente municipal en Alcozauca, ante la impotencia de su partido, se 

ha valido de recursos reprobables para tratar de arrebatar el triunfo al PSUM. En ese 

sentido, dijo, en un mitin a principios de noviembre que ‘no se debía permitir que llegaran 

indios a gobernar Alcozauca’, refiriéndose a la planilla pesumista. En tanto su suplente, 

Isabel Curiel, exclamó que esta dispuesto a tomar las armas para pelear contra los 

comunistas.”378 

El proceso electoral de 1983 para presidentes municipales culminó el 4 de diciembre 

con el triunfo del PSUM en Alcozauca por un margen importante de votos por encima del 

candidato del PRI. No obstante las triquiñuelas que el PRI empleo en dicho proceso 

electoral como por ejemplo llevar la documentación oficial a sus oficinas, levantar antes de 

tiempo las mesas de votación, instalar las casillas en otro lugar en donde tenían más 

simpatizantes, robarse las urnas y cambiarlas por otras rellenas de votos priístas, etc., los 

pesumistas de Alcozauca consiguieron un buen número de votos. 

El triunfo del PSUM en Alcozauca se debió ahora por el trabajo de los profesores 

indígenas bilingües en sus comunidades pero además por la presencia del equipo de 
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biólogos en el proceso electoral, particularmente como observadores en las casillas el día de 

la elección. Los investigadores universitarios que tomaron la decisión de asegurar el triunfo 

del candidato pesumista para poder continuar con su trabajo, se trasladaron a las comisarías 

en las que esperaban que los priístas cometieran más irregularidades y se presentaron en las 

casillas sin la acreditación oficial. La idea era a ser acto de presencia en las casillas para 

tratar de inhibir a los priístas en sus intenciones de alterar el sentido de la votación.  

Carlos Toledo describe la forma en que los biólogos participaron en la 
elección de 1983: “Lo que hicimos básicamente fue tratar de colaborar 
dentro del proceso de la campaña del maestro Toño. Pero sobre todo, lo 
que hicimos fue que el día de las elecciones buscamos que los biólogos 
estuviéramos en las casillas a pesar de que no teníamos nombramientos 
formales. Pero fue importante el hecho de que de repente en las casillas 
donde el PRI y el gobierno habían maquinado una estrategia para hacer 
todo un fraude, por lo menos la presencia aún sin documentos de los 
biólogos en las casillas tuvo en efecto, un cierto impacto en términos de que 
les dio un poco más de temor hacer las cosas que tenían planeadas para 
ganar a toda costa el ayuntamiento”.379 
 

El semanario Así Es describe el proceso electoral y la manera en que los pesumistas 

vuelven a ganar la presidencia municipal de Alcozauca. Dice: “Este domingo 4 de 

diciembre de 1983 hubo elecciones estatales. En Alcozauca, Guerrero, los pesumista 

volvieron a dar el triunfo al candidato al Ayuntamiento. Por un margen de más de 300 

votos contabilizados hasta hoy –tomando en cuenta que muchas casillas, en los distintos 

poblados del Municipio de Alcozauca, fueron cerradas antes, que no se sabe dónde están las 

urnas, que no hay documentación ‘legal’ en varias por que los priístas se la robaron, 

etcétera-, el triunfo del PSUM- y su planilla electoral en este bastión de la Montaña Roja- 

es indiscutible. 

En seguida damos la lista de los poblados donde el  PSUM derrotó al PRI. 

Alcozauca, Xonacatlán, Amapilca, Ahuejutla, Cuyuxtlahuaca, San José Laguna, Cerro 

Azul, Almolonga, Chimaltepec, Acametla (aquí el PRI no obtuvo un solo voto) 

Ixcuinatoyac, Buenavista, Zaragoza y San Miguel el Grande.”380 

Del proceso electoral de ese año de 1983, el profesor Othón Salazar esperaba una 

actitud diferente del gobernador Alejandro Cervantes Delgado a la que había tenido Rubén 
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Figueroa que durante su mandato imponía su ley en las elecciones. El líder magisterial dice 

que consideraba que Cervantes Delgado llevaría nuevo aire a la política del estado y que se 

conduciría con la ley en la mano pero sobre todo que no tomaría ninguna actitud que 

calentara los ánimos de la población, particularmente la de Alcozauca. 

Othón Salazar explica: “Personalmente consideré un frescor para el pueblo 

guerrerense el arribo de este gobernante, lo consideré, asimismo, incapaz de un atropello 

bárbaro a su pueblo como es el que se está instrumentando. Está claro –para el propio 

enviado de la Secretaría de Gobernación, así como para las autoridades militares en el 

estado- que en Alcozauca volveríamos a ganar… y ganamos como pueden comprobarlo 

quienes analicen las cifras. Previsto el triunfo del PSUM, comenzaron por alterar las cifras 

.. La declaración prepotente del gobernador Cervantes Delgado de que el primero de enero 

tomaremos posesión de Alcozauca es temeraria, pretende dar hechos consumados. Yo creo 

–enfatiza el luchador magisterial oriundo de esta región- que como nunca las fuerzas 

sociales de Tlapa, Alcozauca y de la Montaña deben tensarse a toda su capacidad y ejercitar 

sus mejores líneas políticas reforzando su unidad, por el bien de México y de Alcoauca.”381 

Finalmente las autoridades electorales reconocen el triunfo del PSUM en Alcozauca. 

En 1983, el PSUM gana con 1,083 votos que representa el 50.40%. Mientras que el PRI 

obtiene 1,068 y que significan el 49.6% del total del municipio. En esta elección el PSUM 

supero al PRI por tan solo 15 votos.382 

En la elección de 1983 el padrón de electores es de 5,604 y votaron en la elección 

2,151. El PRI obtuvo 1,068 y el PSUM 1,083. Es importante anotar que en los resultados 

finales de esta elección se establece que no se anuló ningún voto en Alcozauca. La 

importancia de este hecho radica en que en las elecciones de ese año el porcentaje de votos 

anulados fue alarmante. Al revisar los resultados oficiales de las autoridades electorales nos 

percatamos que en Alcozauca no se anuló ningún voto. Sin embargo, Enrique Herrera, el 

candidato del PRI, asegura que a su partido le fueron anulados los votos que venían de la 

casilla que se instaló en Xochiapa y que por eso perdió. Esta versión contradice la 

información oficial. 

Con el triunfo del profesor Antonio Suárez Márquez, los comunistas de Alcozauca 
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refrendaban no sólo el triunfo del PCM en 1980 sino que además abrían una nueva 

oportunidad a las fuerzas del recién creado PSUM para ensayar sus ideas en torno a los 

gobiernos  municipales así como experimentar una militancia más activa tanto en el 

municipio como en la región de la Montaña. 

El presidente municipal Antonio Suárez Márquez corrió con mejor suerte que el 

profesor Abel Salazar ya que una vez que toma el mando del ayuntamiento recurre en 

auxilio de su partido y el PSUM le ofrece ideas y recursos humanos para ayudarlo en el 

gobierno. Este partido hará un seguimiento muy puntual del desarrollo del gobierno de 

Alcozauca y le trazara líneas específicas a seguir como por ejemplo la organización de la 

sociedad en sectores y su reestructuración interna. Pero también a diferencia del primer 

ayuntamiento comunista, el del profesor Antonio Suárez se desenvolverá en un contexto 

político estatal diferente ya que durante su periodo está al frente del gobierno del estado el 

licenciado Alejandro Cervantes Delgado. 

No obstante que para el  PSUM el municipio de Alcozacua reviste una gran 

importancia política para demostrar a la sociedad que se puede gobernar de manera distinta 

a la del PRI, resulta que en el ejercicio del gobierno los pesumista del ayuntamiento 

reproducen algunos de los vicios priístas. Uno de estos vicios más evidentes en el ejercicio 

de gobierno durante el segundo periodo en el que la oposición de izquierda esta al frente del 

municipio de Alcozauca es que varios de los integrantes del ayuntamiento tienen al mismo 

tiempo responsabilidades partidarias en el comité municipal. Un ejemplo de esto es que el 

titular del Departamento de Fomento Productivo, Ramón Villanueva, es al mismo tiempo 

secretario de organización del Comité Municipal del PSUM en Alcozauca. 

Para el PSUM el municipio deAlcozauca representa no sólo un bastión de la izquierda 

en la Montaña sino además un laboratorio político en el que puede ensayar algunos 

ejercicios de política sectorial desde el ayuntamiento con algunos sectores sociales como 

por ejemplo los campesinos, el magisterio, los jóvenes, las mujeres, etc. Por eso es que 

durante el gobierno de Antonio Suárez Márquez trazará una política específica hacia los 

campesinos y pequeños propietarios y lo intentará con los maestros y los jóvenes. 

Pero el laboratorio político no se circunscribirá solamente en lo que se refiere a la 

política municipal y los sectores de la sociedad que componen al municipio sino que irá 

más allá al promover la llegada de un grupo de investigadores universitarios con el fin de 
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realizar investigaciones en el área de la biología pero además para apuntalar los procesos 

iniciados por los pesumistas alcozauquenses.  Algunas de las cabezas visibles de este grupo 

de investigadores formaban parte de una de las agrupaciones políticas que dieron vida al 

PSUM como lo fue el Movimiento de Acción Popular, el MAP, y que además de sus 

intenciones de realizar investigaciones en biología en la zona pretendían ampliar la 

influencia pesumista en la Montaña. El equipo de universitarios que llega a Alcozauca esta 

encabezado por la maestra en biología Julia Carabias y es denominado Programa de 

Aprovechamiento Integral de los Recursos, PAIR, que forma parte de los programas 

universitarios de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

Una vez que toma posesión el profesor Antonio Suárez Márquez cuenta con el apoyo 

decidido de Ramón Villanueva, un joven estudiante de sociología de la UNAM que el 

PSUM había comisionado unos años atrás para ayudar a construir el partido en la Montaña. 

El presidente municipal, lo nombra jefe del Departamento de Fomento Productivo. Ramón 

Villanueva, originario de la ciudad de México, llegó en primer lugar a la ciudad de Tlapa a 

apoyar las gestiones que realizaba el PCM en la región. Después del triunfo del profesor 

Abel Salazar su partido lo manda a Alcozauca a ayudar al presidente municipal   

Con un conocimiento regional pero sobre todo con la experiencia de la vida de su 

partido, Ramón Villanueva se convertirá en un puente importante entre el presidente 

municipal y algunos personajes del PSUM que le ayudarán a orientar su gobierno.  

El profesor Antonio Suárez reconoce que no tenía ningún plan para aplicar como 

presidente municipal y entonces tiene que recurrir a su partido:  

“Yo no tenía un plan. No lo tenía. Precisamente ya cuando, pues 
cuando recibo el nombramiento, acudimos a la dirigencia del PSUM. Y 
entonces allá me ayudan a elaborar mi plan de trabajo. Fue el compañero 
Enrique Provencio. Al compañero Ramón Villanueva era el que mandaron 
de allá también para poder asesorar. . Entonces él me presento con el 
compañero Enrique, dialogamos sobre la elaboración del Plan y él nos 
ayudó a la elaboración del plan.”383 
 

Sin entrar en demasiados detalles si es necesario hacer algunos comentarios sobre el 

Plan de Desarrollo de la Montaña. Plan Alcozauca 1984-1986, ya que es uno de los 

primeros documentos elaborados por el nuevo partido de izquierda con el fin concreto de 
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orientar a un ayuntamiento pesumista. El documento esta dividido en cinco apartados. En el 

primero y que titulan presentación se analiza el escenario regional, se plantea una nueva 

estrategia de desarrollo regional y se aborda la democratización del gobierno municipal. En 

el segundo se establecen los ejes estratégicos del desarrollo municipal que parte de la 

satisfacción de las necesidades esenciales del pueblo y se habla de la gestión social de la 

economía municipal. En el tercero se aborda la implantación de organismos de gestión 

económica y se plantea la comercializadora de productos agropecuarios, la asistencia 

técnica agropecuaria. También se insiste en la promotora de la vivienda campesina y en la 

necesidad de la consultoría de estudios y proyectos agropecuarios así como los fondos de 

solidaridad municipal. El capítulo cuarto se habla del fortalecimiento municipal, la 

ejecución del gasto público y las finanzas públicas y el quinto se refiere a los programas 

básicos que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas, los programas de 

fomento productivo y de desarrollo de la planta productiva. 

El Plan sostiene que el objetivo del desarrollo regional es en primer  término la 

satisfacción de las necesidades esenciales de la población, destacando la alimentación, 

salud, educación y vivienda. De no tener en primer plano este objetivo, dice el Plan, los 

programas de desarrollo regional tienden a derivar hacia la autocomplacencia. Para alcanzar 

este objetivo se debe de partir del reconocimiento que la marginación no es producto del 

olvido institucional o por falta de recursos sino que tiene que ver con la opresión, 

sometimiento y manipulación sustentada en la estructura de poder regional. Para superar 

esta estructura de poder se requiere de la movilización social y el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales.  

Respecto a la democratización del gobierno municipal, el Plan sostiene que el actual 

régimen municipal se reduce a funciones puramente administrativas. Para que los 

ayuntamientos se conviertan en verdaderos órganos democráticos del poder municipal  

deben de ampliarse hasta convertirse en auténticas asambleas parlamentarias. Esto significa 

que los ciudadanos se reúnan en verdaderas asambleas populares para que con su 

participación definan y dirijan la conducción de la comunidad.384 

Aunque el Plan contenía una serie de lineamientos en torno a la vida económica y 

política del municipio, para Ramón Villanueva sus objetivos se concentraban en dos ejes 
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estratégicos:  

“Nuestro plan se fija en dos ejes estratégicos: la satisfacción de las 
necesidades esenciales del pueblo y la gestión social de la economía 
regional. Lograr alcanzar estas metas nos permitirá, a mediano plazo, 
elevar el nivel económico y fortalecer  los avances políticos en el 
municipio.”385 
 

No obstante que Antonio Suárez asegura que el Plan fue elaborado por Enrique 

Provencio, Ramón Villanueva sostiene que fue Gustavo Gordillo y él, quienes lo hicieron. 

Dicho sea de paso, muchas de las cosas que establecía el Plan fueron puestas en marcha en 

el periodo de Othón Salazar y solo algunas las instrumentó Antonio Suárez.  

Si bien es cierto que como presidente municipal era importante contar con un plan de 

gobierno socialista, también lo era tener los recursos financieros necesarios para llevar a 

cabo dicho plan pero sobre todo responder a las expectativas de la gente de la cabecera y de 

las comisarías que habían votado por el PSUM. 

A diferencia del gobierno de Abel Salazar, el presidente municipal de Alcozauca 

empezó a recibir recursos financieros de parte del gobierno estatal con los que se empezó a 

pagar a la gente del ayuntamiento y se inició la construcción de obras de infraestructura en 

las comisarías como por ejemplo, la introducción de energía eléctrica, agua potable, 

caminos, construcción de comisarías, etc. Pero más allá de los recursos para este tipo de 

obras, el gobierno encabezado por Alejandro Cervantes Delgado comenzó a tener un trato 

diferente con Alcozauca. Es así que en 1984, el gobierno del estado obsequia una 

camioneta al ayuntamiento y absorbe gastos de algunas obras solicitadas expresamente por 

la autoridad municipal. Ante esta actitud, el presidente municipal le hace un sincero 

reconocimiento al señor gobernador pero sin dejar de establecer las diferencias políticas 

entre ambas autoridades. 

Antonio Suárez le dice al licenciado Alejandro Cervantes Delgado: “Por este 

conducto y a nombre de nuestro pueblo, los que en esta carta suscriben queremos hacerle 

patente nuestro más sincero agradecimiento por las donaciones que su gobierno nos ha 

hecho así como también de las facilidades y comprensión hacia la solución de algunas 

necesidades que le hemos planteado: en estos últimos cinco meses. 
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Le agradecemos el obsequio de una camioneta último modelo tipo vagoneta, así 

mismo el que su gobierno haya absorbido los costos del retiro de tierra de la Secundaria, 

como también del interés mostrado en la gestión del crédito para yuntas de algunas 

comunidades de este municipio. Consideramos que es de legítima actitud el reconocer y 

valorar en sus justos términos los esfuerzos que en estos aspectos ha hecho su gobierno; a 

pesar de los puntos de vista diversos que pudiese haber entre nosotros. Puede usted estar 

seguro, que nuestro municipio tiene el deseo de trabajar y superarse en bien de todos sus 

hijos… Por último reciba usted una vez más nuestro sincero agradecimiento y un saludo 

fraternal de un pueblo que su único deseo es vivir y trabajar en paz, para vencer la miseria y 

terminar con la marginación en la que por siglos ha vivido.”386 

Debido al recurso que empezó a recibir de parte del gobierno estatal así 
como de la ayuda especial de parte del gobernador hacia el municipio, el 
ayuntamiento comenzó a realizar obras en varias comunidades. Cuenta el 
profesor Antonio Suárez con mucho entusiasmo:  

“Entonces prácticamente nosotros fuimos quienes fuimos 
introduciendo en la mayoría de los pueblos, el alumbrado eléctrico, agua 
potable, caminos comisarías. Una comisaría de Igualita, que según estaba 
en muy buenas condiciones, se veía bonita, pero tenía lámina de ese canal 
hondo. Entonces en Lomazóyatl cuando vino acá a solicitar  su comisaría 
decía: ‘queremos una comisaría pero como la de Igualita.’ Decíamos 
nosotros: ‘pero si se ve bonita.’ Y ellos contestaban: ‘no la queremos de 
concreto.’ Y empezamos a construir comisarías con arcos. Construimos en 
el mismo Lomazóyatl, construimos en Melchor, construimos en Xochapa. 
Entonces no recuerdo exactamente cual fue la cantidad que estuvo 
destinada para el municipio. No recuerdo si fueron 25 o 26 mil, no 
recuerdo exactamente pero si hicimos obra. Y eso ayudó para que los 
pueblos siguieran apoyando.”387 
 

El presidente municipal asegura que durante su gobierno el condujo siempre con la 

verdad y que por eso la gente se sentía a gusto con él. Sostiene que cuando una  comisión 

de alguna comisaría asistía hacerle una petición, él les decía con franqueza;  

“Miren para que los engaño que si les voy a ayudar. Aquí está el 
recurso, que no puedo. No puedo.”388  
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Y afirma que la gente le agradecía que les hablara de esa manera y que no les 

mintiera  diciéndoles que los iba ayudar y que a la mera hora no les diera nada. El 

presidente asegura que la gente se iba contenta aunque no hubiera recibido nada a lo que 

habían ido a tratar con él. 

No obstante que el presidente municipal contaba con cierta cantidad de recursos para 

destinarlos a determinadas acciones, el ayuntamiento estaba impedido de ejecutar obras que 

no eran consideradas dentro de los lineamientos trazados por las autoridades estatales como 

por ejemplo el apoyo a las bandas de los pueblos, reparación de iglesias, acondicionamiento 

de panteones, etc. El profesor lo explica de la manera siguiente.  

“Bueno no aceptaban de que se programaran obras de apoyo a 
bandas, a iglesias, a panteones. Nosotros si protestábamos por no 
permitirnos dar apoyo a las comunidades sobre bandas musicales, por que 
pues nosotros conocemos pues de que para las comunidades una banda es 
parte de su vida misma, las personas que están por allá, no, no conocen esa 
importancia que una banda tiene para una comunidad acá. Pero aquí 
como menciono, ya conmigo llegó el recurso, entonces empezamos abrir 
caminos.”389 
 

No obstante la existencia de un plan de gobierno socialista, el presidente municipal 

no experimentó ninguna idea novedosa de gobierno como la de su antecesor sino que 

continuó con la política de hacer participes a las comisarías en las decisiones del municipio, 

fundamentalmente en lo que a obras se refería. El que el PSUM  no impulsara alguna 

estrategia novedosa en la forma de gobernar en el municipio es entendible ya que la 

realidad de las comisarías le imponía la necesidad de realizar obras en las comunidades que 

por muchos años habían carecido de lo más elemental. Para qué ensayar nuevas estructuras 

de gobierno si lo único que las comisarías querían era que el ayuntamiento socialista les 

resolviera sus necesidades más sentidas aun cuando fueran aquellas no autorizadas por el 

reglamento como por ejemplo la adquisición de instrumentos musicales para la banda del 

pueblo. La idea elemental que subyacía en las comunidades era que un pueblo sin banda no 

era pueblo y por tanto, los camaradas socialistas debían responder a esta necesidad más allá 

de experimentos de gobierno. 

Antonio Suárez nos platica experiencia de la manera siguiente:  
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“Había pueblos que pedían su banda musical. No se nos olvida una 
comunidad que se llama Zaragoza que nos decía: ‘nosotros no queremos 
otra cosa que no sea una banda, queremos una banda y si no nos dan una 
la banda mejor no nos den nada’. Y bueno, una banda en realidad era 
costosa y nosotros con un recurso pues muy pequeño pues se nos hacia 
difícil. Pero si destinamos determinada cantidad para comunidad, 
dependiendo del tamaño de la comunidad. Entonces como Zaragoza era 
muy pequeña destinamos una cantidad pequeña y le dijimos al comisario, 
un compañero Casia, Carlos Casia: ‘no tenemos dinero suficiente para 
comprarles la banda’. Entonces ellos nos dijeron: ‘¿bueno con cuanto nos 
apoyan?’ Nosotros les contestamos: ‘con trescientos pesos Casia. Y ellos 
nos dijeron: ‘bueno pues dénoslo, nosotros sabemos donde venden una 
trompeta, donde venden un, aunque sea de uso, dice, pero tendremos 
nuestra banda.’ A lo que les dijimos: ‘si ustedes creen que con eso pues ahí 
se los damos. No hay problema, se los damos pero si les pedimos que cada 
instrumento que compren pidan un recibo y tráigalo y les entregamos el 
dinero y nos traen los recibos.’ Y llegan otra vez y nos dicen: ‘Ya tenemos 
nuestra banda’. Y contenta la gente con su banda, contenta la gente.”390 
 

Solo a manera de ejemplo, diremos que nos encontramos un documento en el archivo 

municipal en donde los miembros de la banda de la comisaría de Coyuxtlahuac le solicitan 

al presidente municipal una tambora o bien el dinero para su adquisición. Lo interesante del 

documento es que empieza con la leyenda (Por la democracia y el socialismo).391 

Un elemento que además vino a fortalecer la presencia del ayuntamiento socialista en 

las comisarías fue el hecho de destinarles una cierta cantidad mensual a los comisarios para 

sus gastos o para alguna comisión que tuvieran que hacer.  

Ramón Villanueva platica esta nueva relación con las comisarías y nos dice el enorme 

impacto que tenía la radiodifusora La Voz de la Montaña:  

“Se hicieron cosas que causaron mucho impacto en la región. Junto 
con el inicio del pago de 50 pesos o 100, no recuerdo bien, a los comisarios. 
Eso fue sustancialmente importante, no? Era una pequeña compensación y 
lo más importante fue que lo anunciamos en la radio, en la Voz de la 
Montaña. Decíamos: ‘se le informa a los comisarios de las comunidades 
que forman parte del municipio de Alcozauca, ta, ta, ta, que pasen el día 
fulano de tal mes a cobrar su compensación o apoyo a su comisaría. 
Atentamente el H. Ayuntamiento.’ Entonces lo oía todo el mundo. O luego 
oían, se les comunica a los compañeros de Chimaltepec que el fertilizante 
llega tal día a tal hora, atentamente el gobierno municipal fulano de tal. 
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Esto todo el mundo lo oía, no? Mientras los otros pinches ayuntamientos, 
priístas, pues no hacían nada.”392 
 

Solo a manera de ejemplo diremos que el presupuesto de egresos del Ayuntamiento 

Constitucional de Alcozauca en 1985 fue de $43,500,000.00 (Cuarenta y tres millones, 

quinientos mil pesos con cero centavos. A grandes rubros diremos que una parte importante 

se destinaba a obras $31,153,400.00 y para gasto corriente $10,976,600.00.393 

De acuerdo a los nuevos aires políticos pero sobre todo por el planteamiento del 

partido de la pluralidad en el ayuntamiento, el profesor Antonio Suárez tendió la mano al 

PRI para que ocupara la regiduría que le correspondía por ser la segunda fuerza política en 

el municipio y para cumplir con la ley. A diferencia de lo que ocurrió con el profesor Abel 

Salazar, el PRI aceptó la regiduría de obras públicas del municipio y se puso a trabajar en el 

plan de obras comunitaria que previamente el cabildo en pleno, dominado por socialistas, 

había determinado. Para que los priístas vieran que el ayuntamiento socialista estaba abierto 

al pluralismo político, el presidente municipal les ofreció además un puesto modesto. El 

profesor Antonio Suárez nos lo explica de la manera siguiente:  

“Bueno, conmigo ya empezó a participar un regidor de oposición. Se 
convencieron de participar y aunque lo dice la Ley pero con el maestro 
Abel no quisieron participar. Aunque lo decía la ley no se acercaron, no 
llegaron. Entonces meto gente del PRI también a trabajar  en un puesto 
bajo, sencillo y el PRI aceptó. Entonces al regidor del PRI, por acuerdo de 
cabildo, dijimos qué les parece si, le ofrecemos, a ver qué regiduría quiere. 
Y se acercó. Y él pidió la regiduría de obras públicas, por que era una 
persona conocedora de albañilería. Y entonces tenemos un regidor de 
oposición que es del PRI y un trabajador en el municipio que también 
pertenece a dicho partido.”394 
 

El hecho de que PRI hubiera decidido aceptar la regiduría de obras públicas y un 

puesto modesto en el ayuntamiento, esto no quería decir que su relación fuera tersa con los 

socialistas del PSUM en el gobierno. De hecho siempre que podían, denunciaban el 

favoritismo de los pesumistas en el gobierno de Alcozauca hacia sus militantes en las 

comisarías especialmente cuando se trataba de aprovechar los recursos de algún programa 
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federal o estatal.  

Solo a manera de ejemplo nos referiremos al programa de yuntas que dependía de la 

Dirección General de Desarrollo Rural cuyo titular era el licenciado Álvaro Urreta 

Fernández. Sobre este  programa, un grupo de priísta de la comunidad de San José Lagunas 

se inconformó ante el coordinador regional del COPLADEG, licenciado Hugo Moctezuma 

Méndez, por el hecho de que la Dirección de Desarrollo Regional había entregado créditos 

a integrantes de la comunidad que anteriormente ya los habían recibido y que no los había 

pagado. Lo que esto significaba para los priístas era premiar a la irresponsabilidad. Pero la 

denuncia no quedaba en eso, sino que dejaba entrever que la oficina gubernamental 

favorecía a los miembros del PSUM.  

En ese documento, el licenciado Hugo Moctezuma Méndez, coordinador regional del 

COPLADEG, decía: “Los C.C. Vicente Cano Díaz, Paulino Vázquez Pérez, Palemón  

Astudillo Vega y Julián Mendoza Ramírez originarios de la comunidad de San José 

Lagunas, municipio de Alcozauca  .. se quejan contra los deudores de su propia comunidad 

de que deben ganado vacuno cuyo crédito fue proporcionado el año de 1970 por el 

Programa Integral de Desarrollo y ejecutado por la Dependencia del INI y que nuevamente 

la Dirección de Desarrollo Rural en el Estado gestionó y les autorizó un nuevo crédito que 

fue otorgado especialmente a miembros del Partido Independiente (PSUM) (sic), no 

obstante que los créditos anteriores no fueron cubiertos.”395 

El mismo Álvaro Urreta tuvo que contestar en un oficio dirigido al presidente 

municipal de Alcozauca que agradecía le informara si el programa de yuntas en dicho 

municipio se desarrollaba de manera institucional, es decir tomando en cuenta a todos los 

habitantes sin distinción alguna de su militancia partidaria.396 

La respuesta del Presidente Municipal Socialista fue la siguiente: “Ante esto me es 

grato informarle que dentro de nuestra administración, nunca jamás se admitirá la 

discriminación personal o de grupos. La forma en que da a conocer un programa u obra de 

interés público es por medio de los aparatos de sonido que existen en la población y que a 

través del tiempo ha sido el único medio de información y comunicación más efectivo y 

que por experiencia mejores resultados ha dado, por lo mismo es de considerarse que toda 
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la población se entera de los asuntos a tratar en reuniones generales, las cuales se efectúan 

ya sea en el Jardín municipal o en la Oficina del H. Ayuntamiento, por lo tanto no 

comprendemos y mucho menos sabemos qué negros intereses busca el señor Reynaldo 

Herrera, presidente del Comité del PRI., al manifestar irregularidades en el programa de 

dotación de yuntas. Quede pues constancia de que no hubo selección de personas, se 

inscribió a los que se presentaron en las diversas reuniones que al efecto se celebraron … 

No quiero concluir sin hacer de vuestro conocimiento que en la relación que a ex profeso 

anexo, incluye también a miembros del Partido Revolucionario Institucional, a quienes 

admiro y respeto por su valor e inteligencia, ya que al parecer a todos ellos se les tiene 

prohibida por parte de sus dirigentes, su presencia y por ende su participación e 

intervención en las Asambleas Generales que el H. Ayuntamiento programa y realiza ..”397 

El hecho de que los recursos de los programas gubernamentales llegaran a todos los 

habitantes del municipio representaba todo un reto para los socialistas del ayuntamiento ya 

que  muchas de las comisarías cuestionaban el que los miembros del PRI recibieran apoyos. 

Su argumento central era que durante mucho tiempo, los presidentes municipales priístas 

no habían atendido a las comisarías y que lo poco que habían conseguido como por ejemplo 

un Centro de Salud o una escuela había sido por sus propios esfuerzos. Por este motivo, les 

decían a los socialistas del ayuntamiento que los recursos de los programas deberían 

entregárselos a los miembros del PSUM en las comisarías. 

Pero había comisarías en las que los priístas contaban con mayor fuerza política así 

como apoyos gubernamentales en las que abiertamente excluían de los beneficios 

colectivos a los militantes pesumistas. Como ejemplo de este tenemos el caso de los 

socialista de Xochapa que en julio de 1986 enviaron una carta al Profesor y Licenciado 

Alejandro Cervantes Delgado, gobernador del estado, en la que le informaban de la actitud 

excluyente de los integrantes del PRI hacia los simpatizantes del PSUM. Con toda claridad 

le decían: “1º.-Al principio del mes actual, se iniciaron los trabajos de la instalación de 

energía eléctrica para los servicios en beneficio de esta comunidad, indudablemente ayuda 

concedido por nuestro Gobierno para la colectividad sin distinción de clases, entedidamente 

(sic) para este poblado. 

2º.- Con todo respeto y reconocimiento nos permitimos hacerle de su  respetable 

                                                 
397 Archivo Municipal. 



 390

conocimiento, de la gran distinción y marginación que nos hacen unos vecinos que nos 

desconocer y nos califican del partido del PSUM, precisamente los priístas desviados de 

nuestra comunidad, que siempre nos han buscado el mal y practicar el divisionismo en este 

ambiente solamente para perjudicar el progreso de nuestro pueblo y familias que habitan. 

3º.- ACLARANDO LOS MOTIVOS DE NUESTRA INCONFORMIDAD: Al hacer 

la instalación de la corriente eléctrica, nos marginaron del beneficio que solamente 

colocaron la corriente en casas de los ya mencionados priístas, prácticamente decimos que 

para nosotros que nos califican ser del partido del PSUM no tenemos derechos a los 

servicios de la corriente eléctrica, esta situación nos hace revivir nuestra inconformidad, por 

que somos mexicanos y guerrerenses y también somos indígena de esta región de la 

montaña.”398 

Como parte de su estrategia política para la organización de los sectores, el PSUM 

municipal y el gobierno de Antonio Suárez se dieron a la tarea de organizar a los 

campesinos del municipio con el propósito de contar con mejores condiciones para la 

producción y elevar la productividad. La idea central era diseñar proyectos productivos en 

el municipio que le permitieran a la población mejorar su economía familiar. Para ello, 

como resultado de su Primer Congreso Municipal, el PSUM establece como orientación 

política la organización campesina. Con el fin de hacer realidad este esfuerzo, el PSUM 

municipal convoca a varias Asambleas Campesinas en la cabecera. Quién esta al frente de 

este proceso de organización es Ramón Villanueva que es al mismo tiempo director del 

Departamento de Fomento Económico del Ayuntamiento de Alcozauca. 

Como titular de este Departamento, Ramón Villanueva intenta llevar adelante las 

propuestas del Plan de Desarrollo de la Montaña, Plan Alcozauca 1984-1986 además de 

construir una organización campesina municipal.  

Para el director de dicho Departamento es importante contar con el crédito necesario 

para que los campesinos puedan cultivas sus tierras así como el fertilizante oportuno y la 

tracción animal para hacer el trabajo agrícola menos extenuante. Para sacar adelante estos 

proyectos, el ayuntamiento contó siempre con el apoyo de Álvaro Urreta que era director de 

la Secretaria de Desarrollo Rural del estado de Guerrero. 

Ramón Villanueva platica la manera en que elaboraron él y Ricardo Pineda el 
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programa de fertilizantes;  

“Nosotros echamos andar el programa de fertilizantes y te voy a 
decir como lo hicimos. Quién lo planificó, toda su instrumentación, toda su 
operatividad fue Ricardo Pineda y yo, un domingo. Lo hicimos ahí en mi 
cuarto, donde estábamos viviendo con los biólogos, en mi cuarto, con unas 
chelas y ahí lo hicimos con una calculadora que teníamos. Comunidad, 
número de productores, número de hectáreas, número de bultos, 
características de cada bulto por fórmula y número de camiones de volteo 
que necesitábamos y costos, pas, no? Con eso nos fuimos con Suárez, al 
gobierno del estado, con Álvaro Urreta. Él nos mandó con Palomera, que 
se puso roñoso. Afortunadamente fue jueves y lo llevamos al pozole y lo 
aflojamos. Le soltamos tres millones en ese momento para que nos lo 
liberara todo el fertilizante. Y comenzamos a llevarlo a Alcozauca.”399 
 

El director del Departamento de Fomento Productivo también nos platica la manera 

en que se consigue el crédito para el programa de yuntas y el papel que tiene Álvaro 

Urreta:  

 
“Cuando el problema de las yunta, que nos dieron un crédito, que 

Julia nos consiguió un crédito de yuntas con el Secretario de Desarrollo 
Rural fue el acabose. Eso le peso mucho a Álvaro Urreta en su gestión por 
la presión del PRI. ¿Cómo les estás dando tanto apoyo, no? Imagínate ir a 
comprar yuntas a Olinalá. A Olinalá le compraron como dos millones, tres 
millones de dinero en animales, no? Por que era muy barato ahí y el dinero 
era de un crédito conseguido por Julia.”400 
 

La atención al problema agropecuario era un asunto prioritario para el ayuntamiento 

socialista de Alcozauca, y Ramón Villanueva estaba conciente de ello. Para que las 

autoridades  estatales y federales no sintieran que el gobierno socialista solo representaba 

problemas y exigía soluciones, el jefe del Departamento de Fomento exponía los resultados 

preliminares que los estudios de los biólogos estaban arrojando en el municipio. De lo que 

se sentían orgullosos los socialistas alcozauquenses era el incremento a la producción de 

maíz que se había obtenido gracias a las nuevas fórmulas de fertilizantes experimentadas 

por los investigadores del PAIR.  

Siempre que podía, Ramón Villanueva  daba cuenta de los estudios que estaban 

realizando los biólogos de la UNAM pero sobre todo del impacto de los programas de 
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rediversificación de cultivos, los estudios etnobotánicos y particularmente los experimentos 

de fórmulas de fertilización que ofrecían una mayor productividad en la milpa. 

Nos dice el titular del Departamento de Fomento:  

“Nosotros fuimos a una reunión que se celebró en Iguala con los 
resultados de estudios de fertilización en Ixcuinatoyac. La Secretaría de 
Agrícultura, las SARH, ya tenía una fórmula y esa fórmula era 
generalizada para todos. Con los estudios que se hicieron en Ixcuinatoyac 
demostramos que diversificar, variando la fórmula y haciéndola más 
rentable, o sea, menos costosa, ¿verdad? Podíamos obtener una mayor 
productividad de las hectáreas  en cuanto a tonelaje de maíz. Y así lo 
demostramos. Fíjate, llevamos unas mazorcas. Esta es la mazorca que nos 
da con la fórmula de la SARH, esta es la mazorca que no da con las ideas 
tradicionales del campesino. Y esas son las mazorcas que nos dan sin 
fertilización y estas son las mazorcas que nos da con la nueva 
recomendación. Les enseño y les pregunto: ‘quién esta mal’. Les contesto: 
‘¿nosotros o ustedes que son gobierno? No se puede igual lo que es 
desigual. Terminamos diciéndoles.”401 
 

Además, como parte de su trabajo, el Departamento de Fomento dio inicio al 

transporte municipal que provocó el enojo de los dueños del transporte y que en general 

eran priístas. La pasajera como comúnmente se conoce en la región, hizo sus primeros 

viajes Alcozauca-Tlapa-Alcozauca y sus horarios eran anunciados en la Voz de la Montaña. 

Además de que prestaba un servicio comunitario, la pasajera del municipio cobraba más 

barato que los transportes privados. A partir de este ejemplo, otros municipios de la 

Montaña comenzaron a gestionar su pasajera municipal.  

Además de su trabajo como director del Departamento de Fomento, Ramón 

Villanueva se propuso organizar a  las masas campesinas  y constituir la Unión Municipal 

de Comuneros y pequeños propietarios de Alcozauca. 

Antes de constituir la Unión, lo primero que los pesumistas debían de hacer era 

convocar a las Asambleas Campesinas en las que se discutieran una serie de puntos y en las 

que se planteara la necesidad  de la organización campesina en el municipio. Para llegar a 

conseguir esto, Ramón se dio a la tarea de recorrer todas las comisarías del municipio para 

explicarles a los campesinos los objetivos de dichas asambleas así como plantearles la 

conveniencia de tener una organización propia de los productores agrícolas. 
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Ramón Villanueva nos describe como el inicio de este proceso y nos cuenta una 

anécdota de la primera Asamblea Campesinas:  

“Recorrí todos los pueblos. Tan solo para organizar las asambleas 
campesinas tuvimos que recorrer todos los pueblos. Para hacer una 
reunión y decirles cuales eran los objetivos de la Asamblea Campesina. 
Para qué queremos una Asamblea Campesina compañeros? Pues, bueno 
para reunirnos todos y que cada comisión o que si van todos juntos, que 
vayan todos y digan qué necesitan en el campo, cuanto fertilizante, para 
que si las yuntas, que si el arado, que si esto que si lo otro, lo que sea. Y que 
cada quien diga lo que necesita. Entonces se les pregunta ¿están de acuerdo 
compañeros de hacer la Asamblea Campesina? Y entonces ellos contestan 
que si pero les advertimos que no habrá transporte para llevarlos a la 
cabecera. Y te quiero contar una anécdota. En la primera Asamblea 
Campesina que organizamos con Ricardo Pineda, coincidió con la llegada 
de Othón. Yo mandé hacer un cartel, que me lo hizo Eduardo Montes, y lo 
pegamos. En ese mismo día iba a llegar, iban hacer los priístas un acto con 
Rubén Robles Catalán. Entonces, el maestro Othón tenía una gran 
desconfianza de que la Asamblea Campesina no saliera adelante. Me dijo: 
‘Ramón no creo que salga esta reunión. Veo mucho pueblo del PRI, no veo 
compañeros’. Le digo maestro: ‘trabajamos cerca de dos o tres meses para 
hacer esto, no puede fallar’.Lo que ocurrió es que los compañeros hicieron 
una trampa. Se vinieron en los carros de los priístas dado que el PRI 
mando carros para traer gente. Y ahí se subieron  también ellos. Pues 
cuando llega Othón al lugar en donde se iba a llevar a cabo la Asamblea 
Campesina, la huerta de Chepita, llena la pinche huerta de puros 
compañeros. Más de ochocientos compañeros. Maestro jálele a la reunión. 
Los acuerdos fueron conformar una Unión, echar adelante el programa de 
fertilizantes, las gestiones de las yuntas y aceptar a los biólogos.”402 
  

El objetivo central de estas Asambleas Campesinas era el de construir la Unión 

Municipal de Comuneros y Pequeños Propietarios para que se convirtiera en el instrumento 

de estos sectores para hacer frente a la política de créditos y fertilizantes del gobierno del 

estado. En una nota informativa que Ramón Villanueva pública en Así Es dice: “… en el 

municipio de Alcozauca, Guerrero, estaba por concluir el reparto de fertilizantes que las 

autoridades socialistas del ayuntamiento, habían gestionado ante el gobierno del estado bajo 

condiciones de crédito atractivas y razonables, ante la difícil situación económica que en la 

que viven los mixtecos de La Montaña. Con ello el gobierno municipal socialista asumió el 

compromiso contraído de empeñar los esfuerzos necesarios  para resolver los problemas 
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por los que atraviesa el municipio. Y uno de ellos, en este caso de suma importancia, lo 

representaba  el problema del crédito de fertilizantes para el presente ciclo agrícola. Así 

mismo, demostró y puso en evidencia la política usurera y anticampesina con que opera 

BANRURAL. Y el silencio que ante este grave problema han guardado los otros 

municipios que son gobernados por el PRI y que los convierte en cómplices del robo del 

que son víctimas los campesinos a manos del banco …se desprendió la iniciativa del 

partido de convocar a la ‘2da. Asamblea Campesina Municipal’ para el mes de octubre (de 

1984) donde no sólo habrá de discutirse la adquisición de fertilizantes, sino también 

insecticidas, seguro agrícola y la gestión de otro tipo de crédito. Así como la conformación 

de la ‘Unión Municipal de Comuneros y pequeños propietarios de Alcozauca’. Esta 

iniciativa fue aceptada y se acordó realizarla en el marco de fiesta y combatividad 

partidaria.”403 

Además del reto que implicaba convencer a los campesinos socialistas de organizarse 

y de  que los recursos deberían  ser entregados a todos los habitantes de las comisarías sin 

distinción de partidos, los socialistas del ayuntamiento también se enfrentaban al problema 

de la cultura del no pago entre los campesinos. Esta cultura consistía en que los campesinos 

consideraban que los recursos que recibían del gobierno eran del pueblo y que era su 

obligación de entregárselos a ellos por que formaban parte del pueblo. Planteado así el 

asunto, el que no pagaran el adeudo no significaba un incumplimiento sino simplemente 

que se quedaban con el dinero que les correspondía. 

Para los socialistas del municipio de Alocozauca fue todo un reto ya que invitaban a 

los beneficiados de recursos gubernamentales a que cumplieran con los compromisos 

contraídos al recibir un crédito ya que de no hacerlo, el grupo de la comunidad ya no 

volvería a recibirlos. Esto significaba que si uno de ellos no cumplía con el préstamo, los 

que sufrirían las consecuencias sería el resto de los integrantes del grupo que se habían 

comprometido a solventar el crédito. 

Si bien era cierto que los socialistas del ayuntamiento se preocupaban que sus 

militantes cubrieran sus adeudos también lo es que como partido realizaba gestiones ante 

diferentes dependencias con el fin de prolongar los tiempos para que los campesinos 

pudieran reunir el dinero necesario así como encontrar mecanismos para que pudieran 
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pagar de otra manera. Y se daba el caso también de buscar la comprensión de las 

autoridades para condonarles la deuda. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en el Programa de Créditos para Fertilizantes. El 

director del Departamento de Fomento Productivo, Ramón Villanueva, les envía una carta a 

los representantes de las comisarías que reciben dichos créditos en la que les informa que 

de no cubrir los adeudos en un tiempo determinado, el gobierno ya no los apoyaría con 

recursos económicos para el siguiente ciclo agrícola. En ese les documento: “..hemos 

recibido la visita de los representantes del gobierno, con el propósito de hacer efectivo el 

cobro del adeudo que resta … También nos ha comunicado que solo necesitamos cubrir 

dicho adeudo para que nos sea entregado el fertilizante, en crédito correspondiente al 

próximo ciclo agrícola ..Por otra parte, cabe hacerles mención, que durante el tiempo que 

ha trancurrido, desde la fecha que llevamos a cabo la “2da. ASAMBLEA CAMPESINA 

MUNICIPAL, el ayuntamiento por diversos conductos ha realizado las gestiones y los 

ajustes necesarios para tal efecto. De lo anterior pueden deducir, que solo resta liquidar el 

sobrante de la deuda para que nos sea entregado el fertilizante y evitar de esta manera las 

dificultades para el acarreo que se presentaron el año pasado … les pido que por beneficio 

de todos ustedes: cubran a la mayor brevedad posible sus adeudos. De esta manera 

demostraremos al Gobierno del Estado que los campesinos de Alcozauca y su Gobierno 

Constitucional Democrático tienen palabra y la saben cumplir”404 

En una de sus visitas al municipio de Alcozauca, un grupo de campesinos le hace la 

petición de manera explicita al gobernador Alejandro Cervantes Delgado que su gobierno 

les condone la deuda del Programa Crédito a la Palabra. En un documento fechado el  17 de 

octubre de 1986, los campesinos que se identifican como la Comisión Organizadora de la 

Unión de Crédito Municipal dicen al gobernador: “1.- Este va a ser el segundo año en que 

estamos trabajando dentro del programa de “Crédito a la Palabra”, el cual a pesar de 

haberse desarrollado con lagunas deficiencias importantes, ha mostrado con la recuperación 

casi completa del crédito al año pasado, que fue un buen temporal, que la confianza en los 

campesinos es mejor alternativa crediticia que del BANRURAL. Por lo tanto solicitamos 

de usted la continuación, el fortalecimiento y el mejoramiento de este programa. 

2.- La falta de buenas lluvias este año, sumada al hecho de que este programa no 

                                                 
404 Archivo Municipal. 



 396

incluye el seguro agrícola, hará que sea imposible para nosotros cubrir nuestras 

obligaciones crediticias. Por tanto solicitamos de usted la condonación de la deuda para 

aquellos agricultores que hayan sido afectados por la sequía.”405 

No obstante la importancia que para el PSUM representaba la organización de los 

campesinos del municipio con el fin de contar con un instrumento que les permitiera, 

conjuntamente con el Ayuntamiento, responder a las políticas anticampesinas del gobierno 

estatal, la idea no prospera. Algunos de los problemas por los que no cristaliza son: el 

cambio del titular del Departamento de Fomento Productivo. Ramón Villanueva deja el 

cargo para irse como candidato a diputado local por el V Distrito de Guerrero y por que 

desde el punto de vista de algunos pesumistas para qué construir otra organización si al 

final de cuentas eran los mismos y era lo mismo. Esto último quiere decir que para los 

militantes del PSUM los que integraban la Unión de Comuneros y pequeños propietarios de 

Alcozauca eran los mismos pesumistas y que al final de cuentas la organización era lo 

mismo que el partido.  

Ricardo Pineda, que fuera presidente de la Unión de Comuneros y pequeños 

propietarios de Alcozauca, nos explica los objetivos de dicha organización y los motivos 

por los que desaparece:  

“La Unión pues era un frente, era una corriente que esta dentro, de 
hecho del PSUM. Este Comité pues tenía su trabajo para organizar a la 
gente, informar a la gente qué es lo que hay, qué tenemos que hacer, cómo 
va la política estatal, nacional. Todo eso era nuestro trabajo de informar, 
convocar reuniones masivas. Y somos los mismos pues. Somos los mismos, 
este PSUM A parte de esto, la función del Comité era netamente no 
meterse mucho al partido sino que el comité su trabajo es convocar a 
reuniones con campesinos. Y Ramón Villanueva estuvo como secretario. El 
Comité duró poco tiempo. Por que pues decían: ‘somos lo mismo, somos el 
PSUM y somos los mismos, hacen trabajo, hacemos lo mismo. Si funcionó 
pero muy poco pues por que somos lo mismo. Nuestra función viene siendo 
como Comité de Partido, más o menos eso era y para qué vamos a formar 
otro comité  si somos lo mismo. Y así fue como desapareció. La idea se le 
ocurrió a Othón. Y ya cuando se le fue la idea ya no se hizo nada. (Aquí 
Ricardo Pineda suelta una carcajada).”406 
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La idea de la organización campesina fue uno de los propósitos de los pesumistas de 

Alcozauca que no prosperó como tampoco la organización de los maestros, las mujeres y 

los jóvenes. En el caso concreto de los jóvenes que veremos más adelante, se dio un 

proceso interesante. A pesar de los esfuerzos, los pesumistas no pudieron constituir frentes 

amplios que no fueran correas de transmisión de su partido hacia dichos sectores.  

No obstante que la intención de organizar a los campesinos no prosperó durante el 

periodo del profesor Antonio Suárez, esto no significó que la idea desapareciera del 

horizonte de los socialistas alcozauquenses.  

De hecho, el trabajo de los “paireños” consistió en tratar de organizar a los 

campesinos para involucrarlos en sus investigaciones así como para desarrollar sus 

propuestas concretas como la parcela demostrativa, el vivero y los estanques para el cultivo 

de peces.  

La idea de crear una organización campesina también era compartida por el equipo de 

investigadores del PAIR. Por eso es que, Antonio Suárez decide nombrar a Carlos Toledo 

Manzur, biólogo de dicho programa, como jefe del Departamento de Fomento Productivo 

cuando Ramón Villanueva decide dejar el cargo y aceptar su nominación como candidato a 

diputado por el XI Distrito de Guerrero con cabecera en Tlapa.  

Carlos Toledo fue uno de los investigadores universitarios que más se comprometió 

con el proceso de Alcozauca ya que se fue a vivir con su familia desde el inicio del periodo 

de Antonio Suárez. Aunque formalmente Rafael Obregón era el que estaba al frente del 

equipo de investigadores del PAIR en la región, Carlos Toledo cumplía un papel político 

entre las fuerzas locales, estatales y nacionales.  Por eso es que a la salida de Ramón 

Villanueva, el presidente municipal de Alcozauca decide nombrarlo como titular del 

Departamento de Fomento Productivo a Carlos Toledo Manzur. En su plan de trabajo, 

Carlos Toledo señala que seguirá con la idea de la organización de los campesinos del 

municipio pero introduce una novedad que es la creación de empresas sociales encargadas 

del desarrollo de actividades productivas específicas. Estas empresas deberían de ser 

rentables para que no se convirtieran en una carga para el municipio. Especifica que su 

labor se conducirá de común acuerdo con los trabajos realizados por el equipo de biólogos 

del PAIR.  

En su programa de trabajo para el Departamento de Fomento Productivo, septiembre-
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diciembre de 1986, Carlos Toledo establece: “La segunda línea de acción esta encaminada 

a la creación de un conjunto de empresas sociales que se encarguen de desarrollar proyectos 

productivos en actividades estratégicas para el Mpio. (sic) Se pretenderá que dichas 

empresas tengan el mayor beneficio colectivo posible y que todas las decisiones acerca de 

su funcionamiento y desarrollo sean tomadas democráticamente, con la activa participación 

del Ayuntamiento y las organizaciones sociales. Al mismo tiempo se buscará que esas 

empresas tengan un funcionamiento económicamente rentable, es decir, que su operación 

arroje utilidades que sean, más que una carga, un apoyo económico para el Ayuntamiento 

… El Departamento trabajará en estrecha vinculación con el programa de investigación que 

llevan a cabo los biólogos de la Universidad, y buscará coordinar sus actividades lo mejor 

posible con otras instituciones como el Distrito de Desarrollo Rural de la SARH y el 

INI.”407 

Con este nombramiento, la inquietud política que había llevado a los biólogos a 

convertirse en militantes activos a favor del ayuntamiento socialista se traduce en un 

compromiso explícito al formar parte del gobierno municipal.  

De esta manera se pone en claro que la presencia del equipo de biólogos en el 

municipio es no solamente para  realizar investigaciones sobre recursos naturales sino que 

además forma parte de proyecto político que tiene como propósito fortalecer al 

ayuntamiento pesumista. En este sentido, la llegada de los biólogos a Alcozauca 

representará un gran apoyo para el ayuntamiento socialista tanto por su trabajo de 

investigación como por que, de alguna manera, se convertirán en las comisarías en una una 

extensión del gobierno municipal, particularmente en aquellas en que los priístas tenían 

más fuerza que los pesumistas.  

Por este motivo, Antonio Suárez, el presidente Municipal, envía oficios a varios 

comisarios en las que les comunica de la presencia de los biólogos en su comunidad y les 

pide su apoyo y colaboración. En algunos de ellos solamente les informa de su presencia y 

en otros les detalla las labores que realizarán los investigadores. 

Un ejemplo de estos oficios es el dirigido al ciudadano Miguel Ortiz Latriste, 

comisario municipal de Zaragoza, el 30 de marzo de 1985. En el se lee: “Por medio del 

presente le comunico a usted, que se presentarán en ésa localidad seis Biólogos, para 
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realizar algunos trabajos sobre la Comisión que llevan y son los siguientes: Lidia Martínez, 

José Antonio Acosta, Alejandra Ayala, Salvador Guardado y Roberto Mercado. 

Estas personas van a permanecer algunos días por lo que se recomienda a usted 

atenderlos prestándoles cualquier ayuda que necesiten, darles protección, y alojamiento 

mientras terminan realizando ciertos trabajos.”408 

En otros oficios el presidente municipal es más explícito del trabajo que realizaran los 

biólogos en las comisarías y también precisa que los investigadores colaboran con el 

ayuntamiento. 

En el oficio dirigido el 14 de marzo de 1985 al ciudadano Eusebio González López, 

de la comisaría de Almolonga de Ocampo, Antonio Suárez escribe: “Los biólogos que están 

colaborando con éste H. Ayuntamiento Municipal de Alcozauca, Gro. Van a hacer un 

trabajo en el poblado de Almolonga de Ocampo, consiste en estudiar muy bien las 

diferentes formas en que los campesinos trabajan las tierras manejan los animales, usan el 

monte, y también van a llevarse muestras de tierra donde siembran para analizarla en 

México y ver qué fertilizantes y que cantidad le hace falta para dar mejor cosechas. Ya que 

el trabajo de los biólogos puede ser útil para la Comunidad, le pido por favor que hagan una 

asamblea el 15 de marzo a las 3 de la tarde para que platiquen con ellos y respondan a las 

preguntas que van a hacerles así como para que se pongan de acuerdo para ayudarles en 

tomar las muestras de suelo.”409 

Los biólogos en las comisarías de Alcozauca son una extensión de la presidencia 

municipal pesumista ya que varios de ellos son militantes de dicho partido y a la par que 

realizan la investigación toman el pulso político de aquellas comunidades en que los 

enfrentamiento entre el PRI y el PSUM son muy fuertes. Los investigadores universitarios 

son los ojos y oídos del ayuntamiento pesumista en las comisarías donde su partido no ha 

podido convencer a los habitantes de las bondades del socialismo. 

La presencia de los biólogos viene a ser un catalizador importante en las comisarías 

ya que  ellas se convertirán en el escenario en el que se desarrollara el choque de fuerzas 

entre priístas y socialistas.  

Por eso no es gratuito que una preocupación constante del ayuntamiento pesumista 
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sean las elecciones de comisarios cada año ya que así lo establecen los usos y costumbres 

de las comunidades.  

En una relación de comisarios electos para regir en 1983, se informaba que de 14 

comisarías el PSUM tenía 8 y el PRI 6. La relación era la siguiente:  

 
COMISIONARIO  

PROPIETARIO 
COMISIONARIO 

SUPLENTE 
LOCALID

AD 
PARTIDO 

1.- Rafael Bazán Nieto Vicente flores de 
Dios 

Ahuejutla PRI 

2.- Ignacio de Jesús 
Vázquez 

Eluterio Evila 
alatorre  (sic ) 

Xochapa PSUM 

3.- Juan Méndez de Jesús José prisciliano 
Sánchez 

Cerro 
Azul 

PSUM 

4.- Álvaro Saavedra Juárez Lobardo sierra 
Arévalo 

Petlacalan
cingo 

PRI 

5.- Cornelio Díaz 
Secundino 

Ángel Secundino 
García 

Melcho 
Ocampo 

PSUM 

6.- Paulino Pineda Agustín Herlindo Leal  A. Chimaltep
ec 

PSUM 

7.- Bartola Ricardo Neri José Méndez 
Mónico 

Xonacatlá
n 

PSUM 

8.- Mario Reyes 
Maldonado 

Mario Gómez 
Hernández 

Amapilca PSUM 

9.- Aristeo Ambrosio 
Tiburcio 

Toribio Lauriano 
Ayala ( sic ) 

Acametla PSUM 

10.- Feliciano Torres Reyes Miguel Ortiz 
Alatriste 

Zaragoza PRI 

11.- Santiago Basurto 
Reyes 

Eugenio Basurto 
Milan ( sic ) 

Buenavista PRI 

12.- Celestino Roseta 
Ambrosio 

Julián Lucas 
Virginio 

Almolonga PRI 

13.- Vicente Guerrero 
Aguilar 

Venancio Aguilar 
Cuellar (sic ) 

Zoyatlán PRI 

14.- Pedro Encarnación 
Camilo 

 Cuyuxtlah
uac 

PSUM 

 

La lucha por ganar las comisarías se volverá una contienda cada vez más reñida entre 

ambas fuerzas. Los priístas contarán a su favor con el aparato del estado y los pesumistas 

recurrirán tanto al reclamo del respeto a la ley como a la solidaridad nacional.  

La pelea por el control de las comisarías entre PRI y PSUM se convirtió en una 

verdadera guerra de posiciones que llevó a ambos partidos a recurrir a todo tipo de 
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estrategias para garantizar la hegemonía de cada partido. 

Si bien es cierto que cada principio de año la contienda electoral en las comisarías se 

ponía caliente, también lo es que la situación se complicaba más en el último año de gestión 

de los presidentes municipales. Es entendible por que ante la renovación del ayuntamiento 

era importante que los partidos políticos garantizaran el control del mayor número de 

comisarías con lo que aseguraban una buena cantidad de votos. Por eso es que en 1985, el 

proceso electoral en las comisarías se volvió tenso. Tanto el PRI como el PSUM lucharon 

palmo a palmo cada comisaría para conseguir que algún simpatizante político quedara al 

frente de la comisaría. 

En algunos casos, los priístas hacían su elección de comisario y lo único que hacían 

era informarle al presidente municipal quién había sido designado para ocupar el cargo. 

Pero además de informarle el resultado de la votación también le advertían que debía 

entregarles el mando y que no aceptarían a ningún otra persona que no fuera la ellos 

eligieron. En un documento de Petlacalancingo del 21 de enero de 1985 se lee. “”Nos 

estamos dirigiendo a usted, (el presidente municipal) de la manera respetuosa con el fin de 

que vea el problema de la toma de posesión a nuestra Autoridad Municipal en el presente 

año de 1985: de acuerdo a la constancia de mayoría de votos a favor de Comisario 

Propietario: Jerónimo Sierra Arellano, Comisario Suplente: Cándido Vega Altamirano. Por 

ningún motivo pensamos sustituir a estas personas por otras, que en estas personas ha 

depositado el pueblo su confianza, para que se el dé posesión  a otra persona, para nosotros 

sería una imposición. Por lo que estamos pidiendo a usted, respete la desición (sic) del 

pueblo de Petlacalancingo, Gro.”410 

En otros casos, como en Ahuejutla, simplemente los integrantes del PRI enviaban al 

Presidente Municipal la constancia de mayoría en la que se asentaba que habían ganado los 

candidatos del PRI. 

Ante las dificultades del proceso electoral en las comisarías, Antonio Suárez 

Márquez, presidente municipal pesumista, envió un radiotelefonema dirigido al gobernador, 

Alejandro Cervantes Delgado, en el que expresa su más enérgica protesta por la conducta 

que habían asumido los representantes de la Dirección General de Gobierno del estado en 

dicho proceso. El presidente municipal califica su actitud como altanera y de parcialidad 
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hacia los candidatos del PRI. Le dice que lamentad dicha actitud ya que en lugar de 

coadyuvar a la tranquilidad y un buen desarrollo del proceso electoral, lo único que 

hicieron esos funcionarios fue aumentar el clima de tensión. En dicho radiotelegrama, el 

presidente municipal le pide al señor gobernador que respete los resultados legítimos de los 

poblados del municipio además le pide su intervención para detener a quienes se empeñan 

en crear conflictos en las comunidades. 

Ante esta situación, el gobernador le pide a su secretario particular, el licenciado 

Ángel Aguirre Rivero, que le envíe un oficio al secretario de gobierno, el licenciado 

Humberto Salgado Gómez, en el que le manifieste la inconformidad del presidente 

municipal de Alcozauca por la actitud asumida por los elementos de la Dirección de 

Gobernación que fueron comisionados para dar fe del cambio de comisarios municipales. 

En dicho oficio, el licenciado Ángel Aguirre Rivero le pide también al secretario de 

gobierno que intervenga para que termine con la conducta amenazante de miembros del 

PRI hacia los habitantes pesumistas de las localidades.411 

La respuesta del mandatario estatal al presidente municipal de Alcozauca revela el 

interés que su gobierno tenía por el desarrollo del municipio socialista ya que durante su 

mandato canalizó importantes recursos al ayuntamiento pesumista y además por que tenía 

un programa especial para dicho municipio a través del PAIR. El hecho de que Alejandro 

Cervantes Delgado le pidiera a los priístas cierta cordura en los procesos electorales de las 

comisarías de Alcozauca venía a corroborar el sentir de varios analistas que consideraban 

que el gobernador era muy diferente a Rubén Figueroa por que era tolerante y abierto a la 

oposición. 

En la disputa por las comisarías, tanto a los priístas como a los pesumistas lo único 

que les interesaba era que un miembro de su partido quedara al frente de la comunidad sin 

importarles demasiado si el comisario podía sostenerse en el cargo o si contaba con el 

reconocimiento y apoyo de los habitantes. Había casos en que debido a la pobreza existente 

en la comunidad, el comisario debía pedir permiso al presidente municipal pesumista para 

ausentarse del cargo con el fin de salir a buscar el sustento para su familia. Este fue el caso 

del comisario Zeferino Ortiz Jiménez de Zoyatlán de Juárez que en 1984 le escribe al 

presidente municipal de Alcozauca lo siguiente: “Muy respetuosamente me permito a 
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solicitar permizo (sic) de un mes para que yo me salgo ir a buscar dinero para sostenerme 

en alimentos mis hijos por que tengo muchos hijos y no puedo mantenerlos sin comida, y a 

usted mi señor presidente Municipal me conceda el permiso lo que yo me solicito ande 

Usted, para que no muero de hambre con bastante de hijos me dejo en cargado a mi 

Suplente a esta Oficina para que nó esté faltando de su cargo lo que Usted ordena. Lo que 

se le comunico a usted de su conocimiento para que me conceda lo que yo solicito el 

permiso.”412 

En este caso, el comisario le pide permiso al presidente municipal para ausentarse de 

su cargo pero en otros, los responsables de los puestos simplemente se van sin informar a la 

autoridad. Un ejemplo de esto es el caso del responsable del registro civil de Zoyatlán de 

Juárez que abandonó el cargo en 1984 sin razón alguna y mucho menos sin informar al 

presidente municipal. Es importante destacar que esta comisaría  es la única que cuenta con 

registro civil ya que durante un tiempo fue cabecera municipal y cuando se anexó a 

Alcozauca mantuvo este derecho. Después de que perdió el carácter de cabecera municipal 

Zoyatlán mantuvo la categoría de comisaría mayor durante muchos años pero que ahora ya 

no existe  dicha categoría. Esto quiere decir que ninguna otra comisaría del municipio 

cuenta con registro civil. 

En esta misma comisaría se dio el caso en el que el comisario pide ayuda al 

presidente municipal para que obligue a los padres de familia de Zoyatlán envíen a sus 

hijos a la escuela. En la solicitud el comisario escribe: “Por medio del presente me permito 

el honor de participarle a Usted de su muy digno cargo, que a esta mi Oficina me encuentro 

muy triste por motivo no tengo fuerza de la policía oficiales y la gente del pueblo no me 

respeta vuelta y vuelta a la casa del padre de familia de los niños de la Escuela no quieren 

mandar a sus hijos a la Escuela y por eso le pido un favor ande Usted, que me preste una 

lluda que Usted que ere mi jefe. espero que se venga luego la policía el trece de este mismo 

mes sin falta.”413 

La importancia política que cada vez más van adquiriendo las comisarías lleva a los 

partidos a recurrir a toda clase de estrategias con el fin de controlarlas y de esta manera 

garantizar un número de votos seguros. No había pierde, si un comisario pertenece a un 

                                                 
412 Archivo Municipal. 
413 Archivo Municipal. 



 404

determinado partido es seguro que la población de dicha comisaría votara por quién el líder 

les diga.  

En la guerra por las comisarías todo se valía. El presidente municipal pesumista tuvo 

que aceptar la constitución de una nueva comisaría muy especial entre 1984 y 1986. Lo 

especial de dicha comisaría consistía en que sus integrantes seguían de manera muy firme a 

Juan Crescencio Reyes un líder muy peculiar de origen mixteco que aseguraba que había 

tenido varias visiones en las que se le había aparecido Dios en un lugar muy específico y 

donde le había dicho que se le construyera una capilla. Además de las visiones,  Juan 

Crescencio Reyes tuvo muchos sueños en los que Dios le revelaba la manera en que debía 

construir no sólo las capillas para él y para la virgen de Guadalupe sino además invitar a la 

gente de la región para crear un nuevo pueblo.  

El sitio original en donde se le apareció por vez primera Jesús a Juan Crescencio 

Reyes fue un lugar llamado Lindero Fandango. A este sitio se le llamaba Lindero Fandango 

por que los mixtecos de la región hacían fiesta en dicho lugar cada vez que recorrían los 

límites entre los estados de Guerrero y Oaxaca. En este sitio los mixtecos colocaron una 

mojonera para precisar el límite territorial entre ambos estados y sobre ella pusieron tres 

cruces de madera para rendirles oraciones y realizar sus fiestas tradicionales.   

Desde 1982, Juan Crescencio Reyes empezó a definir el lugar preciso en el que Dios 

le dijo que debería construir cuatro capillas, dos para él y otras dos para la virgen. El sitio 

era justamente el límite entre los estados de Oaxaca y Guerrero. No fue sino hasta el año de 

1984 el líder espiritual convenció a la comunidad de Coyunxtlahuac para que le diera una 

porción de sus terrenos comunales para edificar las capillas pero también para fundar un 

pueblo. En ese año empezaron a llegar a Lindero Fandango los primero pobladores los que 

comenzaron a construir sus casas de adobe. Fue esta el año de 1985 cuando el comisario de 

Coyuxtlahuac le informa al presidente municipal de Alcozauca, Antonio Suárez, que la 

gente de su comisaría había dado autorización a Juan Crescencio Reyes para fundar un 

nuevo pueblo en sus terrenos comunales. Una vez ya fundado el pueblo, el líder carismático 

le pone un nuevo nombre a la comunidad y la bautiza como Cruz Fandango. Un aspecto 

interesante de este pueblo es que se funda con gente de Guerrero y Oaxaca ya que Juan 

Crescencio convence a dos localidades oaxaqueñas a que se integren a la nueva comunidad. 

Una manera de convencerlos es la construcción de una capilla para Dios y para la Virgen en 
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el lado oaxaqueño y las otras dos en el territorio guerrerense. La calle principal de Cruz 

Fandango es el límite entre los dos estados.  

La nueva comisaría llamada Cruz Fandango se organiza alrededor de la figura de 

Juan Crescencio que ya es considerado un Mesías y la vida de sus habitantes se estructura a 

partir de las necesidades religiosas que demanda su líder. En esta comunidad la población 

tiene obligaciones religiosas que cumplir aunque no tenga ningún cargo. Por ejemplo, a las 

doce del día, todos los habitantes deben de hacer un alto en su rutina diaria y rezar por unos 

minutos hasta que la campana de la comunidad deje de tocar.  

Desde sus inicios, la comunidad ha ido creciendo y se ha ido transformando por 

diversos motivos. Estas transformaciones se han reflejado en el cambio de nombre de la 

comisaría. Después de llamarse Cruz Fandango, se llamó Pueblo de Dios para pasar ahora 

ser Omnipresencia Pueblo de Dios. Aunque ya no se deja ver por extraños, Juan Crescencio 

sigue siendo el líder indiscutible de la comunidad y sus sueños son muy importantes para, 

primero, los socialistas, y después para los perredistas.414  

Los pesumistas de Alcozauca vieron en la figura de Juan Crescencio Reyes la 

oportunidad de aumentar el número de votos con la creación de una nueva comisaría como 

lo fue Cruz Fandango. Pero además, los socialistas se sentían seguros del líder espiritual 

sobre todo cuando en la época de campañas el Mesías les contaba que había tenido un 

sueño en el que había visto que los candidatos pesumistas y perredistas iban a ganarle a los 

priístas. La última visión política que tuvo Juan Crescencio Reyes fue haberlo dicho a 

Zeferino Torreblanca que iba a ganar las elecciones para gobernador y decirle a Enrique 

Herrera, candidato del PRD a la alcaldía de Alcozauca que iba a perder. 

Para los pesumistas de Alcozauca era importante darle el reconocimiento a Cruz 

Fandango como comisaría ya que de cualquier manera los habitantes de dicha comunidad 

se hubieran constituido como un pueblo más del municipio. De esto estaba seguro el 

presidente municipal socialista ya que Juan Crescencio Reyes había decidido construir las 

capillas y fundar un pueblo con una gran religiosidad sin contar con la autorización de la 

iglesia católica.  

Antonio Suárez, presidente municipal pesumista en turno cuando se funda Cruz 

                                                 
414 Documento de las autoridades de Cruz Fandango en el que relata la forma en que se hicieron las 

apariciones a Juan Cresencio. Este documento me fue facilitado por Rodrigo Salazar, Ligo. 
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Fandango nos dice:  

“Cruz Fandango se crea en mi primer periodo. Juan Crescencio tuvo 
la aceptación de la gente, la gente lo siguió, aunque la iglesia no lo aceptó. 
Juan Crescensio es originario de Coyuxtlahuac. A mi no me pidieron 
permiso para fundar el nuevo pueblo, se lo pidieron a la comisaría de 
Coyuxtlahuac por que eran terrenos de esa comisaría. Aquí ellos vinieron 
para pedirle al padre que él fuera a certificar, a darle legalidad a todo ahí, 
pues nunca fue. Pero ellos siguieron con su idea, con su líder. Hubo 
ocasiones en que llegaron a reunir hasta diez y siete bandas musicales de 
diferentes comunidades. Venían de Metlatónoc, de Xalpatláhuac. Si yo no 
hubiera aceptado la creación de la comisaría, de todos modos ellos lo 
hubieran hecho por que cuando ellos (los mixtecos) tienen una idea la 
llevan a cabo. Se les considero como comisaría por que lo que buscábamos 
nada más era tener adeptos y votos, entonces siempre se ha optado por 
atraerlos.”415 
 

De la misma manera que los socialistas pretenden organizar a los campesinos del 

municipio, lo intentan con los jóvenes de la localidad. La base de la organización es la red 

que existe entre los jóvenes estudiantes que han tenido que migrar a otras ciudades para 

poder continuar con sus estudios. Esta red son básicamente los jóvenes que han ido a 

estudiar a la ciudad de México aunque también cuenta con los que radican en Acapulco, 

Chilpancingo, entre otros lugares.  

Aunque esa red ha existido desde muchos años atrás, es en el año de 1979 cuando un 

grupo de jóvenes entre los que encontraban Virgilio Sánchez, Hortensia Moctezuma, 

Sandra Espinosa, Relmy e Isidro Salazar Pérez, Enrique y Guadalupe Herrera Gálvez, 

Arturo Rodríguez hijo, Lourdes Vargas, Javier Manzano Salazar y su hermano Fernando se 

reúnen para preparar las competencias deportivas de futbol y básquetbol que cada 

diciembre sostenían con los estudiantes de Tlalixtaquilla a visitas recíprocas. Es importante 

anotar que en este grupo hay dos jóvenes que años después jugarán un papel importante en 

la política municipal. Uno es Javier Manzano Salazar que será dos veces presidente 

municipal de Alcozauca y el otro es Enrique Herrera que será el candidato perdedor por el 

PRI en 1983 y también en 2005 como candidato del PRD. 

Ahora bien, es importante destacar los nombres de Enrique y Guadalupe Herrera 

Gálvez entre los promotores de esta iniciativa ya que son hijos de Reinaldo Herrera que  

                                                 
415 Entrevista al profesor Antonio Suárez Márquez en Alcozauca en 2005. 
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como se recordara es el  principal dirigente del PRI en el municipio de Alcozauca.  

La idea que une a este grupo denominado Organización de Jóvenes Alcozauquenses 

es darle realce a las actividades deportivas que tradicionalmente se habían venido haciendo 

desde que los primeros alcozauquense que se habían ido a estudiar fuera del municipio 

regresaban en esas fechas de diciembre para organizar torneos con los paisanos de 

Tlalixtaquilla. Pero además de esta idea, también compartían la intención realizar una 

mayor convivencia social entre ambos municipios.  

Al principio, el presidente municipal en turno, el profesor Leonides Moctezuma del 

PRI los apoya de manera decidida y dona trofeos a los jóvenes de esta iniciativa para que 

los entreguen a los triunfadores en las competencias deportivas. Pero además, el presidente 

municipal de extracción priístas les da todo tipo de facilidades para que organicen, después 

de los eventos deportivos,  una convivencia social con toda la población de Alcozauca en la 

que hay música, se organizan juegos, se recitan versos y se toma ponche a la luz de la luna.  

Fernando Manzano nos dice el carácter de dicha agrupación:  

“La Organización Juvenirl Alcozauquense llevaba festivales a 
Alcoazuaca. El grupo era muy plural y nutrido. Llevábamos encuentros de 
básquetbol, los organizábamos nosotros, también de futbol. Fernando, mi 
hermano, comenzó a organizar concursos de composición.”416 
 

El éxito obtenido por estos jóvenes los lleva a plantearse el siguiente año de 1980 una 

edición más de las competencias deportivas entre los estudiantes de Alcozauca y los de 

Tlalixtaquilla. En esa ocasión participan con mayor entusiasmo los jóvenes deportisas 

durante tres días de competencia. Además, Alcozauca se prepara mejor y realiza un torneo 

interno para integrar una selección con los mejores deportistas del municipio. En diciembre 

de 1980, la competencia deportiva entre Alcozauca y Tlalixtaquilla se realizan con mayor 

organización pero al calor del juego y el exceso en algunos jóvenes surgen las primeras 

riñas entre ambas poblaciones. Esto obliga a los jóvenes promotores de las justas deportivas 

a introducir algunas variaciones a los encuentros deportivos de diciembre. 

Pero justamente cuando los jóvenes alcozauquenses se proponen darle una nueva 

dimensión a las competencias deportivas de 1981, resulta que el candidato a presidente 

municipal del Partido Comunista Mexicano derrota al del Partido Revolucionario 

                                                 
416 Charla de Sergio Sarmiento con Fernando Manzano en la ciudad de México en 2006. 
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Institucional. Este hecho hace que la población de divida entre priístas y comunista y por 

consecuencia los jóvenes que se venían organizando para preparar las competencias 

deportivas en diciembre también sufran una división. Algunos de ellos se suman al regocijo 

popular por el triunfo del partido comunista y participan de manera decidida en la toma de 

posesión del primer presidente municipal comunista. Otros, simpatizantes del Partido 

Revolucionario Institucional se retiran del grupo como por ejemplo los hermanos 

Guadalupe y Enrique Herrera.417 

Fernando Manzano nos platica como viven esa fractura:  

“Creo que apenas llevábamos dos años cuando llega el Partido Comunista y 

lógico, que hijos de gente que jaló por el PRI pues dejo el grupo. Entonces mermó la 

participación de los jóvenes que radicábamos en el Distrito Federal.”418 

Al darse este rompimiento y ante la realidad política que existe en el municipio, los 

jóvenes que deciden continuar con la iniciativa de organizar las jornadas deportivas en el 

mes de diciembre, discuten el carácter que debía tener su organización. Los que deciden 

continuar proponen que sea una iniciativa que tenga un carácter apolítico. Pero cada uno de 

sus miembros quedaba en libertad de militar o expresar sus simpatías por cualquier partido 

político.  

Para ese año de 1981, los jóvenes estudiantes dan un giro a las jornadas de diciembre 

e introducen otros elementos que van encaminados a rescatar la identidad  y los valores 

sociales. Incorporan además, concursos de declamación, canto y poesía con el tema de 

Alcozauca. Pero la novedad de ese año es la presentación de la poesía coral “Hambre” del 

poeta veracruzano Miguel Bustos Cerecedo. Esta poesía tiene un alto contenido político y 

se presentación fue la base de lo que posteriormente se conocería como la compañía de 

teatro de Alcozauca.  

Fernando Manzano nos platica el nuevo carácter que adopta la organización:  

“Entonces cuando llega el Partido Comunista nosotros le cambiamos 
y entonces dijimos que fuera un grupo cultural que ayude. Y empezamos a 
montar puras obras de teatro con contenido político.”419   

                                                 
417 Manzano, Fernando, Historia de la Organización Juvenil Alcozauquense, fotocopias. 
418 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados el 26 y 29 de mayo de 2006. 
419 Entrevista de Sergio Sarmiento al diputado Javier Manzano en la Cámara de Diputados en mayo de 2006. 
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En 1982, los jóvenes vuelven a organizar los eventos deportivos, sociales y culturales 

pero además montan la obra de teatro “Las manos de Dios” del dramaturgo guatemalteco 

Carlos Solórzano de dos horas de duración. Lo importante de la presentación de esta obra 

es que el cuadro de actores lo formaron gente de Alcozauca y por que los asistentes se 

mantuvieron atentos durante las dos horas que duro la representación. 

Algunos de los jóvenes estudiantes viven un momento importante de su vida por que 

el nombre de su municipio adquiere una dimensión nacional y se convierte en motivo de 

atención y solidaridad. Fernando Manzano, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta como 

vive esos momentos: “Nuestro pueblo era objeto de análisis y comentarios y ante mis 

maestros y compañeros afloraban mis vivencias con respecto a lo que se empezaba a 

conocer como la ‘montaña roja’. Los nombres de Othón y Abel Salazar eran difundidos en 

periódicos y revistas que leíamos con frenesí y nos regocijábamos con las fotografías de 

aquél viejo Alcozauca que circulaban en muchísimas publicaciones.”420 

Otro joven estudiante normalista, Javier Manzano nos platica la experiencia que vivió 

cuando su tío Abel era el primer presidente municipal comunista de la historia:  

“Entonces yo tenía maestros aquí en la Normal que andaban del lado 
del movimiento democrático del magisterio, del Movimiento 
Revolucionario del Magisterio. Cuando triunfa el Partido Comunista causa 
una impresión fuerte en los maestros democráticos. Ellos nos decían, 
vamos a conocer a donde ganó el Partido Comunista Mexicano y yo me fui 
y organice al grupo donde yo estaba y organizamos un viaje de todo el 
grupo a Alcozauca cuando mi tío Abel era presidente municipal. Pues 
íbamos unos 43. Entonces llegamos allá, se dio una conferencia, mi tío Abel 
los recibió y dirigió un discurso. Y les dio mucho gusto a los jóvenes. 
Decían, ah que bueno, aquí fue donde se dio el triunfo del Partido 
Comunista: hicimos una labor social. Se regalaron unas bombas de 
fumigar, que el maestro las llevaba para donar. En ese tiempo esta la 
revista Crítica Política y ahí venía en la portada el tío Abel 
fotografiado.”421 
 

En 1983, la Organización de Jóvenes Alcozauquenses realiza de manera abierta un 

                                                 
420 MANZANO, Fernando, Ob. cit. 
421 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
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proselitismo político a favor del ayuntamiento comunista y sus actividades decembrinas 

serán parte de las campañas de dicha corriente política. Los jóvenes estudiantes que viven 

en la ciudad de México se mueven de manera particular con el fin de obtener simpatías 

políticas del proceso que vive el municipio y de esta forman contactan tanto grupos de 

teatro estudiantil que montan obras con un gran contenido político como grupos que 

interpretan música de protesta.  

En 1984, la Organización Juvenil Alcozauquense vive una intensa actividad y cada 

vez más asume un mayor compromiso con el ayuntamiento socialista aunque todavía 

afirma que dicha agrupación mantiene un carácter apolítico. Su acercamiento con el nuevo 

ayuntamiento se observa en su participación abierta en la toma de posesión del profesor 

Antonio Suárez Márquez, colaborando en el arreglo del escenario durante la toma de 

protesta, colocando banderas pesumistas, entre otras actividades. Es en este marco que la 

OJA resiente un primer golpe cuando uno de sus miembros, Consuelo Salmerón, sufrió un 

intento de secuestro de parte de la policía del estado en la víspera de la toma de posesión 

del nuevo ayuntamiento. Aseguran los que saben que solo la movilización popular impidió 

que el secuestro se consumara. En esta movilización participaron de manera decidida los 

jóvenes que recién llegaban a pasar las vacaciones de diciembre así como los miembros de 

la OJA.  

En ese mismo año, la Organización Juvenil Alcozauquense consigue editar una 

Revista a la que bautizan con el nombre de Alcovoz y de la que dicen que es el órgano de 

información y enlace de la montaña guerrense. Esta revista ve la luz en septiembre de 1984. 

En la portada aparece una vista panorámica de la cabecera municipal y en la parte superior 

izquierda aparece un emblema que dice Alcozauca y debajo de este la frase “comunicación 

es unión” 

En el editorial del primer número, los promotores dicen cuales son los motivos que 

los llevan a crear dicha revista: “para quienes provenimos de la provincia mexicana y nos 

enfrentamos  a este maravilloso hecho, de deja de entristecernos el encontrarnos  aislados, 

sin noticia alguna, de nuestra región, nuestra gente, nuestras costumbres. Es entonces 

cuando el pensamiento evoca los lugares queridos y recorre, una a una, todas las andanzas 

infantiles por esa entrañable tierra que nos vió (sic) nacer y quisiéramos encontrar el medio 

apropiado que nos permitiera establecer un contacto continuo más, íntimo, con nuestras 
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raíces.  

Así ideamos la elaboración de esta modesta publicación periódica en la que, 

deseamos, converja la vida de nuestra comunidad y desfiles ideas, proyectos y hasta sueños 

(¿por qué no?) que contribuyan a su engrandecimiento.”422 

En este número la OJA reitera su carácter apolítico e informa que imprimirá una 

connotación diferente a las veladas de diciembre ya que  admite que no está en 

posibilidades de organizar las competencias deportivas y para eso convoca a los deportistas 

para que sean ellos los que asuman la responsabilidad de su realización con el apoyo de 

dicha agrupación. Ante esta situación, la OJA centra su atención en concursos de 

composición, declamación y de canto. Además anuncia que en cada una de las áreas habrá 

premios en efectivo para los primeros, segundos y terceros lugares. Los premios van de $2, 

000.00 pesos para el primer lugar, $1,500.00 para el segundo y $1,000.00 para el tercero.   

Al proyecto de la revista se unen personas que ya no son precisamente jóvenes pero 

que deciden colaborar. Algunos de ellos son Fidencio Salazar, Gustavo Flores, Laurentino 

Ramírez, Miguel Salazar, Heladio Ayala, Arturo Rodríguez, Jesús Ortiz Bazán, Bernardo 

Rodríguez, Othón Salazar, Pedro Espinosa y Afranio Salazar. Por cierto, Afranio Salazar, 

profesor alcozauquense que radica en el Distrito Federal, se convertirá años después en el 

presidente municipal del PRD que pierde las elecciones con Antorcha Campesina del PRI 

en el 2005. 

En el primer número de la revista se ofrecen varias secciones que tienen que ver con 

la juventud, principalmente los eventos que se organizaran en el mes de diciembre. Hay una 

sección de poesía, una entrevista a una maestra de la localidad e información relativa al 

municipio de Alcozauca. En un artículo firmado por Fidencio Salazar titulado “Nueva 

Juventud” se asegura que la revista trata todos los aspectos de la vida de Alcozauca pero sin 

incluir el aspecto político por que según se dice, los editores de la revista quieren respetar 

las creencias y las ideologías de los paisanos. 

En este número, la revista reproduce un artículo de Rosa Rojas que apareció en el 

periódico La Jornada el 4 de octubre de 1984, con el  título “Cosecha Acuícola en Tlapa y 

Alcozauca” en el que la periodista informa que a partir de enero de 1985 la cosecha 

                                                 
422 Alcovoz, Órgano de información y enlace de la Montaña de Guerrero, año 1, número 1, Septiembre de 

1984. 
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acuícola del Programa de Aprovechamiento y Manejo de Recursos Naturales  de la 

Montaña de Guerrero se destinará a desayunos escolares que serán preparados en forma 

colectiva por las madres de San José Lagunas, Ahuatepec y Alpoyeca. En ese mismo 

articulo se dice que el programa mencionado esta a cargo de 19 investigadores de los 

laboratorios de Ecología y de Etnobotánica de la UNAM y del Departamento de Biología 

de la UAM Iztapalapa con apoyo de ambas universidades y de la Dirección General de 

Desarrollo Rural del gobierno del estado de Guerrero. 

Rosa Rojas revela en dicho artículo los importantes recursos que  recibe dicho 

programa: “Iniciado en 1983, con un presupuesto de un millón 200 mil pesos, el programa 

dispone ahora de 16 millones para el desarrollo de los proyectos de investigación de 

recursos vegetales para la alimentación, inventario ecológico de la zona, reforestación y 

acuacultura.”423 

En este mismo número uno, Alcovoz informa que la Organización Juvenil 

Alcozauquense realizó diversas actividades entre la que destaca la reunión para 

reestructurar las comisiones encargadas de llevar a cabo los planes a desarrollar. En esa 

reunión se afirma que la  OJA nombró varias comisiones como son: la coordinación general 

que encabezaba Virgilio H. Sánchez, las comisiones de Cultura a cargo de Fernando 

Manzano Salazar, la Social que encabezan  Armida y Hortensia Moctezuma, la Editorial 

con Sandra Espinosa y de Tesorería que a cargo de Virgilio H. Sánchez. 

En su segundo número que aparece en el mes de diciembre de 1984, Alcovoz da 

cuenta de las actividades que lleva a cabo la presidencia municipal encabezada por un 

miembro del PSUM, con lo que hace a un lado lo que en el número anterior se resaltaba, no 

tocar asuntos políticos. En este número, Alcovoz afirma: “Durante su primer año de 

gobierno, el actual ayuntamiento municipal de Alcozauca, ha concretado diversos trabajos 

que figuraban en el Plan de Gobierno que se dio a conocer en enero del 84 durante la 

ceremonia del cambio de poderes.”424 

De la misma manera, Alcovoz resalta la construcción de cuatro estanque pequeños en 

la cabecera municipal en el que se cultivaran peces como parte de los proyectos de los 

                                                 
423 Rosa, Rojas, “Cosecha acuícola en Tlapa y Alcozauca. En la Montaña de Guerrero las carpas serán 

desayunos escolares”, en ALCOVOZ, año 1, número 1, Septiembre de 1984, pp.8-10. 
424 ALCOVOZ, año 1, número 2, Diciembre de 1984. 
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biólogos del PAIR, aunque en el informe no se haga mención de esto. Se dice que el 

producto de estos estanques será para hacer más rica la dieta de los niños que asisten a la 

escuela. Y asegura que el gobierno socialista realiza gestiones para obtener nuevos créditos 

y construir estanques más grandes. Esta información ya la había revelado Alcovoz en su 

primer número cuando reprodujo un artículo de Rosa Rojas del periódico La Jornada. 

En este mismo número la OJA le pide al presidente municipal socialista que tome 

medidas con el fin de resolver el asunto del transporte tanto del terrestre como el aéreo ya 

que asegura que la gente no puede seguir viajando en el camión de carga, conocido 

popularmente como “la marrana” ni tampoco debe de soportar la discriminación del 

monopolio “avionetero”. 

Como un ejemplo de los grandes hombres que ha dado Alcozauca, Alcovoz 

reproduce una entrevista que le hizo la revista Catedral al Excmo. Don Leopoldo Díaz 

Escudero, Obispo de Chilapa, en su número 91 del mes de noviembre de 1951. Y además 

anuncia la presentación de la obra de teatro “El pagados de promesas” de Dias Gómes en la 

participan actores de la localidad que forman la compañía de teatro alcozauquense. En este 

anuncio aparecen los nombres de Javier Manzano, Armida Moctezuma, Guillermo 

Sánchez,  Luz María Salazar, Hortensia Moctezuma, Jesús Pérez, Adarbelio Flores, Adela 

Bazán,  Erasmo Salazar, Noel Pérez, Jaime Flores,  Mohamed Moctezuma, Oscar Vázquez, 

Alfredo Jiménez, Lorenzo Martínez, Miguel Salazar. Además de los nombres de los 

participantes como equipo técnico y del director que es Fernando Manzano Salazar. 

En el número tres, de marzo de 1985, Alcovoz informa de los hechos más relevantes 

en el municipio. En este número resalta el informe del presidente municipal del que dice: 

“Escuchamos del actual presidente Prof. Antonio Suárez Márquez un informe concreto y 

objetivo donde los conceptos puramente políticos se hicieron a un lado. Se destacó, por el 

contrario, las obras públicas, sociales y educativas realizadas durante todo un año, en las 

distintas comunidades del municipio (Veintiuna, para ser exacto) y a las cuales se les tomó 

en cuenta para alguna pequeña obra.”425 

Desde la perspectiva de los jóvenes se pone énfasis en los aspectos educativos, 

culturales y deportivos. Es por eso que del informe aplauden la actitud asumida por el 

ayuntamiento socialista al elevar su voz para solicitar a las autoridades competentes 

                                                 
425 ALCOVOZ, año 1, número 3, marzo de 1985. 
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restituir el subsidio a la Universidad del Estado, de la que dicen ha sido objeto de la 

represión oficial. Se escribe al respecto: “Debemos hacer notar que la UAG, es la máxima 

casa de estudios de Guerrero y a donde convergen la mayoría de nuestros paisanos que, por 

diversas circunstancias, no pueden arribar a sitios de mayor cultura (sic). Desde aquí 

aplaudimos tan noble gesto del Presidente Márquez.”426 

De la misma manera, reconoce que los “secundaristas”, es decir los estudiantes de 

secundaria, tendrán que esperar más tiempo para que su sueño de contar con una Casa del 

Estudiante se haga realidad ya que a pesar de contar con 3 millones para su construcción el 

problema del ayuntamiento estriba en que el terreno en el que se pensaba edificar es muy 

chico. Y también destaca que faltaban pocos meses para que el edifico municipal quedara 

concluido y pudiera ser inaugurado por el gobernador Alejandro Cervantes Delgado. 

En 1985, la Organización Juvenil Alcozauquense experimenta un proceso político de 

mucha intensidad hacia dentro del municipio y hacia fuera con el tejido de una red de 

solidaridad con el ayuntamiento pesumista. En ese año, Fernando Manzano invita a los 

integrantes del grupo teatral Zopilote que se presenta como una organización teatral 

comprometida con la sociedad y que presenta en esa ocasión “Fábulas de Ayer y Hoy”. La 

experiencia de los integrantes del grupo es recogida en una crónica que aparece en el 

semanario Así Es y reproducida por el Alcovoz. Esta misma persona organiza una 

compañía de teatro alcozauquense y presenta en ese año la obra “El Gestigulador” de 

Rodolfo Usigli. 

En el número 4 de Alcovoz de abril-junio de 1985, el editorial está dedicado al festejo 

de la reinaguración del Portal del Palacio Municipal que se había iniciado su construcción 

durante el periodo del profesor Abel Salazar pero que por diversas dificultades no se había 

logrado su culminación. Es hasta e periodo del profesor Antonio Suárez, presidente 

municipal pesumista que se termina su construcción y se reinaugura el 4 de mayo de ese 

año. La fecha es muy significativa ya que se lleva a cabo en la víspera de la 

conmemoración de la batalla del 5 de mayo que como se recordará es un acto cívico muy 

importante para los alcozauquenses.  

Pero en esa ocasión, la inauguración del Portal del Palacio Municipal y los festejos 

del día 5 de mayo adquieren una nueva dimensión ya que asisten a dichos eventos 
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personajes importantes de la política nacional de izquierda. Alcovoz lo reseña de la manera 

siguiente: “¡TODO UN ACONTECIMIENTO! Así resulto la reinauguración del nuevo 

Palacio Municipal de Alcozauca, el pasado 4 de mayo del año en curso. Nuestro pueblo se 

vio engalanado con la presencia de distinguidas personalidades portadores del pensamiento 

avanzado del país. Pablo Gómez, líder nacional del PSUM; Arturo Whaley, Secretario 

General del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, y candidato a 

Diputado Federal en el D.F., Leopoldo de Gyves, expresidente municipal de Juchitán, 

Oaxaca y ahora candidato a Diputado por ese distrito oaxaqueño; nuestro paisano Othón 

Salazar, líder del Movimiento Revolucionario del Magisterio y militante activo del PSUM 

y José Woldenberg; entre otros también estuvo presente la representación del Gobernador 

del estado con el Lic. Pablo González quien, con palabras de reconocimiento a la 

Administración Municipal reinauguró ‘nuestro’ nuevo Palacio de Gobierno.”427 

En este número, se observa un hecho interesante ya que Alcovoz explica el por qué 

algunos funcionarios del ayuntamiento de filiación priísta no quieren despachar en las 

nuevas oficinas ya que se niegan a tener cualquier acercamiento con la “amenaza roja”. Lo 

que hace Alcovoz es invitarlos a que cumplan con sus funciones y que dejen de atender a la 

gente en sus casas.  

Pero lo que realmente llama la atención es que en la revista aparece una información 

en la que se da cuenta de la inauguración de la cancha de básquetbol de la escuela 

secundaria Juan B. Salazar por el licenciado Rubén Robles Catalán, candidato a diputado a 

federal por el PRI. Cuenta Alcovoz que en su discurso el candidato señaló que la 

construcción de la cancha había sido un logro más de su partido y asegura la revista que 

todos sabían que la obra había sido resultado de una acción conjunta entre autoridades 

municipales y la institución educativa.  

Lo interesante del acto viene en la reflexión que Alcovoz hace de este suceso: “Que 

no se malinterprete (ya que somos muy dado a ello) que estamos enjuiciando la acción por 

que el Lic.,  Robles Catalán es miembro del PRI; lo mismo haríamos si la persona que 

comete el ilícito, perteneciera al PSUM o a cualquier otro partido, sin autoridad para ello. 

Nos interesa particularmente que se termine para siempre con el abuso y el engaño y que 
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nos dejen a los alcozauquenses tomar nuestras propias decisiones.”428 

Lo curioso del hecho es que en la inauguración del Portal del Palacio Municipal, 

Alcovoz resalta la presencia de personajes importantes de izquierda pero sobre todo de los 

candidatos a diputados federales por el PSUM, Arturo Whaley, Leopoldo de Gyves y José 

Woldenberg, mientras que al otro evento lo cuestiona por que esta presente el candidato a 

diputado por el PRI y por la ausencia de las autoridades municipales. 

Es en este año de 1985 cuando la Organización Juvenil Alcozauquense empieza a dar 

muestras de cansancio ya que durante seis años seguían siendo los mismos integrantes que 

organizaban los eventos deportivos de diciembre, los que preparaban los actos para recabar 

fondos y los que tenían que publicar la revista Alcovoz. Las tareas que se echaron a cuestas 

aumentaron en la medida que la organización fue reconocida en otras latitudes. La 

constitución de una compañía de teatro fue motivo para que a la OJA la invitaran a 

presentar algunas de las obras que tenían montadas. Tal es el caso, cuando la Organización 

de Estudiantes Guerrerense la invitó para que presentaran la obra “El pagador de promesas” 

en la ciudad de Tlapa. Esto y muchos otros compromisos empezaron hacer mella en el 

ánimo de los promotores de la OJA.  

Fernando Manzano nos platica la situación de la OJA: “Durante 6 años consecutivos, 

prácticamente eran los mismos nombres quienes encabezaban al grupo. La poca 

participación de los jóvenes deportistas era un indicador de que teníamos que renovarnos 

para darle continuidad a los eventos. Sin embargo, nos animaba el hecho de que nuestras 

actividades tenían un reconocimiento en toda la región y empezábamos a hermanarnos con 

otras organizaciones estudiantiles para intercambios socioculturales. Al interior del grupo, 

no obstante, las cosas no marchaban bien, aunque con entusiasmo tratábamos de suplir la 

falta de participación de los jóvenes.”429 

En diciembre de 1985, la OJA vuelve a organizar los eventos deportivos ya que se 

reincorporaron algunos miembros que habían abandonado la organización. En ese mes, la 

compañía de teatro alcozauquense presentó dos obras “Nosotros somos Dios” o la “Sangre 

Derramada del mexicano Wilberto Cantón. De nueva cuenta el grupo Zopilote regresó a 

Alcozauca y en esa ocasión presentó la obra “Luchas y Mitotes del Nuevo Mundo. Ese 
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diciembre fue muy prolífico en actividades culturales. 

El año de 1996 es un momento importante en la vida de la OJA  ya que hace a un 

lado su aparente apoliticismo y explicita su preferencia por los candidatos pesumistas a la 

alcaldía de Alcozauca, diputados locales y gobernador del estado. 

En su editorial del número 8 del mes de noviembre de 1986, Alcovoz plantea: “El 

próximo domingo 7 de diciembre, los ciudadanos Guerrerenses acudirán a las urnas para 

depositar el voto que acreditará a los representantes populares: Gobernador, diputados y 

ayuntamientos locales(sic). Ahora, nuevamente, la lucha se avecina. El PSUM, ligado a 

otras fuerzas de izquierda, busca consolidar su hegemonía política en el municipio y 

conquistar nuevos espacios en el Estado. En Alcozauca ha desatado toda una campaña 

electoral con Othón Salazar a la cabeza y alrededor de él, se ha producido el mayor 

movimiento de masas hasta hoy registrado en la vida del lugar… Con Othón Salazar, 

Alcozauca puede despegar a grados de desarrollo más altos, desde el punto de vista cívico, 

político y material; hay todo un pasado de lucha que así lo afirma. Por el contrario, con los 

PRIISTAS al frente, Alcozauca retrocedería en el tiempo y la distancia para vivir 

nuevamente el ocultamiento, la parcialidad y el despotismo (sic).”430 

Este número de Alcovoz está dedicado casi exclusivamente al proceso electoral de 

diciembre de 1986 pues solo hay dos notas que no abordan esta cuestión. Es de resaltar que 

a pesar de que el número esta inclinado hacia los candidatos del PSUM, se publica un 

artículo sobre Francisco Ruiz Massieu, candidato a gobernador por el PRI, en el que se 

desatacan sus cualidades y se llega a firmar que de triunfar el priísta, los guerrereneses 

saldrán ganando por que por primera vez habrá en el ejecutivo estatal un intelectual de 

renombre. Hay que recordar que el candidato de la oposición de izquierda que contendio 

contra Francisco Ruiz Massieu es el legendario luchador social Pablo Sandoval Cruz. 

En este mismo número, la OJA anuncia la próxima desaparición de su revista: 

“Alcovoz surgió como un proyecto ilusorio de servir de vínculo de comunicación entre los 

habitantes de la  región. Alcovoz esperaba convertirse en una tribuna en la que los paisanos 

expusieran sus puntos de vista, de cualquier índole y de esta manera quedara por escrito una 

fracción de nuestro acontecer contemporáneo. Sin embargo, dicho proyecto no cristalizó de 

la manera esperada… Es muy factible que Alcovoz deje de aparecer. Por lo pronto se tiene 
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previsto que para el mes de diciembre salga el podría ser el último número, ya que la revista 

debe ser entendida como un producto del esfuerzo de la colectividad y no de algunas 

personas, y en la medida que se logra dicha meta Alcovoz podría justificar su permanencia 

aún sin la existencia de la OJA. Ustedes tienen la palabra, queridos lectores.”431 

Ni Alcovoz ni la OJA pudieron superar los problemas del cansancio del grupo 

promotor, la salida de varios de los fundadores y mucho menos, la población consiguió 

hacer suya la revista para que siguiera saliendo a pesar de la desaparición de la 

organización de los jóvenes. 

Fernando Manzano nos explica que significó ese año de 1986 y cómo es que 

desaparece la OJA y Alcovoz: “Llega 1986 y el esfuerzo realizado el año inmediato 

anterior, no fue suficiente para animar a nuevos jóvenes a incorporarse a la Organización. 

Algunos miembros fundadores ya se habían casado y esto les impedía dedicarse con el 

vigor de antaño a las actividades. Como se pudo, logramos mantener le edición de nuestra 

revista hasta diciembre de ese año, en la cual dábamos cuenta del ambiente político que se 

vivía en nuestro pueblo. Othón Salazar ganaba unas apretadísimas elecciones para conducir 

los destinos del municipio y la amenaza de antorcha campesina ocupara el palacio nacional. 

La Organización Juvenil Alcozauquense se extinguía y el artículo editorial del último 

número de ‘Alcovoz’ aparecido en diciembre de 1986, en sus últimos párrafos, rezaba: 

‘Todo pasa .. Aquí y ahora, sólo queda la esperanza de que este esfuerzo, sin duda por 

muchos apreciado, logre algún día revivir nuevas inquietudes en otros jóvenes que, con 

base en esta experiencia, surjan más fuertes, más sólidas, menos débiles ante la adversidad. 

Gracias a Alcozauca por estos ocho años de convivencia y de ilusiones’.”432 

De esta manera el esfuerzo de organización de los jóvenes de Alcozauca vio 

interrumpido su proceso y no volverá a existir una experiencia como la que dejó la OJA. Es 

importante decir que la OJA no fue resultado del trabajo de los comunista en el municipio 

de Alcozauca pero si favoreció su potenciación el convertirse dicha agrupación en la caja 

de resonancia del ensayo comunista en el ayuntamiento y muy particularmente en el 

pesumista de Antonio Suárez.  

Aunque la OJA nace como una organización apolítica y dedicada exclusivamente a 
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organizar las jornadas deportivas del mes de diciembre, lo cierto es que el proceso político 

que vivía el municipio contagia a los jóvenes y poco a poco los va conduciendo por los 

senderos de la arena política hasta que finalmente logra que se identifiquen con su 

proyecto. Este proceso no fue fácil por que había jóvenes que más que interesarles las justas 

deportivas, se inclinaban por las cuestiones sociales y culturales como las obras de teatro. 

Algunos de ellos empezaron a declinar de seguir en la OJA al darse cuenta del rumbo 

político que iba tomando la organización. Es por eso que al final se quedan en la OJA 

aquellos jóvenes que se identifican con los planteamientos políticos de la izquierda 

representada primero por el PCM y posteriormente por el PSUM. 

Pero aún así, esta identificación no es suficiente para que al ayuntamiento le garantize 

a la juventud un proyecto en el que se pudiera ver reflejada por lo que será difícil reeditar la 

experiencia de la OJA. La experiencia que viven los jóvenes alcozauquenses empieza a 

declinar casi al mismo tiempo que termina el periodo del primer presidente municipal 

pesumista, el profesor Antonio Suárez  

Durante su mandato el presidente municipal socialista tiene que hacer frente a una 

amplia gama de tareas, propias de su investidura. Como ya lo vimos párrafos arriba, 

Antonio Suárez concentra su atención en el asunto del presupuesto ya que a partir de su 

gestión el ayuntamiento comienza recibir recursos financieros del estado y debe estar al 

pendiente de la ejecución de las obras que realizar varias instituciones federales. Es también 

durante su gestión que se modifica la ley de ingresos de los municipios por la que se 

permite a los ayuntamientos cobrar nuevos impuestos, como el predial, etc.  

Además de atender asuntos de la vida cotidiana de los pueblos como por ejemplo, la 

expedición de constancias de pobreza, la asistencia de los maestros en las comunidades 

durante toda la semana, el funcionamiento de los comités de salud, las dificultades de 

linderos entre comunidades como el caso de Almolonga con San Martín Peras, del estado 

de Oaxaca, el seguimiento de la promesa de la construcción de un Colegio de Bachilleres 

por parte del gobernador que finalmente no la cumplió, el presidente municipal  tenía que 

dar respuesta a los compromisos políticos contraídos por su partido.433 

Antonio Suárez tenía que promover en las comisarías la firma de documentos en 

apoyo a la Universidad Autónoma de Guerrero para que el gobierno le entregara los 
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subsidios a los que tenía derecho. Además, debía hacer frente a las solicitudes de apoyo 

económico a los integrantes de la Unidad Popular Guerrerense que editaban una revista que 

se llamaba Unidad y Progreso. Responder a las invitaciones que le hacían los maestros del 

MRM. Estar al pendiente de las solicitudes de sus correligionarios del PSUM cuando 

consideraban que algunos de sus miembros no estaba siendo bien atendido por las 

autoridades municipales. Encontrar fórmulas políticas para resolver cuestiones 

impredecibles como el obsequio que le hace el gobierno del Distrito Federal de seis 

vehículos al ayuntamiento solo que dichos vehículos están fuera de circulación porque no 

sirven. Ante esto el cabildo decide regalar cuatro de estos vehículos a un señor que se 

compromete reparar dos de ellos y entregarlos al ayuntamiento. En fin, un mundo de cosas 

que le imponía su cargo de presidente municipal.434 

Todas estas tareas no eran obstáculo para que el profesor Antonio Suárez estuviera al 

pendiente de la renovación de las comisarías particularmente en el último año de su 

mandato.  

El primer presidente municipal pesumista concluye su gestión en una aparente calma 

política a diferencia de su antecesor el profesor Abel Salazar que tuvo que padecer la 

muerte de un comunista en la comisaría de Xochapa y que por tal motivo, el PRI pidió al 

Congreso Local su destitución. 

Antonio Suárez consigue culminar su periodo con una gran aprobación de los 

pesumistas alcozauquenses. Frente al reto de refrendar el triunfo en el municipio, los 

socialistas se dan a la tarea de buscar a la persona que pueda garantizar el trabajo pesumista 

en el ayuntamiento. Es así como, algunas comisarías empiezan a enviar mensajes al comité 

local del PSUM con los nombres de quienes pueden integrar la planilla para contender por 

la presidencia municipal. La mayoría de las comunidades proponen en primer lugar, para 

encabezar la planilla, al profesor Othón Salazar. Algunas de ellas colocan, como es el caso 

de Almolonga, al profesor Ricardo Pineda de Chimaltepec como síndico procurador, 

mientras que otras se pronuncian por Pedro Vargas. 

El 2 de agosto de 1986, la convención pesumista integrada por miembros de las 

comisarías y gente de la cabecera municipal así como invitados especiales da inicio a un 

proceso del que deberá salir la planilla que contenderá en las elecciones de diciembre de 
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ese año. El acto lo preside el profesor Othón Salazar además de Arturo Whaley y Enrique 

Provencio que van en nombre del Comité Central así como Silverio Reynel Guevara, 

diputado local, quien hizo la apertura del acto. En esa ocasión, fungió como maestro de 

ceremonia, Ramón Villanueva. 

Es importante destacar que en esa ocasión, el PSUM integró una nueva coalición de 

izquierda en la que participaban el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, y el 

Revolucionario de los Trabajadores, PRT, así como la Organización Revolucionaria del 

Pueblo, ORP, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, y punto Crítico. 

Todos ellos formaron la Unión Popular Guerrerense, UPG.  

En esa convención, el profesor Othón Salazar se dirige a los pesumistas y expone las 

ideas que guiarán la conducta y el trabajo del nuevo ayuntamiento a partir del 1° de enero 

de 1987. Estas ideas están contenidas en un documento que fue elaborado por el Comité 

Municipal del Partido en Alcozauca y que será el sustento de la Plataforma Electoral que 

enarbolará la planilla que resulte de esa reunión. 

En una crónica que recoge Alcovoz narra la manera en que la gente de la convención 

menciona al profesor Othón como su candidato: “El proyecto de documento obtiene la 

aceptación unánime de la Asamblea, mientras la expectación crece al anunciarse la elección 

de candidatos propietarios y suplentes para constituir la planilla contendiente para ocupar el 

próximo ayuntamiento. Se mencionan un total de 18 nombres; que al final se reduce a diez. 

De entre ellos destaca el de Othón Salazar, o como cariñosamente le dicen sus paisanos, el 

maestro BOTON, quien en medio del clamor popular, acepta el nuevo reto de su vida, 

luchar por ser el próximo alcalde alcozauquense. Lo acompañan: Pedro Vargas, Ricardo 

Pineda, Manuel Camarillo y Leonardo Pineda como propietarios; como suplentes, son 

elegidos Miroslava Vergara, Rogelio Germán, Emiliano Vivar, Arturo Ambrosio y José 

Francisco Policarpio.”435 

Aunque había un clamor popular por que el profesor Othón Salazar fuera el candidato 

de la coalición de izquierda a la presidencia municipal, hay quien dice que le veterano 

comunista estaba renuente a aceptar la candidatura.  

Ricardo Pineda cuenta ese momento:  

“Consideramos que Othón tenía derecho y que era un buen 
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candidato. Por que él tampoco quería aceptar. Bueno, ya le hablamos pues 
maestro, con usted tenemos seguro el gane otra vez. Por que si nos vamos a 
cualquiera pues creo que va a estar difícil. Y fue así como aceptó. Pues lo 
vimos bien pues de hecho tenía todo, cualidades para ser presidente. 
Aunque él no vivía aquí, por que ni casa tiene aquí, lo consideramos bien 
como candidato por que él es líder. El decía: no compañeros como que no 
quiero. Pero de tanto dice: vamos a entrarle. Y así fue.”436 
 

También hay quien dice que existieron voces que consideraban que el maestro Othón 

no debió haber aceptado la candidatura a la presidencia por que él merecía más que eso. 

Jaime Vivar dice:  

“Después de que termina su periodo el maestro Antonio, hay un gran 
consenso en los pueblos. Todos dicen: Othón, Othón, Othón. Salvo el punto 
de vista de otros que dicen: ‘Othón no debió haber aceptado, que él 
merecía más’. Pero al último se consenso que él fuera y él fue. Para ese 
entonces ya andaban los biólogos en Alcozauca. Y ellos decían: ‘No, el 
maestro Othón no debería aceptar un puesto como ese, es muy pequeño 
para él. Él debería aspirar a otro puesto’. Pero en Alcozauca todos vimos, 
se vio bien para que él fuera.”437 
 

La aceptación o no de la candidatura del profesor Othón Salazar a la presidencia 

municipal fue motivo de especulaciones ya que efectivamente había gente que consideraba 

que dada la trayectoria política del dirigente magisterial el cargo en el ayuntamiento le 

quedaba chico. Se llegaba a pensar que el profesor Othón Salazar tenía tareas pendientes de 

mayor alcance en la escena político nacional y que por lo tanto no debía aceptar la 

candidatura. De aceptarla, su presencia en el escenario político del país se vería disminuida. 

Además que al ser presidente municipal no podría cumplir con las tareas que tenía como 

miembro del Comité Central del PSUM. En fin, que no podía tener un pie en Alocozauca y 

otro en la capital del país o donde lo estableciera su partido.  

Esta situación en torno a la convicción del profesor Othón Salazar por luchar por la 

presidencia municipal de Alcozauca y asumir en plenitud las tareas que del cargo, llevaron 

a los editores de Alcovoz a hacerle esta pregunta de manera directa al abanderado del UPG. 

La pregunta se le hizo Fernando Manzano de la manera siguiente: “Una de las primera 
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reacciones que se dieron cuando se conoció que Othón Salazar era candidato a presidente 

municipal de Alcozauca por parte del PSUM fue que: cómo era posible que una persona 

con una amplia trayectoria política, con un liderazgo nacional aceptara una postulación tan 

pequeña que no correspondía a su trayectoria. ¿Qué puede contestar a esto?”438 

La respuesta que da el profesor Othón Salazar es de una gran trascendencia ya que 

refleja su carácter como revolucionario que es y además da cuenta de un hombre sencillo 

que no busca la fama, que quiere hacer una política distinta a la hecha por los priístas y 

sobre todo que no quiere dinero ni posiciones políticas. En esta respuesta, Othón Salazar 

también nos recuerda que él es un militante de un partido y que estará en donde su partido 

se lo pida. 

Veamos cual es la respuesta que dio a Alcovoz: “Ese es un problema que no se 

plantea nadie como no sea aquel que tenga una idea muy pobre de lo que es el patriotismo y 

la lucha política. Nadie se rebaja por el hecho de que haya llegado a un escaño de la 

Cámara Federal y después por las vueltas de la vida da tenga que librar batallas desde la 

aldea. Aquí lo que cuenta en primer lugar es que no soy un patriota improvisado. Yo son 

una gente que tiene destinada el resto de su vida a la defensa de los grandes intereses de la 

nación. Yo me considero algo así como un soldado de la lucha por el socialismo en el país 

y si yo soy consciente de eso, quiere decir que para mi los cambios de trincheras no cuentan 

absolutamente para nada. Esa mentalidad escalafonaria es priístas: ‘El señor, aunque valga 

un cacahuate debe tener un alto puesto para que pueda presumir de que tiene un alto nivel 

en la jerarquía de puestos.’ En el caso de un revolucionario, como yo aspiro a serlo, eso esta 

totalmente descartado. Comprendo a la gente que dice esto. Pero ellos no toman en cuenta  

que los intereses míos son serios: No busco dinero, ni busco fama, ni busco el brillo que 

pueda darme un puesto. No soy Othón por que haya sido diputado federal o porque pueda 

ser presidente municipal. Soy Othón por las convicciones que me han hecho caminar por 

los senderos de los más altos intereses de la nación. 

Por otra parte hay un equívoco de fondo: se considera que si uno está de presidente 

municipal, su casita esta cercada por los límites del municipio. Yo soy dirigente político 

nacional y hasta donde quepa, lo voy a seguir siendo. Soy miembro del Comité Central de 

mi partido y aunque no lo fuera, repito, soy alguien que tiene adscrita su vida a los intereses 
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de mi patria. Con la presidencia municipal y sin ella yo soy un militante de la izquierda 

honrada de mi país. Para mí es un alto honor el que yo tenga la posibilidad de encabezar el 

ayuntamiento municipal porque yo me puedo contar entre los que más quieren a nuestra 

tierra y a los indígenas. Estiraré mis fuerzas hasta el límite de sus resistencia para dejar una 

huella material y sobre todo, en la obra gigantesca de cambiar el estado de conciencia de 

los nuestros y llenarlos de un contenido patriótico que no pueda borrarse nunca.”439 

El hecho de que Othón Salazar afirme que hasta donde pueda seguiría siendo un 

dirigente político nacional genera una serie de inquietudes en la gente que lo consideraba el 

mejor candidato para ocupar la presidencia municipal, particularmente por su deseo de 

mantenerse como líder en la escena política del país. Para algunos esta inquietud del ex 

dirigente del magisterio lo llevaba a pensar que descuidaría el Ayuntamiento por tratar de 

hacer tareas políticas de alcance nacional.  

Ante esta situación, Alcovoz le pregunta al candidato del PSUM: “Usted habla de ser 

un dirigente político a nivel nacional. ¿si ocupara la presidencia municipal de Alcozauca no 

limitaría su radio de acción, su influencia , en un mayor número de gente?”440 

La respuesta del profesor es muy contundente, particularmente cuando afirma que 

presidirá el ayuntamiento de Alcozauca con la seriedad que le caracteriza. Dice el profesor 

Othón: “Desde este punta de vista si. Por que mi presencia en esta capital no podría ser lo 

que sería si yo no tuviera la presidencia  -por que yo pienso ejercer la presidencia con la 

seriedad y la responsabilidad  que me obligan mis convicciones y las necesidades de mi 

gente. Desde este punto de vista si pero hay formas sobradas para superarlas. Imaginemos 

que Alcozauca se convierte en un municipio donde irradian influencias políticas que 

ayudan a poner en pie de lucha a miles de los indígenas de la montaña de Guerrero. Siendo 

así, la montaña tendrá una voz muchísimo más influyente que la que hoy tiene en el marco 

de la vida política del estado. Si la contribución mía no fuera más allá, al menos ésta, sería 

una contribución grandísima a la lucha de la vida nacional.”441 

Una vez que el profesor Othón Salazar se decide a participar en la contienda electoral 

por la presidencia municipal de Alcozauca  hace suya la Plataforma de la III Asamblea 
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Municipal Electoral del PSUM en Alcozauca. En este documento se establece que de nueva 

cuenta los socialistas ganarán el Ayuntamiento y que su partido se compromete a sacar 

adelante algunas de las necesidades más sentidas de la gente. Textualmente se dice: 

“Ahora, 1986, Alcozauca volverá a triunfar. La valentía de sus hombres y mujeres la hará 

digna de ese nuevo triunfo. Compañeros socialistas: Necesitamos ir adelante. Para ello son 

necesarias más unión y más organización y, además contar con la plataforma Electoral de 

nuestro partido. Esta plataforma no es otra cosa que el conjunto de los planteamientos por 

los que el Partido Socialista Unificado de México se compromete a luchar en el tiempo que 

dure sus funciones  el nuevo Ayuntamiento.”442 

En esta Plataforma aparecen varios puntos importantes que el profesor se 

compromete a impulsar de llegar a la presidencia municipal. Respecto al municipio libre 

establece: “1.-Echar andar la reunión del Cabildo abierto. Es decir, reunir en consejo a los 

miembros del nuevo Ayuntamiento, y que a esta reunión asistan los habitantes de 

Alcozauca, a fin de que juntos decidamos sobre los asuntos fundamentales del municipio. 

2.- Instaurar la Asamblea Popular Municipal a la que puedan concurrir representantes 

de las Comisarías, señores principales de los pueblos, representantes de los barrios, etc. 

Esta Asamblea Popular deberá llevarse a cabo cuantas veces lo soliciten los pueblos o la 

convoque el Ayuntamiento, según los requieran los trabajos y la lucha de la ciudadanía. 

4.- Como parte esencial de la vida democrática del Municipio, el Ayuntamiento 

editará mensualmente un boletín de información que ponga al tanto a los pueblos sobre la 

marcha general de los asuntos de la vida municipal.” 

Con respecto al mejoramiento de los niveles de vida de la población, la plataforma 

dice: “1.- En cada comunidad, así como en la cabecera municipal, deberán emprenderse 

esfuerzos por que el tejido de sombrero no sea el trabajo principal de la gente pobre, sobre 

todo del indígena mixteco. Para ello el Ayuntamiento hablará directamente con las 

comunidades proponiéndoles el aprendizaje de nuevas formas de ganarse la vida. 

2.- Establecer en cada comunidad una tienda rural CONASUPO. En la cabecera 

municipal deberá establecerse la tienda Popular Municipal. En los artículos que venda esta 

tienda no deberá haber ganancia alguna por parte del Ayuntamiento. 

5.- Los campesinos deberán organizarse. Es absolutamente indispensable que en el 
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cultivo de la tierra cuenten con ayuda económica del gobierno de otras instituciones. En 

este sentido se luchará por la creación de la Unión Municipal de Comuneros, Ejidatarios y 

Pequeños Propietarios de Alcozauca. Esta organización deberá ser sujeto de crédito lo cual 

se podrá conseguir con la ayuda de nuestros compañeros de Tlapa que ya cuentan con la 

sucursal no. 33 de UNCAFAECSA. 

Con respeto a la educación se plantea: “1.- Organizar los recursos económicos y 

humanos del Ayuntamiento y de los pueblos a efecto de lanzarlos a una campaña entusiasta 

y sistemática contra el analfabetismo. 

2.- El Ayuntamiento concederá una especial importancia a la creación de la Escuela 

de Artes y Oficios destinada a la enseñanza de las artesanías y las pequeñas industrias, así 

como al impulso de la cultura indígena. 

En relación a comunicaciones y transportes, la plataforma sostiene que el partido 

luchará por la construcción de la carretera Alcozauca- Alpoyecancingo y caminos vecinales 

de aquellas comunidades que carecen de ellos. Resalta el compromiso de introducir el 

servicio telefónico en las casas.”443 

La campaña electoral del profesor Othón por la presidencia municipal fue seguida por 

los socialistas guerrerenses y tuvo una cobertura nacional ya que el semanario Así Es del 

PSUM envió a un reportero para hacer varias crónicas y los periódicos El Universal y El 

Nacional también informaron sobre el proceso.  

Para el PSUM, el proceso electoral en Alcozauca  tenía una gran importancia ya que 

debía de refrendar el triunfo de su candidato por tercera ocasión consecutiva pero sobre 

todo por que estaba en juego la figura del líder magisterial y constructor de la izquierda en 

la región el profesor Othón Salazar.  

El PSUM ponía en la figura de Othón Salazar todo su capital político en el municipio 

ya que el ex líder del MRM representaba una personalidad política de influencia regional, 

estatal y nacional. Pero el PSUM también jugaba otras cartas en esa contienda electoral. En 

su Asamblea Distrital realizada en la ciudad de Tlapa, el PSUM elige como candidato a 

diputado local a Ramón Villanueva que había sido jefe del departamento de fomento 

económico en el periodo de Antonio Suárez y que entre otras cosas se había dado a la tarea 

de organizar a los campesinos. Con Othón Salazar como candidato a presidente municipal 
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en Alcozauca y con Ramón Villanueva como candidato a diputado federal, el PSUM y las 

fuerzas de izquierda en La Montaña esperaban dar un buen golpe político al PRI en esas 

elecciones.  

Para sacar adelante el proceso electoral de 1986, el PSUM municipal deja en manos 

de los biólogos todo lo relacionado con dicho proceso. Como Ramón Villanueva se 

convierte en candidato a diputado local, ya no puede estar al frente de esas elecciones. Él 

había sido el encargado de los procesos electorales de 1980 y de 1983. Recordemos que los 

biólogos participan en el segundo proceso pero sin acreditación. En 1986, los biólogos 

tienen como tarea central que Othón Salazar gane las eleciones para presidente municipal 

en Alcozauca.  El profesor Othón Salazar inició su campaña con un acto en el poblado de 

Xonacatlán en el que recordó las luchas del generalísimo Vicente Guerrero que mantuvo su 

campamento en ese lugar durante varios meses. El inicio, el día 27 de septiembre de 1986, 

coincidió con la entrada triunfal del ejército trigarante a la ciudad de México en el siglo 

XIX. Ese mismo día, José Francisco Ruiz Massieu, candidato del PRI a la gubernatura, 

llevó a cabo un mitin en la cabecera de Alcozauca. A decir de la crónica de Así Es, “El 

candidato se reunión con algunos de sus simpatizantes y el contingente que llegó de Tlapa, 

sin embargo, el candidato priísta se encontró con muchas de las puertas del pueblo cerradas, 

pues gran cantidad de gente se había desplazado a Xonacatlán.”444 

En el acto de arranque de campaña, Othón Salazar trazó la línea política que seguiría 

con las comisarías de Alcozauca de ganar la presidencia municipal y señaló la tarea de 

organización que impulsaría el Ayuntamiento. El candidato pesumista dijo: “Hablaremos 

en todos los pueblos con los comisarios para formar la asamblea popular municipal que 

luchará por la democracia y a favor de la libertad. Levantaremos con todas nuestras fuerzas 

el nivel de vida de los campesinos, llamaremos a los niños, jóvenes, a los ancianos y les 

enseñaremos nuestra historia .. y mientras tengamos fuerza seguiremos el ejemplo de 

nuestro general Vicente Guerrero. Posteriormente afirmó que aquí a nadie le cabe la menor 

duda del triunfo de la UPG, pero si el PRI nos gana, adelante, somos hombres y sabremos 

perder, pero si el PRI nos gana por las malas somos hombres y también sabremos 

responder.”445 
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Al acto de campaña, asistieron Pablo Sandoval Cruz, candidato por la UPG a la 

gubernatura, Ramón Villanueva, aspirante a la diputación local, Arturo Álvarez Galeana, 

candidato a la presidencia municipal de Tlapa, Othón Salazar y toda su planilla y Antonio 

Suárez Márquez, presidente municipal en funciones. Es de destacar la presencia de este 

último de los personajes ya que los presidentes municipales o gente de su ayuntamiento 

tenían una participación destacada en la vida interna del partido. Esto quiere decir que 

varios miembros del ayuntamiento participaron de manera abierta en la elección de los 

candidatos del PSUM y realizaron proselitismo político a favor de sus correligionarios 

cuando a nivel nacional había una queja reiterada por la intromisión de los funcionarios del 

gobierno federal en apoyo a los candidatos del partido oficial, el PRI.  

En ese acto de campaña, Othón Salazar puso en primer plano su idea de la Junta 

Popular Municipal y además anunció iniciativas para organizar a los niños, los jóvenes, las 

mujeres y los campesinos. Ahí dijo que al calor de la campaña se habían constituido varias 

organizaciones como por ejemplo la “Unión de niños dignos de hoy para ser ciudadanos 

dignos mañana”, la “Unión Democrática de Mujeres de Alcozauca” 

Ese mismo día, nada más que en la cabecera municipal, José Francisco Ruiz Massieu 

anunció que de ganar las elecciones estatales su gobierno no le regalaría ninguna posición a 

la izquierda. Así como dijo que en su campaña no estaba regalando ceniceros, ni chucherías 

tampoco quería regalar municipios. En el corazón del ayuntamiento socialista, el candidato 

del PRI sentenció: “Como candidato priísta respeto nuestra democracia plural; respeto 

también la existencia de varios partidos de la oposición. Pero no creo que la democracia 

exija regalitos a la oposición. Ya que si la oposición o el PRI logran ganar algún municipio, 

alguna diputación o ya sea la gubernatura del estado, se le reconozca. Pero yo creo que ya 

es tiempo de ser adultos y que la oposición no viva con regalos, estímulos ni apapachos: 

que ya se deje de estarle dando oxígeno a expensas nuestras.”446 

La afirmación del candidato del PRI a la gubernatura la hace en Alcozauca ya que en 

algunos círculos políticos del régimen se sostenía que el triunfo del Partido Comunista en 

1980 y el del PSUM en 1983 era parte de una estrategia de los gobiernos federal y estatal 

para canalizar el descontento popular por la vía electoral en lugar de las armas. Había quién 

decía que la llegada de los comunistas en la Montaña había sido un acuerdo con el gobierno 
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de José López Portillo y Rubén Figueroa, mientras que el triunfo del PSUM en 1983 había 

sido con el consentimiento del gobernador Alejandro Cervantes Delgado. 

Más allá de estas especulaciones que se hacían en círculos políticos locales, lo cierto 

era que el PRI no podía levantar cabeza en Alcozauca y para esas fechas de las campañas 

locales, los priístas todavía no se habían puesto de acuerdo para elegir candidato a 

presidente municipal. Aunque lo que si sabían era que de no contar con el apoyo de una 

fuerza externa como la que tenían los pesumistas con los biólogos, poco podían hacer en las 

elección. Ante esta situación, un sector del PRI toma la decisión de invitar a la gente de 

Antorcha Campesina para tratar de contrarestar el trabajo de los biólogos del PAIR. 

El PSUM veía la situación del PRI como un signo de debilidad política en el 

municipio pero además la atribuía a que los priístas no podían encontrar a una persona con 

la estatura del profesor Othón Salazar. Los priístas alcozauquenese ya habían sufrido dos 

terribles derrotas por los comunistas y socialistas y por lo tanto tenían que encontrar a una 

persona que pudiera no solo enfrentar al candidato de la UPG sino garantizar un número de 

votos suficientes que le permitiera ganar la presidencia municipal de manera limpia. Las 

dos anteriores elecciones, los priístas alcozauquenses le habían apostado a la familia que 

durante muchos años tuvo el control del partido en el municipio. En 1980, los priístas 

creyeron que Don Reinaldo Herrera, mejor conocido por Don Noyo y que por muchos años 

fue uno de los personajes políticos más influyentes en el municipio, derrotaría al profesor 

Abel Salazar, candidato del PCM en ese año. En 1983, de nueva cuenta, los priístas 

confiaron en Don Noyo, y propusieron como candidato del PRI a Enrique Herrera, hijo de 

Don Noyo y un joven médico recién egresado de la UNAM. Pensaron que Enrique Herrera 

le ganaría al profesor Antonio Suárez, candidato del PSUM. 

Para 1986, los priístas alcozauquense ya no podían confiar más en la familia de Don 

Noyo y menos que fuera él quien impusiera al candidato. Los priístas le pidieron al comité 

estatal que la elección del candidato fuera por medio de una consulta a las bases para que 

nadie influyera en el proceso.  

Fue el mismo candidato a gobernador del estado, José Francisco Ruiz Massieu el que 

les dijo a los priístas alcozauquense que su partido dejaría en manos de las bases la elección 

de su candidato a la presidencia municipal. En su visita a Alcozauca, Ruiz Massieu les 

aseguró: “Voy a regresar aquí, antes de la elección y quiero ver que el PRI sea tan fuerte 
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como dice que es en este lugar, o si al contrario la oposición lo es. Por eso les pido una 

muestra de madurez para que en las próximas semanas el partido demuestre que de veras 

tiene adeptos. Aquí vamos a hacer la consulta a las bases, sin manoseos, con limpieza, y 

que ningún influyente meta sus manos, y que sea la base priísta quien decida  a quiénes 

quiere en sus ayuntamientos.”447 

Con este señalamiento, José Francisco Ruiz Massieu dejaba en claro que su partido 

haría una elección muy especial del contrincante del profesor Othón Salazar pero sobre 

todo que buscaría fortalecer la estructura partidaria.  

En ese acto de campaña del candidato a gobernador, Baltazar Villanueva, 

representante de la CCI en el municipio, tomó la palabra para externarle al abanderado del 

PRI la problemática que aquejaba a las comunidades del municipio. Durante su 

intervención preguntó sobre el destino que había tenido el recurso económico que había 

recibido el Ayuntamiento de una organización francesa. Baltazar Villanueva dijo: “Dónde 

están esos francos que les mandaron los franceses para la construcción del auditorio La 

Marsellesa y para la remodelación del zócalo.”448 

La presencia de este líder campesino en el acto de campaña del candidato a 

gobernador por el PRI abrió una serie de especulaciones entre los priístas alcozauquenses. 

Cuando digo priístas alocozuquense me refiero a los de la cabecera municipal ya que el 

representante de la CCI no es de las familias del centro del municipio sino que pertenece a 

la comisaría de Xochapa. Además, Baltazar Villanueva es un dirigente campesino de origen 

mixteco con un gran reconocimiento en las comisarías del municipio de Alcozauca.  

La consulta a la base dio como resultado que el PRI municipal sufriera una sacudida 

importante en su dinámica histórica al postular como candidato a la presidencia a una 

persona que no pertenece a la cabecera y que además es mixteco de una comisaría muy 

alejada del centro del municipio. Al finalizar su consulta, el PRI postuló al líder de la CCI 

en el municipio, a Baltazar Villanueva. El suplente del candidato del PRI fue Leonidas 

Moctezuma. Como se recordara, Leonidas Moctezuma fue el último presidente municipal 

priístas y además era pariente cercano al profesor Othón Salazar. Con esta fórmula, los 

priístas dan una buena batalla  a los de la UPG por que cuentan con un buen número de 
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comisarías, el apoyo discreto de Antorcha Campesina y con ciertas simpatías de las familias 

mestizas de la cabecera municipal. Aunque al parecer al final de la contienda, un buen 

número de priístas mestizos del centro de Alcozauca no apoyan dicha fórmula por que no 

están dispuestos a que los gobierne una persona que no es de la cabecera y por que es un 

indio mixteco. 

Ante estos contendientes, los pesumistas  tuvieron que poner énfasis en la campaña 

de Othón Salazar lo que significaba Alcozauca para el avance de la democracia en el país 

así como decirle a los electores que no deberían de votar por el PRI si es que querían que 

cambiara la suerte de su estado.  

Durante el acto de campaña del Dr. Pablo Sandoval Cruz, candidato a gobernador por 

la UPG, en Alcozauca, el profesor Othón Salazar resaltó los avances alcanzados en el 

municipio gobernado por la izquierda pero señaló que aun faltaban muchas cosas por hacer. 

En ese acto dijo: “Alcozauca, siendo un pedacito casi apartado de la civilización, ha 

logrado abrir caminos, formas nuevas para hacer justicia pero no hemos logrado que se 

acabe el hambre y la miseria. Solo con la organización puede valorarse el derecho a ser 

respetado y que la UPG lograra crecer y expandirse por todo el estado para derrotar al PRI 

y para combatir la triste suerte que tiene el estado. Que no nos espanten con el petate del 

muerto por que vamos a ganar.”449 

En ese mismo acto de proselitismo político, estuvo presente Antonio Suárez, 

presidente municipal, que dirigió unas palabras a los asistentes. Después del mitin, se 

realizó una marcha por las principales calles de la cabecera y se hace notar que participaron 

representantes de 14 comisarías de las 21 que componen el municipio. Este dato era un 

buen indicador para los pesumistas pues les hacía sentirse seguros de que tenían el control 

político en la mayoría de las comisarías a través de sus representantes.  

La confianza de los pesumista en el triunfo por la presidencia se las trasmitía su 

candidato Othón Salazar al considerar que su contrincante no tenía su estatura y que 

además no sabía el priístas donde tenía las narices. Othón Salazar dice: “Nosotros los 

marxistas estamos muy interesados en la confrontación de puntos de vista pero en este caso, 

una confrontación tendría que ser entre Baltazar y yo. Que me disculpe Baltazar pero sería 

un debate en el que yo tengo pistola en mano y él esta desarmado. Y me parecería de muy 
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poco decoro político tener que debatir con gente que sabe ni dónde tiene las narices. No es 

que yo desprecie a Baltazar pero también la polémica requiere de ciertas condiciones. No 

tengo ni tantito interés en un debate público. Ya si de ellos surgiera la idea entonces yo 

aceptaría con muchísimo gusto.”450 

La certeza de que la UPG ganaría las elecciones a la presidencia municipal radica 

fundamentalmente en que solo en dos comisarías de las 21 con las que cuenta el municipio 

recibieron con cierta frialdad al profesor Othón Salazar cuando las visitó. Las dos 

comisarías que no lo recibieron pero que lo dejaron realizar su mitin político fueron: 

Ahuejutla y Petlalacingo. Estas comunidades son mayoritariamente priístas pero existen 

otras en las que a decir de los pesumistas no se encuentra ninguna persona de este partido 

como Amapilca.  

Un hecho que es importante resaltar es que Othón Salazar, el candidato a presidente 

municipal, visita por vez primera la comunidad que se acababa de fundar durante el periodo 

de Antonio Suárez, Cruz Fandango. Lo interesante del asunto es que los fundadores del 

pueblo, excepto Juan Crescencio, reciben con mucho gusto al candidato comunista y le 

dicen que su guía espiritual asegura que el candidato Othón ganará las elecciones 

municipales por que así lo había visto en un sueño. El candidato a la presidencia les pide a 

los representantes de Cruz Fandango que le transmitan a Juan Crescencio un saludo de su 

parte y les pregunta que cuales son sus principales necesidades. Los representantes le dicen 

que lo único que quieren es que se les reconozca como pueblo por parte de las autoridades 

municipales de Alcozauca y que se arregle el camino de Coyuxtlahuac a Cruz Fandango. 

El candidato de la UPG les dice que cuando sea presidente municipal de Alcozauca 

propondrá al cabildo el reconocimiento de Cruz Fandango como delegación como un 

primer paso para ser considerada comisaría. 

Los representantes de Cruz Fandango le agradecen al profesor Othón Salazar el hecho 

que los hubiera ido a visitar y se comprometen a que todo el pueblo votará por él para 

presidente municipal. El compromiso de votar por el candidato pesumista significa por lo 

menos cerca de 200 votos seguros para el partido. De esta manera, Othón abre el camino a  

los candidatos de izquierda a este pueblo sumamente religioso y les asegura hasta el año 

2003 una buena cantidad de  votos. 
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No obstante la confianza en el triunfo electoral, los pesumistas estaban preocupados 

por los actos de provocación que estaban cometiendo algunos priístas en los días previos a 

las elecciones así como los actos sucios que se estaban preparando como la alteración del 

padrón electoral.  

Sobre los actos de provocación, los pesumistas denunciaron que después  de una 

marcha de antorchas que realizaron los simpatizantes de Othón Salazar por las principales 

calles de la cabecera municipal, un grupo de priístas arrojó piedras contra la multitud. De la 

misma manera, otro grupo de priístas aventó piedras a los camiones en que se trasladaban 

pesumistas que habían asistido a un mitin a Tlahuapa. En el último  de los actos de 

provocación resultaron heridos varios de los simpatizantes del PSUM. Los priístas también 

echaron mano de la intimidación como fue el caso contra el suplente a regidor, Arturo 

Ambrosio, cuando encontró un recado llegando a su caso que decía: “pinche socialista/ no 

bales nada (sic)/ pinche socialista/ no bales nada/ bales ni madres/ gracia socialista.”451 

Con una actitud muy prudente, los pesumistas se condujeron dentro de la legalidad y 

levantaron demandas ante las autoridades competentes para que se castigara a los culpables 

de la provocación. De la misma manera, encargaron a un equipo muy selecto el estudio del 

padrón electoral con el fin de detectar las probables irregularidades que el gobierno podría 

llevar a cabo el día de las elecciones en las comisarías. Pero además de este equipo, a nivel 

nacional el PSUM estaba muy atento de los acontecimientos que se desarrollaban en 

Alcozauca. Por eso, Othón decía que la dirección nacional de su partido tomaría cartas en el 

asunto a nivel nacional una vez que se detectaran irregularidades en el padrón electoral y 

denunciaría el fraude que se cometiera en el proceso electoral del municipio. 

No obstante estas acciones, los pesumistas consideraban que el mayor reto del 

proceso electoral para renovar los ayuntamientos en diciembre de 1986 consistía en 

convencer a los electores para que votaran por sus candidatos, que el gobierno no realizara 

un fraude electoral contra la oposición y que sus simpatizantes se convenciera de tachar las 

boletas en que aparecía un mapa del estado de Guerrero y las letras UPG. Esto era muy 

importante para los simpatizantes del PSUM en Alcozauca ya que en las dos elecciones 

anteriores en que ganaron como comunistas y después como socialistas, en las boletas 

aparecían la hoz y el martillo en un fondo rojo que los caracterizaba. Por eso estaban 
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preocupados ya que con la coalición de partidos y organizaciones que constituyeron la UPG 

se acordó que no hubiera ninguna alusión a los símbolos de los partidos coaligados. Con 

esto se perdió la hoz y el martillo en la campaña electoral en Alcozauca.  

Sobre este hecho, Ramón Villanueva, candidato a diputado por el XI distrito electoral 

del estado dice:  

“Efectivamente, es un tanto difícil para nosotros el hecho de que en 
esta contienda no aparezca el círculo rojo con la hoz y el martillo, símbolo 
muy arraigado en la conciencia de los montañeros. Al proponerse los 
colores y símbolos de la UPG les hicimos ver esta situación a la hora de 
llamar a votar. Hoy la UPG tiene la silueta del estado de Guerrero, rescata 
el verde y el blanco que se había apropiado el priísmo. Pedíamos un 
equilibrio en colores y símbolos para no confundir a los ciudadanos. Todo 
esto hay que explicárselo a nuestros electores.”452 
 

Finalmente llegó el 7 de diciembre de 1986 y se llevaron a cabo las elecciones para 

presidente municipal en Alcozauca. Para ese día el PSUM desplegó una buena cantidad de 

sus militantes y los habilitó como representantes en las casillas de votación. En aquellos 

comisarías en donde los priístas eran mayoría, los pesumistas enviaron a los biólogos es 

decir, a los integrantes del PAIR-UNAM. La lógica de mandar a los investigadores 

universitarios era muy simple, eran personas que tenían una mayor formación política y 

sabían de los procesos electorales pero además, lo interesante del asunto radicaba en que su 

presencia podía inhibir a los priístas. Se pensaba que el hecho de que fueran  hombres altos 

y güeros les imponía su presencia a los priístas locales. Pero además de todo esto, eran 

hombres muy aventados. 

Los priístas por su parte se prepararon muy bien y recurrieron a todo tipo de 

artimañas como las casillas zapato, el robo de urnas, la adulteración del padrón electoral y 

la presencia de un ejército de funcionarios estatales para impedir que votaran los 

pesumistas. Para llevar a cabo su estrategia de derrotar al PSUM, el PRI utilizó vehículos 

terrestres y hasta un helicóptero.  

En aquellas comisarías en las que los priístas son mayoría, los funcionarios 

electorales simplemente no dejaron votar a los pesumistas por lo que todos los votos 

estaban marcados a favor del PRI como son los casos de San Miguel el Grande, San 
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Vicente Zoyatlán y Xochapa, lugar de donde es originario el candidato del partido tricolor. 

En estos lugares la votación para el PRI es del cien por ciento y en algunos era mucho más 

que la lista de electores.  

Las maniobras de los priístas fueron muy burdas por eso el Consejo Estatal Electoral, 

previa consulta con el gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, decidió revisar las urnas 

en las que no había un solo voto para la UPG pero además en las que se detectó que había 

más votos que electores. 

Veamos como lo vivió un protagonista de esa época y las anécdotas que se recuerdan. 

Jaime Vivar nos las platica de la siguiente manera:  

“Antes había muchos carros completos. San Miguel , Zoyatlán, 
Xochapa eran bastión del PRI. Si son trescientos electores en San Miguel y 
trescientos en Zoyatlán, todos para el PRI. En San Miguel venían las urnas 
con setecientos votos para el PRI y cero para la UPG, por que no dejaban 
votar a los pesumistas. Allá mandaron a los biólogos por que no tienen 
miedo de entrar, los biólogos ahí son aventados. Se fueron allá a cuidar. 
Como no votaron, vienen cero para la UPG. Entonces le ganaron a Othón. 
Othón fue derrotado por un indígena en Alcozauca. Con mañas, con 
trampas, con lo que haya sido, Othón fue derrotado. Baltazar Villanueva, 
de Xochapa, derrotó a Othón. Como era el único municipio de oposición de 
izquierda, toda la maquinaria pesada del PRI estaba en Alcozauca. 
Senadores, diputados, helicópteros, Rubén Robles Catalán, todos allá, 
meditos en las comunidades grandes. Una anécdota sobre Zoyatlán. En 
esta comisaría la gente ya había votado por Othón, que si lo quieren allá. 
Los priístas van cambian esa casilla, la suben al helicóptero y en el aparato 
ya había otra nueva, cambian las actas. Y da la curiosidad que de Zoyatlán 
a Alcozauca los priístas y los representantes electorales se vienen en el 
helicóptero. Y en la parte más fea de la Montaña, ahí donde hay una 
cascada, pasaron a ventar los paquetes que traían los votos para Othón. Y 
quién se va dar cuenta, aquí es tiempo de lluvia, feo todo. Ahí aventaron los 
paquetes y el helicóptero venían los paquetes a favor del PRI. No se 
esperaban que ahí estaba cuidando su milpita un campesino de ahí de 
Zoyatlán. Recoge las cajas, las ve y echa a correr para Alcozauca con las 
cajas. Son papeles buenos dice. Y ya estaban festejando los priístas del 
Consejo Electoral, estaba Robles Catalán ahí bien crecido. Ya los 
compañeros de la UPG habían colgado el pico al ver la votación a favor del 
PRI y faltaban pocas casillas para que llegaran a Alcozauca. Y el 
campesino que se encontró el paquete que tiró el helicóptero se encontró 
con el maestro Nicolás Néstor, que es de Ixcuinatoyac, y le dice: ‘maestro, 
maestro, encontré estas cajas’. El maestro le contesta: ‘¿Dónde las 
encontrastes?’ El campesino le contesta: ‘pues ahí las tiraron, un 
helicóptero pasó y nos las aventó y ahí estaba yo cerca de la cascada, 
cuidando mi milpita. Nicolás le dijo: ‘hay que llevarlas pues dice por que 
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son votos para la UPG.’ Y llegaron corriendo con la urna hasta el Consejo 
ya casi a las dos de la madrugada. Llegan y este, ya el PRI estaba arriba en 
la votación y ya estaban festejando. Entonces, los compañeros les dicen: 
‘Momento señores, aquí hay una urna que tiraron de un helicóptero, 
viniendo de Zoyatlán para acá.’ Y que la abren, había votos para la UPG. 
Los compañeros les dicen a los funcionarios electorales: ‘por eso no 
coinciden las actas que traen en el helicóptero de Zoyatlán. Aquí están los 
buenos y esos se cuentan.”453 
 

Ante las sucias maniobras empleadas por el PRI, los pesumistas alcozauquense 

interpusieron los recursos de apelación necesarios para solicitar la anulación de aquellas 

casillas en que se habían presentado serias irregularidades. El Consejo Estatal dio entrada a 

dichas impugnaciones y se anularon varias casillas. Esto hizo que el resultado variara y se 

invirtiera a favor de Othón Salazar. 

La representante de la UPG ante la Comisión Estatal Electoral, Rosa Isela Ojeda llevó 

a cabo bien su trabajo y logró revertir la votación a favor de Othón Salazar pero no así el 

resultado para diputado por el XI Distrito por lo que Ramón Villanueva no logró su 

propósito de convertirse en diputado local. 

En los resultados oficiales, el PRI alcanza en Alcozauca una votación de 1,349 votos, 

es decir el  46.7%. Mientras que la UPG triunfa con 1,393 votos, el 48.2% del total del 

municipio. La UPG gana la presidencia municipal por 44 votos. 

Según las cifras oficiales en las elecciones de 1986 el padrón electoral en Alcozauca 

fue de 7,626 electores. De este total votaron, 2,885 ciudadanos. A diferencia de las dos 

anteriores elecciones en que solo había votos para el PRI y el PCM y PSUM, en este año el 

PAN tiene 11 votos, el PPS 18, el PARM 13, PDM 53 y PST 48.454 

Lo interesante de estas cifras no es que aparezcan votos para partidos como PAN, 

PARM, PDM y PST sino que en los resultados oficiales se establece que no hubo ningún 

voto anulado, cuando la mayoría de los protagonistas sostienen que se anularon los votos de 

la casilla que se había instalado en Zoyatlán y que un helicóptero paso a tirar en un predio 

que en ese momento era cuidado por un campesino. Una conjetura sobre este hecho es que 

la autoridad electoral desecho la urna que había sido cambiada por los priístas y dio por 
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buena la que habían tirado desde el helicóptero y que además llevaba votos para el profesor 

Othón Salazar.  

Pero las dudas del triunfo de Othón Salazar sobre Baltasar Villanueva no se despejan 

y al parecer se acrecientan debido al trabajo que hicieron los biólogos en el proceso 

electoral de 1986. 

Ramón Villanueva sostiene:  

“Yo creo que Baltasar le ganó. Pues eso es lo que decían los números. 
Los números no nos cuadraban. Los mismos números no nos cuadraron 
por que quien se encargó de toda esta situación fueron los biólogos. A mi 
ya no me tocó. Yo en ese momento, también era candidato a diputado por 
el 11 Distrito. Pero como yo acompañe el cómputo por fuera, digo que si 
ganamos pero lo que pasa es que no encontramos a ciencia cierta los 
lugares donde nos rellenaron las urnas y donde nos rasuraron el padrón. 
Entonces no hubo cuidado en las elecciones de Othón. Los responsables de 
esa situación no tuvieron cuidado y no pudieron encontrar donde nos 
rasuraron el padrón y donde nos rellenaron las urnas. Al final yo creo que 
ganó Othón pero no tuvimos la capacidad de mostrar de manera fehaciente 
el triunfo.”455 
 

El que fuera candidato a diputado por el XI Distrito de Guerrero, se dice sorprendido 

al no  alcanzar la diputación local ya que además de ser candidato por mayoría relativa 

estaba en la lista de los diputaciones plurinominales.  

Ramón dice que fue traicionado por los líderes del partido en Chilpancingo al no 

informarle que la ley electoral guerrerense que regía las elecciones en ese año establecía 

que un candidato a diputado por mayoría relativa no podía figurar en la lista de diputados 

plurinominales pero que sus compañeros nunca se lo dijeron. Él dice lo siguiente:  

“A mi me dolió mucho que me hayan chicaneado la diputación local 
mis propios compañeros de la dirección estatal, el Efraín Bermúdez, el 
Carlos Payán y el Juan Manuel Hernández Gadea. No les caigo bien por 
que vengo de México por que piensan que les compites la clientela. Por que 
creen que la gente te cree más ti por que vienes de México que a los que 
llegan de Chilpancingo. O sea tienen una mentalidad muy cerrada, poco 
compañeril, no? Ellos sabían de las modificaciones al código electoral y 
nunca lo dijeron. Entonces yo hubiera sido el tercer diputado en el estado 
de Guerrero comunista y el más joven de esa legislatura pero no fue así. 
Por que los compañeros nos escondieron la información a pesar de que yo 
salí con mayoría de votos absolutos como propuesta de Alcozauca y como 
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suplente, Arturo Flores. En la Convención Regional, le gané a Estanislao 
Sierra por más de quinientos votos, óyelo bien. Entonces  era yo candidato 
a diputado por mayoría relativa pero había una modificación en el Código 
Electoral que decía: ‘Los candidato a diputados por mayoría relativa no 
podrán figurar en la lista plurinominal.’ Una aberración jurídica. Bueno, 
no se pudo Por mí habló Othón, Valentín Campa, el Comité Regional no se 
pudo. Finalmente fue Abel Salgado de Tixtla el que resultó diputado.”456  
 

El hecho de que Ramón Villanueva no ganara las elecciones lo obligaba a repensar su 

estancia en Alcozauca o regresarse a la ciudad de México. Consideraba que ya había dado 

varios años de su vida a la lucha de la región y que lo mejor era retornar a casa. Aunque el 

hecho de que Othón Salazar fuera ahora el presidente municipal lo hacía pensar mejor las 

cosas. En sus adentros pensaba que era la oportunidad de construir muchas de las cosas que 

había soñado. 

 

 

VI.3.- Othón Salazar: de la agitación política a la administración municipal. 

1987-1989. 

 

No obstante que el triunfo pesumista en Alcozauca fue motivo de controversias, la 

llegada de Othón Salazar a la presidencia municipal despertó muchas expectativas en los 

alcozauquense, en las comisarías, en los biólogos del PAIR, en los  ex miembros del MAP, 

etc.  

Finalmente el “Tata Othón” como le decían algunos o “Botón Salazar” o simplemente 

“Cotón” como lo llamaban otros de sus paisanos se convertía en el tercer presidente 

municipal que provenía de la izquierda y que ganaba de manera consecutiva el 

ayuntamiento a los priístas.  

A pesar de que Othón Salazar no tenía como síndico procurador a un indígena 

mixteco, como algunas comisarías habían propuesto en la integración de su planilla, sino 

que en su lugar estaba Aurelio Vargas, mejor conocido como Pedro Vargas, las 

comunidades tenían muchas esperanzas en la gestión de su guía. Por su parte, los profesores 

indígenas bilingües que eran los dirigentes de las comisarías también esperaban mucho del 
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ex líder magisterial aun cuando ellos hubieran querido que Ricardo Pineda, maestro 

mixteco de Chimaltepec, ocupara la sindicatura en lugar de la regiduría que le habían dado.  

Los biólogos de PAIR también tenían muchas expectativas ya que era la oportunidad 

de ofrecerle al maestro Othón los conocimientos necesarios para impulsar proyectos 

productivos y de investigación que les permitiera traducirlos como ayuntamiento en 

políticas públicas municipales. La experiencia que había tenido Carlos Toledo al frente del 

Departamento de Fomento Productivo le hacía pensar que el trabajo de investigación de los 

biólogos no se podía quedar solamente en parcelas demostrativas sino que, con la ayuda de 

sus aliados externos tanto estatales como nacionales, deberían servir para formular nuevas 

políticas desde el ayuntamiento. Que al final de cuentas era uno de los objetivos que como 

PAIR tenían en los planteamientos que le dieron origen en el seno de la UNAM. 

El mismo profesor Othón Salazar pensaba que desde esa trinchera, la presidencia 

municipal de Alcozauca, su gobierno podría ser ejemplo para el proceso de 

democratización de los gobiernos municipales del país. Para ello contaba con el apoyo de 

mucha gente de su partido y de sus aliados en la academia, en el magisterio democrático, en 

el movimiento sindical, etc.  

Una vez que toma posesión del cargo de presidente municipal, Othón Salazar se 

enfrenta a la disyuntiva de nombrar a su equipo de colaboradores, es decir, aquellos 

funcionarios que no forman parte de la planilla ganadora y los regidores de partido. Se trata 

de los empleados de su confianza que se encargaran de tareas específicas como el secretario 

del ayuntamiento, el tesorero, los jefes de departamento, las secretarias y otros.  

Algunos pesumistas consideraban tener los méritos suficientes para ser tomados en 

cuenta por el Profesor Othón a la hora de los nombramientos. Quienes así pensaban, se 

desilusionaron cuando el profesor dio a conocer su gabinete. En primer lugar nombró como 

secretario del ayuntamiento a Carlos Toledo, que había sido jefe del Departamento de 

Fomento Productivo cuando Ramón Villanueva renunció a el para aceptar la candidatura a 

diputado. El cargo de secretario del ayuntamiento es muy importante en la estructura 

municipal después del de presidente y el de síndico procurador. 

Othón Salazar explica el por qué decide nombrar a Toledo:  

“Nosotros estábamos vivamente impresionados por las muestras de 
cariño de Carlos por Alcozauca así como por el equipo de biólogos. Y ellos 
se habían convertido en amistades verdaderamente significativas para 
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nosotros y para los demás. Mi amistad por Mari Carmen (esposa de 
Toledo) y con Carlos era muy grande. Por eso yo lo tomé en cuenta para 
que me ayudara en lo que fuera posible en vista de su nivel educativo y por 
su amistad. Y eso fue lo que me hizo decidir por Carlos Toledo, por su 
nivel y amistad, para que estuviera como secretario general del 
ayuntamiento.”457 
 

Es importate anotar que es durante el periodo del profesor Othón Salazar al frente del 

ayuntamiento de Alcozauca que el Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos, 

PAIR, recibe un importante premio nacional por los resultados de sus investigaciones en 

dicho municipio y en el de Alpuyeca. Es en este momento también que el grupo de Julia 

Carabias adquiere una dimensión nacional al ampliar su programa a otros estados de la 

República como Oaxaca, Michoacán y Durango. 

Después de ese nombramiento, el profesor Othón le ofrece a Ramón Villanueva, de 

nueva cuenta, la jefatura del Departamento de Fomento Productivo. El que fuera candidato 

a diputado le propone aceptar el puesto siempre y cuando lo eleve a la categoría de 

dirección ya que de lo contrario no aceptaría. Por muchas razones, el presidente municipal 

acepta la propuesta y deja en manos de Ramón varios proyectos importantes.  

Ramón Villanueva explica el por qué el profesor Othón le da el cargo de secretario 

del ayuntamiento a Carlos Toledo y la manera en que le propone ser el titular del 

Departamento de Fomento Productivo:  

“El nombramiento de Toledo es una concesión a los mapaches como 
un pago a los servicios recibidos, no? Yo te voy a confesar claramente que 
para mí se me hizo un acto discriminatario hacia mi persona. Por que yo 
salí de Alcozauca unos meses. Fue para hacer mi campaña para diputado 
local, no? Pero yo regreso unas semanas antes del computo y todo, no? Yo 
regreso ahí (a Alcozauca) y yo pensé que bueno, yo no pensaba, yo decía, 
me voy a tener que quedar aquí otra vez, no? Voy a ser el secretario del 
ayuntamiento. Pues no fue así. Fue Toledo. Cuando el maestro Othón me 
habló, me dijo: ‘Mira Ramón, este, yo quiero decirte que he decidido 
nombrar a Carlos secretario del ayuntamiento pero yo quiero que tú te 
quedes conmigo donde estás. Tu entiendes, tú sabes como son estas cosas 
¿verdad?’ Yo le contesté: ‘si maestro, no se preocupe, yo no le estoy 
pidiendo nada. Usted es el que va a decidir, yo no le estoy pidiendo nada. 
Pero si me quedo, me quedo con la condición de que el Departamento lo 
subamos a dirección. En el lenguaje burocrático tiene más verborrea el 
título de director que jefe de departamento, no? Dice: ‘no hay problema, le 
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ponemos dirección.’.”458 
 

El por qué Othón no le da la secretaria del ayuntamiento a Ramón la explica así:  

“Aunque el venía desde el partido comunista, Ramón tenía desplantes 
personales que dificultaban el entendimiento de los problemas. Siempre 
con una actitud del que tiene la última palabra del asunto del que se trata. 
Y a mí me molestaba mucho, Sergio, ese individualismo exacerbado. Por 
eso Ramón ocupó un cargo pero no importante.”459  
 

La manera en que el profesor Othón Salazar realiza los nombramientos de sus 

colaboradores se transformará meses después en una tensión entre ambos funcionarios que 

terminará con la salida de uno de ellos. 

Otro de los nombramientos que realiza el nuevo presidente municipal es el de 

tesorero que recae en la persona de Rodrigo Salazar, mejor conocido como Ligo, hijo de un 

expresidente municipal priísta en los años setenta. A partir de este momento Ligo se 

convierte en una persona clave en las administraciones pesumistas, pemesistas y 

perredistas.  

Después de sortear el asunto de los nombramientos municipales, el profesor Othón 

encamina sus esfuerzos para poner en práctica los planteamientos de campaña como son la 

construcción de caminos, la creación de fuentes de trabajo, la apertura de tiendas 

comunitarias, pero sobre todo y de manera clara a dar vida a su proyecto político más 

ambicioso; la Junta Popular Municipal.  

Para Othón Salazar, un político forjado al calor de los movimientos, lo 

verdaderamente importante en el quehacer municipal es mover a las masas, agitarlas, para 

que con un instrumento de lucha puedan participar e incidir en los asuntos del 

ayuntamiento. Considera que es importante resolver los problemas inmediatos de la vida 

cotidiana de los pueblos como los caminos, el abasto, el fertilizante, etc., pero si se 

descuida la política por privilegiar la administración el futuro del municipio de Alcozauca 

sería incierto. 

Con esta idea en mente, el presidente municipal de Alcozauca se propone dar vida a 

lo que ya se anunciaba en el Plan Alcozauca 1984-1987 pero que Antonio Suárez, en su 
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oportunidad no realizó, la Asamblea Popular Municipal. La idea central que animaba a los 

que proponían este espacio de participación ciudadana era la democratización del gobierno 

municipal. Desde su punto de vista no era verdadera participación solo reunir a los vecinos 

y pedirles su opinión sobre determinados temas. Para ellos dicen: “Históricamente, es decir, 

en los hechos, no hay más que un modo de hacer participar verdaderamente a los 

ciudadanos en el gobierno comunal: reunirlos en asamblea popular. El pueblo es realmente, 

pueblo, en su acepción política, sólo cuando está reunido: la gente puede reunirse para otros 

fines, pero cuando el fin es político y, en cuanto tal, el asunto consiste en definir y decidir 

la conducción de la comunidad, la reunión política por antonomasia es la asamblea 

popular.”460 

Ahora bien, quienes hacen este planteamiento están concientes de que este tipo de 

participación no debe usurpar las funciones del ayuntamiento. De lo que se trata es que los 

ayuntamientos funcionen a la vista y bajo el control ciudadano. 

Para sortear esta disyuntiva entre la asamblea popular y las funciones del 

ayuntamiento proponen dos maneras: “Una es el cabildo abierto para los municipios 

pequeños y otra consiste en dividir por distritos o sectores los municipios de mayor 

población en los cuales puede funcionar la asamblea popular. Los pueblos siempre 

aspiraron al cabildo abierto, que es aquél en el que los ediles o munícipes se reúnen con los 

ciudadanos para decidir de los asuntos del municipio.”461 

Aun cuando, Othón Salazar emprende obras materiales en las comunidades, decide 

constituir la tienda popular, entre otras cosas, lo cierto es que su vocación por la política 

hace que la mayor parte de su tiempo lo dedique a esta actividad en el plano nacional, 

llegando a descuidar los asuntos municipales. Othón lo justifica así: “Yo digo que esta bien 

(que me dedique a la política) por que el presente y futuro políticos de Alcozauca, 

dependen de la política. Toda obra que se realice con los recursos que recibe el 

Ayuntamiento es sin duda importante. Pero para un socialista como yo, para un municipio 

como Alcozauca, comprometidos con la historia, la importancia de la obra material es 

menor que la importancia de la obra política.”462 
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Con esta convicción, el presidente municipal de Alcozauca toma la decisión de 

mantener su presencia en el Consejo Nacional del Partido Socialista Mexicano una vez que 

el PSUM decide disolverse y constituir conjuntamente con otras fuerzas políticas un nuevo 

partido en el que desaparece por completo la hoz y el martillo. 

Esta determinación provoca que Othón Salazar pase mucho tiempo fuera del 

municipio, aunque no llega a violar la ley municipal que establece que ningún alcalde 

puede permanecer más de treinta días alejado del cargo. Pero además de las cuestiones 

políticas que lo obligaban a permanecer mucho tiempo en la ciudad de México, los 

problemas de salud que ya presentaba antes de asumir el cargo se le agravaron. Su pasión 

por la política y su menguada condición física lo mantienen muchos días lejos de 

Alcozauca. 

Cuando el profesor sale del municipio, ya sea por asuntos políticos y por enfermedad, 

deja al frente del ayuntamiento a Aurelio Vargas, síndico procurador. La confianza del 

profesor Othón en su síndico procurador radica en su probada militancia partidista, en su 

lealtad y en su inquebrantable fe en la justicia. Solo a manera de ejemplo diremos que 

Pedro Vargas fue el primer presidente del comité comunista que se integró en 1979 y 

entregó su vida plena a las tareas del partido lo que provocó la pérdida de uno de sus hijos y 

la ruptura de su primer matrimonio.  

Pedro Vargas nos confirma la versión de que el profesor Othón Salazar se ausentaba 

mucho tiempo de las labores del ayuntamiento. Pedro Vargas dice:  

“Cuando el presidente municipal no estaba en el ayuntamiento 
andaba organizando a la gente en otros municipios. Andaba visitando el 
municipio de Metlatónoc, de Malinaltepec, Xochihuehuetlán, Tulcingo del 
Valle, por acá por Olinalá, Cualac, por ahí andaba. Y él me decía bien 
claro: ‘Pedro, dice, ahí te encargo el changarro, dice, la mera verdad, dice, 
pues no yo nací para esto, dice, yo me voy a andar allá con nuestra gente’. Le 
digo maestro: ‘no más no se le olvide  que no se puede ausentar más de 
treinta días’. Y me decía: ‘Si, si, yo vengo antes de los treinta días’. Y si 
venía tres, cuatro, cinco, hasta ocho días, máximo estaba aquí y se iba otra 
vez. Veinte, veinticinco días, hasta veintiocho días se hacía afuera y ahí 
venía. Entonces eso me ayudó mucho para que yo me preparara pues 
también, incluso para un acto cívico, social, pues, tenía que preparar 
algún, algo para un discurso, no? Y aunque tenía yo a este, a Toledo que 
podía auxiliarme, yo dije, en último caso, si yo le hablo y no quiere, yo me 
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tengo aventar la bronca. Y si me empecé a preparar más.”463  
 

La lealtad al profesor y la integridad como síndico procurador, Pedro Vargas la 

muestra cuando tiene que enfrentar un problema que genera Carlos Toledo, secretario del 

ayuntamiento, al estar escandalizando en la vía pública pero sobre todo al poner su renuncia 

al cargo por considerar que la policía municipal, no había respetado su investidura. 

Pedro Vargas explica así el incidente:  

“Éramos compañeros de trabajo, camaradas pues. Bueno, una vez se 
le pasaron las copas, como a todos. Se le hizo fácil echar sus copas con el 
compadre Toño (Antonio Suárez) allá en la casa de Ligo (el tesorero), ahí 
donde vivían los biólogos y un mentado Hans, holandés. Empiezan a tomar 
y yo andaba haciendo un rondín con la seguridad pública. Ahí andábamos 
y como a las doce de la noche venía Toledo con Hans, trayendo a mi 
compadre Toño bien servido, no? Lo llevaban a su casa. Bueno pasaron y 
ahí estábamos nosotros. Ya cuando regresaron, pues ya regresaron noche, 
ahí estuvieron creo chupando más ahí. Regresaron como a las 2 de la 
mañana. Y ya pasa Toledo y le digo: ‘Mira Carlos ¿andas tomado, 
verdad?’ Me contesta: ‘si Pedro, por que me dicen Pedro, todos me 
conocen por Pedro pero mi verdadero nombre es Aurelio. Le digo: ‘mira te 
pido de favor que pues ya te vayas a descansar. Nosotros también 
queremos descansar pues ya es de madrugada’. Y me dice: ‘y si no quiero’. 
Le digo: ‘Mira pues te advierto que vamos andar otra media hora y 
después de esa media hora si te quieres quedar en la calle, lo que suscite en 
la calle pal día siguiente pues tú vas a cargar con la responsabilidad. Por 
que no te vamos andar cuidando toda la noche, tenemos otras cosas más 
importantes que hacer’. Carlos dice: ‘bueno ahí nos vemos’. Y se fue. 
Entonces nosotros vamos a dar un último rondín cuando de pronto 
escuchamos balazos, caminamos algunos pasos y de pronto aparecen los 
dos con la pistola en la mano. Ya habían descargado la pistola. Que según 
me venían a buscar para que yo les diera más tiros (aquí se ríe Pedro). Le 
digo: ‘mira Toledo, te hablo como compañero de trabajo, como amigo, no 
te estoy hablando como autoridad, te estoy hablando como amigo, 
préstame esa arma, te la voy a guardar, mañana te la entrego. Y me 
contesta: ‘no y si no quiero’. Entonces empieza a gatillear. Híjole, entonces 
agarro y me hago a un lado y le brinco pues a la mano y le hago manita de 
puerco y tira la pistola. El que recoge la pistola es Hans. Entonces les digo 
entrégame esa arma si no voy actuar como autoridad saco mi pistola y les 
aviento unos tiros. Hans se va pero Toledo se me viene encima y me dice: 
‘pinche huarachudo para que me lleves a la cárcel a mí vas a tener que 
morder la suela de mi zapato y que esto y  que lo otro’. Ya ves que Toledo 
tiene sangre judía, pues bravucón y grandotote. Y entonces le digo: ‘si me 
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sigues insultado te meto a la cárcel’. Y que lo meto. Al otro día, presentó su 
renuncia. Como Othón casi no estaba en el ayuntamiento a mí me tocaba 
resolver estos asuntos. A los ocho días llega Othón y luego convoca a la 
reunión de cabildo. Todos se me vinieron contra mí. Yo les dije: ‘miren 
compañeros, creo que yo no soy la persona que ustedes creyeron que fuera, 
pensaron que yo me iba hacer de la vista gorda, que yo iba ser un 
solapador, tolerante, hasta de estos actos ilícitos pues yo no me presto a 
eso. Y como ya Toledo les dio su versión y se la creyeron, yo presento mi 
renuncia y hagan lo que mejor les convenga’. Entonces, Toledo recapacito 
y me pidió disculpas públicamente y al final ninguno de los dos 
renunció.”464  
 

Las largas ausencias del profesor Othón provocaban estos y muchos otros problemas. 

Aunque generalmente Pedro Vargas atendía la mayoría de los asuntos municipales, el 

tesorero del ayuntamiento, Rodrigo Pérez, mejor conocido como Ligo, resolvía los temas 

relacionados con las finanzas. Pero como muchas veces el presidente municipal no estaba la 

gente acudía a Ligo para hacer alguna consulta y, a decir de mucha gente, el tesorero los 

trataba de manera despótica y autoritaria. El asunto se complicó cuando el Comité 

Municipal del PMS encabezó a un grupo considerable de ciudadanos y realizó una reunión 

en el zócalo del municipio en donde exigió la renuncia del tesorero municipal no tanto por 

su actitud prepotente sino por supuestos actos de corrupción, poniendo en entre dicho a la 

administración del profesor Othón. Además en ese acto, los simpatizantes pemesistas le 

reprochaban al presidente municipal el descuido de los asuntos municipales por dedicarle 

mucho tiempo a las cuestiones de carácter político nacional. 

Una vez que fue enterado del asunto y ante el reclamo de los pemesistas y ciudadanos 

de la cabecera el profesor Othón se defendió de la manera siguiente: “En parte tiene razón 

un punto de vista correcto al decir que mi responsabilidad política nacional como miembro 

del Consejo Nacional del PMS, me limita el tiempo en la dirección y de trabajo dedicado a 

los asuntos municipales. En efecto, yo antes que hombre de administración, soy un hombre 

de batalla. Los problemas de la vida nacional pesan en mí de un modo considerable. Pero a 

decir verdad: mi situación es complicada desde el punto de vista de la atención a los 

asuntos municipales y de la atención de las responsabilidades que tengo como miembro de 

un partido político a nivel nacional. Hago lo imposible por que el tiempo principal de mi 
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trabajo se lo lleve Alcozauca. Pero por conveniencia del presente y del futuro político del 

municipio me veo en la necesidad de actuar en campos que están más allá de los marcos de 

la vida municipal. Y cuando yo no estoy se queda Aurelio Vargas Torres, el síndico 

procurador, así lo establece la ley.”465 

No obstante esta explicación, la gente que no estaba de acuerdo que el presidente 

municipal dejara en manos de otros la responsabilidad del ayuntamiento le pedía la 

renuncia del tesorero ya que consideraban que de no aclarar las cuentas públicas se corría el 

riesgo de que en la siguiente contienda electoral los priístas tomaran como bandera la 

corrupción en la administración del profesor Othón y se perdiera la elección.  

Pese a estos reclamos y observaciones de los pemesistas, el presidente municipal 

sostuvo al tesorero en su cargo y lo defendió de las acusaciones de corrupción, diciendo que 

la cuenta pública es responsabilidad de él y en su ausencia de Pedro Vargas. Respecto al 

papel que estaba jugando el PMS sostiene: “El ayuntamiento no puede ser acorralado por 

nadie. Por la dirección de ningún partido. Ni por el nuestro ni por el PRI. El ayuntamiento 

es una entidad del gobierno obligada a darle la cara a todo el pueblo. Entonces, no puede la 

dirección del PMS pretender imponerle decisiones y colocar al ayuntamiento en un plan 

subalterno. La falta de comunicación entre uno y otro es temporal. No puede ser definitiva, 

sobre todo por que al PMS le queda poco tiempo de vida. En enero desaparece. Una nueva 

formación política tendrá que surgir en Alcozauca.”466 

Sobre el peligro de que en la siguiente contienda electoral se podría perder la 

presidencia municipal por los actos de corrupción, el presidente municipal aseguró: “El 

ayuntamiento ha visto semblantes duros, ha escuchado críticas en las que se puede prever 

mucho de mala voluntad. Hemos guardado la prudencia que estamos obligados a guardar y 

no deseamos romper con nadie, por que somos corresponsables de que se gane o se pierda 

en las próximas elecciones. Pero la parte de la responsabilidad que nos toca la tomamos 

plenamente. Es verdaderamente complicado llevar un proyecto de transformación de la vida 

material, de la vida política, de la vida cívica, de la vida cultural del pueblo, jalando una 

parte por un lado y la otra en contra. Si la armonía se restableciera de aquí a las elecciones 

nadie vería como un crimen que el nuevo ayuntamiento no fuera unipartidista. El nuevo 
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ayuntamiento pudiera ser plural que es el rasgo de mayor peso al que ha entrado el país. 

Esto podría darnos posibilidades de armonizar, de espíritu colectivo en Alcozauca. Con esto 

Alcozauca estaría en mejores condiciones, que en las que ahora estamos, para labrar su 

progreso social.”467 

El profesor Othón Salazar no se ausentaba únicamente para atender asuntos del 

Consejo Nacional del PMS, también salía con mucha frecuencia recorrer los municipios de 

la Montaña como por ejemplo Malianaltepec de donde es Arturo Flores, Metlatónoc del que 

es originario Felipe Ortíz, entre otros. El propósito de estas visitas era ayudarles a 

consolidar un comité del partido para contener en las elecciones federales de 1988 y las 

locales de 1989. Othón Salazar estaba muy al pendiente de los acontecimientos nacionales, 

particularmente del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y la candidatura de Heberto 

Castillo como abanderado del PMS. Como se recordará, al final de cuentas, el candidato del 

PMS declina a favor del líder del Frente Democrático Nacional. 

El presidente municipal de Alcozauca asistía a esos lugares con su investidura y al 

mismo tiempo que les daba charlas sobre la política estatal y nacional al grupo de 

simpatizantes, les ofrecía recursos para que con ellos, consiguieran atraer a más miembros 

o para demostrarles a sus autoridades de sus respectivos municipios que el ayuntamiento de 

izquierda encabezado por Othón Salazar si ayudaba a los más pobres.  

En el caso del municipio de Metlatónoc, que es el municipio más pobre del país, el 

profesor Othón Salazar apoyó mucho a un grupo de ese lugar con fertilizante pero previa 

consulta de la acción con los miembros de su partido.  

Nicolás Néstor explica esta situación de la manera siguiente:  

“El profe. Othón, bueno, el maestro se dedicaba en cuestiones 
políticas. O sea, hacia reuniones en diferentes lugares. Por que através del 
maestro Othón se logró conquistar el municipio de Metlatónoc. Como el 
anduvo por allá cuando era candidato a diputado, los de Metlatónoc lo 
conocen. Después se enteran de que era el presidente municipal de 
Alcozauca y desde allá viene para acá para pedirle pedirle fertilizante. No 
más que el maestro Othón era otra persona más derecha. Cuando venían 
los de Metlatónoc, el profesor nos decía: ‘Compañeros, los de Metlatónoc 
quieren fertilizante, qué hacemos. Los compañeros no tienen fertilizante. 
Ustedes dicen si se lo damos o no se lo damos. Por que si lo doy a ellos sin 
conocimiento de ustedes, pues estaría mal por que es dinero de ustedes ya 
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que le corresponde al municipio.Y también ustedes son los que van a dar 
una parte de lo que les corresponde para apoyar a los de Metlatónoc’. Y si 
pues fíjate desde Metlatónoc hasta acá pues era mucha la necesidad. 
Entonces nosotros le dijimos: ‘Pues si hay que apoyarlos’. Durante el 
periodo del maestro Othón se les apoyo a los de Metlatónoc.”468  
 

Los frecuentes viajes del presidente municipal al distrito federal y otras regiones del 

estado también repercutían en el equipo de trabajo y daban mayor oportunidad a las grillas 

internas. Como Othón le hacía mucho caso a Carlos Toledo y a Ligo, se dio el caso que, 

para neutralizar el trabajo de la Dirección de Fomento Productivo, que en un momento 

dado llegó a tener bajo su control varios proyectos importantes, le dijeron al presidente que 

algunos de esos proyectos se pasaran a otras áreas. La intención era desmantelar la 

Dirección con el fin de restarle poder a su titular ya que además de estar al frente de los 

proyectos era responsable de varias actividades del PSUM. Lo que pretendían era quitarle 

responsabilidades en la administración municipal pero además impedirle que su titular 

pudiera llegar a reemplazar al profesor Othón al frente del ayuntamiento en el siguiente 

proceso electoral.  

Ramón Villanueva, director de Fomento, tenía bajo su responsabilidad los cuatro 

programas básicos del gobierno de Othón. Es decir, el Programa de Abasto, que era el 

proyecto de tiendas populares, el Programa de Fertilizantes, el Programa de Transporte y la 

parcela demostrativa. Fuera de estos programas, salvo el asunto de las obras,  no había más 

cosas que hacer en Alcozauca. El programa de obras correspondía a la regiduría de obras. 

Esto significa que la persona que tenía una gran responsabilidad en el fomento a la 

producción era Ramón Villanueva y si a esto le agregamos que él era secretario de 

organización del partido y secretario de la Unión de Ejidatario y Comuneros de Alcozauca, 

era entendible la grilla en su contra.  

Ramón la interpreta así:  

“Don Ligo y don Toledo grillaron a Othón para que el Programa de 
Abasto, es decir la tienda, pasara a la tesorería, el Programa de Transporte 
pasara a la regiduría de Manuel Camarillo y la Parcela Demostrativa 
quedara bajo la responsabilidad de los biólogos con plena autonomía. Con 
todo eso y además mis responsabilidades en el partido y en la unión de 
ejidatarios, el mejor que se perfilaba para suceder a Othón era yo, por eso 
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se fueron contra mí y me dejaron solo con el programa de fertilizantes.”469 
 

Con todas estas dificultades políticas y de salud, el profesor Othón Salazar consiguió 

sacar adelante su gran proyecto político: la Junta Popular Municipal. Aunque ya estaba 

plasmada la idea en el Plan de Alcozauca 1984-1986, el presidente municipal afirma que 

esta propuesta fue idea suya y que tenía básicamente dos propósitos fundamentales. El 

primero de ellos era democratizar la vida pública del municipio pero sobre todo la 

democratización del manejo de los recursos financieros municipales. En cierta medida, era 

hacer transparente su uso y distribución. El segundo propósito era convertirla en especie de 

escuela de cuadros en la que se foguearan los ciudadanos alcozauquenses al escuchar a los 

oradores y perdieran el medio de hablar en público. 

Othón Salazar los explica de la manera siguiente:  

“La idea de la junta no tiene nada que ver con el partido. Esto tiene 
que ver directamente conmigo. Yo me hice una reflexión elemental. El 
compromiso más grande del PRD (aquí se refiere al PMS) es democratizar 
la sociedad mexicana, por consecuencia, el compromiso más grande en 
Alcozauca es democratizar la vida pública del municipio. Por ahí comencé 
a dar vueltas hasta que redacté  un proyectito al estar allá (en Alcozauca). 
Se publicó la idea, sugiriendo sus bases de organización y funcionamiento, 
en fin. Pero otro detalle que contó para mí, medio sentimentalón, mis 
pobres hermanos de sangre, nunca se les toma en cuenta para nada, es 
necesario que ahora comiencen  ellos a tener que ver con las decisiones de 
gobierno que toma el ayuntamiento. Y yo, como manejaba con mucho 
escrúpulo, Sergio, los dineros del ayuntamiento. Y yo decía, y eso es parte 
fundamental de la vida del ayuntamiento, el dinero, ¿Qué tengo que hacer? 
Que se democratice su manejo. Y entonces en la junta popular se estaba al 
tanto de cuanto dinero entra y decidía en qué se va aplicar lo que, las 
finanzas con que cuenta el ayuntamiento, más o menos así Sergio. Ah, y 
otra cosa, que tiene que ver con mi condición de maestro. Yo veía en la 
Junta Popular una especie de escuela de cuadros políticos municipales. 
Donde se iba, como yo me formé, en cierto modo, en las asambleas 
estudiantiles de la normal rural de Oaxtepec, Morelos, viendo a mis 
compañeros que eran ejemplares oradores. Eso me fue ayudando a mí 
mucho, entonces ese recuerdo de mi primer año de normal, lo tenía yo en 
cuenta a la hora en que funcionaba la Junta Popular Municipal. Y me 
hacia yo la ilusión de que cuando oyen hablar muy bien al de Acametla y 
muy bien al de Amapilca, y esto y lo otro, la de más gente comienza a 
inquietarse. Total que le atribuía yo a la Junta Popular funciones 
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educativas.”470  
 

La Junta Popular Municipal consistía en una reunión a la que acudían los comisarios 

y sus suplentes, cinco miembros de cada comunidad elegidos mediante voto directo en 

asamblea popular comunitaria. “Si consideramos las 21 comunidades y las 7 delegaciones 

de que está compuesto el municipio y si cada comunidad tenía una representación de 7 

miembros cada una, tenemos como resultado 195 elementos, aunados a estos; los miembros 

del Ayuntamiento y funcionarios del mismo, la ‘Junta’ quedaba compuesta por 206 

representantes aproximadamente.”471 

Las reuniones se llevaban a cabo en español aunque la mayoría de los asistentes 

provenientes de las comisarías hablaban el mixteco. Por esta situación, después de las 

explicaciones en español había una traducción a esa lengua. Eran asambleas realmente 

multitudinarias con más de doscientos asistentes aunque la mayoría no participaba. 

Al iniciar la Junta, la autoridad municipal informaba de los recursos con los que 

contaba en el año y entonces sometía a la discusión de los asistentes la manera que se 

distribuirían dichos recursos. En una de esas Juntas los participantes decidieron que el 

dinero ingresado se distribuyera entre las comisarías de acuerdo a la población con la que 

contaban. A partir de esta decisión, el ayuntamiento entregaba los recursos a los 

representantes de cada comunidad para que en una asamblea pública determinaran el uso de 

los mismos. 

De esta manera, algunas comisarías lograron introducir el servicio de agua potable, 

otras consiguieron el suministro de energía eléctrica, varias construyeron los edificios de 

sus comisarías respectivas y otras más utilizaron los recursos para instalar tiendas 

comunitarias. 

Las comisarías se hacían responsables del buen uso de los recursos y cuando decidían 

el tipo de obra que iban a realizar, el ayuntamiento y los encargados de los trabajos 

brindaban asistencia a los comisarios. 

Originalmente la Junta Popular Municipal estaba concebida para llevarse a cabo de 

manera mensual y en la que se discutiera no solamente los asuntos relativos a los recursos 
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financieros sino también para que el municipio mantuviera informado a las comisarías de la 

marcha del ayuntamiento. Es más cuando surgieron algunas dificultades en el ayuntamiento 

se llegó a pensar que la Junta Popular Municipal podría ser el mejor espacio en el que se 

ventilaran sus dificultades internas con el fin de encontrar en ese lugar los elementos y 

acuerdos para la armonía municipal. 

A pesar de que se habían planeado para realizarse cada mes, lo cierto es que las 

prolongadas ausencias del presidente municipal impidieron que esto se llevara a cabo. Se 

puede decir que la Junta Popular Municipal se reunió cuando mucho en tres ocasiones 

durante el periodo de Othón Salazar al frente del ayuntamiento. El ensayo político que 

representó la Junta Popular Municipal fue muy importante para la proyección política de 

Alcozauca a nivel nacional y en particular para Othón Salazar.  

No obstante el impacto político de dicha Junta en la escena política nacional, esto no 

pudo impedir que Othón Salazar fuera cuestionado por el problema que se le presentó ante 

la poca claridad en el manejo de los recursos del ayuntamiento por parte de su tesorero. La 

difusión nacional que se le dio al asunto de los dineros públicos en Alcozauca, obligaron al 

profesor Othón a enviar una carta al diario La Jornada para explicar que era una 

conspiración de sus enemigos. 

Un hecho político que también es importante destacar que se inició con el profesor 

Othón Salazar a la cabeza de la presidencia municipal fue el reconocimiento como 

delegación al pueblo de Cruz Fandango. Tal y como se los había prometido a sus 

representantes cuando visitó  la comunidad durante su campaña, el presidente municipal 

promovió en el Cabildo su reconocimiento como una delegación del municipio de 

Alcozauca. Con este hecho, los candidatos de la izquierda contarían con cerca de 

trescientos votos seguros ya que las autoridades de Cruz Fandango se comprometieron a 

apoyarlos en todo. 

Es necesario recordar que con la participación de los comunistas en las elecciones 

municipales de 1980, la vida política en las comisarías es alterada por el trabajo de los 

profesores indígenas bilingües que consiguen convecer a una buena parte de las autoridades 

comunitarias de que voten por el nuevo partido y que les digan a sus ciudadanos que 

también lo hagan por ese partido. Con este hecho se va a dar el caso que una buena parte de 

las autoridades de las comisarías dejan de creer el PRI  y deciden convertirse en 
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simpatizantes o militantes del PCM. Aunque también se da el caso que varias de ellas se 

mantiene leales a su partido y marcaran su distancia del ayuntamiento gobernado por los 

comunistas. 

Por los usos y costubres, las comisarías eligen a sus autoridades cada año ya que son 

cargos que se ocupan de acuerdo a las tradiciones de las comunidades y no son 

remunerados. En la mayoría de las comisarías, principalmente aquellas en la población es 

mayoritariamente de origen mixteco, el acceso al cargo de comisario se da a partir del 

cumplimiento de una serie de cargos anteriores y en los que las personas elegidas actuaron 

de acuerdo a las normas comunitarias.  En muchos casos, el ciudadano de las comisarías 

inicia con el cargo de topil y poco a poco va ascendiendo en la escala hasta llegar al puesto 

de comisario. Una vez que deja el cargo, el ciudadano pasa a formar parte del grupo de 

principales que en muchas comunidades continúan siendo consultadas cuando el pueblo va 

a tomar una decisión importante. 

Hasta antes de la llegada de los comunistas al municipio de Alcozauca, la elección de 

las autoridades de las comisarías se hacía en una asamblea comunitaria en la que 

participaban la mayoría de los ciudadanos, aunque no se aceptaba la participación de las 

mujeres. En esa asamblea, el comisario saliente o los prinicipales les preguntaban a los 

asistentes a quien o a quienes proponían para ocupar el cargo el año siguiente. Y después de 

escuchar varios nombres los sometían a votación a mano alzada. Y el quedaba en primer 

lugar pasaba a ocupar el cargo de comisario, y el que estaba debajo de éste, sería su 

suplente y así hasta llenar todos los cargos de la comisaría. En muchas ocasiones, las 

autoridades salientes llevaban a cabo estas asambleas en alguna fiesta o una fecha 

importante del pueblo ya que en esa ocasión asistía un buen número de ciudadanos, 

incluyendo aquellos que por necesidad tenían que contratarse como jornaleros en los 

campos de Morelos, de Sinaloa y muy recientemente en los de Californa, Estado Unidos.  

Cuando hacen acto de presencia política los comunistas en el municipio de Alcozauca 

esta forma de elección se va ir alterando poco a poco, debido a la división interna que se 

genera en las comisarías con su participación.  Conforme los comunistas afianzan su poder 

al frente del municipio, la elección de autoridades en las comisarías va ir cambiando y poco 

a poco se tranformará en una contienda entre los dos partidos existentes: PRI y PCM. Aún 

cuando se siga llevando a cabo por medio de una asamblea comunitaria, los ciudadanos 
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llegaran divididos por sus preferencias partidarias. Al principio no esta clara la contienda 

partidaria por que los comisarios salientes o los principales siguen preguntando a los 

asistentes a quienes proponen para ocupar los cargos de autoridad. Pero conforme se abre la 

lucha política partidaria, a las asambleas llegan los ciudadanos ya con planillas 

conformadas con anterioridad y con una clara preferencia política. Es entonces cuando, en 

lugar de preguntar a qué personas proponen dirán por qué planilla votarán. Y de esta 

manera, la confrontación política dividirá a la asamblea y posteriormente a toda la 

comunidad, provocando el fenómeno de la creación de las delegaciones.  

Con la llegada de los comunistas al municipio, se alteró la vida política en las 

comisarías pero sobre todo la vida cotidiana en las comunidades se redimensionó pues a 

partir de la presencia del PCM el papel de la mujer y de los hijos en edad de votar cobró 

una mayor importancia.  

Para empezar, en las asambleas se empezó a notar cada vez más la presencia de las 

mujeres y aunque al principio no participaban de manera directa, es decir tomando la 

palabra, poco a poco comenzaron a intervernir sin llegar todavía a ocupar cargos 

comunitarios como en otras regiones del país. El hecho de estar presente en las asambleas, 

les dio la oportunidad de escuchar los discursos del profesor Othón, que posteriormente 

eran traducidos al mixteco, y saber que tenían derechos. Para empezar hicieron a un lado la 

costumbre de el día de la votación en el que el padre iba con toda la familia, es decir 

esposa, nuera, yernos, hijos, todos aquellos que vivieran en el techo paterno y que 

estuvieran en edad de votar, a la casilla y él votaba por todos ellos. 

Nicolás Néstor nos dice cual era la costumbre en la votación y por que empezaron a 

participar más las mujeres:  

“Si por que la pura verdad, la gente no conocía ni sus derechos ni en 
las votación. Antes no votaban las mujeres, si? Puro hombre. Además de 
eso, por ejemplo, yo soy el jefe de familia, viene la votación, llevo de mi 
nuera, de mi hijo, de mi esposa, el mío, mi sobrino, cinco dejo, estos cinco 
van a votar, y les digo voten. Y así. Pero ya después, cuando ya empezó 
más la bronca, entonces ya empezaron a participar las mujeres también. Y 
ahora las mujeres son las que participan más que los hombres.”472 
 

No obstante que con la llegada de los comunistas al municipio empezaron a cambiar 

                                                 
472 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el día 29 de abril de 2006. 
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algunas tradiciones como la participación de las mujeres en las asambleas y en los procesos 

electorales, otras se han conservado como por ejemplo la venta de niñas sin su 

consentimiento a hombres, generalmente, mayores de edad. A pesar de que los presidentes 

municipales conocen el tema ninguno se propuso erradicar esta práctica antigua que viola 

los derechos humanos de las mujeres mixtecas de Alcozauca, aun siendo el primer 

municipio comunista.  

 El que el profesor Othón Salazar reconociera a Cruz Fandango como delegación 

significaba que la comunidad podría contar con autoridades propias como delegado, su 

suplente, sus policías, entre otras, y que éstas fueran reconocidas por el ayuntamiento. Esto 

último implicaba que las autoridades municipales sancionarían las elecciones que la 

delegación hiciera para elegir a su delegado y además le tomaría la protesta y le entregaría 

el bastón de mando. 

A partir del periodo de Othón Salazar como presidente municipal se inicia el 

reconocimiento de varias delegaciones. La diferencia entre estas delegaciones y  Cruz 

Fandango es que estas nuevas entidades son producto de la división política que se produce 

al interior de las comisarías que son gobernadas ya sea por simpatizantes del PRI o del 

PSUM. Recordemos simplemente que Cruz Fandango es la fundación real de un pueblo 

nuevo en un territorio facilitado por una comisaría, la de Coyuxtlahuac, y que sus 

pobladores pertenecen tanto a dicha comisaría como a otros pueblos, incluso provenientes 

del estado vecino de Oaxaca.  

En el caso de las otras delegaciones reconocidas por el ayuntamiento presidido por el 

profesor Othón Salazar son en realidad acciones políticas para responder a un conflicto 

interno en varias comisarías. No se trata de fundar un pueblo nuevo en un territorio propio 

sino que en la mayoría de las ocasiones se busca reconocer a un grupo de personas que 

sostienen que no se sienten representadas por las autoridades de sus comisarías.  

En el periodo del profesor Othón Salazar se dio reconocimiento a las delegaciones en 

las que las autoridades de las comisarías pertenecían al PRI y es entendible que no se 

reconociera a aquellas en las que eran gobernadas por la izquierda aun cuando así lo 

solicitara un grupo de personas. Mientras las comisarías pertenecieran al PSUM y después 

al PMS y posteriormente al PRD, no había necesidad de crear y reconocer nuevas 

delegaciones. Pero cuando de pronto la correlación de fuerzas políticas se invertía, es decir 
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que en la elección de autoridades en una comisaría gobernada por la izquierda ganara la 

planilla del PRI, se volvía necesario crear una delegación como estrategia política. A partir 

de ese momento, cada grupo contara con su propio edificio como autoridad, con su propia 

caseta telefónica, su pasajera, su tienda, etc. Y aunque comparten la misma iglesia cada 

quien tendrá su propio santo.  

Veamos a manera de ejemplo el caso de San José Lagunas: “Los habitantes de este 

pueblo decidieron desde hace algunos años dividir el pueblo en dos: una parte 

correspondiente a la comisaría, gobernada por el PRI, y otra que pertenece a la Delegación 

San Mateo tomando el nombre de la otra imagen de la iglesia, gobernada por el PRD. 

Según cuentan los pobladores del lugar, la división entre partidos comenzó con el 

movimiento encabezado por Othón Salazar a principios de los ochenta, que llevó al Partido 

Comunista Mexicano a ganar la presidencia municipal de Alcozauca. Aunque en un 

principio la mayoría del pueblo apoyó el movimiento, con los años se fueron 

decepcionando y surgió una fuerte división entre partidos. Después de que en 1980 el PCM 

tomara la comisaría, fue gobernada sucesivamente por el PSUM y el PRD, durante casi 

veinte años. A finales de la década de los noventa se unificó el grupo priísta dentro del 

pueblo que recobró el poder en la comisaría. Desde ese momento el grupo perredista, 

apoyado por el gobierno municipal, configuró una delegación al interior de la comisaría. La 

división entre partidos se expresa fundamentalmente en los servicios, ya que cada partido 

posee su propio tanque de agua, su propia caseta telefónica, su propia pasajera, su propia 

banda musical hasta su propia entrada al panteón. Sin embargo, la disivión es flexible ya 

que los grupos no están peleados entre sí, sólo separados; acuden a las mismas fiestas, se 

casan entre ellos, se visitan y comparten espacios que en teoría han separado –como la 

caseta telefónica.”473 

El tiempo que le consumió dedicarse a la política nacional hizo que el presidente 

municipal de Alcozauca no profundizara en aquellos aspectos que tenían que ver con las 

condiciones de la vida cotidiana de las comunidades. El profesor se había propuesto 

construir una red de tiendas comunitarias en todas las comisarías para que llevaran 

productos de la canasta básica a precios más bajos que los establecimientos privados 

                                                 
473 RIVAUD DELGADO, Florencia, Memoría y olvido. El caso de San José Lagunas, Tesis de licenciatura en 

sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2007. 
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existentes en el municipio. 

Durante su mandato el presidente municipal construyó, a decir de él, dos tiendas 

comunitarias pero a decir de Ramón Villanueva, fue solamente una la de la cabecera 

municipal. El profesor dice que aparte de esa, se construyó otra en la comisaría de Ahujutla, 

lugar de donde es originaria su segunda esposa. Y él dice que recuerda que se construyó  

esa tienda por que fue a inaugurarla.  

Más allá de si es una o dos las tiendas construidas lo cierto es que el profesor no dio 

continuidad a su idea de abastecer con productos básicos a la población más pobre del 

municipio como es la gente que vive en las comisarías y particularmente en las comisarías 

más alejadas de la cabecera como San Miguel el Grande, Xochapa, Lomazoyatl, Melchor 

Ocampo, entre otras. 

La manera en que Othón frena el proceso de distribución de productos básicos a 

precios bajos nos la platica Ramón Villanueva:  

“El acuerdo de Cabildo fue instalar la tienda popular municipal y a 
mi como director de Fomento Productivo se me encarga la encomienda de 
investigar los lugares donde pudiéramos abastecernos y surtir esa tienda 
así como conseguir condiciones óptimas. Yo me vengo a Tlapa, estaba ahí 
IMPECSA. El gerente era un tipo muy abierto. Le plantee la situación, le 
enseñe como era el acuerdo de cabildo y me dijo: ‘orale. Yo te surto lo que 
quieras de azúcar y todo lo básico pero te pido que me compres cosas que 
no usan allá como por ejemplo shampu, papel higiénico, etc. Y ahora te 
doy un crédito con condiciones ventajosas para el ayuntamiento’. Y yo le 
contesto: ‘orale, pá pronto’. Ya para eso habíamos escogido un lugar 
donde meter la tienda. Y un día en una reunión de cabildo, me llegan tres 
camionetas de IMPECSA de tres toneladas con toda la mercancía y con 
una lista de precios que obviamente eran más bajos que los comercios 
locales. Entonces le digo a Othón: ‘pues maestro aquí están los 
documentos, las facturas y tenemos que pagar en tanto tiempo. Entonces 
todo mundo contento pero cuando se dieron los precios, Manuel Camarillo, 
su hermana de Manuel y otras gentes de las tiendas de la cabecera fueron a 
decirle: ‘Oiga maestro, nos van a dar en la torre, somos poquitos, no 
vendemos’. Los lloriqueos de siempre, no? Y se frenó un poco pero el palo 
ya estaba dado.”474  
 

Otra cuestión que no se cumplió a cabalidad como estaba pensada fue la del Taller de 

Costura y Bordado. En su origen este Taller estaba pensado para que las mujeres de 

                                                 
474 Entrevista de Sergio Sarmiento a Ramón Villanueva en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 
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Alcozauca, o mejor dicho de la cabecera municipal, pudieran tener una fuente de empleo y 

conseguir aumentar el ingreso familiar. Este proyecto se inició durante su primer año pero 

muy pronto fue abandonado por que las pocas mujeres que asistían no asumieron el 

compromiso de sacarlo adelante. 

Lo que si funcionó fue el crear un sistema de transporte municipal que le permitiera a 

la gente del municipio tener la garantía de salir a Tlapa y regresar a la cabecera. 

Recordemos que en el tiempo de Antonio Suárez solo existía una sola pasajera. Durante su 

gestión, Othón Salazar acondicionó tres unidades más con el fin de incrementar el número 

de las pasajeras. También, el presidente municipal consiguió la entrega de una ambulancia 

para el centro de salud que permitiera trasladar a los enfermos a la ciudad de Tlapa vía 

Tlalixtaquilla. 

Estos pequeños avances no lograban frenar el descontento que había en un sector 

importante de la militancia pemesista al finalizar el segundo año de su periodo por lo que el 

profesor Othón dudaba que pudiera terminar al frente del ayuntamiento el último año de su 

gestión. En diciembre de 1988, el presidente municipal así respondía a la pregunta ¿Por qué 

dice suponiendo que yo dure el año que entra?:  

“Mira. Si no fuera por el cariño que le tengo a los indígenas y a 
nuestra tierra, con motivo y sin motivo me iba. Estoy inconforme con la 
desatención que se tiene en la Montaña con respecto al surgimiento del 
nuevo partido; y también tengo motivos de inconformidad con la 
desatención que se tiene para la efervescencia Cardenista, no vista nunca 
en el estado y sin embargo no hay el equipo dispuesto a jugarse el pellejo 
con tal de construir una cosa que tenga tanta grandeza política en 
Guerrero.”475 
 

Ya fuera por su delicada salud o por el tiempo que le dedicaba a la construcción del 

Partido de la Revolución Democrática al declinar Heberto Castillo candidato del PMS a la 

presidencia de la República a favor de Cuahutémoc Cárdenas, el presidente municipal 

realmente veía un panorama no muy atractivo en su último año de gestión.  

El abandono de su función como presidente municipal y los cambios en la correlación 

de fuerzas a nivel nacional le plantearían doce meses de fuertes tensiones políticas ya que 

en 1989 Carlos Toledo decide renunciar a la secretaria del ayuntamiento y abandonar 

                                                 
475 El MANANTIAL, diciembre de 1988. 
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Alcozauca para dedicarse a asuntos de su profesión. Hay que recordar que en ese año, Julia 

Carabias ya era directora del Centro de Nacional de Ecología e invita a Toledo a ser parte 

de su equipo. 

La salida de Carlos Toledo y de los biólogos en general también tiene que ver con la 

llegada de Antorcha Campesina al municipio. Para algunos políticos locales, la presencia de 

los investigadores de PAIR se había vuelto una situación sumamente complicada no tanto 

por las investigaciones que estaban realizando sino por su explícita militancia en el 

gobierno socialista. Para tratar de expulsarlos del municipio se les llegó a acusar de que sus 

investigaciones servían para cultivar mejor la marihuana. Para contrarrestar su presencia en 

el ayuntamiento socialista, el gobierno encontró como mejor fórmula enviar a esa 

organización campesina.  

Carlos Toledo dice al respecto:  

“Finalmente cuando vino el asunto de antorcha, de alguna forma lo 
que nosotros sentimos es que el pretexto de que los biólogos estuviéramos 
aquí en Alcozauca como gente de fuera, también era un argumento para 
que también viniera antorcha. Igualmente se acabó un periodo y 
entontonces nos alejamos un poco del municipio.”476  
 

Los priístas alcozauquense radicalizados solicitan apoyo, con la anuencia de la 

dirigencia estatal, a una organización campesina que recientemente se había incorporado a 

las filas del PRI pero que en el pasado inmediato se había caracterizado por su beligerancia 

política y su independencia de los partidos. La organización a quien le piden ayuda es 

Antorcha Campesina que unos años antes ya había llegado a la región de la Montaña con 

proyectos económicos muy rentables como gasolineras, tiendas de abasto popular, 

cooperativas de consumo, etc. La cercanía del corazón Antorchista hace que dicha 

organización acepte la invitación y a partir de ese momento la vida política alcozauquense 

alcanzara otra dimensión. Recordemos que Antorcha Campesina tiene su centro político en 

el municipio de Tecomatlán, Puebla, lugar de origen de su máximo líder Aquiles Córdova 

Morán. Tecomatlán está ubicado en la mixteca poblana y tiene como corredor natural la 

carretera Las Palomas-Tlapa, corazón político de la Montaña. Por eso la llegada de 

Antorcha a la región se observa como una expansión política natural. 

                                                 
476 Carlos Toledo en el Foro. Alcozauca: entre la resistencia y la esperanza. Mayo 1 y 2 de 2004. 
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La llegada de Antorcha Campesina al estado de Guerrero fue negociada con el PRI 

estatal y con el gobernador José Francisco Ruiz Massieu. Como parte de los acuerdos del 

PRI nacional, encabezado por Manuel Camacho, y la dirección nacional de esa 

organización, representada por Aquiles Córdova, Antorcha se asienta primero en Tlapa y 

posteriormente se acerca a Alcozuaca con el claro propósito de neutralizar el papel político 

de los biólogos de PAIR y buscar su expulsión del municipio. 

A la renuncia de Carlos Toledo, el presidente municipal, Othón Salazar, le pide  a 

Ramón Villanueva que deje la Dirección de Fomento Productivo  y que se haga cargo de la 

secretaría del ayuntamiento. El titular de esa Dirección le dice que no y que además el 

también se va de Alcozauca. Sobre este hecho Ramón Villanueva cuenta lo siguiente:  

“Al principio le digo que si pero cuando me doy cuenta que Toledo 
dejó tirada la secretaria del ayuntamiento, sin actas de cabildo, sin nada, 
pues no. Entonces le renuncio a la secretaria del ayuntamiento por que no 
voy hacer el trabajo que Toledo no hizo y por que tampoco me voy a estar 
peleando todo el tiempo con Ligo por que está enojado que ya se van sus 
amigos, pues no me hago cargo de dicha secretaría. Le renuncio y hasta 
salgo peleado con él, no? Por que no me quieren pagar los dos meses que 
me deben. Y le digo: ‘si no me pagan maestro, lo voy a demandar ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no?’. Se lo dije aquí en Tlapa y a 
partir de ahí no me volví a parar en Alcozauca, más que una vez que  
cuando fui a la comisión electoral donde Antonio Suárez gana por segunda 
ocasión.”477    
 

Como bien lo dice Ramón Villanueva su salida de Alcozauca es a pocos meses de que 

termine  el periodo del profesor Othón y sale en medio de críticas y dificultades. Algunos lo 

acusan de prepotente, de haberse corrompido y de usar dinero público para beneficio 

personal. 

Aunque muchos critican la gestión de Ramón Villanueva, hay quienes le reconocen 

su militancia comunista y el hecho de haber dejado la ciudad de México para irse a 

acompañar el proceso de Alcozauca. También le aplauden el que le haya dedicado mucho 

tiempo a las tareas del partido y del ayuntamiento, cuestión por la cual abandonó sus 

estudios universitarios. 

Pedro Vargas dice de él:  

“Ramón fue inquieto, se entregó al comunismo. Incluso dejó su 

                                                 
477 Entrevista de Sergio Sarmiento a Ramón Villanueva en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 



 460

carrera también el pobre. Hizo muchos sacrificios, hizo esfuerzos, se vino a 
la Montaña. Al principio pues este nos apoyó mucho, incluso para defender 
hasta en las votaciones. Pero ya después como que se corrompió. Y ya 
empezó a caer pues ahora si a la corrupción. Aquí les empezó a saquear 
dineros a los campesinos, luego pues este, se daba lujos en convivencias con 
los representantes de otros partidos y con los órganos electorales. Se iba 
para allá y poco caso hacía para defender las cosas del partido. Bueno se 
prestó a muchas cosas el pobre. Ya cuando a él aquí lo despedimos pues le 
deciamos pues. Yo le dije: ‘Mira Ramón yo te reconozco, al principio de tu 
presencia tu funcionamiento, desgraciadamente ahora ya no eres el mismo. 
Y pues yo siempre te defendía que no te fueras pero viéndolo bien, ya no 
tengo nada, nada que decir, nada que defenderte por que he visto que han 
cambiado tus actitudes. Ya es antisocial, antidemocrático, anticomunista, 
lo que estas haciendo, ya no puedo tolerarte Ramón’.”478  
 

Con la salida de Toledo, Othón pierde a un aliado político importante a nivel local y 

nacional pero sobre todo provoca que la mayoría de los investigadores del PAIR dejen la 

localidad. El PAIR decide reubicar algunos de los biólogos en la ciudad de Tlapa y desde 

ahí dan seguimiento a los proyectos que no se han concluido. 

El panorama político en el municipio se torna sombrío para el presidente municipal 

saliente ya que en el proceso de sucesión de autoridades no contará con el apoyo de su 

principal aliado, Carlos Toledo, y no tendrá la ayuda de los biólogos en el proceso electoral 

como cuando los miembros de PAIR se convirtieron en militantes de su campaña política, 

en funcionarios electorales como representantes de partido en las casillas y ante los órganos 

del Consejo Estatal Electoral. 

No obstante los problemas internos que tiene en el municipio, el profesor Othón 

Salazar es motivo de atención por parte de la prensa nacional. En la revista México 

Indígena que dirige Hermann Bellinghausen se publican varios reportajes que insisten en la 

idea de la Montaña Roja o la Montaña Rebelde.  

Elsa Medina escribe un reportaje que titula: “Alcozauca: Montaña Rebelde”, en el 

que describe pasajes de la vida cotidiana de la gente del municipio. Señala que es un 

municipio poco comunicado por que hace apenas 25 años que se contruyó la carretera que 

llega a la ciudad de Tlapa y que de ahí para llegar a Alcozauca se requieren 9 horas de 

camino o cuatro si se tiene la forturna de conseguir una camioneta. Señala la importancia de 
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los partidos PRI y PRD en la vida del municipio y se sorprende al conocer Cruz Fandango 

y de que existe un mesías. Reconoce la importancia que tiene el Proyecto Aprovechamiento 

y manejo integral de recursos naturales de la región de La Montaña de Guerrero.479 

En ese mismo número de México Indígena aparece un artículo de Alejandro Casas 

que escribe especialmente para esa revista. Los editores de la revista dicen que el autor es al 

mismo tiempo un investigador y un comprometido con las causas del pueblo. Alejandro 

Casas es un biólogo que no elude posturas partidarias pues colabora con el ayuntamiento 

socialista. El título del artículo es: “Una montaña de problemas”.480 

Para complementar el cuadro, Hermann Bellinghausen le hace una extensa entrevista 

a Othón Salazar que le llama: “La experiencia democrática”. En ella insiste en la idea de la 

Montaña Roja, la lucha socialista en los últimos 9 años, los pequeños logros de los 

gobiernos socialistas, los problemas de la migración, las dificultades en su administración 

entre otros aspectos.  

En esta entrevista Othón Salazar resalta un tema que no pueden resolver los 

socialistas. El asunto tiene que ver con la participación de los líderes de las comunidades en 

las planillas que forman parte del gobierno municipal. Este es una cuestión a la larga se 

traducirá en una ruptura entre los dirigentes de las comunidades que ven impedido su 

derecho a gobernar el municipio. Othón Salazar dice: “No existen condiciones todavía para 

que compañeros de las comunidades participen como miembros propietarios del 

ayuntamiento y se trasladen de sus pueblos a la cabecera.”481 

Durante el último año de su gestión, Othón Salazar intenta mantener el control en el 

ayuntamiento, realizando las gestiones necesarias para concluir las obras en proceso, y 

busca influir en su partido, todavía PMS  pero que formaba parte del Frente Democrático 

Nacional, FDN, que posteriormente dara vida al Partido de la Revolución Democrática, 

PRD, para que se eligiera como candidato a una persona cercana a él, Arturo Rodríguez. 

Para su mala suerte, el nuevo partido, el PRD, decide nombrar como candidato a 

Antonio Suárez Márquez, y a Leonardo Pineda como síndico procurador. Y para hacerle 

más difícil su salida como presidente municipal, Antorcha Campesina le toma el edificio de 

                                                 
479 Revista MEXICO INDIGENA, número 2, 1989, pp. 33-37. 
480 Revista MEXICO INDIGENA, número 2, noviembre de 1989, pp. 39-41. 
481 Revista MEXICO INDIGENA, número 2, noviembre de 1989, pp. 43-49. 
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la presidencia. 

La presencia de Antorcha Campesina en el último año del profesor Othón  representó 

un verdadero problema para los pemesistas-frentistas por que de inmediato se hicieron 

notar en las comisarías llevándoles recursos que ella misma conseguía en las dependencias 

estatales y federales y que también manejaba sin rendir cuentas a nadie. La toma del palacio 

municipal fue un duro golpe para la administración de izquierda pero al mismo tiempo 

significó un respiro ante la insistencia de varios sectores de la población, pemesis y priístas, 

de una auditoría ya que presumían que había existido un mal manejo de las finanzas 

públicas por parte de Ligo, el tesorero municipal.  

Con la ocupación de la presidencia por parte de esta organización, ya no continuó la 

demanda de esclarecimiento de la cuenta pública ya que se retuvo el edificio por varios 

meses y cuando se entregó el edificio, muchos documentos desaparecieron, principalmente 

los relacionados con la tesorería municipal.  

Al respecto, Nicolás Néstor afirma:  

“Por que decían que Ligo, que era el tesorero, no entregaba buenas 
cuentas. Por eso digo, si no hubieran tomado el palacio, al final se va a dar 
cuenta si van a quedar a deber o no. Pero lo malo es que estos tomaron el 
palacio, violaron la tesorería, se perdieron notas y hasta ahí. Por que hasta 
se levantaron actas. Se pedían comprobaciones y cómo. Pues no se podía. Y 
violaron las oficinas, viera, si hubieran tomado el palacio pero no hubieran 
tocado nada pues a lo mejor se podía comprobar pero no, no se pudo.”482  
 

La ocupación del edificio municipal por parte de Antorcha Campesina generó una 

gran solidaridad en la prensa nacional para Alcozauca. El diario La Jornada informó sobre 

la situación que se presentaba en Alcozauca. Sara Lovera escribe: “El municipio de 

Alcozauca, Guerrero, fue sitiado por unos 125 miembros de Antorcha Campesina ‘armados 

y desafiantes’, que tomaron e hicieron destrozos en el palacio nacional, cerraron carreteras, 

suspendieron parcialmente los servicios de electricidad y telefónico, y amenazaron de 

muerte al presidente municipal perredista, Antonio Suárez Márquez, y al ex presidente 

municipal del mismo partido, Othón Salazar, quienes en declaración expresa demandaron la 

intervención gubernamental para ‘evitar el derramamiento de sangre y el asesinato de 
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compañeros.”483 En esa misma nota, la periodista afirmaba que: “Ruiz Massieu señaló que 

su gobierno ha dado ‘todo el respaldo a la planilla del PRD, que es la que obtuvo el triunfo 

en el municipio’ y dijo que el PRI en Alcozauca ‘esta razonablemente consciente de que 

perdió de nueva cuenta’, como hace tres años. Explicó que se anuló la casilla de San 

Miguel el Grande que daba al PRI 560 votos. El triunfo del PRD fue ratificado por el 

Congreso del Estado.”484 

Miguel Ángel Granados Chapa también escribe sobre el asunto de Antorcha 

Campesina en Alcozauca y pide que se investiguen los hechos y se solidariza con la gente 

del municipio.485 

José Woldenberg hace un análisis del proceso de Alcozauca y señala que ya van más 

de nueve años que el municipio es gobernado por candidatos que pertenecen al PCM y el 

PSUM. Señala que dos días antes de que el profesor Othón Salazar entregara el mando a 

Antornio Suárez los militantes de Antorcha Campesina toman el palacio municipal. Ante 

esta situación se pregunta: “Si Antorcha Campesina realmente no tiene mayor vela en 

Alcozauca cómo se explica su aparición repentina? ¿Qué busca realmente una organización 

que sin ser protagonista del litigio electoral se apodera de un palacio municipal en forma 

armada?”. Y concluye diciendo: “Se trata de uno de los tantos nudos con los que se topa el 

proceso de cambio democrático que reclama el país y que demanda una lectura detallada y 

pormenorizada de las condiciones en que transcurre la política en este rompecabezas 

desigual que es nuestro país.”486 

Marcos Rascón y José Dolores López también se solidarizan con Alcozauca y 

escriben sendos artículos periodísticos en los que llaman la atención sobre la organización 

de Antorcha Campesina que nace como agrupación de izquierda en Chapingo, su 

vinculación con los programas de CONASUPO y su gran agresividad.487 

La presencia del profesor Othón Salazar al frente de la presidencia municipal de 

Alcozauca representó un hecho importante en la vida de los alcozauquenses pero 

                                                 
483 LA JORNADA, 3 de enero de 1990. 
484 Ibidem. 
485 LA JORNADA, 7 de enero de 1990. 
486 LA JORNADA 8 de enero de 1990. 
487 LA  JORNADA 11 de enero de 1990 y EL UNIVERSAL 26 de enero de 1990. 
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principalmente para los indios mixtecos de las comisarías, por que finalmente, ese hombre 

del que habían oído hablar como un gran líder magisterial, les había llevado palabras de 

aliento y de esperanza. Jaime Vivar lo expresa de la manera siguiente:  

“El maestro Othón, o Cotón, como le decía la gente,  estaba siempre 
al pie del cañon, juntaba la gente, hacia muchos discursos, y tenía mucho 
ánimo. Decía muchas palabras de cambio y mucho sobre el partido 
comunista. Y aun cuando mucha gente no le entendía, le aplaudían mucho. 
A mí por ejemplo me rodaban las lágrimas sin entender sus palabras. Veía 
a la gente y todos oían y le aplaudían. Pero qué dijo? Dijo esperanza, 
pobres, tortilla dura, cambio, si? Y los pueblos aplaudían esas palabras por 
que querían palabras de esperanza.”488 
 

 

VI.4.- El segundo periodo de Antonio Suárez y de nuevo a resistir. 1990-1993. 

 

 

Con el inicio del segundo periodo de Antonio Suárez como presidente municipal de 

Alcozauca se abre un nuevo capítulo en el proceso politico y social de ese ayuntamiento. 

De alguna manera es el cierre de la etapa de gran efervescencia social y política que atrae 

los reflectores de varios analistas que simpatizan con el proceso que se vive en esa 

localidad y que además anima a varios jóvenes a involucrarse en algún aspecto de la vida 

de ese municipio.  

Después del gobierno de Othón Salazar en el ayuntamiento de Alcozauca el proceso 

iniciado por él entra en una nueva etapa en la que se tienen que hacer algunos ajustes por 

que los perredistas ya no cuentan con sus aliados más importantes, los investigadores de 

PAIR-UNAM, y por que tienen que enfrentar a nuevos adversarios políticos como 

Antorcha Campesina. 

Sin los biólogos al frente de los comicios y como parte del ayuntamiento, los 

perredistas tendrán que iniciar una forma nueva de resistencia con el fin de ganar las 

elecciones de manera limpia para convencer a propios y extraños, sacar  a Antorcha 

Campesina del palacio municipal sin caer en provocaciones y posteriormente encontrar la 

fórmula política adecuada que les permita como gobierno mantener en la raya a esa 

                                                 
488 Entrevista de Sergio Sarmiento al licenciado Jaime Vivar en la ciudad de Chilpancingo el día 15 de abril 

de 2006. 
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organización sin generar mayores problemas. 

El inicio de otra etapa del proceso generado por el profesor Othón en el año de 1980 

es también una buena oportunidad para realizar un balance de lo alcanzado y de lo que se 

dejó  de hacer tanto por los protagonistas directos como de los aliados. 

A Antonio Suárez le corresponde competir por la presidencia municipal con un 

contrincante renovado PRI- Antorcha Campesina. Lo tiene que hacer con sus propias 

fuerzas ya que sus amigos los biólogos los dejan solos y gente experimentada en cuestiones 

electorales, como Ramón Villanueva, abandona Alcozauca.  

Aunque Antonio Suárez sostiene que él no quería ser el candidato del nuevo partido y 

se ve obligado a aceptar ya que, en ese momento, no existía otra persona en quien la gente 

de los pueblos podía confiar. Hasta antes de la elección del candidado, se empezaron a 

manejar varios nombres entre los que destacaban Arturo Rodríguez, candidato del profesor 

Othón Salazar, Abel Salazar, el primer presidente comunistas del municipio, Emeterio 

Ambrosio y Antonio Suárez.  

Antonio Suárez afirma que quién lo convence para que aceptara participar en la 

contienda por elegir al candidato a la presidencia municipal es Nicolás Néstor. Como se 

recordara, Nicolás Néstor es un profesor indígena bilingüe de origen mixteco que 

conjuntamente con otros profesores fueron los que llevaron al triunfo al primero y al 

segundo presidente municipal de Alcozauca de orientación izquierdista. La razón por la que 

se convence el profesor Antonio Suárez es que Nicolás Néstor le asegura que él ya realizó 

un recorrido en las comisarías y que la mayoría de ellas se pronunciaron por su candidatura. 

Antonio Suárez explica la situación de la manera siguiente:  

“La segunda vez que yo serví como presidente municipal se debió a 
que también los pueblos quisieron que volviera a participar. El maestro 
Nicolás Néstor fue quien me decía que participara nuevamente. Que él 
había consultado con los pueblos y que querían que los representara otra 
vez. Yo les decía pues que ya habíamos servido en una ocasión y que si 
salimos bien, que bueno, si salimos mal también. Pero que otra vez ya no. 
Que fueran otros compañeros. Entonces me decía: ‘La gente dice que si 
usted no acepta representarlos otra vez, se quedan quietos. Que ya no 
participan’. Ante eso, bueno, fue prácticamente un día antes de la 
convención cuando me estaba pidiendo él que participara nuevamente. Y 
bueno, me puse a pensar que si era verdad que los pueblos deseaban que 
volviera a servirles pues se vería en la convención. Entonces yo le dije: 
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‘esta bien, vamonos a la convención y lo que los pueblos digan’.”489  
 

En esa convención se presentaron tres de las cuatro personas que se mencionaban 

como candidatos, el maestro Emeterio Ambrosio ya no fue. Por su parte, el maestro Abel 

Salazar declina a favor de Arturo Rodríguez y entonces quedan solamente él y el profesor 

Antonio Suárez. La votación es cerrada pero al final de cuentas gana Antonio Suárez. Lo 

interesante de esta convención es que la mayoría de la gente de la cabecera municipal votó 

por el profesor Arturo Rodríguez, incluyendo el profesor Othón Salazar, mientras que los 

representantes de las comisarías lo hicieron por el profesor Antonio Suárez Márquez.  

Si bien es cierto que en ese momento no había otra persona como el profesor 

Anotonio Suárez Márquez para ser candidato a presidente municipal por parte del PRD y 

enfrentar al PRI-Antorcha Campesina, también lo es que esta decisión muestra la falta de 

nuevos cuadros políticos pero sobre todo del inicio de una forma de hacer política del 

perredismo que a la larga lo llevara a perder el ayuntamiento. 

Es muy probable que los comisarios votaran por una persona que ya habían conocido 

como presidente municipal a que lo hicieran por alguien que recién llega de la ciudad de 

México y quiere dirigir los destinos del municipio. Baste señalar que el profesor Arturo 

Rodríguez es un profesor que salió muy jóven de Alcozauca para realizar sus estudios en el 

distrito federal  y una vez que los concluyó, se quedo a vivir en la ciudad. Solamente hasta 

que se jubiló, regresó a su tierra con el fin de participar en el gobierno municipal. 

El resultado de la convención muestra en realidad el trabajo que de nueva cuenta 

hicieron los profesores indígenas bilingües con las autoridades de las comisarías y entre los 

principales. 

No obstante que en el proceso electoral de 1989 participó la dupla PRI-Antorcha 

Campesina contra el recien creado Partido de la Revolución Democrática, el mayor 

problema que tenían los perredistas era convencer a su gente de las comisarías que volviera 

a tener confianza en la izquierda y qué él no actuaría como lo hizo el profesor Othón, es 

decir que no descuidaría la presidencia municipal. Además, les tenían que explicar que 

votaran por el nuevo partido ya que era la agrupación política que dirigía Cuahutémoc 

Cárdenas, el hijo del General Lázaro Cárdenas que muchos beneficios había llevado al 
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municipio cuando era titular de la Comisión del Balsas.  La elección no se les complicó 

demasiado a los perredistas ya que se vieron favorecidos por los resultados que la ola 

cardenista había obtenido en los comicios del 6 de julio de 1988 en el estado de Guerrero. 

Recordemos simplemente que en esa entidad, Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI 

a la presidencia, había perdido frente a Cuahutémoc Cárdenas, abanderado del Frente 

Democrático Nacional. 

A pesar de que Antorcha Campesina llegó para apoyar  al PRI de la localidad, los 

priístas alcozauquenses hicieron sentir su peso a la hora de designar candidato a la 

presidencia municipal. Para enfrentar a los perredistas, los priístas volvieron a postular 

como su candidato a Baltazar Villanueva, maestro de Xochapa, que ya había competido 

contra Othón Salazar y que a decir de algunos lo había derrotado. Pero que una negociación 

en las alturas le había quitado su triunfo.  

En 1989, el PRD triunfa en Alcozauca con 1,724 votos, el 52.73% y el PRI pierde al 

contabilizar 1,545 votos, siendo el 47.26 del total.490 

Según las cifras oficiales en ese año, el padrón en Alcozauca fue de  8,280 

ciudadanos. De estos votaron 3,269. Los ciudadanos de Alcozauca solo votaron en esta 

elección por el PRI y el PRD. Curiosamente en esta elección no hubo votos para el PAN, 

PPS, PARM, PFCRN y PRT como había sucedido en el proceso electoral de 1986. 

En el proceso electoral de 1989, los perredistas de Alcozauca vuelven a derrotar al 

PRI-Antorcha y la primera tarea a la que se avocan es conseguir la desocupación del 

palacio municipal por parte de los antorchistas. Esto significa que Antonio Suárez, 

presidente municipal de Alcozauca, tiene que rendir protesta y tomar posesión del cargo 

fuera del edificio municipal. Durante ochos meses, el presidente municipal y miembros del 

ayuntamiento, tienen que despachar los asuntos en la casa del edil, habilitada como oficinas 

municipales. Como el cambio de mando se hizo en un lugar fuera del palacio municipal, el 

profesor Othón Salazar le hizo entrega de los bienes municipales así como de la cuenta 

pública, sólo que ésta última no se pudo comprobar ya que los antorchistas tenían tomado el 

edificio. 

El profesor Antonio Suárez explica lo que sucedió en la entrega-recepción:  

“Y ya cuando pues él (el profesor Othón) me entrega, por que digo, 
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cuando él termina, yo entro. Pero antes de eso, tomaron el ayuntamiento. 
Tomaron el ayuntamiento y desaparecieron cortes de caja, documentos. Y 
entonces fue por eso que ya no se supo si el maestro pues quedó bien o 
quedó mal. Debido a que los Antorchos llegaron en ese año y fueron ellos 
los que tomaron el palacio. Como se desaparecieron documentos pues ya 
no se pudo comprobar nada y ya no hubo más problemas. Llegó la 
Contraloría de la Cámara, participó gente de muy arriba y no encontraron 
nada. Yo creo que fue producto de una negociación. Después ya no se supo 
nada, que hiciera falta algo.”491 
 

El presidente municipal le pide al gobierno estatal de que Antorcha desocupe el 

palacio pero además le exige su salida del municipio. La negociación la lleva a cabo 

Antonio Suárez con Rubén Figueroa Alcocer, hijo del exgobernador Rubén Figueroa 

Figueroa, que en ese tiempo era el presidente estatal del PRI, quien a su vez comisiona al 

licenciado León Robledo para que hable con los antorchistas y perredistas.  

El gobierno del estado le plantea al presidente municipal de Alcozauca que los 

antorchistas desocuparían la presidencia municipal si los perredistas le dan tres regidurías a 

los priístas y que saldrían del ayuntamiento si los biólogos del PAIR hacen lo mismo y 

dejan de meterse en política.  

La respuesta del ayuntamiento perredista es  afirmativa aunque le aclaran al gobierno 

que lo hacen con el fin de destrabar la negociación por que al PRI le correspondían  sólo 

dos regidurías. El enviado del gobierno les contesta que esta bien y que una de las 

regidurías la ocuparía Guadalupe Herrera, hija de Reinaldo Herrrera, Don Noyo. A lo que 

los perredistas dicen que no y le plantean al gobierno estatal que ellos están dispuestos a 

despachar durante los tres años de su gestión en la casa del edil, habilitada para tal fin. 

Unos días después, León Robledo se comunica con Antonio Suárez y le informa que los 

antorchistas desalojarían el edificio municipal. Respecto a la salida de Antorcha Campesina 

del municipio, el gobierno solo se concretó a pedirle a la organización que Angélica Villa, 

una de sus militantes más aguerridas, abandonara la localidad, quedándose el resto de sus 

militantes en Alcozauca.   

Por su parte, el presidente municipal explicó que los biólogos ya no estaban 

establecidos en el municipio y que mucho menos formaban parte de la estructura municipal 

como había sido en la administración de Abel Salazar y de Othón Salazar, quienes le dieron 
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un cargo a Carlos Toledo, figura importante de PAIR.Que ya se habían retirado del 

municipio y que habían reubicado a un grupo muy reducido en la ciudad de Tlapa para 

vigilar los proyectos que aún no se habían concluido. Respecto a la salidad de los biólogos 

de Alcozauca, Ramón Villanueva nos da otra versión:  

“La negociación no fue que los biólogos salieran de Alcozauca. El 
único al que quisieron chingar fue a Hans Vanderhal, por que era 
holandés. Lo acusaron con migración. Entonces, la Secretaria de 
Gobernación quería expulsarlo pero con dos llamadas de Rolando 
(Cordera) a quién sabe quién, se paró el asunto.”492 
 

Aún con el edificio ocupado, el profesor Antonio Suárez no deja de atender los 

asuntos del ayuntamiento. Convoca a las comisarías para realizar la programación de las 

obras ya que en su segundo periodo el municipio recibe importantes recursos estatales y 

federales. 

Lo curioso del asunto es que Antonio Suárez no recupera la idea de la Junta Popular 

Municipal que puso en práctica el profesor Othón Salazar durante su periodo al frente de la 

presidencia municipal. Asegura que no lo hace con ese nombre pero que las reuniones que 

él organiza con los comisarios y el ayuntamiento en pleno son en esencia las mismas que 

hacía el profesor Othón solamente que él no les puso es nombre. 

Antonio Suárez lo explica de la manera siguiente:  

“Bueno en si, las juntas populares que se llevó a cabo el profesor 
Othón, es lo mismo que nosotros hacemos. En el caso de mi primer 
periodo, lo que hice fue llamar a los comisarios.  Pero no solo a los 
comisarios, también al mestro de la escuela. Por que en cada comunidad 
pide el comisario, pide el director de la escuela, piden para la iglesia. 
Siempre son tres partes las que están pidiendo. Entonces para ello, también 
conjuntamos a todos, los reuníamos a todos y les decíamos: ‘qué desean, 
tres cosas no. Pónganse de acuerdo en una. ¿Es para la escuela, es para la 
iglesia o es para el pueblo, o para la comisaría? Ustedes digan’. Eso venía 
siendo lo de la Junta Popular. Aunque el nombre de Junta Popular pegaba 
más políticamente.”493 
 

Las reuniones del ayuntamiento con las comisarías se realizaban al iniciar el año. En 

ellas, se acordaba la obra que en cada comunidad se iba a ejecutar y se nombraba el comité 
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que se haría cargo de ella. Se programaba su inicio y su conclusión. El responsable del 

ayuntamiento se encargaba de asesorar al comité y de vigilar que el recurso se ejerciera 

para lo que había sido acordado. Aunque en términos generales, las reuniones que llevo a 

cabo el profesor Antonio Suárez eran muy parecidas a las del profesor Othón, la diferencia 

radicaba en que para el segundo las Juntas estaban concebidas como una escuela en la que 

la gente que asistía debía formarse para hablar en público y adquirir conocimientos sobre la 

política estatal y nacional. 

Aún cuando el gobierno estatal se comprometió a sacar a Antorcha Campesina del 

municipio, lo cierto es que esta organización continuó trabajando en Alcozauca e hizo todo 

lo posible por contrarestar la labor del ayuntamiento perredista. En muchas ocasiones, los 

antorchistas se conducían como gobierno municipal por que no sólo buscaban recursos para 

el municipio sino que también gestionaban obras para las comisarías. Antorcha competía 

por el control del ayuntamiento ya que aparte de la búsqueda de recuros y las gestiones que 

realizaban se ponían a ejecutar y supervisar las obras conseguidas por ellos.  

El trabajo más arduo que tuvo que hacer el presidente municipal perredista fue tratar 

de controlar a Antorcha Campesina y recuperar la autoridad del ayuntamiento ante los 

desplantes de autosuficiencia de dicha organización.  

Un ejemplo de esto nos lo comenta Antonio Suárez:  

“Antorcha Campesina, según ellos, consiguieron el drenaje, pero 
desde el primer periodo, nosotros ya lo teníamos programado. Pero no nos 
lo aprobaron en ese año sino después. O sea que no fue una iniciativa de 
ellos. Pero Antorcha insistía que había sido producto de su trabajo y  que 
gracias a ellos se iba a introducir ese drenaje. Tuve que ir con el secretario 
de gobernación, por que me llamaron. Me dijeron que yo estaba 
impidiendo el trabajo del PRI, de los priístas, de una obra que ellos habían 
gestionado, Entonces fui y quisieron llamarme la atención. Me dijo: ‘Oiga 
señor presidente, por qué no les permite trabajar’. Le digo: ‘mire señor 
secretario, señor licenciado, se supone que para hacer una obra está la 
autoridad municipal y de ésta ni conocimiento teníamos. Nada más 
empezaron a iniciar el trabajo’. Me constetó: ‘No pero es que ellos 
consiguieron recurso por separado y que ellos pueden hacerlo’. Le digo: 
‘Entonces se pude hacer así, como partido, se puede hacer trabajo si 
consiguen dinero en otro lado, se puede hacer, sin tomar en cuenta la 
autoridad. Si es así, entonces yo le voy a decir a mi partido que hagan aquí 
en Chilpancingo lo que ellos deseen, consiguiendo dinero en otra parte’. 
Fue entonces que me contestó: ‘No, no, pero no lo tome por ese lado’. 
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Finalmente le digo: ‘pero es eso lo que usted me esta diciendo, o sea’.”494 
 

Ante la actitud del presidente municipal de Alcozauca el gobierno del estado optó por 

pedirle a Antorcha que las obras que había gestionado las tenía que ejecutar el 

ayuntamiento. A pesar de este llamado de atención por parte del gobierno estatal Antorcha 

continuó actuando de manera autónoma y gestionando obras para las comunidades. En 

algunos lugares, principalmente en localidades donde los perredistas eran mayoría, la gente 

se inconformaban con las gestiones que Antorcha realizaba a su nombre como fue el caso 

del barrio de Las Mesitas, de la cabecera municipal. En este lugar, los habitantes decidieron 

no aceptar la introducción de agua potable por que supuestamente la había gestionado 

Antorcha. Según los inconformes perredistas esa esa obra ya había sido programada por el 

ayuntamiento y ya había sido autorizada por lo tanto, los antorchistas nada tenían que hacer 

en ese lugar.  

No obstante el compromiso del gobierno del estado de que Antorcha Campesina 

saldría del municipio esto nunca se cumplió. Por el contrario, la organización con sede en 

Tecomatlán, Puebla amplio su radio de acción. Ya no se concretó a trabajar solamente en la 

cabecera municipal y en aquellas comisarías donde los priístas eran mayoría. Con una 

estrategia muy bien pensada, los antorchistas empezaron a penetrar en aquellas comisarías 

en las que los antiguos socialistas se encontraban inconformes con el ayuntamiento 

perredista. En aquellos lugares en los que ciertos simpatizantes del PRI ganaban las 

comisarías, los antorchistas inmediatamente acudían a apoyarlos gestionándoles alguna 

obra, instalando una tienda comunitaria o constuyendo aulas para la escuela. 

Con el paso del tiempo y en la medida que el grupo de simpatizantes priístas se iba 

consolidando, los antorchistas empezaron a hacer sus gestiones y a movilizarse como 

delegaciones aunque no estuvieran reconocidas. Al correr de los años, su trabajo cristalizara 

en la constitución de tantas delegaciones priístas como delegaciones perredistas existen. 

Si el gobierno no cumplió con su compromiso de sacar del municipio a Antorcha 

Campesina, el ayuntamiento perredista tampocó cortó los lazos políticos con los 

“paireños”. Aunque ya no estaban “establecidos” en el municipio, los biólogos estaban muy 

atentos a lo que pasaba en Alcozauca y el ayuntamiento mantenía contacto con ellos.  
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El propio presidente municipal, Antonio Suárez, le pide a Carlos Toledo que se quede 

en Alcozauca:  

“Bueno, nosotros les pedíamos pues que continuaran pero ellos 
dijeron pues que no, que ya no había el recurso, no había para los 
proyectos y que ya no tenían pues que hacer y se retiraron. Mencionaron 
también que ya nos veían a nosotros preparados para poder, pues 
defendernos, para poder participar en una elección. Que ya estábamos 
grandecitos políticamente (Aquí le gana la risa a Antonio).”495 
 

Como ya lo dijimos párrafos arriba, los biólogos dejan Alcozauca pero no de manera 

definitiva. Integran un equipo que se queda en Tlapa y que constantemente visita el 

municipio perredista. Una de las personas que con mayor frecuencia asiste es Raúl López, 

que curiosamente no es biólogo sino antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia. Digo curiosamente por que en los trabajos de PAIR sobre la Montaña predomina 

la mirada de los biólogos y poco aparecen los aspectos sociológicos y menos los 

antropológicos. 

Una vez que ya no están físicamente los biólogos en el municipio, se empiezan a 

escuchar voces que cuestionan su trabajo y que preguntan donde están los resultados de los 

proyectos de investigación realizados por  poco más de seis años en Alcozauca. 

Algunos señalan que los estanques para la acuacultura no funcionaron y que uno de 

ellos, en particular, el que construyeron en la casa del estudiante no funcionó por que se 

filtró toda el agua. Otros estanques que construyeron para que funcionaran como 

cooperativas pues no funcionaron. Pedro Vargas dice:  

“Como cooperativas se echaron a perder por que una cooperativa es 
como una familia. Por que en una familia hay algunos responsables y 
habemos unos irresponsables y los irresponsables nos vamos orillando. Les 
vamos dejando el asunto a los responsables. Al final, se queda uno, se hace 
dueño de eso y se perdió”496 
 

Sobre el programa de cercas vivas se asegura que solo benefició algunos propietarios 

ya que les pusieron alambre en sus parcelas pero los árboles que se plantaron para que 

retoñaran y sirvieran de cerca no logaron sobrevivir mucho tiempo. En algunas parcelas, se 
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dice, se pueden observar los troncos que se plantaron como postes y el alambre que se 

utilizó para que los animales no pasaran. Dice Pedro Vargas:  

“Lo único que queda, son esas terracitas y unos arbolitos que fueron 
los postes de cerca viva.”497  
 

En torno al uso de fertilizante para incrementar los rendimientos de maíz los 

resultados quedaron solo en muestras y aún cuando sostenían que habían incrementado la 

productividad había campesinos que obtenían mayor producción que la de los biólogos.  

Pedro Vargas afirma:  

“De ahí pues experimentos que hicieron sobre variedad de híbrido de 
maíz pues todo quedo en pura muestra. No presentaron buenos cultivos ahí 
en la parcela municipal. Había unos particulares que sacaban más 
producción que ellos. Yo creo que les faltaba experiencia en el campo. Por 
que ellos tenían la teoría y en la práctica de aquí, de la adaptación del 
maíz, el clima y todo eso, estaban todavía ellos como descubriendo parte de 
eso.”498 
 

No obstante que ya se  había dado una experiencia sobre la construcción de viveros 

en el municipio, los “paireños” deciden impulsar un programa similar con especies nativas 

para iniciar un proceso de reforestación debido a la tala inmoderada que sufre el municipio. 

De nueva cuenta, Pedro Vargas asegura:  

“Pero el vivero, es lo que sucede con todo eso, ha tenido mala suerte 
eso de los viveros. Desde los viveros del Balsas, que promovió el General 
Lázaro Cárdenas no funcionaron. No funcionan en el sentido que la gente 
no esta conciente. Ellos nada más se presentan al trabajo, nada más para 
adquirir su salario y ya. Van hacer la reforestación y después ven que ahí 
hay un incendio y ahí dejan que se quemen las plantas, no? Entonces no 
hay conciencia, verdad? Entonces no tiene caso, es como tirarle el dinero a 
la creciente del río.”499 
 

La mayoría de la gente afirma que todos los trabajos de los biólogos quedaron solo en 

proyectos y que los pocos que se echaron andar fueron desapareciendo o destruidos para 

iniciar otras construcciones. 

Algunos de ellos que tuvieron una repercusión nacional como el de las carpas que 

                                                 
497 Ibidem. 
498 Ibidem. 
499 Ibidem. 
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formarían parte de los desayunos escolares simplemente no cristalizaron o como el del 

halache, que le fue presentado al gobernado Cervantes Delgado, tampoco prosperó. 

Recordemos que en 1984, la periodista de la Jornada, Rosa Rojas informaba que la cosecha 

acuícola del PAIR de ese año se destinaría a los desayunos escolares de las comunidades de 

San José Laguna, Ahuatepec y Alpoyeca. Cabe aclarar que solo la primera comunidad 

pertenece al municipio de Alcozauca, la segunda a Tlapa y Alpoyeca es cabecera 

municipal. En ese mismo reportaje de la Jornada se hace notar que en el primer año el 

Programa arrancó con un $1,000,200.00 pesos y que en ese año de 1984 su presupuesto 

sería de $ 16, 000.000.00 

Los proyectos en torno al halache, que es una planta nativa de la región rica en 

proteínas, no se llevaron a cabo. La idea era cultivarla para tenerla todo el año ya que es 

una planta que se da en cierta temporada. 

Aún con todas las críticas que se le hacen al PAIR, algunos reconocen que gracias a 

los recursos que lograron conseguir y los programas que consiguieron iniciar como los de 

las cercas vivas, la construcción de estanques, el vivero, entre otros, varias familias 

obtuvieron un ingreso que les permitió mitigar la pobreza en que vivían al ser contratado 

por los biólogos. 

Hay gente en Alcozauca que todavía no sabe a ciencia cierta qué fue lo que hicieron 

los investigadores del PAIR y mucho menos cuales fueron los resultados. Existen voces 

que afirman que lo único a lo que se dedicaron fue a hacer tesis, muchas tesis de 

licenciatura y posgrado y que los resultados de sus trabajos se los llevaron y que no dejaron 

nada en el municipio.  

También hay quien es muy crítico con los “paireños” por su conducta, por que no 

informaban a la autoridad y por que nunca rindieron cuenta de sus acciones y mucho menos 

del presupuesto que manejaron. RamónVillanueva los critica así:  

“Carlos Toledo dejó tirado el ayuntamiento. Los biólogos voltearon la 
camioneta café del ayuntamiento por que venían borrachos de San José 
Lagunas para acá (Alcozauca). Los “paireños” no dejaron nada a los 
pueblos. Pregúntale a Toledo: ‘Dejaron ustedes en algún pueblo un 
informe donde dijera compañeros estuvimos aquí, nosotros hicimos 
nuestra tesis, esta basada en el trabajo que hicimos aquí, no solamente aquí 
sino en todo el municipio. Pero para ustedes les recomendamos esto, esto y 
esto en concreto’. No te va a contestar por que no dejaron nada. Esa es la 
bronca con los biólogos, ese fue mi gran pleito con ellos. Con Hans, la 
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parcela. Le decía: ‘manito ¿cuáles son las investigaciones que están 
realizando?’ Yo como autoridad, como funcionario responsable de tu 
pinche parcela, mínimo me tienes que dar un informe de lo que haces 
cabrón. Digo, decentemente era lo mínimo que me debía de entregar por 
ser la autoridad. Por que aun cuando eran autónomos, la autonomía no 
implica extraterritorialidad y por que además yo era autoridad. Si ustedes 
están aquí, tienen la parcela municipal, ustedes son los que saben, estoy de 
acuerdo, no hay problema pero ustedes tienen la obligación de informar al 
gobierno municipal. Y en este caso, no solamente a Othón, por norma, por 
diagrama, les toca conmigo compañeros para empezar. No lo hicieron y ni 
siquiera le informaban a Othón.”500 
 

Antonio Suárez reconoce que se fueron sin informar a la población y que solo le 

dijeron a él lo que habían hecho:  

“Los proyectos productivos los presentaron en otro lugar y se los 
llevaron. Aquí únicamente nos dijeron cuáles había realizado. El estudio de 
los diferentes tipos de suelo del municipio, el estudio de plantas 
comestibles, el estudio de  plantas medicinales, los estanques acuícolas 
también que establecieron. Por cierto,  dentro del estudio de las plantas 
comestibles, descubrieron que los alaches es una planta muy  nutritiva. 
Que ninguna de las que hay se compara con ellos.”501   
 

La salida de los biólogos del PAIR de Alcozauca pero no de la región es un tema que 

aún causa debate entre los protagonistas pues para algunos fue muy importante su presencia 

para el proyecto político que se inició con el triunfo del Partido Comunistas mientras que 

para otros es cuestionable en términos académicos y de políticas públicas por que después 

de casi veinticinco años de gobierno de izquierda en el municipio, la mayoría de la 

población continúa viviendo en la extrema pobreza, mantiene índices de desnutrición altos 

y ha aumentado la migración hacia el norte por no haber podido crear fuentes de empleo en 

el municipio y ya no digamos en la Montaña. 

La discusión sobre PAIR también tiene que ver con la enorme cantidad de recursos 

que llegó a manejar que inclusive hay quien sostiene que eran mucho más que algunas 

dependencias estatales y federales. Así como el número importante de investigadores y 

tesistas que tenía, que eran poco más de 70, pues de alguna manera se parecía al que tenían 

algunos institutos o centros de la UNAM. Seguramente que las tesis se encuentran en la 

                                                 
500 Entrevista de Sergio Sarmiento a Ramón Villanueva en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 
501 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Antonio Suárez en Alcozauca el día 30 de abril de 2006. 
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biblioteca de la facultad de Ciencias pero no se sabrá a ciencia cierta el uso de los recursos 

financieros destinados a Alcozauca y la Montaña.  

Al respecto, el profesor  Othón Salazar asegura que la presencia de los biólogos del 

PAIR fue muy importante para los procesos sociales y políticos que se desarrollaron a lo 

largo de los años ochenta. Es más sostiene que parte de dichos procesos tuvieron 

repercusiones en la década de los noventa. Aunque el líder legendario de la Montaña 

reconoce que nunca supo cuanto dinero del PAIR correspondía a Alcozauca, cuánto y cómo 

se gastó. 

La polémica también tiene que ver con la actuación de muchos de los “paireños” 

cuando aceptan formar parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente del 

de Ernesto Zedillo. Durante este último, cuando Julia Carabias acepta ser la secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca invita a muchos “expaireños” a formar parte 

de su equipo y la mayoría se convierte en funcionario de la SEMARNAP. Otros no aceptan 

la invitación y lanzan importantes críticas a sus excompañeros. Sin lugar a dudas la 

polémica no se ha acabado y todavía seguirá siendo motivo de discusión entre los actores 

sociales de Alcozauca y  la Montaña.502 

Mientras Antonio Suárez trata de contener la ofensiva antorchista y sacar adelante su 

gobierno sin el auxilio de los biólogos, también tiene que resolver los asuntos de su 

gabinete. El presidente municipal realiza por lo menos dos cambios en la secretaria del 

ayuntamiento y en la tesorería. En la secretaría nombra a Guadalupe Vergara, hija de la 

maestra Liduvina y posteriormente a su nuera. En la tesorería nombra primero a Vicente 

Flores, con quien tiene dificultades debido a que al parecer tenía un faltante de 30 mil 

pesos. Debido a esta situación nombra al joven profesor Javier Manzano, que recién había 

regresado de la capital a hacerse cargo de su mamá que se encontraba muy grave. El asunto 

no revestiría mayor importancia  si no es por que, el profesor recién llegado al municipio 

empieza a ser proselitismo político a su favor para ser candidado a la presidencia desde el 

puesto que ocupa.  

Con Javier Manzano se termina la etapa en que los izquierdistas tenían que ir rogarle 

                                                 
502 Para conocer una mirada crítica de “expairemos” hecha por “expaireños” es necesario revisar el trabajo de 

MIJANGOS LEAL, Miguel, ARIAS CHALICO, Teresita y Rubén Piña CHAVEZ, La investigación-
desarrollo en San Nicolás Zoyatlán, Montaña de Guerrero. Análisis y reflexión de la experiencia del 
PAIR en el trabajo comunitario, México: Red de gestión de Recursos Naturales, Fundación Rockefeller. 
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a la gente para que aceptara ser el candidato de su partido,  primero como PCM, PSUM, 

PMS y como PRD. Con él también se inicia el ciclo en el que existen personajes 

interesados en ser nominados como candidatos y que hacen todo lo posible y lo imposible 

para conseguirlo.  

La manera en que es elegido candidato también nos habla del fin de la época en que 

la convención municipal representaba un espacio que legitimaba un acuerdo previo entre 

quienes habían dado vida a la lucha de izquierda en Alcozauca. Como se recordará, la 

decisión de nombrar candidato a Abel Salazar, Antonio Suárez y Othón Salazar fue un 

acuerdo entre los personajes políticos de la izquierda en el municipio. Esto quiere decir que 

una vez que se ponían de acuerdo entre ellos, lo sometían a la consideración de la 

convención y ésta generalmente aprobaba la decisión tomada. Salvo en el caso del segundo 

periodo de Antonio Suárez en que a la convención se llegó con dos propuestas. En esta 

ocasión, ganó Antonio Suárez la convención por el trabajo previo que hizo Nicolás Néstor 

en las comisarías cosa que no hicieron los simpatizantes de Arturo Rodíguez. Además, 

Antonio Suárez ganó la elección por la votación de las comisarías y por que un sector de 

los príistas de la cabecera votó a su favor para no darle el voto a alguien que no era del 

centro de Alcozauca, como era el caso del candidato del PRI en ese proceso y que era de 

nueva cuenta Baltazar Villavicencio. 

Ahora bien para saber quién es Javier Manzano diremos simplemente que es uno de 

los jóvenes que cuando esta estudiando en la Normal de Maestros en la ciudad de México 

forma parte de los jóvenes que crean una agrupación juvenil antes de la llegada de los 

comunistas al municipio. Como se recordara esta asociación se llama Organización Juvenil 

Alcozauquense y cumple un papel importante durante el periodo de Abel Salazar y el 

primer periodo de Antonio Suárez.  

Como parte de esta agrupación, Javier Manzano expresa de manera abierta su 

simpatía por el gobierno comunista de Abel Salazar y por el socialista de Antonio Suárez. 

Asegura que durante los meses de diciembre que estaba en el municipio participaba de las 

actividades de la agrupación de los jóvenes alcozauquense pero además se involucraba en 

algunas actividades del partido de izquierda como tirar volantes, pegar carteles, pintar 

mantas, etc. Afirma que como estudiante en la Normal realizaba acciones a favor del 

gobierno comunista y socialista con sus compañeros y con sus maestros. Siempre pensando 
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en mejorar las condiciones de vida la pablación.  

Aunque asegura que amaba mucho a su tierra, al terminar su carrera buscó trabajo 

como maestro y lo encontró en el estado de México por lo que se quedó a vivir varios años 

en el distrito federal hasta que se enfermó su mamá y tuvo que regresar al municipio para 

cuidarla. 

Una vez que se encuentra en la cabecera municipal, sostiene que durante el tiempo 

que le queda libre empieza a interesarse en los asuntos del partido y comienza por 

encontrarle un lugar apropiado para sus oficinas sin tener todavía el cargo de tesorero en el 

ayuntamiento. Le pide al profesor Abel Salazar su casa para instalar en ese lugar al partido 

con la condición de hacerle las reparaciones necesarias. Hay que recordar que el profesor 

Abel Salazar tuvo que ir a vivir al estado de Morelos durante varios años debido a asuntos 

familiares por lo que su casa estaba abandonada. 

Javier Manzano convoca los perredistas hacer tequio para arreglar las oficinas del 

partido. Una  vez que consigue este objetivo y se realiza una gran inauguración de las 

mismas  por parte de Othón Salazar y Víctor Ureiro, del comité regional del partido en la 

Montaña. 

Aunque Antonio Suárez reconoce que no lo invitó a participar en el municipio por su 

apoyo al partido sino simplemente para brindarle una ayuda ya que había perdido su plaza 

de profesor en el estado de México, lo cierto es que ya en el puesto aumenta su activismo 

político. 

Antonio Suárez nos hace notar el cambio que observa en Javier Manzano como 

tesorero:  

“Este muchacho, estando en la tesorería, ahí empezó hacer su trabajo 
de campaña. Empezar a traerse a la gente para que lo propusieran a él. En 
una ocasión, llegó a la tesorería y lo veo rodeado de gente, en ese caso fue 
de Xonacatlán. Todos ahí platicándole y con su refresco. Y ya después de 
que se retiraron los señores, que lo llamo. Le digo: ‘Javier ¿así atiendes a 
todos los compañeros?. ¿A todas las personas que llegan a tu oficina? ¿o 
nada más a unos?’ Por que si así atiendes a todos, no nos alcanza el dinero, 
eh. Pero si también nada más atiendes a unos, mal, mal hecho. Le insisto, 
para eso no tenemos Javier. Y esa fue la forma de cómo él empezó a, 
prácticamente a autoproponerse. Y a partir de ahí empieza el cambio ya en 
la manera de elegir a los candidato del partido. Ya después, no es el pueblo 
el que busca, ya son ellos los que andan buscando el cargo.”503 

                                                 
503 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Antonio Suárez en Alcozauca el 30 de abril de 2006. 
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Aunque Javier afirma que él no buscaba ser el candidato a la presidencia lo cierto es 

que lleva a cabo muchas acciones que inevitablemente lo colocan como la persona más 

idónea para suceder a Antonio Suárez. 

Ya como tesorero, Javier Manzano acepta que el actuaba así con la gente por que él 

simpre ha sido solidario y para ganarse su confianza los invitaba a su casa. Ahí en su casa, 

les ofrecía pan, por que su papá se dedica a hacer y vender pan, les daba de comer carne, 

por que su familia siempre ha tenido una carnicería, les convidaba café, refrescos, en fin, 

que los trataba muy bien. 

Con esta forma de actuar, Javier empieza a ganarse la simpatía de los militantes de 

dicho partido. Para afianzar esta posición sugiere que en cada comisaría el comité del 

partido tenga sus propias oficinas y su sello. Para esto se da a la tarea de reorganizar los 

comités del partido en las comisarías y las delegaciones. Una vez que consigue la 

reorganización hace entrega de sus respectivos sellos a cada comité. Esto aumenta las 

simpatías de la gente hacia él por que hasta ese momento no se habían organizado de 

manera formal los comités en las comisarías y, mucho menos, los comisarios habían tenido 

sellos del partido.   

Javier Manzano reconoce que el dinero para mandar hacer los sellos lo tomó de los 

dineros del municipio:  

“Ya estando en la tesorería, que es donde me robé el dinero para 
hacer los sellos del partido, (aquí Javier suelta una gran carcajada), pues 
yo no tenía, no? Lo que hice fue, los agarro de ahí, bueno después los 
pongo. Por que si le digo a mi padrino Toño (Antonio Suárez) pues no me 
los va a dar (vuelve a reir con fuerza).”504  
 

Aunque también dice que los obsequios que hizo a otras comunidades los compró con 

dinero de su propio bolsillo como fue el caso de un equipo de sonido, una máquina de 

escribir y una mesa que serviría como escritorio para la comisaría de San Miguel el Grande. 

Si a esto le agregamos su compartamiento con la gente de las comisarías y 

delegaciones que  iban a la presidencia y los atendía de manera muy particular, es posible 

entender que muchos de los comisarios y delegados comenzaran a tener simpatías por el 

                                                 
504 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
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jóven profesor, aunque no tuviera mucho tiempo de haber regresado de la capital del país a 

su tierra.  

Conforme se acercaba la fecha de la Convención del PRD en la que se tenía que 

postular el candidato a la presidencia municipal y su planilla, Javier Manzano intensifica su 

actividad en las comisarías, particularmente en aquellas en las que su partido ha tenido 

dificultades como es el caso de de San Miguel el Grande. Esta comisaría, como se 

recordará, es una de las más alejadas de la cabecera municipal. En aquellos años no había 

camino todavía. Para llegar a ella era necesario todo un día de camino a pie o a caballo.  

Aun antes de empezar a ser nombrado como posible candidato, Javier Manzano puso 

su atención en esas comunidades en los que los perredistas eran minoría o había serios 

conflictos con Antorcha Campesina. Una de ellas era San Miguel el Grande. Sobre esta 

actitud, Javier Manzano confiesa:  

“Cuando llegó el Partido Comunista a esa comisaría si tuvo votos. 
Pero después hubo fuerte roce con ella. Resulta que cuando era presidente 
Toño (Antonio Suárez 1984-1987), el comisario de San Miguel el Grande le 
pidió la ambulancia del municipio para trasladar a un herido que venía de 
esa comunidad y no hubo una respuesta positiva del presidente. Por eso fue 
que se enojaron.  Y después era difícil entrar en San Miguel el Grande. 
Cada elección, la pesadilla era San Miguel el Grande Por que yo fui varias 
veces representante de casilla en San Miguel el Grande, arriesgando 
nuestras vidas, con Lencho, una vez nos acompañó el biólogo Alejandro 
Casas. Él fue testigo de cómo nos recibieron con palos en las manos, rifles, 
piedras, no podíamos entrar, no? Entonces ahí los priístas se despachaban 
con la cucharara grande, no? Entonces yo tuve el acierto de empezar a 
ganarme esa gente cuando me llegue a Alcozauca. Tuve el acierto y te voy a 
decir cómo. Celestino era un niño indígena que llegó de San Miguel el 
Grande a Alcozauca y se quedó a vivir con nosotros, en nuestra casa. Le 
ayudaba a mi papá a cuidar las vacas. Cuando ya era un joven se fue sin 
saber nosotros a donde.Y justamente cuando yo regreso a Alcozauca él 
llegó a nuestra casa otra vez. Y le dije a mi papá: ‘de aquí, de él nos vamos 
a agarrar para poder entrar a San Miguel el Grande’. Yo le dije a 
Celestino: ‘yo quiero ir a San Miguel, quiero ir para allá. Entonces él me 
fue abriendo las puertas y empecé a tratar con gente de allá pero sin 
hablar nada del partido. Es así como poco a poco me los fui gananado, 
cuando la gente de San Miguel venía a Alcozauca yo los atendía muy bien 
en mi casa.”505 
 

A pesar de que el presidente municipal tuvo su propio candidato en la persona del 

                                                 
505 Ibidem. 
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Ingeniero Casto Ramírez y que recorrió las comunidades para hacer proselitismo a su favor, 

la estrategia de Javier Manzano rindió sus frutos por que todas las comisarías y las 

delegaciones se pronunciaron por él.  

Antes de la Convención del PRD municipal, los dirigentes del partido convocaron a 

los comisarios y delegados y les pidieron que hicieran una asamblea en sus comunidades 

para que en ellas los habitantes eligieran al nuevo candidato y su síndico. Los 

representantes de las comunidades realizaron sus asambleas y posteriormente en una 

reunión del PRD municipal entregaron los resultados. En todas las actas de asamblea se 

proponía a Javier Manzano como candidato a presidente municipal y a Felipe Vivar, un 

mixteco que llegó a vivir a la colonia Cruz Blanca a principios de los años setenta a la 

cabecera municipal,  como síndico procurador.  

Además de este apoyo en las comunidades, Javier Manzano también contó con el 

respaldo de un grupo de priístas que no estaban de acuerdo con la presencia de Antorcha 

Campesina en el municipio. De esta manera, Arturo Salazar, Ricardo Salmerón, y Rogelio 

Flores, entre otros, se unieron a su candidatura. En la Convención del PRD municipal están 

presentes los perredistas y la fracción de priístas que estaban inconformes con los 

antorchistas. En el acto, los perredistas le ofrecen una regiduría a los priístas y el que acepta 

es Rogelio Flores. Después de conformar la planilla, los perredistas se encaminan hacia el 

zócalo de la cabecera municipal para presentarla al pueblo. De esta manera la planilla la 

encabeza Javier Manzano y Felipe Vivar así como un priísta que representa una corriente 

importante en la cabecera. El hecho de que Felipe Vivar sea el candidato a síndico 

procurador es muy importante por que de nueva cuenta los profesores indígenas bilingües 

colocan a uno de sus integrantes en una posición que les permite continuar al frente del 

municipio.  

Mientras los perredistas presentan a Javier Manzano Salazar,  joven profesor que 

recién regresaba a su pueblo y sobrino del Tata Othón, los priístas se la juegan con 

Armando Leal, un profesor que radica en la ciudad de Tlapa y que tiene un gran apoyo de 

parte del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y de Antorcha Campesina.  

La contienda política entre el PRD y el PRI se llevó a cabo sin demasiados altibajos. 

No obstante el amplio apoyo que recibió Antorcha Campesina para esta elección no pudo 

derrotar a los perredistas. 
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Aliado con una fracción del PRI, el candidato perredista inicia su campaña con el 

lema “Por la Unidad de Alcozauca”. Javier Manzano considera muy importante hacer un 

llamado a la unidad de la población de Alcozauca en virtud de que la polarización política 

entre perredistas y priístas antorchistas estaba provocando no solo enfrentamientos entre 

ambos bandos sino que además dichos enfrentamientos se estaban traduciendo en un 

estancamiento material del municipio.  

Para el ayuntamiento perredista resultaba todo un problema el tratar de ejecutar una 

obra solicitada por un grupo de sus simpatizantes en una comunidad gobernada o con 

mayoría priísta. En primer lugar, los militantes perredistas no contaban con el apoyo o 

cooperación de los priísta y por lo tanto les costaba más la realización de la obra. Pero aun 

cuando se contara con el recurso financiero, los perredistas no podían llevar a cabo el 

proyecto debido a que los priístas se oponían a su realización. El asunto llegaba al extremo 

de que si un grupo se proponía introducir el servicio de agua potable pero los ductos tenían 

que pasar por una calle en que vivían puros priístas, éstos se oponían a su instalación.  

El problema también se daba en los perredistas cuando la obra era gestionada por los 

priístas. En aquellas comisarías y delegaciones en que los del PRD eran mayoría, las 

autoridades se negaban a cooperar con los priístas y en ocasiones también se oponían a la 

realización de obras de beneficio colectivo. El asunto se vuelve más tenso por que  

Antorcha Campesina cuenta con un gran apoyo político y económico externo que le 

permite tener recursos financieros para materializar sus gestiones. Antorcha Campesina no 

sólo introduce agua potable en las comunidades afines o construye tanques de 

almacenamiento de agua sino que también gestiona la introducción de la luz eléctrica, entre 

muchas otras cosas.  

Para Javier Manzano esta situación no podía continuar  y  por tal motivo se lanza a su 

campaña con la idea de unir a los alcozauquenses en lo básico que es la dotación de los 

servicios más elementales a todas las comisarías  y delegaciones. Esta idea es animada por 

el acercamiento con una fracción de priístas que no están conformes con la labor de 

Antorcha Campesina. 

Con el trabajo de los profesores indígenas bilingües, Javier Manzano recorre todas las 

comisarías y con un lenguaje sencillo les expone su idea de lo que va hacer al frente del 

municipio de ganar las elecciones y les pide que las comunidades le expresen sus 
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necesidades más sentidas. Si bien es cierto que el candidato del PRD les expone con 

sencillez su ideario político, también lo es que Felipe Vivar, profesor bilingüe de origen 

mixteco, les habla en su propia lengua y les insiste en que las comisarías y las delegaciones 

deben de participar en las decisiones del ayuntamiento y tener mayor presencia en los 

asuntos del municipio. 

No obstante el gran trabajo que realiza el PRD en las comisarías, Javier Manzano está 

conciente de un flanco débil que tiene su partido en la comunidad de San Miguel el Grande 

que esta dominada por Antorcha Campesina y que representa una buena cantidad de votos 

para el PRI. Pero como él ya había empezado a tener contactos con gente de la localidad, a 

través de Celestino, se propuso visitar San Miguel el Grande. En compañía del profesor 

Lorenzo Butista González, que trabajaba en San Miguel el Grande, se presentó en la 

comisaría en donde la gente estaba reunida. Como Javier Manzano no habla mixteco, la 

gente hablaba en su lengua. Pero como el maestro Lorenzo Bautista si habla el mixteco le 

dice a Javier que la gente no estaba de acuerdo con su presencia en la comunidad y que lo 

mejor que debían de hacer era irse por que sino los iban a linchar.  

Javier Manzano cuenta que se salvaron de milagro pero que les alcanzó a ofrecer 

algunos bienes materiales para su comisaría como un equipo de sonido, una máquina de 

escribir y un escritorio. Una vez que adquirió lo prometido, el candidato regresó a la 

comunidad para entregarlo pero las autoridades no lo quisieron recibir y lo conminaron a él 

y a su acompañante de que abandonaran la localidad. Ante esta situación un grupo de San 

Miguel el Grande le dijo al abanderado del PRD que si el comisario no quería aceptar los 

materiales que llevaba, que ellos si los aceptarían ya que como colonia de esa comisaría no 

contaban con nada en sus oficinas. Javier Manzano y el grupo de la colonia Loma Bonita 

toman la decisión de abandonar la comisaría de San Miguel el Grande y trasladarse a dicha 

colonia. En ese lugar, distante a una hora de camino de la comisaría, Javier Manzano 

entrega el material que llevaba y ante la petición de los colonos del reconocimiento de su 

comunidad, el candidato se compromete a reconocer la colonia Loma Bonita.  

Se llega el día de las elecciones y el proceso electoral se torna tenso. Aun cuando los 

priístas antorchistas están seguros con el triunfo tratan de llevar a cabo sus conocidas 

mapacherías o truculencias durante el proceso electoral. Los priístas llegan a poner hasta 

tres antorchistas por casilla. Sin embargo, los perredistas ya tienen la experiencia de más de 
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diez años y se preparan mejor para tratar de evitar las prácticas priístas. 

A decir de Javier Manzano, la elección de 1993 la tuvo que enfrentar sin el apoyo de 

los biólogos y los asesores externos que auxiliaron los procesos electorales desde le época 

de Abel Salazar. 

Javier Manzano afirma:  

“Fui el primer candidato que competí sin apoyo de biólogos, sin 
apoyo de gente que tenía un peso político. Por que cada vez que había una 
elección en Alcozauca, desde Abel, desde Toño, desde Othón, otra vez 
Toño, siempre que había una elección en Alcozauca había muchos asesores 
de peso. Todos los biólogos, los universitarios, iba Encinas (Se refiere a 
Alejandro Encinas) iba Rosa Isela, (se refierea Rosa Isela Ojeda que era la 
representante del partido ante los órganos electorales), tanían una 
maquinaria ahí de abogados para defender el triunfo. Entonces yo fui el 
primero que participe sin un apoyo, nos la vimos solitos.”506 
 

Al finalizar la jornada electoral, la información se concentra en la cabecera municipal 

y, en la noche, la votación se encuentra empatada entre el candidato del PRD y del PRI. La 

última casilla en llegar es la de San Miguel el Grande ya que es una de las comunidades 

más alejadas de la cabecera. Los que llevan la casilla la entregan al día siguente de la 

votación. Esto hace que los resultados sean esperados con mucho interés por los 

contendientes.  

Javier Manzano lo platica de la manera siguiente:  

“Y no es sino hasta el otro día que llega la casilla. Y ahí estábamos así 
nosotros (y cruza los dedos haciendo chongitos). Amanecimos y todas las 
casillas de Alcozauca ya estaban. Y amanecimos esperando, eran las ocho, 
las nueve de la mañana preocupadísimos. Nicolás Néstor estaba esperando 
el resultado. Y yo decía ya no pues San Miguel siempre ha sido de ellos. 
Hasta antes de que llegara la casilla de San Miguel, yo le llevaba como cien 
votos de ventaja a ellos pero San Miguel siempre traía, puta, muchos, 
trescientos, cuatrocientos para el PRI. Y no se que pasó pero el PRI tuvo 
como cien y nosotros tuvimos treinta y ocho. O sea que los cien que yo 
llevaba de ventaja en Alcozauca y en todas las comunidades, más los cien 
que traía el PRI pues me empataba. Pero yo traía treinta y ocho más. Por 
que eran cien para el PRI y treinta y ocho para mí. No se qué paso. En San 
Miguel el PRI siempre traía muchos votos por que no dejaban estar al 
representante de casilla del PRD.Y en esa ocasión si pudimos tener uno por 
que ya el grupito de ahí se defendió, escogimos a un cabrón para que 
estuviera como representante de casilla. Entonces ya no pudieron 
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manotear. Si no hubiéramos tenido al representante de casilla, la urna de 
San Miguel hubiera traído más votos para el PRI que toda la cabecera. Y 
fue la primera vez que le pusimos  el freno al PRI  y nos dimos cuenta que 
realmente los que votaban eran como cien, no? Con esos treinta y ocho, yo 
gané la presidencia de Alcozauca.”507 
 

Aparte de lo que sucedió en San Miguel el Grande, el PRD volvió a ganar las 

elecciones en Alcozauca debido a que su candidato no gastó todos los recursos financieros 

que pudo conseguir. Se dice que Armando Leal, el candidato del PRI, no ocupó todo el 

dinero en su campaña sino que se quedó con parte de esos recursos y que los invirtió en el 

negocio de la construcción. Javier Manzano asegura:  

“Entonces le ganamos a Armando Leal. Le echaron mucha lana, se 
dice. Yo entiendo que es por ahí que Armando Leal no le quizo echar toda 
la lana a la campaña, se quedó con esa lana. Ahora Armando es uno de los 
constructores más grandes que hay en la Montaña, junto con otros dos. 
Armando Leal ya tenía trailers, tiene maquinaria, tiene todo, no? Pero 
dicen que de ahí fue el inicio.”508 
 

 

 

VI. 5. Javier Manzano y el gobierno de la Unidad. 1993-1996. 

 

Cuando toma posesión del cargo de presidente municipal, Javier Manzano pone 

mucho énfasis en que sería el presidente de todos los alcozauquenses. Que había llegado al 

ayuntamiento por un partido político por que era el medio por el que se podía acceder al 

gobierno municipal pero que iba a ser presidente municipal para todos. Asegura que 

gobernaría con la participación de todos los alcozauquenses sin distinción de partidos, que 

su gobierno sería honesto y que  a partir de ese momento dejaba a un lado su camiseta del 

PRD y que se ponía la camiseta del pueblo.  

Javier Manzano asegura que en su discurso de toma de posesión les planteó a los 

alcozauquenses lo siguiente:  

“Voy a gobernar con la pluralidad, voy a tomar en cuenta al PRI, 
vamos a tener honestidad. Y siempre maneje eso de que la camiseta del 
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partido la dejaba  guardada y que me ponía yo la camiseta del pueblo. Que 
íbamos a ser todos, el pueblo. Y les decía que el progreso no tiene partidos, 
tenemos que trabajar unidos. Que ahora estamos nosotros (los del PRD) a 
lo mejor el día de mañana van a estar ustedes (los del PRI). Esto es así, no? 
Pero realmente una de las cosas que con las que se convenció la gente fue 
con mi trabajo y las obras que hice.”509 
No obstante el llamado a la unidad que hace el nuevo presidente municipal, el 

gobierno del estado encabezado por Rubén Figueroa Alcocer decide hacer a un lado este 

llamado y nombra a un delegado de gobierno en el municipio de Alcozauca. Apoyado por 

los priístas antorchistas, Armando Leal, el excandidato a la presidencia municipal, es 

nombrado delegado especial de gobierno en Alcozauca.  

La actitud del gobierno estatal obliga a los perredistas alcozauquenses a llevar a cabo 

varias movilizaciones con el fin de que el gobernador desaparezca esa figura que es 

contraria a la constitución guerrerense. El presidente municipal encabeza una marcha a la 

ciudad de Tlapa para protestar por el nombramiento del delegado especial de gobierno. Esta 

movilización no tuvo los resultados esperados y entonces Javier Manzano organizó un 

plantón en la ciudad de Chilpancingo frente a la sede del poder ejecutivo que duró cerca de 

ocho días. A pesar de los esfuerzos de los perredistas, Rubén Figueroa no hizo caso a las 

movilizaciones y sostuvo en el cargo a Armando Leal.  

El nombramiento de delegado especial de gobierno es una figura que introduce José 

Francisco Ruíz Massieu durante su periodo en la constitución del estado de Guerrero pero 

la circunscribe a las regiones en que está dividida, administrativamente, la entidad. Esto es 

que hay un delegado de gobierno en la región de Costa Grande, Costa Chica, la Montaña, 

etc. El papel del delegado es representar al gobernador en las regiones y funcionar como 

catalizador de los asuntos de gobierno antes de que lleguen a la oficina del titular del 

ejecutivo en turno. Esta figura existe para las regiones pero no fue creada para ser instalada 

en los municipios. 

Ahora bien, los delegados especiales de gobierno cuentan con recursos según la 

mayor o menor cercanía que tenga con el gobernador y sus funciones son limitadas. Pero el 

caso de Armando Leal representaba en la realidad un gobierno paralelo al ayuntamiento 

perredista pues tenía muchos recursos financieros para gestionar y ejecutar obras que le 

autorizaba el gobierno del estado.  
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En una de las visitas que el gobernador realiza el municipio de Alcozauca, el 

presidente municipal aprovecha la ocasión para demandar a Rubén Figueroa la desaparición 

de la figura de delegado especial ya que era contraria a la constitución del estado pero sobre 

todo por que era una manera de continuar con la división de los alcozauquenses. Javier 

Manzano reconoce que para convencer al gobernador tuvo que recurrir un discurso hasta 

cierto punto hipócrita y sentimentaloide. Javier explica el discurso con el que convence al 

titular del ejecutivo:  

“Yo creo que le pegó el discurso, la añoranza como se dice. Yo le dije 
de manera así, no? Con ese pinche discurso hipócrita no? Pero además con 
ese discurso de reconocmiento. Le dije: ‘En 1980, 81 en este municipio se 
dio el triunfo del Partido Comunista Mexicano, si? En en ese entonces, 
siendo gobernador de Guerrero, su padre el Ingeniero Rubén Figueroa 
Figueroa, no titubeó. El Ingeniero Figueroa respetó la voluntad popular 
del pueblo  alcozauquense’. Y luego le dije: ‘Y el pasado mes de octubre de 
1993, otro Figueroa, el licenciado Rubén Figueroa Alcocer respeta el 
triunfo mayoritario del pueblo de Alcozauca y no pisotea la voluntad 
popular. Por eso en Alcozauca, se diga lo que se diga, sabemos reconocer 
que los Figueroa no han pisoteado la voluntad popular’. Y de ahí ya le 
entré y si le pegó al viejo. Por que si se lo dije de manera muy sentimental, 
no? Y además le dije que el hombre que quiere servir al pueblo tiene que 
ser sincero. Si yo le estoy haciendo ese reconocimiento, y si yo no vengo con 
mala fé, por que quiero unir a mi pueblo, quiero enseñarle a mi pueblo de 
que una cosa es la política y otra cosa es el progreso. Y también le dije que 
yo quiero contribuir a que mi pueblo aprenda a vivir en la divergencia, que 
acepte esta nueva etapa y que vea que tanto que los del PRI tienen derecho 
a ser priístas como los del PRD tienen derecho a ser perredistas. Y ya para 
terminar le dije que si yo soy un presidente que vengo con esas ideas señor 
gobernador, pues retíreme al delegado por que el delegado lo único que va 
a hacer es confrontar a mi pueblo y pues yo como presidente municipal 
pues estoy obligado a velar por la estabilidad de mi pueblo. Y le pedí que 
como jefe del estado que era, tenía que ayudarme. Y por aquí terminé mi 
discurso. Entonces pasó Figueroa y dice: ‘Aquí veo que hay presidente del 
pueblo y desde este momento retiro al delegado’.”510 
 

Aunque el gobernador Rubén Figueroa cumplió con su palabra de retirar a Armando 

Leal, lo cierto es que los recursos estatales continuaron fluyendo a los priístas antrochistas 

por debajo del agua. Ya no existía la figura del delegado pero los priístas siguieron 

gestionando y ejecutando algunas obras, ya no de manera abierta y ostentosa como cuando 
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estaba Armando Leal sino de forma silenciosa.  

El momento político que vive el país se traduce en una gran oportunidad para el joven 

presidente municipal perredista. Aunque Javier Manzano toma posesión a finales del año de 

1993, se da cuenta que el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas en enero de 1994 

es una magnífica ocasión para realzar el carácter étnico del municipio y conseguir apoyos 

financieros para las obras que tienen en mente.  

A diferencia de los gobiernos de Antonio Suárez y Othón Salazar que contaban con 

un Plan Municipal que fue elaborado con la asesoría del PSUM y del PMS, Javier Manzano 

reconoce que él no tuvo un Plan de esa naturaleza y que no contó con el apoyo del PRD 

para diseñarlo. Que lo que hizo fue constultar a su ayuntamiento sobre las obras que 

consideraba más importante realizar en la cabecera y las comisarías con el fin de 

priorizarlas y ejecutarlas de acuerdo a los recuros que se fueran obteniendo.  

Para ampliar el fondo municipal, Javier Manzano le pidio a su tío Othón Salazar que 

le ayudara a tener contactos a nivel federal. Como era de espararse en ese momento, el 

expresidente municipal Othón Salazar lo presenta a Carlos Rojas que en ese entonces era 

Secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.  

En la entrevista que tuvo con el titular de la SEDESOL, Javier Manzano puso mucho 

énfasis en la condición indígena del municipio y de la gran pobreza existente en la 

Montaña. Asegura que lo hizo para impresionar a Carlos Rojas y aprovechar la coyuntura 

que abrió el zapatismo. La respuesta que tuvo  fue muy favorable ya que los funcionarios, 

dice Manzano, estaban muy sensibles a todo lo oliera a indígenas y en particular por que 

tenían miedo que en la Montaña fuera aparecer algún otro grupo guerrillero.  

El apoyo que obtuvo de la SEDESOL fue realmente importante ya que con ese 

recurso y otros apoyos que consiguió el presidente municipal, el ayuntamiento perredista 

compró un tractor, una retroconformadora y una motoconformadora así como un autobús. 

La apuesta que hizo Javier Manzano al adquirir ese parque de maquinaria era con el 

propósito muy claro de hacer de su ayuntamiento un gobierno que se caracterizara por las 

grandes obras que realizó pero sobre todo convertirlo en una gran constructora.  

Javier Manzano lo explica así:  

“Yo lo que soñaba mucho era cómo podía yo convertir al 
Ayuntamiento en una verdadera constructora, que tuviera su 
infraestructura el ayuntamiento. Y te voy a decir todo lo que compramos. 
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No creas que no más compre, compramos tractor, moto para rastrear 
camino y retro. Luego teníamos carros de volteo, nuevos, eh? Y después de 
ahí compre compresoras con todo el equipo para barrenar piedra, no? Y 
luego compre muchas revolvedoras también. Que las utilice para el 
pavimento y todo. Mucha herramienta, mi idea era que una vez que 
terminado Alcozauca, esa maquinaria la podíamos rentar en otra parte. Y 
podía ser un ingreso para el municipio. Y todavía cuando yo terminaba de 
rastrear los caminos, había lugares como Cualigualá, como Tlalixtaquilla, 
que me rentaban la moto para hacer sus caminos. Y era un ingreso 
importante para el municipio. Eso a mí me dio fuerza lo de la maquinaria 
pesada del ayuntamiento.”511 
 

El presidente municipal perredista se acuerda todavía que cuando regresó a 

Alcozauca, después de comprar la maquinaria, todo el pueblo de la cabecera lo estaba 

esperando, tanto militantes del  PRD como del PRI. Durante el recibimiento, el 

presidente del PRI municipal le hizo un reconocimiento a Javier Manzano y muchos 

priístas que habían preparado alimentos para esa ocasión, los ofrecieron a todos los 

asistentes sin distinción de partidos. 

Con esa maquinaria, Javier Manzano pavimentó las calles principales de la cabecera 

municipal con banquetas y espacios para sembrar árboles en ellas, construyó los arcos del 

zócalo, remodeló las canchas de básquetbol y la del juego de pelota mixteca, adoquinó el 

parque central, entre otras tantas obras. Además hizo el balneario de aguas sulfurosas en la 

comunidad de Almolonga. A todas las comisarías les abrió su camino y los mantuvo 

transitables en toda la época del año ya que antes, en los periodos de lluvia era común que 

los caminos desaparecieran.  

La gran obra que inició Javier Manzano y en la que todos los alcozauquenses estaban 

de acuerdo fue la construcción de la vía corta Alcozauca-Tlapa así como del puente 

respectivo que tenía que cruzar el río tlapaneco. Esta obra era importante ya que antes de 

ella había dos formas de llegar a la ciudad de Tlapa. Una era por la vía Igualita en la que se 

hacia cerca de cuatro horas en vehículo, siempre y cuando en la época de lluvias se pudiera 

cruzar el río Ahuejutla. La otra era la vía Tlalixtaquilla que era más larga pero más segura 

ya que se hacían hasta cinco horas en vehículo. Con la construcción de la vía rápida 

Alcozauca-Tlapa el tiempo se reduce a máximo dos horas.  
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Javier Manzano, como presidente municipal perredista, puso mucha atención en 

aquellas comisarías en las que el perredismo era minoritario o prácticamente inexistente 

como eran los casos de Ahuejutla, Lomazoyatl, San Vicente Zoyatlán, Petlacala, San 

Miguel el Grande, entre otras. El presidente municipal platica como le hizo:  

“Cuando yo recibo el poder en Alcozauca la primera vez, Ahuejutla 
era cien por ciento Antorchista, San Miguel el Grande, cien por ciento 
Antorchista, priísta, que es lo mismo, no? Zoyatlán igual, era un lunar lo 
que teníamos ahí, si? Lomazoyatl, cien por ciento priísta. Y gracias al 
apoyo que les dimos, sin condición, sin hacer esa política de bajo nivel, de 
que te doy y jálale para acá, por que si no jalas para acá pues no te doy 
nada, pues las cosas no cambian y siguen iguales. Petlacalala era otra 
comunidad cien por ciento priísta. Nosotros logramos meter al PRD en 
esas comunidades pero sin condición del apoyo. La gente se emocionó 
mucho, el trato que les dimos y los convencimos que se vinieran de este 
lado (del PRD). No todos pero los pueblos se partieron. En Ahuejutla por 
ejemplo había un grupo que decía: ‘está bien lo que esta haciendo este 
cuate y pues hay que jalar con él’. Yo les dije: ‘No los vengo a distinguir. 
Ustedes son priístas. Yo los respeto pero eso no quiere decir que no 
podamos trabajar juntos, no?’  Y te quiero decir con datos, sin dolo, pero 
Othón Salazar, que su esposa es de ahí de Ahuejutla, ni Toño Suárez 
pudieron cambiar a esos pueblos. Tuve que llegar yo para cambiarlos. Por 
que yo he tenido la seguridad de que cuando se trata a la gente con amor, 
con sinceridad, pues la gente se viene, se convence sin necesidad de que le 
diga jálale para acá, sin necesidad de que los amenaces  del apoyo. Y 
Ahuejutla se vino, fue la primera vez que se vino. Y ahí está una parte de 
Ahuejutla. Lomazoyatl se vino, una mitad de Lomazoyatl. Una buena 
parte, si no todo, por lo menos un cuarenta por ciento se vino. Y se vino 
Petlacala, se vino también una partecita. Se vino de San Miguel el Grande, 
se vino una buena cantidad. Ahora ya tenemos tres colonias perredistas 
ahí. Fueron comunidades donde no tenía nada el PRD. Y en Zoyatlán 
logramos meter,  rodeamos todo el centro. Son cuatro colonias de Zoyatlán 
que rodean al centro y son perredistas.”512 
 

Pero Javier Manzano no atiende sólo a las comisarías priístas, también lo hace con 

aquellas comunidades que son cien por ciento perredistas como es el caso de Cruz 

Fandango a la que le construyó su carretera y su comisaría que posteriormente la 

convirtieron en capilla por que según Juan Crecencio ahí había aparecido la virgen en ese 

lugar. A la comunidad de Cruz Fandango el ayuntamiento perredista les llevó la energía 

eléctrica y les instaló el servicio de agua potable.  
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La relación con los líderes de Cruz Fandango es muy intensa al grado que a decir de 

Javier Manzano, su guía espiritual, Juan Crecencio le manda cartas en las que le decía que 

hacer ante situaciones difíciles o le pronosticaba el futuro. 

No obstante que el presidente municipal también atendía a las comisarías perredistas, 

el trato que Javier Manzano les da a los priístas hace que la relación entre el ayuntamiento y 

el comité municipal del PRD no sea tan tersa e incluso se llegó a dar una especie de 

confrontación. 

Al frente del comité municipal está Nicolás Néstor, gente muy cercana al profesor 

Antonio Suárez, Ricardo Pineda, entre otros, y le reclaman la atención que les da a las 

comunidades mayoritariamente priístas y el descuido de las comisarías en las que el PRD es 

mayoría. Pero además, se da una especie de celo entre los viejos perredistas contra el 

presidente municipal ya que en la mayoría de la población de la cabecera municipal existe 

una opinión favorable a su trabajo ya que lo comparan con las obras realizadas por las 

anteriores administraciones. Ante los ojos de priístas y perredistas, las grandes obras que 

ejecuta Javier Manzano no tienen nada que ver con lo hicieron los ayuntamientos 

comunistas y socialistas. 

El comité municipal perredista le reclama que también debe atender a las comisarías 

cuyas autoridades pertencen al PRD y le dicen que no están contentas que el presidente 

municipal de extracción perredistas  favorezca más a los priístas. Javier Manzano se 

defiende argumentado que el no puede atender solo a las comisarías perredistas ya que 

como presidente municipal debe atender a todas las comunidades, de manera democrática y 

sin distinciones de partido. Y además les asegura que su trabajo en las comunidades priístas 

es parte de una estrategia que en el futuro le redituará a su partido. Esto significa que el 

PRD ganará más comunidades o por lo menos tendrá una mayor presencia en las 

comisarías. 

El comité municipal no consigue que el presidente municipal cambie su actitud pero 

tampoco se enfrenta de manera directa en su contra por que recibe de Javier Manzano 

recursos para sostener la oficina, aun cuando lo prohibe la ley, y por que la mayoría de las 

autoridades perredistas de las comisarías lo aprecian mucho.  

Para ganarse la simpatía de los comisarios y de los perredistas en general que 

llegaban de las comunidades, el presidente municipal emplea la misma táctica que utilizó 
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cuando era tesorero en el ayuntamiento de Antonio Suárez. 

Lo que hace Javier Manzano es atender bien a las autoridades de las comunidades 

tanto en las horas de oficina como después de cerrar el ayuntamiento. Como muchas de las 

comisarías están alejadas de la cabecera, lo que hacía el presidente municipal era 

proporcionarles alojamiento en su casa, les daba de comer y les ofrecía café o un refresco. 

De esta manera, la base de la militancia perredista le reconocía el buen trato que recibían de 

parte del presidente municipal y por tal motivo no podían estar en su contra aunque la 

dirigencia municipal cuestionara su atención hacia las comunidades priístas.              

El hecho de que Javier Manzano concentrara toda su energía en la realización de 

obras en el municipio así como en su ilusión de convertirlo en una compañía constructora le 

resto iniciativa para darle a su gobierno un sello particular como lo fue en su momento la 

Junta Popular Municipal. Para no entrar en contradicciones con las dependencias federales 

y estatales, el presidente municipal perredista decidió sumarse al esquema de participación 

democrática impuesto a los municipios como es el Comité de Planeación Municipal, el 

COPLADEMUN. 

Javier Manzano acepta que trató de hacer del COPADEMUN un instrumento en el 

que participaran todos los comisarios, los líderes de los partidos políticos y los ciudadanos 

distinguidos además del Cabildo pero siempre se encontró con la ofensiva priístas que 

buscaba acaparar todos los recursos para ellos. Por eso es que reconoce que recurrió al 

COPLADEMUN solo para cuestiones formales o para darle legitimidad a los acuerdos que 

ya había llegado con las fuerzas políticas reales es decir las dirigencias del PRI y del PRD 

en el municipio. 

Respecto a su equipo de gobierno, Javier Manzano asegura que todos entendieron su 

idea trabajar para que Alcozauca progresara y que se viera en las obras. En la sindicatura 

estuvo Felipe Vivar, el profesor indígena bilingüe, que no se corrompió. El regidor de obras 

públicas fue su tío Carlos Salazar Olivares que se entregó de lleno a revisar y supervisar las 

obras. El regidor de Hacienda fue Cecilio  Méndez Fuentes. Don Ángel Salazar, regidor por 

parte del PRI fue un hombre muy honesto que regresaba lo que le había sobrado de viáticos 

cuando salía a una comisión. En la regiduría de educación estuvo la maestra Miroslava 

Vergara. El tesorero fue Lorenzo Ortiz, un indígena del barrio de la Cruz Verde que era 

Testigo de Jehová. Dice Javier Manzano que lo eligió a él por que por su religión estaba 
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convencido que no iba robar. Al principio de su gestión nombro como secretario del 

ayuntamiento a Zeferino Oropeza pero cuando regresó Jaime Vivar a Alcozauca, el 

presidente lo puso en el lugar de Zeferino y a él le dio la coordinación de educación en el 

municipio.   

Conforme se acerca el tercer y último informe del ayuntamiento perredista, los grupos 

en el PRD comienzan a moverse con el fin de que su candidato resulte ganador en la 

convención municipal del partido. Recordemos que al frente del comité municipal del PRD 

esta Nicolás Néstor, profesor indígena bilingüe y persona muy cercana al expresidente 

municipal Antonio Suárez Márquez. Es importante decir que el profesor Nicolás Néstor 

casi siempre ha apoyado al dos veces presidente municipal de Alcozauca sólo que en esa 

ocasión se inclinó por otra persona.  

Mientras el profesor Antonio Suárez promovía la candidatura del Ingenio Casto 

Ramírez, el presidente del comité municipal del PRD hacia campaña a favor del secretario 

del ayuntamiento, Jaime Vivar. Ahora bien, quién es Jaime Vivar y cómo es que llega a 

ocupar el puesto de secretario. 

Jaime Vivar es un indígena mixteco que nace en la comunidad de Huexapan del 

municipio de Metlatónoc. Desde muy chico sale de su pueblo y se traslada con su familia a 

Alcozauca. Después de vivir en una pequeña ranchería del municipio se va a vivir al barrio 

de la Cruz Verde donde radicaban ya algunos parientes. Desde muy niño se siente atraído 

por el discurso comunista pero sobre todo por la personalidad de Othón Salazar. Hay 

personas que sostienen que es tanta la simpatía por el exlider magisterial que Jaime Vivar 

ha copiado su personalidad, su manera de hablar, de vestir y de peinarse. Una vez que 

termina los estudios elementales, Jaime Vivar sale de Alcozauca para estudiar el 

bachillerato en la ciudad de Tlapa y la licenciatura en derecho en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Cuando concluye sus estudios regresa a Alcozauca y Javier Manzano lo invita a 

colaborar en el ayuntamiento como secretario. Desde esta posición Jaime inicia su trabajo 

para ser considerado en la convención municipal. Y aunque él afirma que no realizó 

ninguna actividad para que la gente lo propusiera, reconoce  que su labor al frente de la 

secretaria del ayuntamiento le ayudo para que las autoridades de las comisarías se fijaran en 

su persona por que además habla el mixteco y se identifica como mixteco. Esta identidad 
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que le es de gran utilidad para que los pueblos mixtecos lo reconozcan como uno de ellos se 

convierte en un estigma para los mestizos de la cabecera municipal.  

Jaime Vivar cumple con su trabajo de secretario del ayuntamiento y los perredistas de 

Alcozauca se fijan en él para ser presidente del comité municipal de dicho partido. Ante la 

gran simpatía que va alcanzando el joven abogado mixteco, por que además es profesor de 

ciencias sociales en el recién construido Colegio de Bachilleres, un grupo de perredistas 

propone a otro candidato para presidir el comité. La contienda por la presidencia del PRD 

en el municipio se da entre Jaime Vivar y Antonio Suárez Márques, nada más y nada 

menos contra la persona que había sido dos veces presidente municipal y con una 

trayectoria importante dentro del partido. 

Es en este proceso que Jaime da muestras de su capacidad de oratoria ya que poco 

antes de que se lleve a cabo la votación para elegir al presidente del comité se propone que 

los contendientes pasen al frente a pronunciar un discurso en una especie de “mini debate”. 

En esa ocasión, Jaime Vivar emula muy bien las dotes oratorias de su maestro Othón 

Salazar pero va más allá por que inicia su alocución hablando en mixteco y la culmina en 

español. Hay que recordar que el profesor Othón Salazar no habla el mixteco ya que es 

parte de la población mestiza de la cabecera. 

El profesor Antonio Suárez también pronunció un discurso pero lo hizo sólo en 

español por lo que la población de origen mixteco no voto por él. Jaime Vivar gano la 

presidencia del comité municipal del PRD con una votación de dos a uno al que había sido 

dos veces presidente municipal. 

Con el cargo de secretario municipal y paralelamente presidente del comité municipal 

del PRD, Jaime Vivar se perfila como uno de los candidatos más fuertes de dicho partido 

para sustituir a Javier. Manzano. 

Dice Jaime Vivar que como el presidente municipal se ausentaba mucho del cargo, él 

tenía que atender a la gente de las comisarías que iban a buscarlos para llevar a cabo alguna 

gestión. Asegura que conforme se acercaba el proceso de elección del candidato a 

presidente municipal por el PRD, era más la gente que le decía que él iba a ser el bueno, a 

lo que les contestaba que no se adelantaran y que esperaran a lo que dijera Javier Manzano.  

Jaime Vivar sostiene que él no quería ser candidato pero que la gente si lo quería:  

“Desde ahí cuando yo iba a salir para candidato a presidente, la gente 
me empezó a conocer. Cuando yo estaba en la secretaría la gente llegaba y 
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me decía: ‘licenciado, a usted le toca. Usted va a ser, ya lo conocemos’. Es 
más yo era el que más atendía a la gente desde la secretaría general por 
que casi no estaba el presidente, salía mucho, por sus múltiples 
ocupaciones, reuniones. Entonces yo atendía mucho a la gente en mixteco 
en español. Entonces yo creo que por ahí me fui ganando a la gente. Fui 
conociéndola. Algunos directamente me querían proponer y yo decía: ‘No, 
yo no, todavía no. Lo que diga el maestro Javier’. Siendo yo presidente del 
partido, no? Bien que podía yo haber aprovechado, pero no. Y hasta el 
último día, seguía yo preguntando al maestro Javier: ‘¿quién pues, quién 
va a ser. Es que la gente pregunta mucho?’ Y él me contestaba: No, todavía 
no, con calma, no? Por que yo pienso, como después lo descubrí, que él 
tenía su tapado, su guardadito.”513 
 

Conforme se acerca la fecha para la convención municipal perredista que eligiriá a su 

candidato, las presiones sobre el presidente del comité municipal arrecian. En ese tiempo, 

Javie Manzano manda traer a su tío Abel Salazar que radica en la ciudad de Cuautla, 

Morelos, con la promesa de convertirlo en candidato. Como el profesor Abel Salazar, 

primer presidente municipal comunista, ya es una persona de edad, Javier le manda la 

ambulancia del municipio para llevarlo a Alcozauca. El profesor Abel Salazar cree en su 

sobrino y regresa a su tierra pero de inmediato se da cuenta que la contienda por la 

candidatura está muy reñida. En la cabecera municipal se mencionan los nombres del 

profesor Arturo Rodríguez, eterno aspirante a la candidatura, el Ingeniero Casto Ramírez, 

del grupo del profesor Antonio Suárez, Abel Salazar, llevado a Alocozauca por Javier 

Manzano y Jaime Vivar, secretaro del ayuntamiento y presidente del comité municipal del 

PRD, que algunos identifican con el presidente municipal en funciones. 

En la medida que se acerca la fecha, algunos de los mencionados comienzan a 

retirarse ante la evidencia del poco apoyo con el que cuentan. El primer en descartarse es el 

profesor Arturo Rodíguez que se da cuenta que no tiene grupo que lo respaldo. El siguiente 

es el profesor Abel Salazar que descubre que fue llevado a Alcozauca con la promesa de la 

candidatura pero que en realidad no tenía el apoyo del presidente municipal, pero además 

que no contaba con la simpatía de la gente.  

Con la retirada de estos personajes, la contienda por la candidatura del PRD a la 

presidencia municipal prácticamente se reduce entre los dos fuertes aspirantes: el Ingeniero 

                                                 
513 Entrevista de Sergio Sarmiento al licenciado Jaime Vivar en la ciudad de Chilpancingo el 15 de abril de 

2005. 
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Casto Ramírez y Jaime Vivar. 

Esto que parecía casi inminente de concretarse se altera unos días antes de la 

convención ante la llegada de Lorenzo Martínez, un alcozauquense que radica en la ciudad 

de Chicago y que de manera inmediata es mencionado como probable candidato del PRD a 

la presidencia municipal de Alcozauca. Sobre la presencia de Lorenzo Martínez, alías 

Lencho, en Alcozauca en la víspera de la convención existen dos versiones. Una que 

asegura que Lencho fue llamado por Javier Manzano para proponerlo como candidato a la 

presidencia municipal ante la polarización que se había dado entre el Ingeniero Casto 

Ramírez y Jaime Vivar y las pocas simpatías que había despertado su tío Abel Salazar 

como precandidato. La otra versión sostiene que fue una casualidad la llegada de Lencho 

Martínez la víspera de la convención y que quienes lo propusieron vieron en él a un posible 

tercero en discordia que probablemente ayudaría a destrabar la contienda entre los dos 

fuertes aspirantes.  

Como los contendientes no cedían, el comité municipal decidió llevar a cabo varias 

reuniones de acercamiento con el fin de evitar la confrontación entre los grupos y que diera 

como resultado un partido dividido. 

En una de esas reuniones, se les pidió a los asistentes que propusieran precandidatos 

sin dejar a nadie de los mencionados. Una vez que propusieron los nombres, el resultado de 

la votación fue en primer lugar Lencho, en segundo lugar el Ingeniero Casto Ramírez, en 

tercero Arturo Rodríguez y en cuarto Jaime Vivar. En esa reunión el profesor Abel Salazar 

dijo que se retiraba. 

El hecho de que Lencho saliera en primer lugar en esa votación se debió, según el 

presidente del comité municipal del PRD, por que había el acuerdo con el presidente 

municipal, Javier Manzano, de que Jaime Vivar no se presentaría como precandidato y que 

sus simpatizantes deberían manifestar su apoyo a Lorenzo Martínez.  

Pero como los asistentes a esa reunión, principalmente los estudiantes del 

bachillerato, propusieron al licenciado Jaime Vivar como precandidato, el presidente del 

comité municipal del PRD, renunció a su cargo y se puso hacer proselitismo a su favor. 

Mientras Jaime Vivar se las ingeniaba para hacer su campaña, los grupos más fuertes 

en el municipio, es decir Antonio Suárez y Javier Manzano, cada uno con su candidato, se 

enfrentaba cada vez con mayor fuerza y ninguno de los dos quería ceder la candidatura a la 
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presidencia municipal. Antonio Suárez quería que el Ingeniero Casto Ramírez fuera el 

candidato y podía negociar otras posiciones, mientras que Javier Manzano insistía que fuera 

Lencho Martínez o su padrino Arturo Rodríguez y que podía ceder la sindicatura.  

Ante los graves problemas que significaba la confrontación entre perredistas, Lencho 

Martínez le planteó a su primo Javier Manzano que él no sería quien llevara al partido a la 

derrota y le propuso como su candidato a Jaime Vivar, si es que quería ganar la presidencia 

municipal.  

Jaime Vivar narra ese episodio de la manera siguiente:  

“Estando reunidos Javier y Lencho y yo (Jaime) platicaban sobre la 
situación de la candidatura. Le dice Lencho a Javier: ‘Saben qué, yo no 
voy a ser la causa de la derrota de Alcozauca. Me retiro de la jugada’. 
Entonces Javier le dice: ‘Vamos a platicar a vier quién queda’. Abel ya no 
podía por quedó descartado en varias reuniones anteriores. El único que 
quedaba, según Javier, era Arturo Rodríguez. Decía Javier: ‘Hay que 
definir a quién le aventamos al grupo de Antonio Suárez’. El único que 
quedaba era Arturo Rodríguez. Ante esta situación, Lencho le dice a 
Javier: ‘Si quieres ganar, debes llevar un buen gallo y uno que tenga 
simpatía en los pueblos. Tu padrino (Arturo Rodríguez) no tiene nada de 
simpatías’. A lo que Javier respondía: ‘No Lencho, tú no sabes, no conoces 
las cosa aquí’. A lo que Lencho le respondió. ‘Yo estoy palpando las cosas 
así. Tu padrino no tiene simpatías. Si yo voy a declinar en la próxima 
asamblea, lo voy hacer a favor del licenciado Jaime’.”514 
 

Mientras se daban los jaloneos, la fecha de la Convención municipal se aproximaba. 

En una de las últimas reuniones previas a la Convención, uno de los grupos contendientes 

propuso que Jaime Vivar no presidiera la reunión y nombraron a Nicolás Néstor, como 

presidente de la mesa y gente cercana a Antonio Suárez. El argumento para que no la 

presidiera era que él estaba entre los precandidatos. En esa última reunión, aparecían como 

amplios favoritos el Ingeniero Casto Ramírez y Lencho Martínez. Cuando empezó la 

reunión, varios de los asistentes pidieron la palabra para hablar a favor de cada uno de los 

precandidatos. Jaime Vivar narra como fue la sesión en esa ocasión:  

“Hasta el final de la sesión, Lencho Martínez pidió el uso de la 
palabra para decir: ‘Saben para que he pedido al último la palabra 
compañeros? Para hacer las cosas más fáciles’. Dice: ‘Ya no somos dos sino 
somos tres los compañeros más mencionados para ser candidatos. Por eso 
yo voy a declinar. Lo voy hacer para que sean solo dos nada más y se 

                                                 
514  Ibidem. 
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faciliten las cosas. Si queremos ganar, hay que lanzar un buen candidato, 
si? Yo no tengo nada contra nadie. No le debo nada a nadie. Nadie me ha 
hecho favores. Yo soy muy ajeno a los dos, tanto al licenciado  como al 
maestro Casto Ramírez. Pero viendo la situación política y la fuerza, si? Yo 
veo más lejos que ustedes, veo hasta los pueblos y por eso mi conciencia me 
dice que debo de declinar a favor del licenciado Jaime.”515 
 

La declinación de Lencho Martínez a favor del licenciado Jaime Vivar lo colocó en el 

primer lugar, por encima del candidato de Antonio Suárez. Por eso, para el día de la 

Convención, se invitó a integrantes del PRD estatal para que dieran fe de la reunión y con 

el fin de frenar a los que impulsaban la candidatura del indio mixteco, Jaime Vivar. Uno de 

los integrantes del PRD estatal que estuvo presente fue Carlos Payán Torres. Con el fin de 

que los asistentes pudieran evaluar bien a los precandidatos, se propuso que cada uno de 

ellos| dirigiera unas palabras al público y que después tuvieran un tiempo para la réplica. El 

primero en intervenir fue el ingeniero Casto y su intervención dejó mucho que desear ya 

que a pesar de que es profesor de mucho tiempo atrás no pudo despertar el interés de los 

asistentes. Después habló Jaime Vivar que de nueva cuenta emuló a su maestro Othón y 

dirigio unas palabras al público que arrancó el aplauso de todos. En la réplica, el ingeniero 

Casto Ramírez solo alcanzó a decir que él se retiraba de la contienda ya que veía la gran 

simpatía que tenía Jaime entre los asistentes. Se retiró sin avisarle a su grupo. En su 

despedida dijo que no quería ninguna posición y ningún cargo. Además anunció que nunca 

más participaría en los procesos de su partido. De esta manera, el único de los 

precandidatos que queda es Jaime Vivar por lo que se convierte en el candidato a la 

presidencia municipal del PRD. Antes de ser nombrado candidato le cede la sindicatura al 

grupo de Antonio Suárez que propone para ocupar ese cargo a Nicolás Néstor. 

La manera en que Jaime Vivar pudo ganar la candidatura a la presidencia municipal 

por parte del PRD fue que unos días previos a la convención realizó una intensa campaña 

en las comunidades del municipio que consistió en imprimir un tríptico en donde había una 

semblanza de su trayectoria, se ponía énfasis en su carácter indígena y convenció a varias 

autoridades de las comisarías con un discurso en el que se enfatizaba que ya era hora de que 

los indios gobernaran el municipio. 

Después de que el PRD nombra a Jaime Vivar como su candidato, el PRI elige a la 
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señora Elvia Herrera como su abanderada para competir por la presidencia contra el 

perredista. La candidata del PRI es nada más y nada menos que una de las hijas de Don 

Reinaldo Herrera que con esta nominación manifiesta el poder que todavía tiene en el 

municipio, en su partido y las relaciones con las que cuenta a nivel estatal. Don Reinaldo 

Herrera consigue que el gobernador Ángel Aguirre Rivero la nombre candidata del PRI a la 

presidencia de Alcozauca no obstante la presencia de Antorcha Campesina en el municipio. 

Es importante recordar que el gobernador Ángel Aguirre Rivero sustituye en el cargo a 

Rubén Figueroa Alcocer después de la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blanca. 

La interpretación de hacer a un lado a Antorcha Campesina es para evitar nuevo conflictos 

poselectorales como el que había protagonizado esa organización a finales de los años 

ochenta y principio de los noventa en ese municipio.   

La gran oposición que había de parte de los perredistas de la cabecera contra Jaime 

Vivar era por su condición étnica, es decir por su origen indio y por que además, él no 

había nacido en Alcozauca. Si recordamos, él había nadido en la comunidad de Huexoapan, 

municipio de Metlatónoc. Para una gran mayoría de los habitantes de la cabecera municipal 

de Alcozauca, principalmente de origen mestizo, la idea de que un indígena mixteco se 

convirtiera en presidente municipal y los gobernara no les cabía en la cabeza. Muchos de 

ellos decían que eso nunca había sucedido y hasta donde les llegaba la memoría, en la 

historia de Alcozauca el presidente municipal simpre había sido un hombre de las familias 

renombradas de la cabecera municipal. Algunos reconocían que era cierto que Antonio 

Suárez Márzquez había podido llegar a ser  presidente municipal de Alcozauca sin ser 

originario del municipio pero por que se había casado con la maestra Otilia Pélaez, hija de 

una de las familias importantes de la cabecera.  

Pero la oposición a que Jaime Vivar se convirtiera en presidente municipal de 

Alcozauca también se debía a que era muy jóven, no tenía esposa y hacia gala de su orgullo 

mixteco. 

Los perredistas de la cabecera municipal no querían que fuera Jaime Vivar el 

candidato por que no estaban de acuerdo que un indio los gobernara. Es más decían que los 

indios debían de ser agradecidos por que simpre habían ocupado los puestos de síndico, 

regidores o secretarios del ayuntamiento. Que debían de respetar la costumbre de que 

siempre el presidente municipal es una persona de la cabecera, mestiza, y que el síndico 
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debe ser un indígena. 

Javier Manzano explica así la actitud de la gente de la cabecera:  

“Y pregúntale a cualquiera de la cabecera. Te van a decir: ‘Javier lo 
puso (a Jaime)’. En la cabecera hay esa opinión de que yo lo puse. Por qué, 
por que al último decidimos integrarnos con él. Por que además no estamos 
de acuerdo con la actitud racista que se da en el pueblo. Hablo de la 
cabecera por que las comunidades son las que han escrito la historia de 
Alcozauca. Y las comunidades son las que nos han dado los triunfos por 
muchos años, por muchos periodos. Entonces no tendríamos que asumir 
una actitud discriminatoria hacia ellos. Y por que yo estoy en la postura de 
que los indígenas tienen que gobernar. Yo no estoy en la postura de que 
hay otra clase superior en Alcozauca como muchos de mis paisanos 
piensan y de que las comunidades sólo deben servir para el voto. Algunos 
dicen que a las comunidades se les dio muchas oportunidades, a los 
compañeros mixtecos. Algunos fueron síndicos como Nicolás Néstor que 
fue dos veces síndico. Leonardo Martínez también fue dos veces síndico. 
Ricardo Pineda fue una vez síndico y otra regidor. Felipe Vivar fue síndico 
procurador. O sea hay quien dice que Alcozauca ha sido generosa con los 
indios pero que no quieran ocupar la cabeza. Yo digo que había que darles 
la oportunidad de que un indígena dirigiera la cabeza, que estuviera al 
frente de la planilla. Había como una ley en el municipio que consistía en 
que el presidente municipal debía ser alguien de la cabecera y el síndico de 
las comunidades.”516 
 

Con muchas cosas en contra, Jaime Vivar inicia su campaña y centra su atención en 

las comisarías y delegaciones del municipio por que sabe que en la cabecera poco apoyo 

iba a tener. Desde temprano, sale de su casa y se dirige a las comunidades más apartadas. 

Con su itakate colgando del hombre, Jaime y sus seguidores encaminan sus pasos a todas 

las comunidades. Si es necesario quedarse a dormir en alguna comunidad por que ya no les 

da tiempo para regresar a Alcozauca, piden permiso para pernoctar y al otro día, muy 

temprano salen a visitar otras comunidades. Jaime Vivar asegura que en un mes recorrió 

dos veces todas las comisarías y delegaciones del municipio, la mayoría de las veces a pie 

por que no recibió apoyo del presidente municipal. 

A lo largo de su campaña, Jaime Vivar les decía a los habitantes de las comisarías y 

delegaciones que como presidente municipal concentraría las obras en las comunidades y 

ya no en la cabecera como lo habían hecho hasta ese entonces los anteriores presidentes 

                                                 
516 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
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municipales tanto del PCM, PSUM, PMS y PRD.  

La campaña de Elvia Herrera, candidata del PRI a la presidencia municipal, fue muy 

civilizada ya que en esa ocasión no hubo ataques personales. Como los priístas estaban 

divididos entre los que le debían lealtad a Don Reinaldo Herrera y los que estaban en las 

filas de Antorcha Campesina, sus actos no fueron violentos y más bien fueron discretos.  

Como Jaime Vivar comía regularmente en una fonda que era propiedad de la señora 

Elvia Herrera, con frecuencia coincidían y platicaban sobre los sucesos del día por lo que 

perredistas y priístas de la cabecera veían con normalidad la comunicación entre ambos 

contendientes. Cuando la candidata del PRI, Elvia Herrera realizó su cierre de campaña en 

el zócalo de la cabecera, estuvo presente Jaime Vivar a cierta distancia del jardín. Y el día 

que Jaime Vivar llevó a cabo el suyo, la señora Elvia Herrera también estuvo presente 

desde el quicio de la puerta de su casa que da al zócalo.  

El día de la elección se desarrollo con cierta tranquilidad y conforme se iban 

recibiendo los resultados de las casillas de las comisarías, los perredistas daban muestra de 

júbilo por que una vez más lograban derrotar al PRI pero en esa ocasión con un número de 

votos contundente.  

Desde el triunfo de los comunistas en diciembre de 1980, cuando derrotan por 

primera vez al PRI, la izquierda no había obtenido la canditad de votos que consiguió Jaime 

Vivar en las elecciones de 1997. Recordemos solamente que en las elecciones en las que 

Javier Manzano ganó, lo hizo con apenas 38 votos que llegaron de San Miguel el Grande. 

Jaime Vivar gana las elecciones con poco más de 600 votos a su favor.  

Las interpretaciones de algunos perredistas en torno al triunfo de Jaime Vivar giran 

en torno a que en esa ocasión tuvo como contrincante a una mujer, que Antorcha 

Campesina no participo como en otras ocasiones, que las grandes obras realizadas por 

Javier Manzano pesaron en la población a la hora de emitir su voto, etc. Lo cierto es que el 

nuevo presidente municipal, Jaime Vivar, llega con un gran respaldo de la población, 

fundamentalmente de las comunidades del municipio, es decir, los mixtecos, sus paisanos. 

Cuando Jaime Vivar triunfa y es declarado presidente electo, Javier Manzano se 

prepara para rendir su tercer y último informe al frente de la presidencia de Alcozauca. 

Como lo hizo en sus dos anteriores informes, Javier Manzano prepara un acto de gran 

realce que tiene un mensaje para todos los asistentes.  
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Para el día del informe, Javie Manzano mandó comprar 9 camionetas, que las adornó 

para la ocasión y las formó a un lado de donde se llevaría a cabo el acto. Durante su 

intervención, el presidente saliente habló de todas las obras que hizo durante su gestión, la 

compra de la maquinaria que le permitió construir muchas de esas obras pero sobre todo 

mencionó la carretera Alcozauca-Tlapa y el inicio del puente de dicha carretera que 

acortaría el tiempo de recorrido entre ambas cabeceras. Casi al finalizar el acto, Javier 

Manzano señaló hacia donde se encontraban las camionetas y en ese momento informó que 

se las iba regalar a igual número de comisarios. Una vez que hizo entrega de las camionetas 

a las autoridades de las comisarías previamente seleccionadas, felicitó a Jaime Vivar por su 

triunfo y le cedió el mando del municipio.  

La tradición en Alcozauca en el último año del presidente municipal consiste en que 

el nuevo presidente rinde protesta ante la comunidad y posteriormente se encamina hacia su 

casa. Toda la gente presente lo acompaña ya que el nuevo alcalde les ofrecerá una comida. 

El presidente saliente abandona el lugar con su familia y se va a su casa solo.  

En esa ocasión en que Javier Manzano entrega el mando a Jaime Vivar, la mayoría de 

la gente siguió al presidente que entregaba el poder y no el nuevo. Según, Javier Manzano 

tuvo que decirle a sus seguidores que se fueran a la casa de Jaime Vivar por que allá se iba 

a dar de comer y por que esa era la tradición. Asegura que les dijo que él ya había 

entregado el poder y que no esperaba nada pero en el fondo aspiraba a ser diputado. 

Javier Manzano lo explica asi:  

“Yo le daba mucho realce a mis informes. Entonces tenía yo ahí 
enfiladas todas las camionetas y las regalé. Otro cualquiera está pensando 
en qué se va a llevar no para dar todavía al final de su periodo, no? Yo le di 
un realce fuerte, que en mi tercer informe estaba yo regalando camionetas. 
Tan es así, Sergio, yo no se si haya algo de extraño pero el cielo estaba 
limpio, limpio y de repente una nublazón y estaba yo hablando y se va 
pegando un aguacero. Había gente que decía, hasta el cielo está llorando. Y 
no te imaginas cuanta gente lloró cuando yo entregué el poder. Y la 
tradición ahí es que termina el informe y todos a la casa del nuevo 
presidente. Y terminó el informe y yo agarré para mi casa, por que seguí la 
tradición. El presidente agarra para su casa y se va toda la gente conmigo, 
no? Y yo les digo: ‘no la casa del nuevo presidente es para allá’. Pero fue 
muy bonito eso. Yo salí muy pobre, te lo juro, pobre, pobre. Me agarré a 
llorar con mi papá y buscaba yo gasolina con lo que mi papá hacía de pan 
y yo le ayudaba. Mi esposa hacia gelatinas para vender en el pueblo. 
Entonces yo me salía mucho, por que yo tenía ganas de ser candidato a 



 503

diputado federal.”517 
 

 

 

 

VI.6. Jaime Vivar y el racismo como telón de fondo. 1997-1999. 

 

Una vez que Jaime Vivar ganó la presidencia municipal de Alcozauca pensó que la 

gente que se opuso a su candidatura iba a cambiar de actitud hacia él. El hecho de que 

hubiera ganado con una gran cantidad de votos, le daba cierta confianza en que las cosas 

cambiarían. Sus cálculos fueron erróneos. Por el contrario, las críticas a su persona 

arreciaron y había gente que se expresaba mal del presidente casi en su cara. Lo que la 

mayoría de la gente mestiza de la cabecera le decía a Jaime Vivar era: ‘pinche indio’, 

‘pinche presidentito’ 

No obstante estas ofensas, Jaime Vivar hizo todo lo posible por ganarse la confianza 

de la gente mestiza de la cabecera pero nunca pudo conseguir ser aceptado por las familias 

de renombre en el municipio. Hay que recordar que Jaime Vivar llegó a vivir a uno de los 

barrios de la cabecera, al de la Cruz Blanca, que era catalogado por la población 

alcozauquense como barrio de indios.  

No obstante que Jaime Vivar se había comprometido con los mixtecos de las 

comunidades que como presidente municipal de Alcozauca haría todo lo posible por 

llevarles obras y no concentraria demasido la atención en las necesidades de la cabecera, la 

coyuntura lo llevó a realizar grandes obras para el centro del municipio. Aun cuando esta 

fue su intención, la realidad se fue imponiendo ya que como presidente de Alcoazauca supo 

aprovechar muy bien su relación con Julia Carabias que era la titular de la Secretaría del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, durante el sexenio de Ernesto 

Zedillo. 

Como presidente municipal, Jaime Vivar visitó en varias ocasiones a Julia Carabias 

para solicitarle apoyo para obras. Aunque Jaime Vivar era muy pequeño cuando los 

biólogos llegaron a Alcozauca, Julia Carabias lo reconoció como aquel niño que jugaba con 

                                                 
517 Ibidem. 



 504

las banderas del Partido Comunista junto con sus amigos. De esas visitas a la ciudad de 

México, Jaime Vivar consiguió el compromiso de Julia de construir un bordo de varios 

kilómetros a la orilla del río amarillo con el fin de evitar las constantes inundaciones de las 

que era objeto la cabecera municipal cuando la temporada de lluvias era muy intensa. La 

obra costó diez millones de pesos y fue ejecutada por la Comisión Nacional del Agua y la 

SEMARNAP.  

Jaime Vivar describe los momentos que vivió como niño a la llegada de 
los biólogos: “Empezaron a llegar, creo, desde el primer periodo de 
Antonio Suárez, lógicamente siguiendo a Othón. ¿Cómo me entero? Por 
que como es pueblo chico, en seguida se da uno cuenta de la presencia de 
los biólogos. Los que más sobre salen son los güeros altos, melenudos. Y se 
acerca uno a ellos y empiezan a tratarnos. Desde ahí se le grabo a Julia 
Carabias. Me dice: ‘tú eres Jaime Vivar’. Le digo: ‘Si maestra’. Y me dice: 
‘estabas así de chiquito cuando nosotros llegamos, te vimos sin calzones’. 
Le contesto: ‘si maestra y ahora soy presidente municipal y vengo a 
solicitarle apoyo para Alcozauca’. Me dice: ‘Claro que si, dime qué 
quieres’.”518 
 

Así como Julia Carabias intervino para que el gobierno federal construyera el bordo 

en Alcoazauca, de la misma manera cabildeó para que el Hospital Regional quedara en la 

cabecera pues había voces que planteaban que sería mejor ubicarlo en el municipio de 

Tlalixtaquilla. Ante esta situación, el cabildo en pleno hizo todos los trámites necesarios 

para convencer a las autoridades, principalmente a Juan Ramón de la Fuente, en ese 

entonces titular de la Secretaría de Salud para que el nuevo Hospital quedara en Alcozauca. 

Uno de los principales argumentos que esgrimieron los alzocauquenses fue que Alcozauca 

estaba mejor comunicado que Tlalixtaquilla sobre todo por que ya contaba con su vía corta 

a Tlapa y por que sí iba a ser un Hospital Regional, la cabecera del municipio estaba mejor 

ubicado entre los pueblos de la Montaña Alta y los municipios vecinos de Oaxaca como 

San Martín Peras, Tlapalcingo, entre otros.  

La decisión final la tomó al gobierno federal y gracias a la labor de Julia Carabias el 

Hospital Regional se construyó en la cabecera municipal de Alcozauca. Es interesante 

describir el acto de inauguración del Hospital Regional ya que a dicho evento asiste el 

presidente Ernesto Zedillo, Juan Ramón de la Fuente y Julia Carabias entre otros muchos 
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funcionarios.  

Lo interesante del acto radica en que a Julia Carabias le llega un viento de nostalgia 

cuando recuerda el momento en que, como investigadora universitaria, llevó a cabo algunos 

de sus proyectos en la cabecera de Alcozauca, como por ejemplo el que tenía que ver con la 

acuacultura. Justo cuando el presidente de la República, Ernesto Zedillo, se dirige al 

podium para declarar inagurado el nuevo Hospital, Julia Carabias se da cuenta que en el 

lugar en donde está el templete de los funcionarios se encontraban los estanques que habían 

construido sus compañeros los biólogos del PAIR cuando a la par que hacían investigación 

apoyaban en todo a los comunistas alcozauquenses de principios de los años ochenta  

Jaime Vivar cuenta como vivió ese momento con Julia Carabias:  

“Por que los estanques últimos que hizo Julia, yo tuve que rellenarlos 
por que a partir de ahí es la entrada principal del hospital. Cuando los 
estaba rellenando, sentí algo de melancolía, acordándome de ellos. Híjoles, 
digo, vamos a enterrar una obra de ellos. Aunque sean tanques sin agua, 
secos, todo ahí pero dices, es de los biólogos. Me venía a la mente la manera 
en que se reventaron las patitas  güeras de los biólogos, en el lodo, 
trabajando. Y dice la gente: ‘es obra de ellos, pobrecitos, pobrecitos’. Si les 
dijo: ‘pero va a hacer una obra para el colegio de Bachilleres y para el 
hospital’. Al principio la gente no quería tapar los estanques pero los 
convencí. Yo creo que Julia se puso melancólica ese día de la inauguración 
por que, dándome un condazo, me dijo: ‘¿Jaime que no estuvieron aquí 
mis estanques?’. Y yo le conteste: ‘si, yo lo rellene todos y sobre esos es 
donde están sentados todos los funcionarios. Ahí donde esta parado Zedillo 
echando su discurso había un estanque. Aquí donde estamos, estaba el 
último estanque. Yo lo rellene todo por que iba a venir el señor presidente 
y ya los rellenamos todos’. Y Julia dice: ‘siquiera vine a ver como taparon 
mis estanques’.”519 
 

Aunque los biólogos habían abandonado hacía ya muchos años el municipio de 

Alcozauca, su presencia era visible en la región de la Montaña ya que, como es necesario 

recordar, su salida no fue definitiva. Si bien es cierto que se alejaron de Alcoazauca, 

también lo es que dejaron a un equipo menos numeroso en la ciudad de Tlapa para darle 

seguimiento a los trabajos que aun no concluían en la región.  

El alejamiento de los “paireños” de Alcozauca no significó de ninguna manera su 

despedida de la Montaña. Con el equipo que dejaron en la ciudad de Tlapa no solo 
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continuaron con sus proyectos de investigación sino también se dieron a la tarea de 

impulsar nuevas formas de organización social en la región, fundamentalmente después de 

que se convierten en funcionarios de la SEMARNAP.  

Como ya lo anotamos en otro apartado, los biólogos de PAIR que permanecen en la 

ciudad de Tlapa se dan a la tarea de promover una serie de acercamientos entre las diversas 

instituciones que existen en la Montaña, las organizaciones sociales y los presidentes 

municipales. Estos acercamientos dan como resultado la constitución del Consejo Regional 

de la Montaña que al principio es impulsado por el profesor Othón Salazar y sus amigos los 

biólogos. 

El hecho de abordar aquí este asunto es por que le toca a Jaime Vivar, como 

presidente municipal de Alcozauca, tener mayor presencia en el Consejo Regional de la 

Montaña y defender los intereses de su municipio. Aunque el CRM se forma en 1996 

durante el periodo de Javier Manzano, el presidente municipal de Alcozauca no tiene una 

participación destacada por que además esa instancia de coordinación comienza a cobrar 

una mayor presencia en la región entre los años de 1997 a 1999. 

Como presidente de Alcozauca, Jaime Vivar se da a la tarea de convencer a las 

autoridades federales de que el hospital regional se construya en su municipio. Para 

conseguir esto cuenta con el apoyo de sus amigos los biólogos y particularmente de Julia 

Carabias. Como las cabezas visibles del CRM buscan por todos los medios darle realce a 

sus acciones, convocan a una reunión en el municipio de Alcozauca para dejar constancia 

de que la construcción del Hospital era obra de las gestiones de dicha organización.   

La actitud de quienes dirigen al CRM obliga a Jaime Vivar a tomar distancia de esa 

organización y por primera vez a reflexionar sobre el trabajo de los biólogos en Alcozauca 

y su papel como funcionarios en el gobierno de Ernesto Zedillo. 

Jaime Vivar reconoce la labor que hicieron los biólogos del PAIR en el municipio y 

resalta los sufrimientos que padecieron los “güeritos” como él los llama.  Jaime dice:  

“Me acuerdo mucho de Julia Carabias, Carlos Toledo, Alejandro 
Casas,  Mari Carmen, Hann, el holandés. Llegan ahí y empiezan a tener 
participación. Me imagino a una Julia en medio del zócalo. En una mano 
tiene la bandera roja de la hoz y el martillo y echando discursos a favor de 
Othón. Le digo, estaba ahí. Quién sabe si es o ya no es comunista ahora: 
Pero me la imagine así. La ví así mejor dicho en medio del zócalo y los 
biólogos de porristas. Fueron muy aventados. Tenían muchas iniciativas, 
los biólogos eran muy trabajadores, muy entregados, muy sufridores. Ahí 
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aprendieron a comer de todo tipo de quelites, guajes, etc. Todo lo que les 
daban los pueblos. Ahí se hicieron compadres Todo fue una especie de 
regalo para Alcozauca. Dejaron ahí su corazón. Alcozauca los quiere 
ahorita. Los quiere, cualquier pueblo los recuerda.”520 
 

Cuando los “expaireños” se convierten en funcionarios federales y desde esa posición 

aplican una política ambiental que es el resultado de su experiencia en la región de la 

Montaña, Jaime Vivar trata de entender su participación en el sexenio de Ernesto Zedillo. 

Jaime dice:  

“Lo que pensé, en la forma de que son profesionistas y si podían 
estar, merecían estar en el lugar donde los llamaran. Por otro lado, dije 
pues a lo mejor las cosas cambian. A Julia la ví como un logro profesional 
que haya llegado a la SEMARNAP, digo, pues si merece estar allá, es una 
gran bióloga. A lo mejor pues si como acto de justicia si esta allá pero yo se 
que no es priísta. Y lo vimos bien. Yo dije esta bien, es bueno tener gente de 
ese nivel, de secretario de estado, hay que aprovechar. Y los tres años 
aprovechamos la oportunidad. Los tres años fue ella y los tres años llevó al 
gobernador durante el tiempo que fui presidente municipal.”521 
 

Ahora bien, aun cuando Jaime Vivar hace un reconocimiento al trabajo de los 

“paireños” en el municipio de Alcozauca y les agradece los conocimientos que ofrecieron a 

la gente, también cuestiona el papel que como funcionarios federales realizaron en la región 

de la Montaña y en particular su labor como promotores del Consejo Regional de la 

Montaña.  

Jaime Vivar dice del papel de los biólogos en el Consejo:  

“El Consejo Regional de la Montaña, nació con buenos propósitos. Yo 
lo se. Othón fue fundador y de la idea del Consejo. Pero desde que nació, se 
oficializó. No fue un instrumento de la Montaña. Fue como una delegación 
del gobierno federal y estatal. Al Consejo, se lo empiezan a tragar los 
presidentes municipales, Héctor Apreza Patrón, líder priísta, líderes 
regionales priístas. También lo retoma el gobernador Ángel Aguirre 
Rivero. Ahí si le digo que lo utilizó la SEMARNAP y otras dependencias 
para legitimar sus trabajos en la región. Que al último terminó siendo un 
instrumento del gobierno, si. Entonces se sale Othón. Yo seguí todavía. El 
Consejo se movió por los recursos, no se movió por ideas. Empezaron los 
pleitos internos por los recursos, por la maquinaria pesada. Empiezan a 
entrar esos intereses y se empieza a convertir en un grupo meramente de 
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trámite de los gobiernos federal y estatal. Y así utilizaron al Consejo, para 
aplicar la política gubernamental. Julia y sus aliados y compañeros 
biólogos, si utilizaron ese Consejo. Y el gobierno del estado, por su puesto 
que utilizó ese Consejo para legitimarse en lo que hacía o no hacia en la 
Montaña.”522 
 

Las grandes obras que consigue Jaime Vivar para el municipio de Alcozauca son 

gracias a su relación con Julia Carabias. Logra que el gobierno federal construya un bordo a 

la rivera del río para evitar las inundaciones en la cabecera municipal y la edificación del 

hospital regional que sin lugar a dudas coloca al municipio en un lugar especial de atención 

a la saludo en el conjunto de los municipios de la Montaña.  

Pero estas obras son gracias a su relación con Julia y los “expaireños”. Las obras son 

como un milagro caído del cielo, que Jaime Vivar aprovecha de manera muy importante 

para la población alcozauquense.  

No obstante la importancia de estas obras, los mestizos de la cabecera municipal de 

Alcozauca critican el trabajo del alcalde y aprovechan cualquier oportunidad para 

cuestionar su labor al frente del ayuntamiento. Un sector muy importante de mestizos le 

reclaman el por qué no continúa con la construcción de la  llamada autopista Alcozauca-

Tlapa así como el puente sobre el río Tlapaneco que permitiría acortar la distancia entre 

ambas poblaciones. Es importante decir que la obra que inició Javier Manzano quedó 

inconclusa ya que solamente hizo el trazo de la carretera y la dejó sin asfaltar y sin realizar 

las obras de drenaje que toda vía de comunicación necesita. Además hay que recordar que 

Javier Manzano inició la construcción del puente pero solamente puso los cimientos de los 

pilotes que lo cargarían.  

El hecho de no continuar con esta obra le trajo muchas críticas al edil pero lo que 

provocó una fuerte reacción de parte de ciertos sectores de perredistas del centro de 

Alcozauca fue el nombramiento de su director de obras. Este sector cuestionaba la honradez 

de la persona que Jaime Vivar había nombrado para ejecutar el programa de obras que se 

había trazado como presidente municipal. Como parte de su estrategia, los que criticaban a 

Jaime por ese nombramiento recurrieron al asesoramiento de Javier Manzano para que los 

apoyara en la petición de destitución del encargado de obras. Su encono, los llevó a  
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realizar manifestaciones en el zócalo de Alcozauca y pedir públicamente que el presidente 

municipal destituyera a dicha persona.  

Javier Manzano plantea el problema de la manera siguiente:  

“Un pequeño contratiempo que tuvimos con Jaime. Había gente de la 
cabecera que no quería que estuvieran ciertos elementos que le hacían mal 
al municipio, a la buena marcha de la administración. Entonces una vez 
me invitaron a mí para que yo participara con ellos para que cambiara ese 
elemento. Y yo de buena fe quise participar pero desde ahí he aprendido 
que hay que tratar de mantener las platica en corto, por que cuando tú 
quieres encabezar, no, no encabezar sino cuando tú te sumas a la 
inconformidad de cierto grupo pues entonces ya te tachan, te califican de 
eres el grupo de los inconformes o de los que están celosos y quieren 
bloquear  el trabajo del ayuntamiento. Entonces ese fue uno de los 
contratiempos que tuvimos con Jaime Vivar y nunca quiso sacar a ese 
elemento y lo dejamos que lo manejara así. Queríamos que sacara al que 
hoy es presidente municipal de Tlapa, a Martín que era su director de 
obras. Corría mucho el rumor de que lo que hacía era negativo. Los que 
encabezaban la inconformidad era la gente de la maestra Liduvina, casi 
toda la familia de la maestra Liduvina Vergara. Se dice que queríamos 
sacar a Jaime. Eso no es cierto. Lo único que se le pedía era que sacara al 
mal elemento de su administración.”523 
 

Jaime Vivar también es cuetionado por un grupo de personas mayores que consideran 

que las obras que realiza en el parque municipal alterarían el paísaje y sobre todo 

perjudicarían la cancha en la que se juega la pelota mixteca. Es interesante aquí llamar la 

atención sobre el juego de la pelota mixteca ya que es una práctica hasta cierto punto 

común en el municipio pero que se juega principalmente en la cabecera y quienes la 

practican son fundamentalmente profesores mestizos del centro del municipio. Es 

importante resaltar este hecho por que en las comisarías donde habitan los mixtecos no 

existe una cancha de pelota mixteca y solamente practican este juego los mestizos de la 

cabecera municipal.  

Ante los reclamos de las cabezas de las familias distinguidas, Jaime Vivar les explica 

que la remodelación del parque municipal consiste en acondicionar el lugar para que en 

medio de las canchas de básquetbol y del juego de la pelota mixteca se erija una estatua de 

Benito Juárez con un pensamiento del benemérito de las Américas. Además de esto, se 
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colocarían bancas para que la gente pudiera sentarse y descansar. Jaime Vivar les asegura 

que respetaría la cancha de la pelota mixteca y que recuperaría otros espacios del parque 

que no estaban siendo aprovechados hasta ese momento. El error de Jaime Vivar es que 

empieza por colocar las bancas y se le ocurre poner su nombre y el periodo en que es 

presidente municipal. Para persona como Arturo Salazar, Arturo Díaz, Isabel Salazar y 

otros jefes de familias mestizas del centro de Alcozauca esa decisión fue la gota que 

derramó el vaso para que le pararan la obra y no le permitieran colocar la estatua de Juárez 

que el presidente municipal  tenía pensada colocar en el jardín.  

Pocas cosas novedosas impulso Jaime Vivar como presidente salvo la atención de 

personas con alguna discapacidad en el municipio. A decir del alcalde, se propuso atender 

de manera especial a las personas que padecían una incapacidad física como por ejemplo un 

ciego, un renquito, gente que no puede caminar y viejos y ancianos. Cada mes, el 

presidente les daba doscientos o trescientos pesos a cerca de diez personas con alguna 

discapacidad. Para ello contaba con el apoyo de su hermana que era la encargada del DIF 

municipal.  

Jaime Vivar asegura que él como presidente municipal no les pidió a las constructoras 

el famoso diez por ciento por las obras que iban a realizar. Según él nunca se quedó con el 

diesmo que al parecer todas las constructoras están acostumbradas a darle a los presidentes 

municipales para que les otorguen las obras que van a construir. Acepta que en su último 

año si les pidió apoyo en dinero a las constructoras pero no para él sino para cumplir con 

algunas promesas que había hecho a ciertas comunidades y que consistían en la adquisición 

de bandas musicales para sus pueblos.  

No obstante que Jaime Vivar asegura que durante su periodo se manejó de manera 

escrupulosa el dinero del ayuntamiento, lo cierto es que tanto perredistas como 

Antorchistas lo acusaron de desviación de los fondos municipales y hasta se atrevían a decir 

que el presidente municipal se había construido una casa en Tlapa y otra en Chilpancingo. 

El periodo de Jaime Vivar termina en medio de fuertes críticas de militantes del PRD y del 

PRI que consideran que su gobierno fue muy malo. Ante las críticas, Jaime Vivar tiene 

buscar refugio en algunas de las fuerzas de su partido con el fin de evitar mayores 

cuestionamientos a su administración pero sobre todo para garantizar la entrega de la 

presidencia al candidato del PRD.  
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En su afán de protegerse, Jaime Vivar encuentra refugio en el grupo de Antonio 

Suárez Márquez que había sido la corriente del PRD que más se había opuesto a su 

candidatura para presidente municipal. Arropado en esta corriente, Jaime Vivar tiene que 

enfrentar el proceso de elección del candidato perredista a la presidencia municipal de 

Alcozauca.  

Conforme se acercan los tiempos electorales, el presidente municipal tiene que 

responder las presiones de los grupos de perredistas que buscan promover a sus candidatos. 

Sin embargo, en ese proceso electoral Jaime Vivar y el perredismo alcozauquense en 

general se enfrenta a una realidad política que marcará de manera importante su futuro. 

Cuando se acerca el momento en que se tienen que definir la candidatura del PRD a la 

presidencia, Javier Manzano, el expresidente municipal anterior a Jaime y candidato a 

diputado derrotado por el V Distrito electoral federal, vuelve hacer acto de presencia en 

Alcozauca con el firme propósito de convertirse en el futuro presidente municipal.  

Jaime Vivar se da cuenta de su debilidad política para poder incidir en la elección del 

candidato y además como se ha sumado al grupo político de Antonio Suárez Márquez se ve 

obligado a entrar en ciertas negociaciones con Javier Manzano que les asegura que él es la 

persona más idónea para ser el abanderado del PRD. Convence a Antonio Suárez  de la 

situación crítica en la que termina el gobierno Jaime Vivar y de los cuestionamientos sobre 

la desviación de recursos en su periodo. Javier Manzano les explica que en su campaña para 

diputado federal se dio cuenta que todavía en las comisarías y delegaciones del municipio 

cuenta con una gran simpatía de la gente ya que tiene fresca en la memoria su trabajo al 

frente del ayuntamiento durante su primer periodo. Además les dice que tiene que ser el 

candidato del PRD por que el PRI y Antorcha Campesina estaban preparando la 

candidatura de Ricardo Salmerón, un joven muy estimado por los priístas y que venía 

apoyado por el gobierno del estado. Les decía que en esa ocasión, los priístas y antorchistas 

se iban a poner de acuerdo en torno Salmerón y por tal motivo el candidato tenía que ser 

alguien que ya había derrotado el PRI y que había hecho un buen gobierno. 

Las negociaciones  entre Javier Manzano, la gente de Antonio Suárez y Jaime Vivar 

se llevaron a cabo en el palacio municipal y pronto llegaron a acuerdos. Lo que discutieron 

los negociadores fueron los cargos de regidores pero desde el principio se planteo que la 

candidatura a la presidencia municipal quedaba en manos de Javier Manzano. Una vez que 
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se pusieron de acuerdo, convocaron a la convención. En esa reunión, les informaron a los 

convencionistas la manera en que iba a quedar integrada la planilla y la sometieron a 

votación. Pocos cuestionaron el procedimiento y la mayoría aprobó la propuesta. De esta 

manera, los perredistas alcozauquenses cerraban un capítulo en la elección de sus 

candidatos y abrían el paso a conductas políticas que se asemejaban mucho a las llevadas a 

cabo por los priístas: los acuerdos de cúpula y el dedazo.  

Javier Manzano platica así el momento de su elección para presidente municipal:  

“Pues mira, yo estoy casi seguro, y te lo digo con todo respeto de que 
no había de otra en Alcozauca. No había de otra. Si yo no juego, Jaime 
Vivar entrega el poder al PRI. Entonces, como ellos sabían muy bien que 
así debería de ser, no hubo ninguna dificultad. Jaime y todos estuvieron de 
acuerdo. Tú a la cabeza y lo único que me negociaron fueron al síndico y a 
los regidores. Me dijeron: ‘Tú llevas la cabeza y dos regidores y nosotros 
llevamos al síndico y dos regidores. Así fue la negociación. Pero no me 
pusieron ningún pero de que yo fuera a la cabeza. Fue la primera vez que 
en Alcozauca se da un dedazo de cúpula. Es la primera vez, si (Aquí Javier 
suelta una gran carcajada para asentar lo que estaba diciendo). Por qué, 
por que  los líderes que manejan un grupo pues estuvieron de acuerdo. El 
grupo de Antonio Suárez y Nicolás Néstor me deja que yo encabece la 
planilla y ellos se quedan con otros puestos ¿por qué lo hace? Por que 
saben que no pueden competir contra el candidato del PRI. Por que 
íbamos a enfrentar a un candidato fuerte del PRI, que unía al PRI y que 
unía a Antorcha Campesina. Fue Julio Salmerón. Llegó con mucho 
respaldo del gobierno del estado. Entonces quién lo puede derrotar? Pues 
Javier lo puede derrotar. Y ya no se llegó a la Convención. Simplemente se 
presentó la planilla. Para que no haya problemas ya llegamos a un 
acuerdo. Mal hecho, mal hecho pero eso fue lo que salvó otros tres años de 
gobierno perredista en Alcozauca.”524 
 

La manera en que Javier Manzano expone la forma en que los grupos al interior del 

PRD en el municipio se ponen de acuerdo para integrar la planilla para contender por el 

ayuntamiento, nos habla de un momento de quiebre en el proceso iniciado por los 

comunistas en la elección de sus candidatos y sobre todo de los primeros síntomas del 

desgaste de una manera particular de hacer política en Alcozauca.  

Aunque es necesario reconocer que desde la llegada del Tata Othón Salazar la 

decisión de quién o quiénes serían los integrantes de la planilla era tomada por un conjunto 

de personas que tenían cierta ascendencia en el municipio. Una vez que estas personas se 

                                                 
524 Ibidem. 
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ponían de acuerdo en la conformación de la planilla, llevaban la propuesta a la convención 

del partido y en esa reunión, los convencionistas la ratificaban o rectificaban los nombres 

de los integrantes.  

Es necesario recordar que al principio, los comunistas se veían en la necesidad de 

rogar a ciertas personas para que aceptaran las candidaturas pues la mayoría de la gente no 

se atrevía a contender por un partido nuevo y enfrentarse al antes poderosísimo PRI. Una 

vez que convencían a las personas, llevaban la propuesta a la convención en donde la gente 

aceptaba o no a los candidatos. Hubo ocasiones en que la convención, estaba dividida por 

que había dos o más personas que tenían el interés de ser candidatos por su partido. En esa 

ocasión, los convencionistas decidían a través del voto directo y una vez que acordaban la 

integración de la planilla todos se sumaban a la propuesta.  

Con Javier Manzano se inicia el momento en que determinadas personas buscan de 

manera decidida la postulación de su partido a ocupar puestos de elección popular. Desde 

su primer periodo, Javier Manzano trabaja, desde su cargo de tesorero municipal, con las 

autoridades de las comisarías para ganarse su confianza y conseguir su voto en la 

convención perredista. Pero es durante su segundo periodo en el que Javier Manzano  busca 

a toda costa la nominación de su partido para volver a ser presidente municipal, una vez 

que no consigue alcanzar la diputación federal.  

Frente a un presidente municipal débil como es Jaime Vivar, ya que es cuestionado 

por casi todos los sectores de su partido, y un grupo político desgastado como el de Antonio 

Suárez, Javier Manzano se erige como el personaje que puede garantizar el triunfo sobre el 

PRI y mantener el ayuntamiento en manos del PRD.  

La manera en que Javier Manzano consigue ser nombrado candidato del PRD a la 

presidencia municipal de Alcozauca nos indica que la izquierda perredista esta sufriendo un 

cambio en los procesos de elección de sus candidatos y que en lugar de privilegiar los 

procesos democráticos, le apuesta a los acuerdos de cúpulas.  

Javier Manzano se enfrenta a un candidato fuerte del PRI y de Antorcha Campesina. 

Julio Salmerón es un personaje importante en Alcozauca y cuenta con apoyos externos de 

cierta consideración.  

En esa ocasión, el candidato del PRD no cuenta con todos los apoyos que antes le 

facilitaba el ayuntamiento perredistas por que existe una fuerte vigilancia del PRI para 
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evitar esas prácticas políticas que favorecían a uno de los candidatos.  

La campaña  política se desarrolla de manera civilizada. Javier utiliza tres lemas en su 

campaña que son: “Nadie contra nadie: solo progreso”. “Trabajo conocido, pueblo 

convencido”. Y el otro es: “Tú ya me conoces, vamos por más progreso”.  

Javier Manzano gana las elecciones por un buen número de votos al candidato del 

PRI, Julio Salmerón, pero muy por debajo de la cantidad que obtuvo Jaime Vivar en el 

proceso electoral inmediato anterior. Su gabinete estuvo integrado por Ricardo Pineda, 

síndico procurador y gente del grupo de Antonio Suárez, Rubén Puente Méndez, Rutilio 

Vargas Vergara, Florindo Vergara Naves y Otilia Peláez Hernández, esposa de Antonio 

Suárez Marquéz. La secretaria del ayuntamiento fue Guadalupe Vargas Vergara, hija de la 

maestra Liduvina Vergara. Guadalupe Vergara fue secretaria por un tiempo ya que el 

presidente municipal había invitado a su tío Afranio Salazar, profesor retirado que vivía en 

el Distrito Federal, ha ocupar dicho cargo. 

En las elecciones municipales de 1999, el PRI obtiene 2,289 votos y el PRD 2,429. El 

total de votantes es de 4,961. Los votos nulos son 243. Esto quiere decir que Javier 

Manzano en su segundo periodo gana con 140 votos más que el PR1. 

 

 

VI.7. El segundo periodo de Javier Manzano y el proceso democratizador se 

estanca. 2000-2002. 

El hecho de que Javier Manzano haya sido elegido como candidato del PRD a la 

presidencia municipal de Alcozauca y que además ganara las elecciones por un margen de 

votos no tan importante como los obtenidos por Jaime Vivar nos habla de un problema en 

el perredismo alcozauquense que tiene que ver con la formación de nuevos cuadros 

políticos. Además nos indica que en las comunidades, es decir en las comisarías y 

delegaciones, existe una especie de empate entre ambas fuerzas pues los perredistas 

alcozauquenses ya no reciben la cantidad de votos que obtuvieron en los primeros 

gobiernos de izquierda.  

Cuando Antonio Suárez Márquez aceptó ser de nueva cuenta candidato del PRD a la 

presidencia municipal se empezaron a escuchar voces que cuestionaban la presencia de los 

mismo nombres para ocupar los cargos políticos. Algunos sectores vieron con buenos ojos 
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la reelección de gente como Antonio Suárez por que esperaban que con la experiencia 

adquirida durante su primer periodo, podía hacer un buen gobierno y, particularmente, 

poner en marcha los proyectos que habían elaborado los biólogos. Los investigadores 

universitarios se sintieron decepcionados del presidente municipal Antonio Suárez por que 

no continuó con los planes formulados por ellos.   

La reelección de Antonio Suárez no fue garantía suficiente para impulsar los procesos 

que se habían venido fraguando prácticamente desde finales del gobierno de Abel Salazar, 

el primer periodo de Antonio Suárez y durante el trienio de Othón Salazar. Ante esta 

experiencia de los alcozauquense, el segundo periodo de Javier Manzano Salazar tampoco 

garantizaba un gobierno novedoso y mucho menos tranquilo ya que la población se había 

dado cuenta de las aspiraciones políticas de su presidente municipal.  

Los perredistas alcozauquenses y muchos priístas estaban seguros que en la primera 

oportunidad que tuviera Javier Manzano buscaría la candidatura a diputado federal y para 

eso utilizaría su posición como presidente municipal.  

Si bien es cierto que Javier Manzano acepta el acuerdo con el grupo de Antonio 

Suárez Márquez de tener gente de él en su gabinete, también lo es que hace todo lo posible 

por fortalecer su posición como presidente municipal. Para consolidarse; Javier Manzano 

convence a su tío Afranio Salazar de que se regrese a vivir a Alcozauca y que lo ayude en 

la presidencia municipal. Para convencerlo, Javier Manzano le propone convertirlo en 

secretario del ayuntamiento y, llegado el momento, hacerlo candidato del PRD a la 

presidencia municipal de Alcozauca.  

Como Javier Manzano aspira ser diputado federal necesita tener a Alcozauca bajo su 

control y para ello requiere que ningún líder o personaje del municipio haga la más mínima 

sombra a su gobierno y a su persona. Para conseguir esto, el presidente municipal tiene una 

actitud ambivalente con Jaime Vivar Martínez, el expresidente municipal anterior a él. 

En el proceso de entrega-recepción, Jaime Vivar le informa a Javier Manzano que 

aun cuando ya no tuviera el cargo de presidente municipal vigilaría que las obras que 

quedaron inconclusas se terminaran en el tiempo establecidos por los contratistas. Javier 

Manzano esta de acuerdo con esta propuesta y deja por un tiempo que Jaime Vivar visite 

las comunidades en las que se están concluyendo las obras que no pudo terminar durante su 

periodo. Pero el trato que dan las comunidades a Jaime Vivar, obliga a Javier Manzano a 
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romper con el trato previo y prohíbe al expresidente municipal que visite las comisarías ya 

que a partir de ese momento, le manda decir con el síndico que él se haría cargo de 

supervisar las obras inconclusas.   

Javier Manzano tiene celos del expresidente por que en las comunidades que visita 

para supervisar las obras, la gente lo sigue recibiendo con los honores de costumbre como 

si se tratara del presidente municipal. Ante este recibimiento, pero sobre todo el 

reconocimiento que Jaime Vivar tiene entre la población de las comunidades por su 

condición de mixteco y el hecho de haber logrado tener un título universitario lo colocan 

como un enemigo político en potencia para las aspiraciones de Javier Manzano.  

Jaime Vivar explica la actitud de Javier Manzano de la manera siguiente:  

“Yo le dejé responsabilidades y le deje dinero. Es de común acuerdo 
entre el presidente entrante y el saliente que quiera retomar 
responsabilidades del que deja el cargo. Eso se establece en un acta de 
entrega-recepción con contraloría y COPLADEG. Ante esa comisión se 
dijo que yo iba seguir con mis responsabilidades, iba a seguir trabajando 
en las obras y que él (Javier Manzano) no quería ningún compromiso por 
que yo tenía obras inconclusas. Y yo dije, yo voy a seguir. Nada más que 
iba por él para que inaugurara las obras que yo iba terminando y todo. Ahí 
es donde se sintió mal por que me seguía queriendo la gente, me seguía 
recibiendo como presidente en los pueblos, con bandas, con collares, con 
cuetes y todo. Entonces al mes cambia de opinión. Saca un acuerdo de 
Cabildo. Dice: ‘es que el Cabildo tomo un acuerdo y vamos retomar las 
obras inconclusas y se acabo’. Y es más, me manda decir con el síndico: 
‘que te abstengas de salir a los pueblos’. Como yo me rebelo contra esa 
disposición, el Cabildo me llama y me dice que por acuerdo del 
COPLADEG y de la contraloría tenía que entregar todo. Y entonces yo les 
digo que hay cerca de quinientos mil pesos que faltan por cobrar para 
terminar unas obras y que el cabildo debe de cobrar. Pero entonces, el 
presidente municipal le dice a la gente que yo me llevé esos quinientos mil 
pesos y que por tal motivo él no puede terminar las obras que yo deje 
inconclusas. Pero resulta que tengo amigos en BANAMEX que me dijeron 
que el presidente municipal si había cobrado el cheque por esa cantidad. 
Es más hasta me dieron una copia del cheque cobrado. Javier Manzano si 
cobró el cheque pero a la gente de las comunidades le decía que yo me 
había llevado el dinero por eso ya no vivía en Alcozauca. Yo creo que la 
actitud de Javier Manzano hacia mí es una muestra del racismo y del odio 
que la gente de Alcozauca tiene hacia los indios como yo”.525 
 

                                                 
525 Entrevista de Sergio Sarmiento al licenciado Jaime Vivar en la ciudad de Chilpancingo el 15 de abril de 

2005. 
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Aunque Jaime Vivar sostiene que Javier Manzano lo acusa de haberlo dejado en ceros 

cuando le entrega la presidencia municipal, lo cierto es que el nuevo presidente municipal 

acepta que rescató un cheque que no había podido cobra el expresidente y con ese dinero 

construyo un mercado en Melchor Ocampo, unas aulas en San José Lagunas y San 

Francisco Xochiapa, entre otras cosas. 

Javier Manzano reconoce que en su segundo periodo pocas novedades introdujo en su 

gobierno. Asegura que elaboró un plan de gobierno que entregó a la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Cámara de Diputados local y que en general era una especie de 

continuación de las obras que habían quedado inconclusas durante su primer periodo como 

presidente municipal.  

Como parte central de ese plan de gobierno estaba la terminación de la autopista 

Alcozauca-Tlapa así como el puente vehicular que conectaba ambas ciudades. Además, 

contemplaba la comunicación de la cabecera municipal de Alcozauca con varios 

municipios del estado de Oaxaca. En su segundo periodo se propuso construir la carretera 

Alcozauca-Tlapalcingo-Silacayoapan del estado de Oaxaca.  

Javier Manzano se dedicó a fortalecer al COPLADEMUN ya que asegura que era la 

institución creada por el gobierno para administrar el ayuntamiento y que todo tenía que 

pasar por dicha instancia. Además se propuso fortalecer a su partido ya que había quedado 

dividido después de las elecciones. Para ello propone a Antonio Suárez como nuevo 

presidente del PRD municipal en lugar de Jaime Vivar. 

En su segundo periodo, Javier Manzano reconoce que su gran éxito como presidente 

municipal fue haber terminado la carretera Alcozauca-Tlapa ya que la considera como un 

punto de arranque para el desarrollo. Javier Manzano lo explica de la manera siguiente:  

“Pues eso para mí fue un gran logro pues si no hay camino no puedes 
dar paso hacia el desarrollo. Y eso te cambia todo, hasta en la economía 
pues te imaginas cuanto te cobra un taxi. Cuando un taxi cobraba, en aquel 
tiempo, 500 pesos a Alcozauca, ahora te va cobrando cincuenta pesos por 
persona. Cuando un flete en aquel tiempo te cobraba $1, 600.00, ahorita los 
fletes están bajísimo. Entonces la verdad que le cambió mucho, mucho a 
Alcozauca la vía corta.”526 
 

Según Javier Manzano durante su segundo periodo al frente de la presidencia 
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municipal de Alcozauca no tuvo grandes contratiempos ya que pudo gobernar bien y logró 

unificar a su partido. Sin embargo, reconoce que casi al finalizar su trienio el gobierno del 

estado inició un proceso de destitución en su contra ante la Cámara de Diputados local 

debido a que se presumía que había tenido desviación de recursos y sus comprobaciones no 

eran lo suficientemente claras. Para Javier Manzano, la intención del gobierno del estado 

era tratar de  inhabilitarlo políticamente ya que se perfilaba como candidato del PRD  a la 

diputación federal y con una alta probabilidad de triunfar.  

Javier Manzano reconoce que durante su gestión utilizó una parte del recurso 

financiero que estaba etiquetado para la introducción del servicio de agua potable en la 

cabecera municipal de Alcozauca. Acepta que tomó un millón de pesos del sistema de agua 

potable de Alcozauca para continuar con los trabajos de la vía corta, pensando que cuando 

le llegara  el recurso financiero prometido por el gobierno del estado lo repondría para la 

obra que ya había sido aprobada.  

Javier Manzano sostiene que el gobernador René Juárez Cisneros lo engaño por que 

le dijo que iniciara el tramo de la vía corta Totomochapa-Ahuejutla y que él lo iba apoyar 

con ese recurso. Afirma que él inicio muy confiado ese tramo de la obra pero que al final de 

cuentas el gobernador no le entregó ese dinero que de entrada ya había sido programada por 

el gobierno del estado. Ante esta situación se le hizo fácil tomar un millón de pesos de la 

obra de agua potable de Alcozauca que costaba dos millones trescientos mil pesos y esperar 

que el gobernador le repusiera ese dinero para concluir esa obra. Como el gobierno del 

estado no le entregó el dinero, el presidente municipal no pudo terminar el sistema de agua 

potable de Alcozauca, lo que le implicó una serie de críticas de sus gobernados al enterarse 

de que estaba decidido a concluir su gran obra de gobierno: la vía corta Alcozauca-Tlapa. 

Javier Manzano explica ese episodio de su gobierno de la manera siguiente:  

“Fue que faltando 16 día para terminar mi periodo como presidente 
municipal pues me destituye del cargo el Congreso Local por indicaciones 
o por consigna del gobernador René Juárez Cisneros. Ese fue uno de los 
problemas fuertes por que yo tenía pensado cerrar bien y entonces 
hubieron muchos recursos que se quedaron en el camino, que ya no 
llegaron, que la comprobación, que cómo vamos a terminar estas obras, 
todo eso a mi me dificultó mucho. Lo que pasa es que ya en la Montaña 
sonaba mucho que yo era el candidato a diputado federal. Entonces ya ese 

                                                                                                                                                     
526 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
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dato lo tenía muy fresco en el gobierno del estado. El gobernador estaba 
convencido de que si yo era el candidato, les iba a ganar la diputación 
federal. Antes, nunca el PRD había ganado la diputación federal pero yo si 
tenía muchas posibilidades por eso lo que hicieron conmigo fue una jugada 
política. Ante esta situación actuamos en dos frentes: en el terreno político 
y el jurídico. Políticamente movilizamos a cerca de 12 mil personas en el 
zócalo de Tlapa para protestar por mi destitución del cargo de presidente 
municipal y jurídicamente argumentamos bien los supuestos desvíos de 
recursos. Ante esto, el gobierno del estado desata una campaña contra mí 
de que soy un ratero, de que soy un ladrón y todo eso. A pesar de esa 
campaña, gané la diputación por cerca de 6 mil votos contra 3 mil del PRI. 
Le gané a Javier Jiménez Vázquez.”527 
 

Pero el problema de la destitución del cargo de presidente municipal no fue el único 

que se le presentó a Javier Manzano al final de su periodo. Como estaba convencido de que 

sería el candidato del PRD a la diputación federal y que además tenía muchas 

probabilidades de triunfar, una de sus preocupaciones más apremiantes es que el presidente 

municipal suplente concluyera bien el periodo constitucional para el que fueron electos 

pero sobre todo garantizar la entrega del ayuntamiento a otro militante del PRD. No quería 

perder el municipio de Alcozauca por que políticamente significaría un revés como 

diputado federal que gana su distrito electoral pero pierde su ayuntamiento. Eso no lo podía 

permitir y para tal efecto se dispone a negociar con las fuerzas políticas del PRD en el 

municipio con el fin de encontrar al mejor candidato que le hiciera frente al PRI y a 

Antorcha Campesina.  

Como sustituto de Javier Manzano llega a la presidencia municipal de Alcozauca el 

señor Arturo Rodríguez Bazán, un profesor que durante la contienda para elegir a Antonio 

Suárez en su segundo periodo contendió contra él. Durante el periodo 1990-1993 fue 

regidor de educación. Con Javier Manzano fue director de comunicación social, catastro y 

secretario general del ayuntamiento. 

 Arturo Rodríguez se convierte en presidente municipal por que es destituido Javier 

Manzano por el Congreso Local. De ahí que Arturo Rodríguez se cuestione él mismo la 

manera en que llega a la presidencia y acepta que no hizo nada como presidente y que lo 

único que le consuela es poder contar que algo bueno le pasó en la vida como el hecho de 

haberse sentado en la silla del ayuntamiento que ha hecho historia en la vida política del 

                                                 
527 Ibidem. 
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país. 

Arturo Rodríguez lo explica así:  

“El gobierno estatal quería enterrar políticamente a Javier Manzano, 
acusándolo de malversación del presupuesto y moviendo todas sus piezas. 
Pero al final les falló la treta. No tuvieron la suficiente inteligencia política 
por que al final de cuentas el presidente Javier resurgió entre toda esa 
porquería que existe en la política. Al suceder este hecho, no había otro 
remedio que cubrir esos diez y seis día que faltaban para que terminara su 
periodo de gobierno municipal ya que al ser suplente del presidente, la ley 
me facultaba que yo fuera su sucesor. Vistas las cosas así, no tengo nada 
que narrarles sobre mi trabajo, la única satisfacción fue de que yo haya 
tenido el honor de haberme sentado en esa silla que tanta historia y 
prestigio le han dado todos los presidentes que por ahí han pasado y la otra 
de haber tenido el gusto de entregar el mando al profesor Afranio, actual 
presidente y que bien que mal, algo paso en mi vida. Ojalá siga siendo el 
municipio que hace historia no solamente en Guerrero, no solamente en 
nuestro país sino en algunas partes del extranjero y todos los bien nacidos 
tenemos que reconocer.”528  
 

Javier Manzano no quería perder el control político en Alcozauca. Aparte de 

concentrar su atención en su defensa jurídica y política, también se daba tiempo para vigilar 

que su suplente hiciera bien su trabajo en los quince días que estaría al frente del 

ayuntamiento pero sobre todo cabildeaba con las fuerzas políticas perredistas para 

conseguir un acuerdo político entre ellas para elegir al candidato que pudiera vencer al 

abanderado del PRI. Este asunto se le complicó más que el problema de su destitución 

como presidente municipal por parte del Congreso Local.  

Antes de la convención municipal perredista para elegir al candidato a la presidencia 

de Alcozauca se mencionaba muchos nombres de las personas que querían ser los 

abanderados del PRD. En esa ocasión la gente nombraba a la maestra Otilia Peláez, esposa 

del profesor Antonio Suárez, a Felipe Vivar, profesor indígena mixteco que había sido 

síndico de Javier Manzano, a Jaime Vivar que era expresidente municipal y Afranio 

Salazar, secretario del ayuntamiento. Conforme los grupos entraban en negociaciones, la 

lista de aspirantes se redujo por que uno de los candados que puso el partido fue que no se 

presentaran quienes ya habían ocupado el cargo de presidente municipal. De esta manera, 

Jaime Vivar se retira pero ofrece su apoyo a Felipe Vivar. La maestra Otilia también decide 
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retirarse y se inclina por el profesor Afranio Salazar. De esta manera, los perredistas 

alcozauquenses se dividen entre Felipe Vivar y Afranio Salazar. 

Lo que parecía que iba ser un proceso sumamente terso entre los grupos que 

apoyaban a uno y otro precandidato se volvió complicado por la presencia de un tercer 

personaje con una historia de vida y familiar muy particular. 

La elección del candidato perredista a la presidencia municipal de Alcozauca se 

complicó ya que durante el proceso se presentó el doctor Enrique Herrera con el propósito 

de ser tomado en cuenta como uno de los precandidatos en la convención municipal del 

PRD. Es necesario recordar que el Dr. Enrique Herrera es hijo de Don Reinaldo Herrera, 

considerado por varios sectores de Alcozauca como el cacique del municipio y uno de los 

más destacados priístas alcozauquenses. Enrique Herrera fue el candidato del PRI que  

contendió contra Antonio Suárez Márquez en 1983 en su primer periodo como presidente 

municipal. Como candidato, tuvo actitudes muy agresivas contra los pesumistas de ese 

entonces y expresiones racistas contra los indios mixtecos. Toda su familia ha sido priístas 

por muchos años y una de sus hermanas, Elvia Herrera, contendió contra Jaime Vivar en 

1997. 

Enrique Herrera se fue a Estados Unidos después de que perdió las elecciones contra 

Antonio Suárez y regresó diez años después. A su retorno se dedicó a ejercer su profesión y 

continuó siendo priísta. Pero además, se convirtió en presidente del Comité de la Iglesia 

Católica de Alcozauca desde donde realizó obras importantes, que le permitieron ganarse la 

simpatía de la mayoría de los alcozauquenses católicos de la cabecera municipal. El 

reconocimiento ganado al frente de los trabajos del Comité de la Iglesia del Divino 

Redentor, patrón del municipio de Alcozauca, y la espinita que traía clavada por haber 

perdido la presidencia municipal en 1983, lo llevaron a pensar la posibilidad de convertirse 

en candidato a presidente pero en esta ocasión ya no buscaría serlo por el PRI sino por el 

PRD.  

El doctor Enrique Herrera se sentía seguro que contaba con las simpatías tanto de 

priístas como de perredistas católicos y por tal motivo decidió desafiliarse del PRI y 

solicitar su incorporación al PRD, dado que el perredismo continuaba siendo mayoría en el 

                                                                                                                                                     
528 Particpación del profesor Arturo Rodríguez en el Foro. Alcozauca: entre la resistencia y la esperanza, 

realizado los días 1 y 2 de mayo de 2004. 
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municipio. 

Al inicio  del proceso de elección del candidato a presidente municipal, Javier 

Manzano se enfrenta a dos grandes bloques del perredismo tradicional. Por un lado, hay 

una corriente que propone a Afranio Salazar, el profesor jubilado que vivió muchos años en 

el Distrito Federal y que Javier Manzano hizo su secretario del ayuntamiento. Por otro, 

existe un grupo muy importante que empuja a Felipe Vivar, indígena mixteco que fue 

síndico procurador durante el periodo de Javier Manzano y que vive desde hace muchos 

años en el barrio de la Cruz Verde. 

Tanto Afranio Salazar y Felipe Vivar eran los dos precandidato más fuertes que se 

mencionaban entre los perredistas alcozauquense pero sin lugar a dudas el que tenía 

mayores apoyos de las comunidades era Felipe Vivar por su condición de indígena mixteco 

y por que se había identificado con la problemática de las comunidades durante el tiempo 

que fue síndico. Durante un buen tiempo los perredistas de Alcozauca consideraban a 

ambos precandidatos como los más idóneos para sustituir al profesor Arturo Rodríguez. Sin 

embargo, unas semanas antes de la convención perredista en el municipio, el profesor 

Antonio Suárez Márquez, cabeza de uno de los grupos más fuertes del perredismo en 

Alcozauca propuso a Enrique Herrera como otro de los precandidatos y que recién se había 

afiliado al PRD.  

Como Javier Manzano quería tener todos los hilos del proceso de elección del 

candidato, estuvo platicando con todos los grupos con el fin de que se pusieran de acuerdo 

antes de llegar a la convención municipal perredista. Para Javier Manzano la elección del 

abanderado del PRD en Alcozauca era una situación de vida o muerte política y por tal 

motivo, según él, no metió las manos por ninguno de los contendientes y dejó que las 

fuerzas políticas perredistas eligieran al mejor hombre.  

Javier Manzano lo explica de la manera siguiente:  

“Y bueno, te imaginas, yo pensando ya en terminar bien e ir a jugar 
la diputación federal, entonces para mí era manejar bien las cosas, con 
pincitas. Por que muchos dicen que si, fíjate, y me lo dijo un funcionario 
del gobierno del estado, si yo pierdo Alcozauca, a mí ya no me revocan del 
cargo. Por que ahí me despedazan pues. Entonces como no pudieron 
derrotarme en Alcozauca, entonces si hay que destituirlo del cargo. 
Entonces yo decía: ‘tengo que ganar Alcozauca si quiero jugar la 
diputación federal’. Entonces en las reuniones del partido dijo: ‘yo no voy 
a meter mano y yo voy a apoyar a quienes decidan ustedes compañeros. Yo 
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sabía que no podía meter mano. A mi me da un comino fuera quien fuera 
el candidato. Lo que me interesaba era ganar y conservar la unidad del 
partido. Entonces se dieron los jaloneos. Había una propuesta que Afranio 
Salazar y otra que Felipe Vivar. Y después me comenta Antonio Suárez 
que ellos querían que fuera Enrique Herrera’. Cuando me dijo que 
Enrique Herrera pensé de inmediato que sería una buena señal para que el 
pueblo se uniera de manera definitiva y el partido se fortalecería con él a la 
cabeza. Pero también pensé que a la gente no se le podía olvidar todavía 
que Enrique Herrera estuvo durante mucho tiempo del otro lado (del 
PRI)”529 
 

No obstante que Javier Manzano asegura que él aceptaría a cualquier persona que su 

partido eligiera como candidato, existen voces que afirman que al principio convenció a 

Felipe Vivar de que lo apoyaría pero que en realidad, a quién estaba protegiendo era a su tío 

Afranio Salazar.  

Según Ricardo Pineda, Javier Manzano traicionó a Felipe Vivar por que desde el 

principio del proceso de elección de candidato del PRD  a la presidencia municipal le dijo 

que él lo iba a apoyar pero en una reunión que tuvieron le pidió que declinara a favor de su 

tío Afranio. Felipe Vivar era uno de los precandidatos más fuertes y eso lo sabía Javier 

Manzano. La fuerza de Felipe Vivar radicaba en el trabajo que durante muchos años habían 

realizados sus compañeros maestros bilingües en las comunidades de Alcozauca. En esa 

ocasión, los profesores indígenas mixtecos habían tomado la decisión de apoyar a Felipe 

Vivar y para ello habían recorrido las comisarías y delegaciones del municipio para 

convencer a las autoridades que se pronunciaran por él. Ellos confiaban mucho en Felipe 

Vivar pero se sintieron defraudados cuando Javier Manzano lo convence por que decline a 

favor del profesor Afranio Salazar. Algunos piensan que Javier Manzano amenazó a Felipe 

Vivar por que no se explican por qué decidió declinar en la forma que se lo pidió el 

presidente municipal destituido.  

Una explicación de la decisión de Felipe Vivar de retirarse de la contienda y apoyar a 

Afranio Salazar es la gran amistad que existe entre él y Javier Manzano y que se remonta a 

la época de la primaria.  

Javier Manzano nos da detalles de la negociación con Felipe Vivar y dice:  

“Entonces no querían a Afranio. Llegamos a la convención y ahí 
                                                 
529 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
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había un grupito reducido, de la cabecera que quería a Enrique. Aunque 
era un grupo reducido, se caracterizaba por que eran los más daban la 
batalla y siempre toman la palabra. Y Afranio no tenía el apoyo de ese 
grupito. Y el que si tenía apoyo de las comunidades era Felipe. Que si se 
llega a la votación en la convención, Felipe gana. Y bueno, nosotros 
propusimos que los tres candidatos fueran a un receso y también la 
convención. La idea era que los tres se pusieran de acuerdo entre ellos. Les 
dimos unos minutos a los precandidatos para que se pusieran de acuerdo. 
Yo me retiro. Entonces, cuando ya terminó el tiempo, se presentan en la 
convención y Enrique Herrera dice: ‘Yo me retiro. Quiero estar en el 
Comité Municipal del PRD para ganarme la confianza de la gente’. Y 
entonces ya nada más quedaban Afranio y Felipe. Y Felipe, para mí, híjole, 
yo lo sigo considerando como un hermano. Pero si me sentí dolido con él de 
que no fuera el candidato. Pero Felipe es una de las personas más honestas 
que hay en Alcozauca, es una de las gentes más compresivas. Tiene un 
pequeño defecto que cuando toma se descompone mucho pero en juicio es 
una de las personas muy coherentes. Esta Afranio y Felipe y es una 
decisión muy cabrona para mí. A lo mejor por primera vez lo van a saber. 
Y les digo: ‘pónganse de acuerdo ya entre ustedes Felipe. Yo voy a apoyar 
a quien salga. Ponte de acuerdo con Afranio y ya’. Y de momento me dice 
Felipe: ‘Te veo muy preocupado Javier, ya sabes que siempre nos hemos 
estimado y querido, tú decide quién. Te dejo a ti, tú di quien’. Y le digo: 
‘¿pero cómo Felipe?. Él dice: ‘Yo acepto lo que tú digas. Eres mi amigo y 
te veo preocupado’. Y entonces fue cuando yo digo: ‘Se va Afranio como 
presidente y te vas tú como síndico Felipe’. Y me dice Felipe: ‘esta bien 
Javier, adelante’. Así es como salió Afranio como presidente.” (Aquí se ríe 
muy fuerte Javier Manzano).530 
 

Nicolás Néstor nos da su versión de por que Felipe se asustó por lo que le dijo Javier 

Manzano si continuaba con la idea de ser candidato. El profesor Nicolás Néstor dice: 

 “Entonces, Javier le dijo a Felipe que él iba a quedar como 
presidente y al final ya no, quedó su tío Afranio. La primera reunión que 
hicimos para la convención, así se molestó mucho la gente. Todos decían: 
‘Felipe, Felipe va a quedar’. Javier dice: ‘No, no’. Entonces otras vez la 
negociación. Donde decía Javier a Felipe, tú acepta como síndico y mi tío 
que vaya como presidente municipal. Si tú aceptas así, le dice, el apoyo es 
total para ustedes. Pero si tú quieres ser presidente municipal no va haber 
apoyo. Bueno por ese lado, se asustó creo Felipe y mejor dijo que no. Pero 
ya la gente se había alborotado y muchos se fueron. Y dijo Javier: ‘bueno 
tío pues te quedas como candidato’. Y fue así como quedó Afranio.”531 
 

                                                 
530 Ibidem. 
531 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el 29 de abril de 2006. 
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La decisión de Javier Manzano de que su tío fuera el candidato del PRD no era algo 

que hubiera tomado en ese momento, pues varios líderes de Alcozauca aseguran que desde 

que lo llevó a su tierra y lo hizo secretario del ayuntamiento, el presidente municipal tenía 

en mente que fuera su relevo. La idea de convertir a Afranio Salazar en alcalde de 

Alcozauca era con el fin, dicen varios personajes de la vida política del municipio, de que le 

cubriera las espaldas para que no diera a la luz pública los desvíos que realizó Javier 

Manzano para promoverse como candidato a diputado federal. Estas mismas voces, 

sostienen que de haberse quedado Felipe Vivar como candidato no hubiera solapado las 

acciones del expresidente municipal por muy amigos que fueran. Por su parte, Afranio 

Salazar sostiene que a él no lo llevo su sobrino a Alcozauca para candidatearlo y mucho 

menos que fuera su candidato para la presidencia municipal. De la misma manera asegura 

que aún cuando fuera así, él no le cubriría la espalda a nadie por según él Javier no maneja 

a nadie y menos a él. 

El hecho de que Javier Manzano sacara adelante a su tío Afranio Salazar como 

candidato a la presidencia de Alcozauca fue un triunfo de su habilidad política en ese 

momento pero poco tiempo después se convertiría en la derrota más estrepitosa del PRD en 

el municipio. Con la llegada de Afranio Salazar como candidato del perredismo 

alcozauquense a la presidencia municipal se manifiesta el agotamiento de una manera de 

hacer política partidista en un municipio que tenía un poco más de veinte años al frente del 

ayuntamiento pero además se pone en evidencia la difícil relación entre las fuerzas políticas 

que hacen todo lo posible por que el presidente municipal sea una persona mestiza de la 

cabecera municipal y las que sostienen que un indígena mixteco tiene el derecho a ser el 

alcalde de Alcozauca.  

Como parte de esas fuerzas políticas, Javier Manzano reconoce que quien tenía el 

apoyo de todos los pueblos de Alcozauca era Felipe Vivar pero que temía que ya como 

presidente municipal se fuera a descomponer por tener poder. Acepta que en la decisión 

que tuvo que tomar a favor de su tío Afranio y en contra de su amigo Felipe le ganó la idea 

generalizada en la cabecera municipal de que el presidente municipal debe ser un mestizo 

del centro del municipio y el síndico un mixteco de las comisarías. 

Javier Manzano explica a si su actitud:  

“Se puede decir que si, yo puse a mi tío Afranio. Pues la decisión, o 
sea, yo todavía traía eso de que el que habla mixteco a la sindicatura y el 



 526

otro a la presidencia (aquí se vuelve a reír Javier Manzano). Y yo tenía 
miedo, de veras, de lo digo de manera sincera. Tenía miedo de que Felipe, 
uno de los grandes hombres, hermano para mí, se fuera a descomponer 
con el poder. No en la cuestión de robar, de una actitud deshonesta, sino 
que pudiera agarrar la cuestión de la diversión, del trago, de todo eso, y si 
tomado da una mala exhibición.”532 
 

Las fuerzas políticas perredistas que aceptaron que Javier Manzano impusiera a su tío 

como candidato, lo hicieron en virtud de que llegaron a un acuerdo político. Este pacto 

político consistió en que Enrique Herrera se retirara del proceso con el compromiso de 

todos los presentes en la convención de que en la siguiente contienda le tocaría a él ser el 

candidato del PRD. 

Es más como parte de este acuerdo, Enrique Herrera se compromete a trabajar por el 

partido en los próximos tres años con el fin de convencer a los perredistas de sus buenas 

intenciones al formar parte de su nuevo partido. Inclusive, se propone como nuevo 

presidente del comité municipal del PRD. 

 La gente de Felipe Vivar aceptó en ese momento de que Afranio Salazar se 

convirtiera en el abanderado del PRD y de que Felipe fuera el síndico pero no estuvo de 

acuerdo de que Enrique Herrera se convirtiera de manera automática en el candidato del 

PRD en el proceso siguiente. Este pacto político entre las fuerzas perredistas se volverá con 

el paso del tiempo en un asunto difícil de resolver para los militantes de ese partido y los 

llevará a entregar el gobierno municipal a un candidato de Antorcha Campesina. La 

oposición de los seguidores de Felipe Vivar a que Enrique Herrera trabajara en beneficio 

del partido se expresa en la en que varios de ellos ocupan los cargos  del comité municipal 

y en el impedimento a que el doctor ocupe alguno de ellos. 

Una vez que Afranio Salazar se convierte en candidato del PRD a la presidencia 

municipal de Alcozauca una de las corrientes políticas más fuertes en el municipio, la de 

los profesores indígenas bilingües, recorre las comunidades y descubre que hay en fuerte 

descontento contra la actitud de los perredistas del centro del municipio. La mayoría de las 

autoridades de las comisarías y delegaciones no están de acuerdo que de nueva cuenta se 

imponga de candidato a un mestizo que recién acaba de llegar al municipio y se impida que 

                                                 
532 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
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uno de los suyos, como el profesor Felipe Vivar, pueda convertirse en alcalde.  

Para los líderes mixtecos el asunto se torna más complejo ya que a unos pocos días de 

que concluya el periodo de registro de candidatos, Felipe Vivar comete un error político 

grave que obliga al PRD  a sustituirlo por Leonardo Martínez, otro profesor bilingüe, pero 

con menos simpatía en las comunidades. El error de Felipe Vivar consiste en que un día se 

puso a tomar y cuando estaba muy tomado se da cuenta que llega a Alcozauca Carlos 

Sánchez Barrios, un personaje muy cercano al gobernador René Juárez, a las oficinas del 

PRI en la localidad. Con muchas cervezas en la cabeza, Felipe Vivar se dirige al evento que 

están llevando a cabo los priístas y entra las oficinas. Una vez en el lugar, lanza 

improperios a los asistentes y les dice muchas cosas. Los priístas filman todo lo que hace el 

candidato del PRD a la sindicatura y levantan una denuncia de hechos. Para evitarse 

mayores problemas, los perredistas toman la decisión de cambiar a Felipe Vivar e inclusive 

le sugieren que proponga a su hermano Anselmo Vivar, cosa que no acepta y reconoce que 

cometió un error y que su partido está en todo su derecho de cambiarlo. 

La sustitución de Felipe Vivar por el profesor Leonardo Martínez hace más difícil la 

campaña de los maestros indígenas bilingües entre las autoridades de las comunidades. 

Muchas de ellas ya no están de acuerdo en apoyar a la gente de la cabecera. Otras deciden 

no participar en las elecciones para no votar en contra del PRD.  

Ricardo Pineda, uno de los profesores indígenas bilingües, nos expone la manera en 

que fue esta campaña:  

“Afranio no era un candidato fuerte. Entonces, nosotros le hicimos 
un gran trabajo pero al partido. Pero ya mucha gente prefirió abstenerse. 
Muchos de ellos decían: ‘No ya no le entramos’. Pero aun así, logramos 
convencerla. Afranio ganó por solo nueve votos de diferencia.”533 
 

El candidato del PRI que contendió contra Afranio Salazar fue el licenciado Julio 

Salmerón que ya había participado en las elecciones del año de 1999 en las que Javier 

Manzano le ganó.  

 

 

VI.8.- El gobierno de Afranio Salazar y los acuerdos de cúpulas hacen perder el 

                                                 
533 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Ricardo Pineda en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 
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gobierno de izquierda. 2003-2005. 

 

Antes de convertirse en candidato del PRD a la presidencia municipal de Alcozauca, 

el profesor Afranio Bolivar Salazar Gordillo tuvo que enfrentar una queja de un grupo de 

ciudadanos alcozauquenses hecha ante la comisión estatal de derechos humanos en la 

ciudad de Tlapa de Comonfort. Quienes se fueron a quejar decían que el profesor Afranio 

Salazar no podía ser el candidato del PRD por que tenía actitudes racistas hacia los indios 

mixtecos del municipio. 

Ante esta situación, el profesor Afranio Salazar dice:  

“En una ocasión, estando al frente de la secretaria general, me 
hicieron una llamada telefónica de derechos humanos de Tlapa y me 
decían que algunas personas habían ido a platicar con ellos allá y que les 
decían que en Alcozauca que tal, tal y tal son precandidatos apenas. Les 
aseguraban que entre esos candidatos había un tal Afranio que no 
convenía por que es racista. Entonces cuando esta persona me hace la 
llamada le digo: ‘Yo en función de que puedo ser racista. Yo no soy blanco, 
yo no soy rico. Yo soy un indígena más. Y bueno la diferencia entre los 
paisanos de aquí del municipio es que hablan el mixteco y yo no, pues eso 
es eso. Ellos hablan el mixteco, si se quiere, hasta están por encima de mí. 
Y decían que yo era racista. Y decían que la gente de Alcozauca, la gente 
de la cabecera municipal, no quiere que gobierne uno de los pueblos. Y 
Afranio es uno de ellos, de los que más se oponen. Y yo les digo: ‘no, es 
mentira. Aquí en Alcozauca ya nos gobernó Jaime Vivar que no es de la 
cabecera. Es más ni siquiera es del municipio y nos gobernó. Y el hecho de 
que los indios, indios es Othón, indio es Javier, indio es Abel Salazar, indio 
soy. Por qué no voy a tener derecho yo a gobernar a mi municipio’. Y 
bueno por ahí calmamos los ánimos en esos momentos. Pero lo cierto es 
que en Alcozauca no se ha marginado a nadie en la cuestión de los 
derechos ciudadanos como para poder participar en la vida política.”534 
 

Esta denuncia de la actitud racista del profesor Afranio Salazar lo va a perseguir 

durante todo su periodo a pesar de que él asegura que son calumnias con mala intención  de 

gente que quiere hacerle daño a su gobierno y que lo veremos con mayor detenimiento un 

poco más adelante.  

El profesor Afranio Bolivar Salazar Gordillo como presidente municipal de 

Alcozauca se dedica a llevar a cabo una administración del ayuntamiento como lo marca la 

                                                 
534 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Afranio Salazar en el edificio municipal de Alcozauca el día 6 

de mayo de 2006. 
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normatividad estatal y federal. Para él ya no es tiempo de ensayar formas de organización 

novedosas como las que impulsó en su momento el profesor Othón Salazar por que el 

marco normativo establece que sea el COPLADEMUN el espacio en el que establezca el 

programa anual de los municipios.  

El presidente municipal perredista asegura que para la elaboración de su plan de 

gobierno no necesito del concurso de su partido sino que convoco a todas las fuerzas 

políticas del municipio para escuchar sus opiniones. Afranio Salazar lo explica de la 

manera siguiente: 

 “El partido nos hizo sugerencias, nos dio ideas. Los líderes a nivel 
municipal, los expresidentes nos dieron sugerencias que nosotros fuimos 
conjuntando para una vez abocarnos al trabajo de la elaboración del 
programa de gobierno. Lo hicimos con la anuencia de, primeramente, de la 
autoridad del cabildo, y nos abocamos, qué será, los primeros quince días 
de gobierno municipal, elaboramos ese documento que fue entregado en las 
oficinas del gobierno del estado, en especial en las oficinas de 
fortalecimiento municipal.”535 
 

Para tratar de atender las necesidades de todas las comunidades, es decir 20 

comisarías y 23 delegaciones más la cabecera municipal, en total cuarenta y cuatro se 

acordó en una reunión de COPLADEMUN que a los pueblos que les tocara la realización 

de una obra en el año de 2003 ya no le tocaría en el 2004. Y que aquellos que nos lo toco en 

el año de 2003, tendrían prioridad en el 2004. Y en el año de 2005, último año de su 

administración, les tocaría, por lo menos una obra, a todas las comunidades.  

Sólo para darnos una idea de los recursos financieros que recibe el ayuntamiento de 

Alcozauca podemos decir que el techo financiero de 2003, de acuerdo a la Ley de Ingresos 

del estado de Guerrero, fue de un total de $21,159,195.16 que representa los ingresos 

ordinarios y extraordinarios y participaciones federales en las que se incluyen los recursos 

de obras y seguridad pública. Si recordamos los escasos ingresos con los que contaba el 

primer gobierno comunista de Alcozauca, la cantidad  que recibe en ese año puede parecer 

importante pero ante las enormes necesidades de las comunidades es poco relevante.  

Como presidente municipal, Afranio Salazar tiene cuatro grandes objetivos para 

realizar durante su periodo. Uno de ellos es el de la educación, el otro es el de la salud y el 

                                                 
535 Ibidem. 
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tercero es el de la comunicación y el último es el de la producción del campo. Para Afranio 

Salazar el asunto de la educación es muy importante ya que el cuarenta por ciento de la 

población de Alcozauca es analfabeta, según las cifras del INEGI. Pero además de este 

problema del analfabetismo existe el asunto de los maestros asignados a la región. Uno de 

los problemas a los que se enfrentan las autoridades municipales es que muchos de los 

maestros asignados a las comunidades más alejadas de la cabecera no se presentan a laborar 

y de doscientos días hábiles que autorizan la secretaría de educación pública, la mayoría de 

ellos solamente laboran entre ochenta y noventa días en el año lectivo. En muchas de las 

comunidades del municipio existen escuelas cerradas por que los maestros no asisten, por 

que no han sido asignados para los grados que se imparten en dichas escuelas o por que no 

hay niños ya que sus papás se los llevan a trabajar a los campos de cultivo de Morelos o 

Sinaloa.  

Afranio Salazar comenta que para tratar de darle solución a estos problemas se 

entrevistó en 2003 con el secretario de educación en Guerrero, Daniel Pano Cruz, al que le 

planteo la falta de maestros en el municipio y el asunto de las escuelas cerradas y en mal 

estado. Asegura que el titular del ramo hacia como que tomaba nota de las cosas que él le 

decía pero que durante el gobierno de René Juárez Cisneros no recibió ninguna respuesta a 

sus peticiones.  

Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, el ayuntamiento perredista de 

Alcozauca convocó en ese mismo año a la Primera Conferencia Popular de Educación con 

una agenda de siete ponencias magistrales. Se invitó a presidentes municipales, autoridades 

educativas de la región, a maestros de la zona, periodistas y hasta sacerdotes. Afranio 

Salazar cuenta la experiencia de esta Conferencia:  

“Y lamentablemente no vinieron los directivos de la normal de Tlapa. 
Creo que por ahí hay otra institución de carácter educativo en Tlapa que 
también invitamos y no llegaron, o sea que no hubo eco en ellos. El 
secretario de educación en Guerrero mando a su representante pero estuvo 
con nosotros, que será una hora y ya me voy, se retiró. O sea vino nada 
más a tomarse la foto. Pero el nivel de discusión, de análisis, de las 
ponencias fue altísimo. Nosotros sacamos las conclusiones y en su momento 
se las hicimos llegar al secretario de educación. Me interesaba mucho que 
el secretario de educación supiera que piensa el municipio de Alcozauca, 
qué opinan los directores, los maestros. ¿Para qué? Pues para que él 
norme su criterio y vea de qué manera pudiera él atender el problema de 
la educación en el municipio. Y lógicamente vinieron, vino el presidente 
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municipal de San Luis Acatlán, vino el presidente de Tlalixtaquilla, el 
presidente de Zapotitlán Tablas, el presidente de Malinaltepec, el 
presidente de Alpoyeca, en fin que tuvimos la presencia de por lo menos 
diez municipios. A todos ellos los involucramos en el trabajo de la 
Conferencia, participaron muy bien. La idea era que esto prendiera en los 
demás municipios por que si Alcozauca tiene un 40% de analfabetismo 
pues  yo digo que Metlatónoc y Malina, Tlacoapa, deben de estar todavía 
más elevados. Pero no, no le siguieron. Yo veo como que el problema de la 
educación como que no lo queremos tocar.”536 
 

El tema de la educación abordado por Afranio Salazar llama mucho la atención ya 

que desde la época en que los comunistas conquistaron el gobierno municipal de Alcozauca 

no lo habían planteado de manera explícita los presidentes municipales de izquierda. No 

había sido parte de la agenda municipal a pesar de que la mayoría de ellos eran profesores 

en activo salvo el caso del profesor Othón Salazar que fue cesado por su participación en el 

MRM y el de Jaime Vivar que es abogado de profesión.  Abel Salazar era profesor durante 

su periodo de gobierno, lo mismo que Antonio Suárez Márquez y Javier Manzano Salazar. 

Entre los tres profesores gobernaron durante 15 años el municipio de Alcozauca y el asunto 

de la educación no formó parte de su agenda.  

El tema de la educación es un asunto delicado para los presidentes municipales ya 

que son a ellos los que recurren las autoridades de las comunidades para que les resuelvan 

los problemas de las escuelas, rehabilitación o construcción de aulas, material didáctico, 

etc., y con los maestros como son las inasistencias, el alcoholismo, etc. Están concientes de 

estos problemas pero resulta que no tienen autoridad para intervenir en ellos debido a que la 

educación no esta municipalizada.  

Sobre este asunto Afranio Salazar dice:  

“Nosotros no podemos exigir por que nosotros no les pagamos a los 
maestros. La educación no se ha municipalizado. Todavía está en manos 
del gobernador del estado. Si ya estuviera municipalizada, entonces si, el 
municipio tendría la base legal para poder exigir a los maestros, para 
poderles descontar a los maestros todos los reportes de los días no 
laborados. Y claro que esto iba, yo pienso a mejorar muy bien la educación 
pero yo veo que a nivel estatal unos a otros se echan la piedrita pero nadie 
quiere enfrentar el problema de la educación. Tenemos escuelas que están 
en su mayoría deterioradas. Los maestros vienen y nos dicen: ‘Se me va a 
caer el techo de la escuela’. Y nosotros vemos cómo, de donde estiramos el 

                                                 
536 Ibidem. 
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recurso que nos llega para poder ayudar a la escuela para comprarle 
mobiliario, comprale un pizarrón, una bandera, comprarle bancas o 
hacerle bancas, construirles letrinas, en fin. Hasta donde nosotros 
podemos. Pero nosotros no tenemos recursos especiales para la educación. 
Lo tenemos que sacar de la seguridad pública o del gasto corriente. Por 
que el otro concepto que nos llega que esl de obra ese viene etiquetado por 
obra.”537 
 

El otro asunto importante para Afranio Salazar es el de la salud. Sobre este tema, el 

presidente municipal inyectó recursos del ayuntamiento al Hospital de Alcozauca para 

poder ofrecer un mejor servicio. Con la combinación de recursos estatales y municipales, el 

Hospital de Alcozauca cuenta con un contoscopio, una camioneta, una ambulancia y 

aparatos para detectar el cáncer de la matriz. A decir del alcalde, el Hospital de Alcozauca 

está mejor equipado que el de la ciudad de Tlapa y cuenta con los servicios necesarios 

como los que tienen otros hospitales en las principales ciudades del estado.  

Respecto al tema de la comunicación, Afranio Salazar cuenta que su principal 

objetivo fue el  de revestir la vía corta Alcozauca-Tlapa así como mantener el tránsito de 

vehículos durante todo el año en los caminos rurales del municipio. Para conseguir esto, se 

dio a la tarea de tratar de reparar el parque de maquinaria que Javier Manzano había 

adquirido durante su primer periodo. El reto era muy grande debido a que la maquinaría ya 

era vieja y las refacciones, cuando se conseguían, eran muy caras. No obstante estos 

problemas, el alcalde afirma que logró mantener la comunicación terrestre en el municipio 

aun en la época de lluvia.  

En relación al tema del campo, Afranio Salazar se ufana que durante su periodo se 

invirtió una fuerte cantidad de recursos financieros para la compra de fertilizantes con el fin 

de motivar al campesino de que continúe sembrando su tierra. El precio del fertilizante se 

ha disparado en los últimos años pero gracias a la combinación de recursos estatales y 

municipales los campesinos de Alcozauca lo continúan comprando al mismo precio de 

antes ya que las autoridades absorben los montos de los aumentos. 

Durante su periodo al frente del ayuntamiento, Afranio Salazar se enfrentó a nuevos 

problemas en el municipio. Uno de ellos fue la presencia de jóvenes que después de haber 

incursionado en los Estados Unidos regresaron a la comunidad con nuevas maneras de 

                                                 
537 Ibidem. 
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vestir y mirar el mundo. Los cholos empezaron a hacerse notar en el municipio y para 

contrarrestar su influencia, la autoridad municipal rehabilitó el espacio deportivo en el que 

hay canchas de básquetbol, de voleibol, pelota mixteca, juegos y una refresquería, que por 

cierto también vende cervezas. Con el regidor de educación se les dieron pláticas a los 

jóvenes sobre el tema de las drogas y se les advirtió que no se les toleraría si hacían 

desmanes en la vía pública. En aquellas comunidades en las que hay más presencia de 

cholos se les dijo a las autoridades que solicitaran los refuerzos de la policía municipal con 

el fin de detener a los jóvenes que estuvieran alborotando.  

Se dio el caso que la policía municipal detuvo a un cholo con un arma y lo remitió a 

las autoridades competentes. Y resulta que al día siguiente ya estaba la comisión estatal de 

derechos humanos revisando el caso del joven y analizando el trato que le habían dado las 

autoridades municipales. Ante esta situación, Leonardo Martínez, síndico del ayuntamiento, 

invitó a la gente de los derechos humanos para explicarles el caso y para pedir ayuda para 

tratar el asunto de los jóvenes cholos. En esa ocasión, la autoridad municipal le planteo a la 

gente de los derechos humanos que no le pusieran piedritas en el camino para erradicar la 

delincuencia juvenil en el municipio. Que en vez de defender a los delincuentes juveniles, 

se unieran a la autoridad municipal para erradicar ese problema. Les plantearon que no se 

valía que mientras el ayuntamiento hace su trabajo para mantener el orden y aprehender a 

los jóvenes, los de derechos humanos los dejan en libertad. El asunto terminó cuando los 

enviados de los derechos humanos se comprometieron a dar pláticas a los jóvenes sobre sus 

derechos y los riesgos de la drogadicción.  

Como alcalde de Alcozauca, Afranio Salazar explicó los cuestionamientos que los 

priístas y antorchistas hicieron en su momento a Javier Manzano con respecto al desvío de 

recursos que hizo del sistema de agua potable para la cabecera municipal para la vía corta 

Alcozauca-Tlapa así como del adeudo del ayuntamiento por $1,165,000.00 a la Comisión 

Federal de Electricidad por concepto del alumbrado público. Sobre el primer tema, el 

presidente municipal repitió lo que Javier Manzano dijo. Que el millón de pesos que desvió 

lo utilizó en el tramo Totomochapan-Ahuejutla pero que después lo repondría una vez que 

el gobierno del estado le diera el dinero que le había prometido. Respecto al alumbrado 

público, aclaró que Javier Manzano le informó que el gobierno del estado le había 

prometido la entrega del dinero para la pavimentación de la primera etapa del acceso al 
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panteón y de la pavimentación de la salida a la carretera a Tlalixtaquilla pero como no se le 

entregó dejó de pagar el alumbrado público y tomo el recurso de seguridad pública para 

realizar esas obras.  

Asegura Afranio Salazar que desde el principio de su administración dio indicaciones 

a todos los miembros del ayuntamiento para que las personas que llegaran a solicitar algún 

servicio fueran atendidas con humildad y no con arrogancia porque, a decir de él, el poder 

solo envilece a los débiles y a los corazones pobres. El alcalde sostiene  

“todos estamos hechos del mismo barro y nada nos hace ser 
diferentes a los demás, una sonrisa da más luz que la energía eléctrica y no 
cuesta nada.”538 
 

No obstante que el presidente municipal de Alcozauca afirma que estas fueron sus 

instrucciones para todos los miembros de su equipo, lo cierto es que la población 

alcozauquense empezó a ver cambios en la administración y en la actitud del profesor 

Afranio Salazar.  

Para empezar, el ayuntamiento dejó de trabajar los días domingos y el presidente 

municipal no atendía a nadie en su casa así estuvieran tocando con insistencia su puerta. El 

hecho de dejar de trabajar el día domingo representó un cambio muy importante en el 

municipio, especialmente para las comunidades ya que la mayoría de ellas acude ese día a 

hacer sus compras en el mercado que se establece en la cabecera. Una vez que compra lo 

necesario para la semana, los habitantes de las comunidades, mayoritariamente mixtecos, 

aprovechan para realizar algún trámite en el palacio municipal o simplemente para pasar a 

saludar al presidente. Algunos de ellos acuden al ayuntamiento para enterarse de las 

noticias o para invitar al edil a alguna festividad o acto que realizaran en su comunidad.  

La mayoría de las habitantes de las comunidades ya estaban acostumbradas a ir el día 

domingo a la plaza, asistir a misa y a pasar a saludar a los amigos, parientes, compañeros de 

partido, etc. Cuando iban el domingo y no encontraban al presidente en su oficina, con 

mucha naturalidad se encaminaban hacia su domicilio y de estar, estaban seguros, que los 

recibiría y los atendería. Una vez que terminaban los asuntos, estaban convencidos que el 

alcalde les ofrecería un vaso con agua, un refresco, un taquito e inclusive una cerveza o un 

trago de mezcal, según el gusto del anfitrión.  

                                                 
538 Primer Informe de gobierno del presidente municipal Afranio Salazar 2003. 
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Había ocasiones en que la pasajera los dejaba y ya no podían regresar a sus 

comunidades, el presidente municipal les ofrecía un lugar en su casa para que pasaran la 

noche y al otro día salieran temprano a su comunidad.  

Todos los presidentes municipales anteriores a Afranio Salazar conocían esta 

tradición y la respetaban. Sabían que tenían que trabajar los días domingos de todo el año 

hasta que se fuera el último de los ciudadanos que iban a tratar algún asunto con ellos. 

Además, tenían que asumir el compromiso de atenderlos en su casa a cualquier hora y de 

ser posible ofrecerles algo para beber o comer. Estaban concientes de que su cargo 

implicaba todo eso. 

Afranio Salazar simplemente hizo a un lado esa tradición y su equipo de trabajo dejó 

de laborar los días domingos. El presidente municipal cerró las puertas de su casa a 

cualquiera que llegara y por ende, no ofrecía nada a nadie.  

El argumento de Afranio Salazar fue que en una reunión en Chilpancingo se dio la 

orden que los ayuntamientos tenían que trabajar de lunes a sábado y que los presidentes 

municipales deberían de hacer solo las cosas que su cargo los obligaba.  

De esta manera, Afranio Salazar cerró el palacio municipal los domingos y se le veía 

jugando la pelota mixteca en las canchas municipales. A pesar de que la gente lo buscaba 

en la presidencia y le hablaba para que dejara de jugar, el alcalde mandaba decir que el 

domingo era día de descanso y que no podía atender a nadie. 

Ricardo Pineda Flores narra la manera en que Afranio trataba a la gente:  

“Pues no atendía a la gente. La gente llegaba, lo esperaba ahí en el 
palacio. Y el presidente los dejaba plantado. Él se salía y se iba a jugar. A 
nosotros varias veces nos lo hizo, hasta que lo fuimos a traer del juego. Eso 
fue lo que él hizo, desatendió a la gente y no entendió. Por que la gente 
cuando vienen es por algo. Cuando ellos se regresan, se sienten bien 
cuando platican con el presidente. Ya llevan una información. Y cuando no 
los reciben, la gente se molesta. Y eso fue el fallo más grande que tuvo. Él 
dijo que ya no se trabajara el domingo. Y nunca atendía a nadie en su casa. 
Allá no recibía a nadie. Yo fui varias veces a buscarlo y no abría. Uno se 
desesperaba y mejor se iba. Esa fue la actitud de ese señor. Digo que él no 
conoce a la gente, no la conoce por que además nunca recorrió los pueblos. 
Hasta su campaña fue cuando él conoció a uno que otro señor de los 
pueblos pero de ahí nada. A él lo único que le gustaba era la pelota 
mixteca. Era su vicio.”539 

                                                 
539 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Ricardo Pineda en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 
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Otro profesor indígena bilingüe nos platica el trato que Afranio daba a las personas y 

expone su idea de servicio cuando una persona se convierte en presidente municipal. 

Nicolás Néstor explica así:  

“Un día, pregunte al maestro Toño (Antonio Suárez), fuimos a ver al 
presidente municipal. Íbamos varios profesores, el maestro Toño, uno de 
Cerro Azul,  y varios de Tlahuapa. Estaba en su oficina cuando nosotros 
llegamos. Eran como las siete de la tarde. Salió y dice: ‘horita regreso’. Y 
se fue. Ya llevábamos una hora esperándolo o como una hora y media y no 
regresaba. Entonces digo voy a ver al síndico y tampoco estaba. El síndico 
estaba allá abajo parado. Entonces voy a verlo para que me diga en donde 
estaba el presidente y en ese momento lo veo jugando la pelota mixteca. Es 
cuando, regreso con los compañeros que estaban en la oficina del 
presidente municipal y les digo: ‘compañeros yo creo que mejor nos vamos 
por que yo pensé que el presidente iba algún mandado pero esta allá abajo 
jugando pelota mixteca’. Y entonces dice la maestra Otilia (Secretaria del 
ayuntamiento y esposa del maestro Toño): ‘¿a poco? Le digo a la maestra: 
‘si, está allá abajo jugando’. Ella fue a verlo y regresó y nos dijo: ‘que 
ahorita viene’. Llegó como hasta las nueve de la noche. Bueno ahí no 
quisimos discutir pero en una reunión del partido le dije: ‘¿profe por que 
te portas así con nosotros?. Los que te estábamos esperando la otra vez 
somos los que llevamos la batuta en Alcozauca. Si eso haces a nosotros, 
cómo trataras a nuestra gente. Y todo lo dice la gente tiene razón. Yo no lo 
creía creer pero con lo que nos hiciste a nosotros ya lo empiezo a creer. Y le 
digo: ‘en primer lugar profe Afranio, al llegar al ayuntamiento no cree que 
va a llegar para sentirse poderoso, por que yo he sido autoridad. No es 
cierto, somos mozos, si? Cuando el pueblo decida, tú vas a ser autoridad 
pues tienes que cumplir. Y si dice el pueblo que no eres autoridad pues no 
vas a ser autoridad. Por otro lado, le voy a poner un ejemplo profe. Como 
autoridad del municipio usted es el padre de las comunidades, de la gente. 
Si le van a tocar a la una, a las dos, a las tres de la mañana por que tienen 
problemas es por que algo quieren. Es como una casa. Yo soy el jefe, tengo 
mis hijos y ellos tienen sus casas. Pero cuando hay problemas a quién van a 
acudir pues vienen conmigo. Tengo ese problema en que me puede apoyar. 
Y tengo que atenderlo por que son mis hijos. Aquí también es igual. Cómo 
nos va a dejar plantado profe. En esa ocasión teníamos un convivío en 
Ixcuinatoyac, nos íbamos a despedir de un maestro que le habían dado su 
cambio. Llegamos como hasta las doce de la noche y el profesor todavía 
nos estaba esperando. Y usted nos detuvo aquí profe., y no se vale. Para ser 
servidor público, primero hay que pensar los problemas que vienen. Yo es 
decir: ‘voy a llegar al poder y voy a gozar de los privilegios’. No maestro. 
Es lo contrario.”540 

                                                 
540 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el día 30 de abril de 2006. 
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Javier Manzano reconoce que su tío Afranio Salazar cometió muchos errores pero el 

más grave fue que se alejó de la gente. En una ocasión que fue a Alcozauca, Javier 

Manzano le habló duro a su tío y algunos miembros del ayuntamiento consideraron que lo 

había regañado. Javier lo platica de la manera siguiente:  

“Si yo platiqué con él. Le dije que había que estar más cerca del 
pueblo. Se lo dije en una reunión del partido. Se lo dije allá en Alcozauca. 
Esta de testigo Ricardo Flores. No se si Ligo (Rodrigo Salazar) pero Ligo es 
el que dijo: ‘Ahora si regañó Javier al presidente’. Por que yo le dije todo 
esto que te acabo de señalar. Que había que darle calor a la gente. Que 
había que salir a visitar a las comunidades. Y le dije: ‘Que no le preocupa, 
que no le preocupa a usted lo que dice la gente’. Yo cuando fui presidente 
lo que más me preocupaba era entregarle al PRI. Y yo le preguntaba: 
‘¿qué no le preocupa a usted?’. Es una responsabilidad entregarle a la 
línea política nuevamente.”541 
 

El abandono de los usos y costumbres por parte del presidente municipal de 

Alcozauca no fue el único problema que lo llevó a tener un cierto alejamiento con los 

perredistas alcozauquenses. El problema mayor de Afranio Salazar fue con la gente de las 

comunidades, es decir con la población mixteca.  

Muchos de los líderes de Alcozauca hablan de que el presidente municipal exhibía 

una cierta discriminación hacia los indígenas mixtecos y que la expresaba en el momento 

en que después de que los saludaba se lavaba las manos. Otros dicen que era su esposa la 

que hacía ese acto de lavarse las manos. 

Javier Manzano asegura:  

“Si. Hablan, a mi no me consta. Pero hablan de que había actitudes 
de discriminación hacia los compañeros y eso se generalizó mucho. Yo no 
estuve en Alcozauca en el periodo de Afranio. Esos comentarios se dieron 
mucho en la actitud de discriminación por parte de él, por parte de su 
esposa. No me consta. A lo mejor si es cierto. Yo nunca lo escuche, nunca lo 
vi pero si era muy fuerte el comentario en el municipio.”542 
 

Nicolás Néstor también sostiene que el profesor Afranio Salazar tenía actitudes 

racistas pues platica:  

                                                 
541 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
542 Ibidem. 
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“Mire, le voy a decir esto, bueno según, pero a mi no me consta, pero 
algunos señores afirman que cuando el presidente municipal los saludaba 
tenía listo su algodón para que no se le fuera infectar como quien dice la 
mano, no? Bueno, eso decía la gente.”543 
 

Ricardo Pineda, otro líder indígena, nos dice que la esposa de Afranio era una 

persona mala por que trataba mal a la gente que iba a buscar al presidente municipal a su 

casa. Ricardo lo dice de la manera siguiente:  

“Su esposa no quería a los mixtecos. Ella era una señora muy mala. 
Fue muy mala con la gente. Iban a buscarlo a él y ella les decía: ‘No pasen. 
Aquí no es el ayuntamiento. Vayan allá’. Así les contestaba. De hecho, 
bueno criticaban mucho a ella pero yo no lo vi tampoco, que si se lavaba 
las manos, hasta él. También dicen que se lavaba las manos.”544 
 

Antonio Suárez nos confirma el trato que la esposa de Afranio daba a los 
indígenas y dice: “Lo que encontramos del maestro Afranio fue que la gente 
comentaba sobre su esposa. Su esposa no es de acá. Toda su vida la ha 
vivido en México. El trato que le dio a la gente fue malo. Le llegó a decir a 
la gente que el presidente no recibía a nadie en su casa en una forma más o 
menos así cargada o pesada. Dicen que cuando saludaba a una persona 
luego iba corriendo a lavarse con alcohol. Todo eso le cargaron a la 
maestra. Y entonces eso mismo le fue trayendo a Afranio el alejamiento de 
la gente.”545 
 

Ante esta situación, el profesor Afranio sostiene que él nunca se lavaba las manos 

después de saludar a un indígena mixteco. En una reunión para revisar el contenido del 

trabajo, el expresidente municipal asegura que quienes dicen eso son las personas que 

abandonaron el PRD y que lo hacen como parte de su proselitismo político. El reta a todos 

los que dicen eso que le digan: Si yo lo vi cuando se lavaba las manos. Además dice que 

son los líderes bilingües los que maneja el término racista y la intención es muy clara: es 

una bandera política para envenenar a la clase humilde. Y que durante su gobierno, él 

nunca los discriminó. 

Jaime Vivar explica el racismo de Afranio como una contradicción de su vida pues 

por un lado juega y promueve la pelota mixteca y por otro trata mal a los indios mixtecos. 

                                                 
543 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el día 30 de abril de 2006. 
544 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Ricardo Pineda en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 
545 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Antonio Suárez en Alcozauca el día 30 de abril de 2006. 
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Jaime Vivar dice al respecto:  

“Entonces, le duela a quien le duela, en la cabecera hay racismo. Y yo 
se lo he dicho a Othón y a mucha gente. ¿Saben qué? El racismo aquí es 
eso. Yo viví el racismo, le digo, cómo no lo voy a decir que no hay racismo. 
Un ejemplo es Afranio. Afranio a pesar de que esta feo y chaparro y todo, 
no quiere a los indígenas. Y si juega a la pelota mixteca es una 
contradicción de la vida, una de tantas contradicciones en la vida.”546 
 

Conforme se acerca el fin de su periodo como presidente municipal, el ambiente 

político en el municipio se empieza a calentar. Para algunos el nombramiento del candidato 

del PRD a la presidencia municipal de Alcozauca el asunto era complicado pero no difícil 

de resolver ya que esperaban que las fuerzas políticas respetaran el acuerdo al que habían 

llegado tres años antes cuando Afranio Salazar había quedo al frente de la planilla. En tanto 

que otros consideraban el tema muy delicado ya que en primer lugar esperaban que la 

conformación de la planilla se diera en una convención municipal y no por grupo de 

personas como había sido en la ocasión anterior.  

El asunto que abordaremos en esta última parte del gobierno de Afranio Salazar es 

muy importante ya que es durante el proceso de elección del candidato a la presidencia 

municipal de Alcozauca en el que se enfrentan las diversas corrientes políticas del PRD en 

el municipio pero además aparecen con mayor claridad las distintas visiones que los actores 

tienen sobre el proceso democrático. Este tema no es menor ya que se ve involucrado el 

PRD a nivel nacional pero sobre todo por que es el momento en que la izquierda que 

conquistó el gobierno municipal lo pierde en vísperas de cumplir veinte y cinco años al 

frente del ayuntamiento. 

Los que esperaban que el proceso no se saliera de los acuerdos tomados por los 

protagonistas tres años atrás, tomaron la decisión de hablar con Javier Manzano para tratar 

ese asunto. Javier Manzano en ese momento era diputado federal y presidente de la 

Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, por lo que tenía una influencia 

determinante.  

El profesor Antonio Suárez nos narra lo sucedido en esa primera entrevista:  

“Pasa lo siguiente, como quedó el compromiso con Javier y los 
pueblos de que el próximo era Enrique pues decidimos hablar con él. Pero 

                                                 
546 Entrevista de Sergio Sarmiento al licenciado Jaime Vivar en la ciudad de Chilpancingo el 15 de abril de 

2005. 
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en la ocasión que los íbamos  a visitar, lo encontramos tomando con Jaime 
Vivar ya que en esos días él había quedado como mayordomo del Divino 
Rostro que es el patrón de Alcozauca. Fuimos comisionados para hablar 
con Javier, el maestro Abel Salazar, el maestro Arturo Rodríguez, Ricardo 
Flores, que era síndico del ayuntamiento y yo. Intentamos hablar con él 
pero como lo vimos tomando con Jaime pues lo dejamos para otra ocasión, 
aunque si nos extraño un poco verlos a los dos tomando. En una segunda 
ocasión vamos. Lo vimos bien y nos recibió. Nos sentamos a platicar y dice: 
‘¿bueno cual es el motivo de su visita?’. El maestro Abel le dice: ‘el motivo 
de nuestra visita es recordarte que ya es tiempo de que busquemos como 
nos vamos a organizar para la campaña de Enrique’. Y Javier le contestó 
pero mal: ‘No Enrique no debe ser candidato. Enrique es un priísta, nadie 
lo quiere. Enrique no va hacer un buen papel’. Y bueno nos extrañó lo que 
dijo y luego se dirige a mí. Javier y me dice: ‘usted padrino, hay otras 
personas que pueden ser’. Y yo le contesto: ‘¿cómo quién Javier?’. Javier 
me contesta: ‘Ahí esta su hijo’. Entonces que le digo: ‘No Javier, por ese 
lado estás equivocado. Mi hijo, ni se ha metido directamente a la política, 
no ha hecho trabajo político y la gente no lo conoce así que a él deséchalo. 
Quiénes más, no hay otros’. Y ahí estuvimos platicando y en eso llega 
Fernando Manzano, su hermano. También llegó Felipe Vivar con unas 
cervezas en la cabeza y empezó a bromear con Javier. El diputado se hizo 
como que también andaba tomado pero nosotros vimos que solo se había 
tomado dos o tres cervezas por lo que nos sorprendió su actitud de hacerse 
el borracho. En un momento de la plática Javier le dice a su hermano que 
estamos viendo la posibilidad de que él pudiera ser el candidato a la 
presidencia municipal. Su hermano le respondió que no por que él sabía 
del compromiso que tiene en México así como de su compromiso con el 
sindicato de actores. Nos dio a entender que si ganaba en el sindicato se iba 
a quedar allá en la ciudad de México y que en ese momento no podía 
decidir si sí o no le entraba al asunto de la presidencia municipal de 
Alcozauca. Javier le dice tu puedes ser el presidente y Felipe el síndico. Y 
nos pregunta que te parece a ti primo Calo, (Ricardo Pineda),  que te 
parece la propuesta de Felipe como síndico. Y entonces nosotros le 
contestamos: ‘Disculpanos Javier pero no venimos a eso. Venimos a otro 
asunto’. Y Javier me dice: ‘No se hable más del asunto. Fernando 
presidente y Felipe síndico’. Le dijimos: Javier nosotros nos retiramos, 
sigan coordinando ustedes. Nosotros nos retiramos.’ Y ya nos retiramos, 
pero esa era la decisión de Javier. Y bueno tuvimos que informar a los 
compañeros. Les cayó como una bomba.”547 
 

La narración de Antonio Suárez Márquez nos habla de la existencia de un tipo de 

acuerdo entre las diversas fuerzas políticas del municipio para lanzar como candidato a la 

presidencia a Enrique Herrera por parte del PRD. Y que además Javier Manzano era parte 
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de ese acuerdo, por lo que Antonio Suárez y sus acompañantes lo fueron a visitar solamente 

para ponerse de acuerdo en los tiempos y los mecanismos. Según lo expuesto por Antonio 

Suárez, Javier Manzano se estaba echando para atrás y en lugar de respetar ese trato, en ese 

momento, lanzó a su hermano Fernando como propuesta alternativa a Enrique.  

El acuerdo político al que se hace alusión consistía en que en el proceso de elección 

de candidato de 2003 se decide escoger a Afranio Salazar y todos coinciden en que Enrique 

Herrera será el abanderado del PRD en el 2005. Todos están de acuerdo por que consideran 

que Enrique Herrera es un priísta que recién se acababa de incorporar a la filas del 

perredismo. El mismo Enrique Herrera acepta esta argumentación y propone convencer a 

los perredistas de su nueva militancia, haciendo trabajo político durante los próximos tres 

años en el comité municipal del PRD. Todos están de acuerdo con la aceptación de Enrique 

Herrera y se retiran convencidos de que el acuerdo se cumpliría en el siguiente proceso 

electoral. Pero esto no fue así. Al parecer, Javier no es el único que se echa para atrás sino 

que hay otros sectores que se oponen abiertamente a que Enrique Herrera sea el abanderado 

del PRD para presidente municipal por que recuerdan la manera en que él y su familia de 

militancia priístas los había tratado en el pasado inmediato. 

Algunas personas que hacen política en el Alcozauca recuerdan que no era la primera 

vez que Javier Manzano mandaba traer a uno de sus parientes para convertirlo en candidato 

a la presidencia municipal o para prepararlo para el cargo. Aseguran que en el proceso en el 

que salió electo Jaime Vivar mando llamar a su primo Lencho que vive en Chicago para 

que participara en la contienda. Aunque Javier Manzano niega esta versión. Otros afirman 

que convenció a su tío Afranio para que se fuera a trabajar a Alcozauca y le preparo el 

camino para hacerlo candidato. En el proceso electoral del 2005, muchos sostienen que 

Javier Manzano le habló a su hermano Fernando para que contendiera por la candidatura ya 

que no estaba de acuerdo en que Enrique Herrera fuera el candidato del PRD. 

Como en las otras ocasiones, Javier Manzano rechaza estas afirmaciones y asegura 

que su hermano Fernando decidió participar en el proceso electoral por decisión propia, 

aunque reconoce que Enrique Herrera no era el mejor candidato del PRD para la 

presidencia municipal.  

Fernando Manzano sostiene que no fue su hermano el que lo convenció a participar 

en el proceso de elección del candidato en el 2005. Nos dice que decidió intervenir en el 
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proceso ya que se había dado cuenta que un pequeño grupo de personas del centro de 

Alcozauca habían secuestrado al PRD. Desde su punto de vista, este hecho no le hacia bien 

al partido por lo que era necesario que los perredistas alcozauquense volvieran a sus 

orígenes y que eligieran en una convención abierta y pública  al mejor hombre para ser su 

candidato. Asegura que desde el principio, observó una contienda muy reñida y que mejor 

se retiró para no calentar más los ánimos.548 

Sobre el famoso acuerdo político de 2003, Javier Manzano afirma:  

“Bueno tu manejas una posibilidad (de que Enrique sea el candidato 
en el 2005). Un hombre que lucha por la democracia no puede decir: tú vas 
dentro de tres años. Es la cosa más baja que se puede escuchar, no?. A toda 
la gente no le vas a meter un producto a la fuerza. Yo estaba de acuerdo si 
Enrique salía sin ningún contratiempo pues adelante. Pero qué pasa con el 
bloque fuerte de los indígenas: nunca se los pudo ganar. Se habla de un 
pacto pero donde lo firme yo. Yo nunca me echo para atrás Sergio. Te lo 
juro. Contentísimo sí Enrique hubiera salido bien, sin ningún 
contratiempo. Pero cuando te pones en esa situación tan difícil, la forma en 
que sale de una elección interna pues no.”549 
 

Nicolás Néstor nos habla de este acuerdo:  

“Pero se ve que ellos tenían a su candidato. ¿No se si conoce a 
Enrique Herrera? Él estaba dentro del PRI y él quería quedar hace tres 
años, antes de Afranio. Él quería quedar pero la gente no lo aceptaba. No 
lo aceptaron por que en primer lugar, bueno, cómo va a ser si apenas se 
vino del PRI con nosotros. Pues que trabaje durante tres años, vemos su 
trabajo. Si lo hace bien, bueno pues esta bien. Voy hacer talacha, dijo él, 
no? Y trabajaré durante tres años. Pero tampoco no hizo trabajo a favor 
del partido sino pasó y se sentó. Y ya vino hacer trabajo a favor de 
Torreblanca (Zeferino) pero realmente fue hace poco, cuando ya estaba 
cerca la elección para presidente municipal.”550 
 

Ricardo Pineda es otro profesor indígena bilingüe que nos habla del acuerdo:  

“Si fue cierto. Por que Enrique me lo dijo a mí. Si, si que él iba a ser 
el candidato. Me lo dijo cuando se casó su hija. No me acuerdo si fue en 
diciembre o algo así. Acordaron en Iguala que Enrique iba ser el 
candidato. Entonces yo le dije: ‘pues esta bien, le digo, si es así, si así lo 

                                                 
548 Charla de Sergio Sarmiento con Fernando Manzano en la ciudad de México en mayo de 2006. 
549 Entrevista de Sergio Sarmiento a Javier Manzano en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Diputados los días 26 y 29 de mayo de 2006. 
550 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Nicolás Néstor en Alcozauca el día 29 de abril de 2006. 
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hacen pues adelante. Pero ahora falta lo que diga el pueblo. El pueblo es el 
que tiene que que decidir si es que es así o no’. Y me dice: ‘Yo voy a ser 
aunque no quieran’. Está bien le dije. Eso lo veremos después. Y si pues, la 
gente llegó diciendo aquí que cuando hubo problemas en Xochapa, 
Enrique es el que estaba como priísta y  él se opuso mucho cuando hubo 
problema allá. Cuando se murió un compañero de Xochapa. Y así fue. De 
hecho, ellos han hecho este tipo de negociaciones. Entre ellos se organizan y 
luego van a la convención y dicen es fulano o zutano. Aunque uno diga que 
no, ellos lo hacen. Así lo han hecho.”551 
 

Don Reinaldo Herrera, padre de Enrique Herrera, asegura que todos estaban de 

acuerdo que su hijo sería el próximo candidato del PRD a la presidencia municipal y el 

único que se estaba echando para atrás era Javier Manzano por que quería poner a su 

hermano Fernando.  

Ricardo Pineda nos platica la campaña que Fernando realizó en varias 
comunidades y la respuesta que obtuvo: “Si. Fernando recorrió todos los 
pueblos haciendo campaña. Javier visitó  los pueblos donde les dijo que 
apoyaran pues a su hermano. Ya la gente dijo que no. Ya no podemos 
apoyar a gente que viene de México y que vengan acá. Que vienen de 
México y se presenten aquí. Queremos gente que trabaje, gente que ha 
subido, que ha destacado como luchadores, que se ha sacrificado por el 
partido. Gente que viene de allá, ahí está el caso Afranio, lo pusieron de 
ejemplo. ¿Qué ha hecho? Nada. Y esa gente como no sabe sufrir, están allá 
en la ciudad, llegan acá y directo pues a la presidencia. Eso está mal. Ya no 
queremos nada de gente de allá. Así se lo dijeron. Ah bueno, dijo, si ustedes 
quieren apoyar a otro candidato yo lo respeto. Así fue la reunión que 
tuvimos. Ahí hubo rompimiento, de ahí.”552 
 

Mientras Javier Manzano y los otros grupos encabezado por Antonio Suárez trataban 

de tensar lo menos posible el proceso de elección del candidato del PRD para presidente 

municipal, empezaron a surgir otros nombres para ser considerados en la convención 

municipal perredista. Ya no estaba solo Enrique Herrera sino que ciertos sectores 

empezaron a mencionar a Ricardo Pineda, profesor indígena bilingüe de origen mixteco del 

pueblo de Chimaltepec, Emeterio Ambrosio originario de Ixcuinatoyac pero que tenía 

muchos años de radicar en la ciudad de Tlapa, y Víctor Leopoldo Guzmán.  

Conforme se acercaban los tiempos para que el PRD eligiera a su abanderado para la 

                                                 
551 Entrevista de Sergio Sarmiento al profesor Ricardo Pineda en la ciudad de Tlapa de Comonfort en 2006. 
552 Ibidem. 
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presidencia municipal la tensión aumentaba por que Javier Manzano se rehusaba a 

continuar con el supuesto pacto político en el que él había participado y aceptado pero que 

a decir de muchos de los líderes ya no quería reconocer. Pero sobre todo se calentaba más 

por que el profesor Ricardo Pineda había logrado conjuntar a su favor las simpatías de una 

buena cantidad de comunidades del municipio. El asunto se le complica al PRD municipal 

ya que de los cuatro aspirantes tres son de origen mixteco y solo Enrique Herrera  es 

mestizo de la cabecera municipal.  

Para este proceso electoral, el profesor Othón Salazar vuelve hacer acto de presencia 

en el municipio por que después de que terminó su periodo como presidente municipal y de 

que volvió a ser diputado federal, se desentendió hasta cierto punto de los asuntos de 

Alcozauca. En una de las tantas reuniones que se dieron entre las distintas fuerzas políticas 

del municipio, el profesor Othón Salazar manifestó abiertamente que el respetaría la 

decisión que tomaran y que él no se metería. Además, aseveró que a quien eligieran, él lo 

apoyaría. Es importante hacer notar que el profesor Othón Salazar participa en las 

reuniones de los perredistas sin formar parte del PRD. Es necesario recordar que el profesor 

Othón Salazar renuncia públicamente a su militancia perredista en la época en que Rosario 

Robles dirigía el partido. Las razones por las que renuncia es por que considera que el PRD 

ha perdido su sentido de lucha y por que ya no representa los verdaderos intereses del 

pueblo ya que las corrientes y las personas que están al frente de él solo ven por su propios 

intereses. También es importante destacar que el profesor Othón Salazar sale del PRD para 

incorporarse a los trabajos del Partido Comunista Mexicano en construcción. Es decir que 

vuelve a sus orígenes.  

Como las diferentes fuerzas no pueden ponerse de acuerdo para llegar a una 

convención municipal que les permita sacar adelante una planilla que deje satisfechos a 

todos, deciden que el PRD estatal tome cartas en el asunto y realice una elección interna, 

con votos y urnas.  

Para que todo se desarrolle de acuerdo a las reglas del partido, el comité municipal 

nombra a Ligo, Rodrigo Salazar para que sea el enlace entre el comité estatal y el 

municipal. Es necesario anotar que Ligo funge como director de desarrollo rural en el 

periodo de Afranio Salazar. La decisión que toma el comité estatal del PRD en relación a 

las elecciones internas en Alcozauca sorprende a todos. Se decide que se instalará una sola 
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urna en la cabecera municipal y se entregarán solamente 600 votos para que los perredistas 

eligieran a su candidato.  

Mientras el comité estatal del PRD organiza las elecciones internas, el grupo de 

Enrique Herrera empieza a negociar con el precandidato Emeterio Ambrosio al que le 

ofrecen la sindicatura. La idea de este grupo es hacer un frente y parar la candidatura de 

Ricardo Pineda, al que consideran un rival con muchas simpatías en las comunidades.  

El comité estatal decide que las elecciones se realicen el día domingo 5 de mayo y 

envía las urnas y las boletas. Pero sucede algo curioso en el grupo de Enrique Herrera y 

Ricardo Pineda. Como la urna será instalada en el corredor del palacio municipal, el grupo 

de Enrique Herrera decide organizar a su gente para que la noche anterior a la elección se 

formen y al otro día sean los primeros en votar y con ello agotar las seiscientas boletas 

enviadas por el comité estatal. Pero como la gente convocada por Enrique no está dispuesta 

a pasar toda la noche formada en una fila, se toma la decisión de poner seiscientas sillas 

alrededor del palacio municipal para apartar el lugar de sus simpatizantes. Para llevar a 

cabo esa acción, el grupo de Enrique Herrera cuenta con el apoyo del presidente municipal, 

Afranio Salazar, que se esmera en darle todas las facilidades para que coloque las sillas.  

Mientras el grupo de Enrique Herrera prepara este madruguete, la gente de Ricardo 

Pineda se entera de la maniobra y corre a decirle a sus simpatizantes para que preparen una 

contraofensiva. Los principales líderes indígenas deciden convocar a toda su gente de las 

comunidades y como pueden movilizan en la noche del sábado a cerca de mil quinientas 

personas para que bajen a la cabecera municipal.  

Cuando llegan a la presidencia se dan cuenta que la gente de Enrique no está formada 

y que solo hay sillas pegadas a la pared. Los seguidores de Ricardo Pineda le preguntan al 

grupo de Enrique Herrera si pueden sentarse en las sillas para esperar la votación del día 

siguiente temprano, la respuesta es contundente: no. El argumento de ese grupo es que la 

gente se retiró a descansar y que dejó apartado su lugar para votar al día siguiente. 

El grupo de Ricardo Pineda gritaba que eso no se valía ya que prácticamente los 

simpatizantes de Enrique Herrera se acabarían las seiscientas boletas que el comité estatal 

había enviado para llevar a cabo la elección interna y que por tal motivo su gente no podría 

votar. Como no pudieron convencerlos, se retiraron a pernoctar en un lugar del centro de 

Alcozauca para al día siguiente estar muy temprano en la casilla e intentar votar. 
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El proceso se inició muy temprano cuando la gente de Enrique Herrera llegó para 

ocupar la silla que le había sido asignada. En las primeras sillas se podía ver a don Reinaldo 

Herrera organizando a los simpatizantes de su hijo y al presidente municipal ofreciéndoles 

café a los votantes. Todo esto fue registrado en un video que la gente de Ricardo Pineda 

tomó y que posteriormente utilizó como evidencia para mostrar el contubernio entre el 

presidente municipal y el grupo de Enrique Herrera, pero sobre todo para dejar en claro el 

apoyo de los priístas, encabezados por don Reinaldo Herrera.  

El grupo de Ricardo Pineda se inconformó y llevó a cabo una manifestación de más 

de dos mil personas por las principales calles de la cabecera municipal. En esta marcha 

participaron además de Ricardo Pineda, Emeterio Ambrosio y Víctor Leopoldo Guzmán. 

La principal consigna de los manifestantes es la denuncia de un proceso electoral amañado. 

La gente de Ricardo envió una nota de protesta al comité estatal y al comité ejecutivo 

nacional del PRD. Pedía la anulación de la elección interna y la reposición del proceso. La 

respuesta del comité estatal fue siempre de negar  la anulación y de la aceptación de los 

resultados por parte de la gente de Ricardo Pineda. . 

Como el comité estatal no dio satisfacción a su demanda, el grupo de Ricardo Pineda 

acudió al Consejo Nacional del PRD en busca de justicia y lo único que recibió fue largas a 

su asunto. Al final de cuentas, el PRD nacional validó las elecciones en las que salió como 

candidato Enrique Herrera. 

Ya como candidato del PRD a la presidencia municipal, Enrique Herrera hace 

muchos esfuerzos por tratar de recomponer las fuerzas del partido, que por cierto se 

encuentra acéfalo ya que el presidente del comité municipal perredista es Ricardo Pineda 

quien se encuentra en lucha por echar abajo la decisión de favorecer al hijo de don Reinaldo 

Herrera. En la búsqueda de apoyos y en la tarea de recomposición de su partido, Enrique 

Herrera logra convencer al profesor Othón Salazar de que se sume a su campaña. El líder 

histórico de Alcozauca acepta la invitación de Enrique Herrrera y lo acompaña en varios 

actos políticos. La razón por la que el profesor Othón Salazar decide apoyar a Enrique 

Herrera y no a Ricardo Pineda es por que el primero es una persona preparada y por que le 

había prometido que como presidente municipal buscaría regresar a los orígenes de los 

primeros gobiernos de izquierda de Alcozauca. Además, le había asegurado que una vez 

que ganara el ayuntamiento le pediría ayuda para hacer un plan de gobierno y para llevar a 
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cabo varias reuniones de carácter político como por ejemplo la Conferencia Revolucionaria 

del Sur, entre otras. El profesor Othón toma la decisión de no apoyar a Ricardo Pineda por 

que considera que le falta preparación y no tiene una visión nacional de los problemas del 

ayuntamiento. 

Es muy importante resaltar el hecho del apoyo del Profesor Othón Salazar a Enrique 

Herrera por que su determinación le acarreo críticas y también voces que veían como 

positiva esa actitud. La mayoría de las críticas que se le hacían al exdirigente del MRM 

iban en el sentido de su olvido que representaba apoyar a Enrique Herrera cuando, él y  su 

familia, habían sido los mayores enemigos a los que se habían tenido que enfrentar los 

comunistas y  socialistas. Los que aplaudían la decisión del Profesor Othón Salazar de 

apoyar a Enrique Herrera consideraban que con ese hecho el expresidente municipal 

volvería a participar en la vida política activa en el municipio ya que, hasta cierto punto,  

había tenido un alejamiento con las fuerzas perredistas.  

A nivel estatal el PRD intentó fortalecer la candidatura de Enrique Herrera. Sebastián 

de la Rosa, presidente del comité estatal del PRD, buscó en varias ocasiones a Ricardo 

Pineda y a su grupo para proponerles que respetaran los resultados de las elecciones 

internas y que ya no siguieran adelante en sus pretensiones de contender por la presidencia 

municipal por que lo único que estaban haciendo era dividir al partido. Pero el presidente 

del comité estatal no sólo los dijo que aceptaran el triunfo de Enrique Herrera sino que 

también los amenazó y les advirtió que de seguir con esa actitud los expulsaría del PRD.  

También Enrique Herrera intentó en varias ocasiones tener acercamientos con la 

gente de Ricardo Pineda para convencerlos de que recapacitaran ya que lo que estaban 

haciendo le estaba haciendo mucho daño al PRD. La gente de Enrique Herrera sabía del 

peso político que tenía Ricardo Pineda en las comunidades del municipio y por tal motivo 

llevó a cabo varios acercamientos con su contrincante. Uno de los problemas que tuvo 

Enrique Herrera para convencer al grupo de Ricardo Pineda fue que ya no tenía nada que 

ofrecerle por que la sindicatura ya se la había dado a Emeterio Ambrosio. Pero además el 

asunto se complicaba por que Ricardo Pineda y su grupo estaban convencidos de que no 

podían aceptar, como siempre lo habían hecho, la sindicatura y dejar la cabeza de la planilla 

a un mestizo del centro de Alcozauca.  

Ricardo Pineda recuerda los acercamientos que hubo con Enrique Herrera:  
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“Querían una plática conmigo. Y me buscaron. Y bueno yo andaba 
en campaña y ya me habló. Y le digo que no pues. Yo le dije claramente 
que no pues que la gente no lo iba a apoyar. Y el me decía: ‘No es cierto, la 
gente me apoya’. Y yo le contesto: ‘Bueno tal vez la gente de Alcozauca te 
apoya pero la de los pueblos no’. Y le digo: ‘Para que vamos hablar de 
nuevo si usted está de necio de que quiere ser el presidente municipal. No, 
no vamos a ganar contigo. Vamos a perder. Te conocen muy bien. Qué fue 
lo que paso cuando fuiste priísta y ahora la gente no te acepta. Habrá uno 
pero el resto no te va aceptar’. Y él dice: No, yo voy a hacer el candidato’. 
Y entonces yo le dije: ‘adelante pues’.”553 
 

Ante la cerrazón del perredismo municipal, estatal y nacional, el grupo de Ricardo 

Pineda se coloca en una disyuntiva: dejar las cosas como están y volver a apoyar una 

persona mestiza de la cabecera de Alcozauca o continuar su lucha. La decisión no es fácil 

por que si deciden dejar las cosas como están y apoyar a Enrique significa mantenerse en 

las filas del PRD y colaborar en una campaña que no los convence y que además, piensan 

que van a perder. Por el otro lado, continuar en la lucha implica romper con el partido que 

ellos ayudaron a fundar a finales de los años setenta como Partido Comunista Mexicano y 

buscar otra opción partidista.  

La gente de Ricardo Pineda reconoce que la decisión no fue nada fácil. Ricardo 

Pineda recuerda que cuando le planteaban a la población de las comisarías si continuaban o 

no en su lucha por la presidencia municipal, la mayoría le decía que debían de seguir 

aunque fuera con otro partido. Así lo relata Ricardo Pineda:  

“Y la gente que me apoyaba decía: ‘usted no se raje maestro, éntrele, 
nosotros lo vamos a apoyar. Iba yo a ganar de hecho. Tuvimos una reunión 
donde consultamos a los pueblos, a todos los que estaban apoyándome. Les 
preguntamos: ‘¿qué hacemos?. Por que no hay otra alternativa. Ya nos 
salimos del PRD y qué vamos hacer. ¿Nos quedamos sin votar o votamos’. 
Y entonces la gente nos dice: ‘maestro, usted busque otro partido y nos 
vamos. Hay que buscar otro partido. Ustedes que conocen, háblenle a otro 
partido político y nos aliamos, hacemos una alianza. Con el PRD ya nada’. 
Eso fue lo que dijo la gente. Y entonces yo les pregunto: ‘¿en verdad 
sostienen lo que dicen?, por que esto no es un juego. Vamos a romper con 
el PRD y al rato nos van a decir que somos los culpables. Van a pasar 
muchas cosas’. Y me contestaron: ‘No aunque piérdamos hay que hacerlo’. 
Y fue así como se tomo la decisión de dejar al PRD. Fueron los pueblos los 
que decidieron abandonar al PRD. Nadie tenía la idea de salir del PRD 
pero ellos nos orillaron. Y como líderes que somos pues decidimos hacer 
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otro partido.”554 
 

Sobre la decisión de elegir a Convergencia, Ricardo Pineda nos dice:  

“Por que no quisimos aliarnos con el Verde Ecologista por que está 
aliado con el PRI. Y con el PT tampoco por que no funciona ya. Y el PT se 
ha aliado con el PRI, no? Y por eso decidimos que con el PT pues como ha 
sido calidad de priísta pues mejor no. Entonces mejor con Convergencia 
por que es un partido nuevo, por eso. Le hablamos a Convergencia y de 
inmediato nos dijeron que si. Fue cuando hicimos el registro. Tenemos 
1280 afiliados a Convergencia.”555 
 

Javier Manzano también habló con la gente de Ricardo Pineda para convencerlos de 

que se unieran a la planilla de Enrique por que veía como inminente la división del PRD  en 

el municipio pero sobre todo presagiaba el abandono de las filas del perredismo como 

sucedió unos meses después. 

Así como la actitud de Javier Manzano es polémica al inicio del proceso de elección 

del candidato de PRD a la presidencia municipal, ésta se repite casi al final de la campaña 

política. Javier Manzano como diputado federal y presidente de la Comisión de Asuntos 

Indígenas de la Cámara de Diputados tiene una influencia muy particular en el municipio y 

está muy atento de los acontecimientos que se dan con motivo de las campañas.  

Aunque Javier Manzano decide hacerse a un lado del proceso en el que sale electo 

Enrique Herrera, cuestiona el procedimiento llevado a cabo por el PRD estatal y considera 

que con ese hecho, el candidato perredista se vuelve vulnerable ante sus contrincantes de 

otros partidos. Si bien es cierto que se mantiene a una relativa distancia con los candidatos 

del PRD y de Convergencia, también lo es que está muy preocupado ante la probable 

derrota del perredismo en el municipio. Sus grandes momentos de silencio ante los 

acontecimientos políticos en Alcozauca y de pronto la súbita aparición en el municipio, 

desconciertan a los candidatos del PRD y de Convergencia. La gente de Enrique Herrera 

afirma Javier Manzano apoya con recursos al candidato de Convergencia y asegura que le 

ha dado cerca de 200 mil pesos. El equipo de Ricardo Pineda desmiente esas versiones y 

está convencido que el diputado federal se mantiene al margen de la contienda.  

La gente de Ricardo Pineda coincide con el presidente de la Comisión de Asuntos 
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Indígenas en el sentido que no apoya a Convergencia y mucho menos que les ha dado esa 

cantidad de dinero. Pero en lo que no atina es en la aparente situación de mantenerse al 

margen de los acontecimientos. A Javier Manzano le preocupaba mucho que el PRD 

perdiera la presidencia de su municipio por que políticamente representaba un golpe para 

sus aspiraciones políticas en el futuro. El PRD no podía perder el ayuntamiento de 

Alcozauca por todo lo que significaba en la historia reciente de la lucha por la 

democratización del país. Pero tampoco debía de perderlo por que significaría una derrota 

dolorosa para las fuerzas de izquierda en el momento en que a nivel estatal el PRD había 

derrotado al PRI y le había arrebatado en las urnas la gubernatura del estado.  Por fin, 

Zeferino Torreblanca, ex alcalde de Acapulco, logró vencer por amplio margen al candidato 

del PRI, Astudillo. 

Como Javier Manzano veía venir el triunfo del abanderado del PRI, el Antorchista, 

Armando Sánchez, se dispuso a intervenir directamente en la campaña de Ricardo Pineda y 

de Enrique Herrera. En un acto de desesperación y después de que su padre abandona la 

terapia intensiva, se dirige a Alcozauca para hablar con el abanderado del PRD y con la 

gente de Convergencia. Su idea es realizar un último esfuerzo por unificar las fuerzas 

perredistas y las de convergencia.  

Para llevar a cabo su propósito se va a Alcozauca y habla con Enrique Herrera. Le 

explica que la situación está muy difícil y que de no llegar a un acuerdo con la gente de 

Ricardo Pineda, el priísmo-antorchismo ganaría la presidencia municipal. Le propone un 

plan que consiste en visitar todas las comunidades del municipio y hablar con sus 

autoridades y principales. La idea central es convencerlas de llevar a cabo una reunión para 

discutir la situación y encontrar las mejores fórmulas para que el ayuntamiento de izquierda 

no caiga en manos de los antorchistas.  

Al parecer, Enrique Herrera está de acuerdo con el plan. La gente de Convergencia no 

se convence de la propuesta pero en principio acepta la idea de Javier Manzano de 

convocar a una reunión de las autoridades y principales de los pueblos para hacer un pacto 

político.  

Felipe Vivar nos dice:  

“Él, Javier Manzano, no se metió y eso hay que reconocerlo. Él no se 
metió aunque si unos dos o tres días antes de las elecciones, trató de 
todavía de hacer un pacto. Es más, se puso a recorrer varios pueblos con el 
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fin de hacer un pacto. Vistió Lomazoyatl, Melchor Ocampo, Xochiapa. Lo 
que él proponía era que bajaran todos los comisarios y los líderes de los 
pueblos para platicar y levantar un documento. El pacto consistía en que 
las autoridades y los líderes debían de firmar un pacto en el que aceptaban 
que si en esta ocasión es Enrique el presidente para la siguiente contienda 
debería ser Ricardo. Pero cuando nos invitó a su casa para plantearno esto, 
nosotros le dijimos: ‘Javier, lo que pasa es que nosotros ya hicimos 
campaña, ya recorrimos los pueblos, ya la gente está puesta. Y está puesta 
para respetar los resultados que vengan. Y nosotros ya no podemos 
echarnos para atrás. Ya quedamos con la gente. Cómo nos vamos a ver si 
les decimos, fíjate compañero que siempre vamos a regresar al PRD por 
que ya hicimos estos acuerdos. No, no se puede. Él quizo hacer este intento 
pero no pudo. Después lo que paso cuando se puso a recorrer los pueblos, 
la gente de Enrique mal interpretó esta acción y le reclamaron a Javier. 
También dice el grupo de Enrique que Javier nos dio trescientos mil pesos 
para la campaña de convergencia y eso no es cierto.”556 
 

No obstante estos argumentos, la gente de Ricardo Pineda acepta el plan de Javier 

Manzano por que también reconoce que la presencia del profesor Othón Salazar en la 

campaña de Enrique Herrera así como el hecho de que Emeterio Ambrosio vaya como 

síndico en la planilla del PRD, les había quitado varias comunidades que ya se había 

compromedito con el candidato de Convergencia. El equipo de Ricardo Pineda se da cuenta 

que la división al interior de las comunidades es muy profunda y que de continuar con esta 

tendencia lo más probable era que ninguno de los dos ganara y que al final se levantara 

triunfante el antorchista, Armando Sánchez. Por eso es que se reunen con Javier Manzano y 

aceptan su propuesta.  

El intento de Javier Manzano fue un ejercicio político interesante pero los resultados 

fueron negativos en todos los sentidos. Veamos como lo plantea Javier Manzano los 

cuestionamientos que se le hacen por, supuestamente, haber apoyado a Convergencia y de 

su último intento por llevar a cabo un pacto:  

“Tú no crees en la cuestión católica pero yo si tengo una fe. Yo te lo 
juro aquí por el ser todo poderoso que no hubo, y si miento, que me mande 
el castigo más grande el ser todo poderoso. Pero no hubo ni una sola 
comunidad que yo le dijera vota a favor de Convergencia. No hubo un solo 
hombre al que le dijera vota a favor de Convergencia. Nunca el tal dinero 
que algunos de Alcozauca andan diciendo que yo les día 150 mil o 300 mil a 
Ricardo para su campaña. Yo no hago política con los pies. He aprendido a 
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hacer política y tampoco hago política con el estómago. Y te voy a decir 
como estuvo. Yo no pude irme a Alcozauca antes por que mi padre entró 
en situación de gravedad. Cuando lo dieron de alta yo me voy para 
Alcozauca. Y hago un compromiso con Enrique de recorrer todas las 
comunidades. Y lo hago por que a mi no me convenía que el PRD perdiera 
en Alcozauca. La gente preguntaría, de perder Alcozauca, en donde está el 
liderazgo de Javier. Quedo con Enrique de recorrer las comunidades. Y 
hasta le hago un intinerario en el que hay hora y comunidades en las que 
voy a estar. Y entonces le digo a Enrique: ‘Voy a iniciar a las ocho de la 
noche en una comunidad que se llama Lomazoyatl. Ahí voy a dormir. Al 
otro día, a las nueve de la mañana continuo con Melchor Ocampo, luego 
Xochiapa. Voy a recorrer todo el municipio. Al primer pueblo al que llego 
es Lomazoyatl. Cuando yo llego a Lomazoyatl, hubieras presenciado el 
recibimiento de la gente y se te hubiera partido el alma. Hay un 
recibimiento como no te imaginas. Estaban los líderes sentados en la casa 
de Severino Martínez y me dice: ‘Maestro, estuve rezando ocho días para 
que usted viniera. Y sabe por qué estuve rezando maestro? Por que usted 
nos va a salvar. Por que ni el maestro Ricardo, ni Enrique van a ganar. Va 
a ganar Antorcha Campesina. Y nosotros, maestro, no queremos ese 
pájaro’. Tenían un cartel de Ricardo ahí y señalaban el escudo de 
Convergencia. Me dicen: ‘Maestro, nosotros no queremos ese pájaro’. No 
me dijero esa águila sino ese pájaro. Y dicen: ‘Debe unir al partido’. Y 
entonces yo les digo: ‘Pues a eso vine. Y yo estoy de acuerdo con usted. Que 
si estamos desunidos pues no vamos a ganar’. Y hasta les puse el ejemplo 
de Afranio que ganó apenas con nueve votos de diferencia con el PRI. Les 
digo: ‘Quiero que voten por el PRD’. Y me contestan: ‘No podemos votar 
por el PRD maestro. Sabe por qué no podemos votar por el PRD? Por que 
los comisarios o los pueblos que estamos con Convergencia tomamos un 
acuerdo y si nosotros le decimos a usted que vamos votar por el PRD, 
vamos a romper ese acuerdo. Y al ratito se van a venir en contra de 
nosotros. Y nosotros los indígenas tenemos palabra. Y si tomamos el 
acuerdo de jalar con Convergencia, con el maestro Ricardo, si los indios, 
como dicen en Alcozauca, tomamos el acuerdo de venir acá, esa palabra, 
nosotros la respetamos. Pero usted nos puede salvar’. Entonces que les 
pregunto: ‘¿Están de acuerdo con jalar?’. Y me contestan: ‘Si maestro 
pero le proponemos que haga una reunión de comisarios urgente. Por que 
nosotros tomamos una decisión en grupo. Y solo en una reunión de grupo 
la podemos cambiar. Podemos tomar otro nuevo acuerdo. Por que si 
nosotros le podemos decir si PRD pero la gente con la que tomamos el 
acuerdo se nos puede venir encima. Entonces les vuelvo a preguntar: 
‘¿Qué proponen?’. Y me dicen: ‘Reunión de comisarios urgente en su casa 
maestro’. Fíjate como esta politizado el municipio de Alcozauca. Y en esa 
reunión dicen: ‘Si va Enrique, va Enrique, ni hablar. Pero se va a firmar 
un escrito de todos los pueblos que de aquí a tres años va el maestro 
Ricardo’. Uta, cuando me dicen eso pienso me voy a vestir de gloria. Yo 
quería vestirme de gloria destrabando el asunto. Y les comenté que el 
tiempo ya estaba encima y que fecha proponían. Me dijeron que el jueves 



 553

en mi casa a las diez de la mañana. Les comenté que teníamos que caminar 
toda la noche para avisarles a todos los comisarios. Cuando me di cuenta 
ya a varios les habían llevado su morral y una chamarra. Tres líderes de 
esa comunidad me acompañaron. Salimos de Lomazoyatl rumbo a 
Xochiapa. Llegamos como a las once de la noche. Fuimos a levantar al 
delegado y a tres líderes más. Estuvimos ahí platicando como una hora y 
media hasta que los convencimos. A mi me servía mucho el apoyo de los 
señores que habían tenido esa iniciativa. Y nos dijeron los de Xochiapa: 
‘Esta bien maestro, nos vemos el jueves a las diez de la mañana en su casa’. 
De ahí nos fuimos a Melchor. Llegamos como a la una de las dos de la 
mañana. Esto que te estoy diciendo es verídico y tengo testigos y todo. 
Cuando llegué a Melchor pregunte: ‘¿Sabes donde vive el comisario?’. Y 
ya nos fuimos derechito a su casa. El comisario me dice: ‘Ahí en la 
comisaría esta la gente de Enrique’. Yo lo tome muy normal  por que yo lo 
había dicho a Enrique que mandara su gente a Melchor para que 
preparara a la gente ya que yo llegaría muy tarde a esa comunidad. Y 
entonces le digo al comisario: ‘Esta bien pues vamos para la comisaría’. 
Cuando vamos llegando a la comisaría se levantan estos cabrones diciendo. 
‘¿Qué andas haciendo tan noche? ¿Andas invitando a la gente para que 
vote por Convergencia?’. Y yo les conteste: ‘No compañeros miren, hubo 
una propuesta, venimos a esto, va a ver una reunión de comisarios’. No me 
quisieron escuchar por que con todo respeto, la gente que mandó Enrique 
que no tiene nivel político. Y se me ponen al tiro Alfonso Martínez Lucas, 
Librado Agustín, de Cerro Azul, Asale Vargas, Gaudencio Gálvez y 
Emiliano Mendoza, mi compadre y que es el mecánico de Alcozauca. Y me 
empiezan a decir que les iba a descomponer todo y que la chingada. Y les 
contesto: ‘Son tontos señores’. Ya no quise discutir con ellos. Me gritaban: 
‘No tú a las dos de la mañana, estas convenciendo a la gente para que vote 
por Convergencia’. Los dejé discutiendo y les informe que  iba para 
Zaragoza a invitar al comisario. Llegue como a las tres y media de la 
mañana y también acepto la propuesta de reunión el jueves en mi casa. Yo 
iba a ir a Zaragoza pero no pudo pasar el vehículo. Entonces lo que 
hicimos fue regresar a Alcozauca. Pero cuando llegamos a Alcozauca, estos 
muchachos ya habían envenenado a Enrique de la cabeza como no te 
imaginas. Le dijeron que yo había llegado a las dos de la mañana haciendo 
propaganda a favor de Convergencia. Para que la cosa se aclarara mande 
llamar a Felipe Vivar y a Jaime Vivar. Ellos compartían la idea de llegar a 
un acuerdo político entre las fuerzas por que de lo contrario perderían. Les 
parecía importante hacer esa reunión de comisarios. En ese momento, llega 
Enrique y me ve platicando con Jaime Vivar y se arma una gran confusión. 
Enrique me grita diciendo que me estoy poniendo de acuerdo con 
Convergencia por que Jaime Vivar es candidato a diputado local por ese 
partido. Le explique a Enrique y me contesto que esa reunión de 
comisarios le iba a echar a perder todo. Antonio Suárez decía: ‘Qué 
reunión de comisarios ni que nada, nos va a descomponer todo. Nosotros 
vamos a ganar’. En ese momento yo tenía una fiebre muy alta que se me 
había acentuado por andar recorriendo de madrugada las comunidades. 
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Por eso cuando llega Enrique y me insulta pues nos hacemos de palabras. 
Me dijeron que yo era un pinche traidor. Yo todavía les propongo que ese 
miércoles en la tarde se haga la reunión y que vaya alguien a invitar a la 
gente de Cruz Fandango o Pueblo de Dios. La gente de esta comunidad 
mandó decir que si quería hablar a favor de Enrique que mejor ni gastara 
mi gasolina. Ante los reproches e insultos de Enrique, decidí mejor 
regresarme al Distrito Federal. Antes de salir de Alcozauca pase a la iglesia 
y le pedí al Divino Rostro que ayudara al PRD. Hasta le rogué al Divino 
Rostro para que ganara Enrique aunque no me tomara en cuenta los tres 
años que iba a estar al frente del ayuntamiento. Así fue la historia de este 
pacto fallido.”557 
 

Otra versión asegura que cuando Javier Manzano llego a Alcozauca en la madrugada, 

Enrique fue de inmediato a su casa. Cuando iba llegando, Enrique vio platicando a Javier 

con Jaime y que en ese momento se hicieron de palabras. Enrique acusó de traidor a Javier 

por que la reunión que tenían planeada con los comisarios era para convencerlos de que 

votaran por Convergencia. Ante esta situación, Enrique corrió a Javier Manzano de 

Alcozauca.  

El día de la elección llegó y los habitantes de Alcozauca acudieron a las urnas desde 

temprano. Las casillas estaban bien vigiladas por los representantes de los tres partidos: 

PRD, PRI y Convergencia. 

Al final de la jornada electoral, Armando Sánchez, candidato del PRI-Antorcha 

Campesina derrotó a Enrique Herrera del PRD y a Ricardo Pineda de Convergencia. 

Después de veinticinco años, el PRI logra derrotar a la izquierda alcozauquense. Pero el 

PRI consigue vencerla pero con un candidato que no viene de sus filas, sino que es un 

militante formado en las filas estudiantiles de Antorcha Campesina.  

En las elecciones de 2005, el PRI obtiene 2,362 votos, Convergencia 1,180 votos y el 

PRD 1,427. Los votos anulados son 252. El total de votos es de 5,222. En esta ocasión el 

PRI logra vencer al PRD y Convergencia que si no se hubieran dividido, lo habrían 

derrotado por octava ocasión. Juntos PRD y Convergencia hubieran hecho posible la 

continuación del proceso de izquierda en Alcozauca, su división los hizo perder. 

La izquierda es vencida por que sus formas de hacer política ya no corresponden a la 

realidad de los pueblos. Hasta hace un par de décadas atrás, los que hacen política en la 
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cabecera del municipio habían conseguido imponer su condición de líderes a la gente de las 

comisarías. La izquierda había mantenido la tradición de que el presidente municipal fuera 

una persona de la cabecera y la sindicatura recayera en algún líder indígena de las 

comunidades.  

En esta última contienda electoral, los líderes indígenas de izquierda se cansaron de 

hacer el trabajo político en las comunidades para que un mestizo quede al frente de la 

presidencia municipal. La mayoría de ellos consideran que ya es tiempo de que un indio 

mixteco de las comunidades maneje los asuntos del ayuntamiento. Aunque los mestizos de 

la cabecera siempre los considera con poca capacidad para gobernar, ellos aseguran que ya 

pueden hacerse cargo de la administración y de la dirección del municipio. Ahora no 

pudieron por que se dividieron. Esto lo supo aprovechar muy bien, Antorcha Campesina y 

les ganó. 

Nicolás Néstor sintetiza muy bien esta idea:  

“Nosotros decimos a la gente: ‘no señores, aquí no hay que criticar al 
PRD, tampoco al PRI. ¿Por qué? Por que todos somos indígenas. El día 
que Alcozauca (las comisarías) se organice, que realmente recapacitemos 
nuestro origen, Alcozauca (la cabecera) no es nada. Un indígena si tiene la 
capacidad de llegar al ayuntamiento. Y a la mejor se puede mejor’. Pero 
aquí estamos divididos, hasta por cierto, le decía yo hace un rato, que 
nosotros los indígenas somos muy interesados. Por ejemplo, nuestra idea, 
mi idea es tratar de jalar a los indígenas del PRI, del PRD, y hacer un solo 
frente pero puro indígena. Por que Alcozauca debe de reinarse por los 
indígenas por que es el noventa y nueve por ciento de su población es 
indígena. El profe. Abel y otras personas dicen: ‘Si no queremos que un 
indígena de aquí (de la cabecera) nos gobierne, menos que sea un 
Chimalteco (por que Ricardo Pineda es de Chimaltepec). Es mejor que se 
vayan a manejar su pueblo’. No nos quieren. No nos dan nuestros derechos 
sino lo que ellos quieren. Le decía hacer un rato. Nada más tenemos el 
derecho de votar pero no tenemos el derecho a ser elegidos. Los indios nos 
sentimos utilizados por los socialistas, más claramente hasta con el 
profesor Javier. Si la mayor parte de la población es mixteco, un mixteco 
debe dirigir el municipio.”558 
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VII. Conclusiones. 

 

Como lo señalo en el primer capítulo, esta tesis bien se puede decir que esta constituida por 

tres dimensiones o tres tesis. Es un trabajo que tiene que ver con el papel que un sector de 

la izquierda mexicana juega en el momento en que el Estado mexicano toma la decisión de 

abrir los canales de participación a aquellos sectores políticos que habían sido 

tradicionalmente marginados de la escena política nacional y que para ese momento vivían 

una etapa de radicalización que se expresaba en algunos lugares como acercamiento a la 

guerrilla. 

La otra dimensión son las transformaciones que la izquierda comunista va a provocar en el 

estado de Guerrero una vez que decide participar en los procesos electorales y tratar de 

conquistar el gobierno estatal a través de las urnas. Como se podrá entender, esta decisión 

fue muy criticada por un sector de la izquierda radical pero conforme los comunistas fueron 

conquistando posiciones políticas, la situación comenzó a cambiar. Uno de los aspectos 

más importantes de la incursión de la izquierda comunista en los procesos electorales en el 

estado de Guerrero fue el paulatino abandono de la guerra sucia en la entidad, la 

transformación de la Universidad pública y el reconocimiento, por parte de los gobiernos 

estatales, de los triunfos electorales comunistas. 

La dimensión en la que se centra esta tesis es la que se desarrolla en la región de la 

Montaña y particularmente en el municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero y que tiene 

que ver con la llegada de los comunistas a dicha región y los procesos que desencadenan 

como fue el caso de alcanzar los votos suficientes para convertir al profesor Othón Salazar 

en diputado plurinominal por el V Distrito de la entidad y derrotar al PRI en los comicios 

municipales y contar con el primer presidente comunista en la entidad.  

Como lo dijimos al principio, el reto era mayúsculo por que nuestro trabajo no consistía en 

hacer la historia de la izquierda mexicana, ni tampoco la apología de los gobiernos 

comunistas en un municipio como Alcozauca.  

Nuestro interés se centraba en una serie de procesos sociales y políticos que un sector de la 

izquierda mexicana había echado andar en un momento particular que vivía el Estado 

mexicano así como en una entidad y una región específica como es la Montaña de 

Guerrero.  
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Debido a la complejidad de los fenómenos que nos propusimos entender, pensamos que 

debíamos andar por senderos teóricos de diversas disciplinas que nos permitieran 

comprender mejor a los actores sociales y a los actores políticos desde una perspectiva que 

no los viera como actores separados sino como actores que de pronto tienen elementos en 

común y actúan como uno solo pero que también se mueven en esferas diferentes. 

Esta perspectiva nos fue muy útil por que nos permitió observar la lógica y la dinámica de 

cada uno de los actores sociales y de los actores políticos y de cómo éstas se desarrollan en 

la vida cotidiana de las comunidades mixtecas del municipio de Alcozauca.  

La perspectiva teórica de los movimientos sociales nos ayudo a sumergirnos en los 

procesos sociales que se desarrollaron en dicha región de la Montaña y mirar con 

detenimiento más que el actuar de los partidos políticos a los actores sociales que se 

mueven en sus propios procesos y la manera en que hacen política. Si bien es cierto que 

reconocemos los aportes de la sociología de la acción colectiva para interpretar los 

fenómenos que nos propusimos estudiar, también lo es que identificamos sus limitaciones, 

particularmente cuando los actores sociales estudiados se identifican como miembros de un 

pueblo indígena y se constituyen como ciudadanos con una identidad étnica. 

Para conseguir un acercamiento puntual sobre el papel de los comunistas en la localidad y 

de otros actores sociales e institucionales como por ejemplo los maestros indígenas 

bilingües y las estructuras comunitarias decidimos avanzar considerando el campo de lo 

social y el campo de lo político no como entidades separadas sino más bien como campos 

que en muchas ocasiones se cruzan. 

Esta manera de abordar las diversas dimensiones nos ayudar a comprender los 

entrecruzamientos de los fenómenos tanto en el ámbito nacional, estatal, regional y local. 

Fue así como pudimos explicar como es que la llegada de los comunistas a la región de la 

Montaña y particularmente en el municipio de Alcozauca genera una serie de procesos 

sociales y políticos que favorecen la apertura de espacios a ese sector de la izquierda que 

opta por la participación abierta en los procesos electorales y también se amplia a otro 

sector de la izquierda que aprovechan las oportunidades políticas.  

Es claro que en el ámbito nacional, el Estado mexicano había decidido ampliar los espacios 

políticos para aquellos sectores que habían estado marginados políticamente como era el 
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caso de los comunistas en la izquierda y un sector de la derecha que estaba más allá del 

Partido de Acción Nacional. 

La aprobación de la Ley de Organizaciones y Procesos Políticos Electorales es un momento 

importante en la vida política del gobierno que había visto como su legitimidad era 

cuestionada después de la masacre de estudiantes en 1968 en la Plaza de las Tres  Culturas, 

en Tlatelolco. El régimen sabía que no podía continuar conteniendo las fuerzas sociales que 

estaban fuera del partido oficial y que habían llegado a la radicalización como lo 

demostraba la guerrilla en varias partes del país pero principalmente en el estado de 

Guerrrero. 

El gobierno mexicano hizo todo lo que pudo para convencer a ciertos sectores de la 

izquierda que la reforma política era una buena oportunidad para participar en los procesos 

electorales y que él le garantizaba que se iban a respetar sus triunfos ahí donde comprobara 

su presencia y arraigo en las bases. En los primeros comicios con la nueva Ley, el gobierno 

tuvo que reconocer la fuerza de la izquierda en algunas regiones del país como era el caso 

de La Montaña y aceptar que su partido había cometido un fraude electoral en dicha región. 

Con este reconocimiento, la izquierda comunista consigue no solo los votos necesarios para 

obtener una diputación plurinominal en la persona del profesor Othón Salazar sino además 

formar la fracción comunista en la Cámara de Diputados al contar con los elementos que 

establecía la Ley. 

A partir de ese momento, varias cosas comenzarán a cambiar en la entidad y en la región. 

Para empezar, el gobernador Rubén Figueroa Figueroa tiene que aceptar la presencia de los 

comunistas en su entidad y reconocer que su partido había hecho trampa. En esa ocasión se 

impuso la lógica presidencial ante la obstinación del gobierno estatal de continuar con la 

situación política anterior. La situación comenzó a cambiar cuando termina el gobierno de 

Rubén Figueroa y llega a la gubernatura Alejandro Cervantes Delgado. 

Podemos decir que el trabajo político de los comunistas cuando llegan al estado de 

Guerrero no fue nada fácil. Tuvieron que realizar sus actividades en medio de una crítica de 

aquellos sectores de la izquierda que criticaban los procesos electorales y de una situación 

de guerra que no era aceptada de manera abierta por el gobierno mexicano y por tal motivo 

desarrollaba de forma sucia. Era por decirlo de manera clara una Guerra Sucia ya que el 

ejército y otras fuerzas desplegadas en la entidad llevaron a cabo acciones que eran 
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reprobadas por los cánones de la guerra como por ejemplo la desaparición forzosa de 

personas, el fusilamiento de grupos de personas que se presumía ayudaban a los grupos 

guerrilleros así como arrojar al mar a determinados individuos desde los helicópteros 

militares. 

No obstante las dificultades políticas, la izquierda comunista comienza a sentar las bases de 

una organización política capaz de competir electoralmente al partido de estado. Sus 

militantes empiezan a convencer a la población de la importancia de participar en los 

procesos electorales y sobre todo de que puede votar por otras opciones como la del Partido 

Comunista. 

En este proceso de acercamiento con la ciudadanía, los comunistas se dan cuenta que otros 

sectores de la población se encuentran en movimiento como es el caso en particular de los 

maestros indígenas bilingües en la región de la Montaña. La presencia del magisterio 

bilingüe es muy importante por que este sector de la población estaba experimentando una 

serie de procesos organizativos para su reconocimiento como parte del magisterio nacional 

pero con una especificidad étnica. 

Los maestros indígena bilingües fueron muy importantes en la difusión de las ideas 

comunistas en la Montaña no solo por que ellos conocían cada rincón de la región sino por 

que además muchos de ellos eran personas reconocidas y destacadas en su comunidad de 

origen como en la localidad en la que prestaban sus servicios. 

Los maestros bilingües se convertirán en las mejores correas de transmisión de las 

propuestas de los comunistas a las comunidades y, ellos, conocedores de las estructuras 

comunitarias harán todo lo posible para que dichas estructuras sean puestas al servicio del 

partido de la hoz y el martillo. 

De esta manera, los maestros indígenas bilingües se moverán en varias dimensiones. Como 

parte del magisterio democrático militarán en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación. Al mismo tiempo, serán miembros o simpatizantes de las nuevas ideas de 

izquierda. Y también se identificarán con un movimiento indígena que prioriza la identidad 

étnica antes que la política. 

Con la nueva dinámica que le imprimen los maestros indígenas bilingües a las 

comunidades, éstas ayudarán a ganar el ayuntamiento a los comunistas pero al mismo 
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tiempo, con sus estructuras comunitarias en juego, buscarán una nueva relación entre la 

cabecera municipal, mayoritariamente mestiza, y las comunidades mixtecas. 

Cuando los comunistas logran conquistar el ayuntamiento de Alcozauca, el municipio 

empieza a ser una referencia nacional y una amplia gama de personajes de la izquierda 

mexicana lo visitarán y algunos de ellos lo eligen como laboratorio no solo político como 

parte de su quehacer académico. De esta manera, llegan a Alcozauca los biólogos del 

Programa Aprovechamiento Integral de los Recursos de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, PAIR-UNAM. 

La presencia de personalidades de la izquierda política en la región y principalmente la del 

grupo de biólogos del PAIR-UNAM son una clave importante en el triunfo de los 

comunistas en el municipio y la continuidad de los gobiernos socialistas por varios años 

más. Aunque no es una parte importante de esta tesis si me parece relevante llamar la 

atención en la participación de los universitarios en los procesos políticos y sociales de esos 

años en dicha región y en el municipio de Alcozauca en particular. Esto lo digo por que es 

conveniente que los universitarios tengan una política de transparencia y de rendición de 

cuentas con los grupos o sectores con los que se comprometen como parte de una 

institución como la UNAM y además, varios de ellos como miembros de alguna 

Asociación Civil u organización social y política. Varios de los entrevistados aseguraron 

que la participación de los biólogos en los procesos de Alcozauca y la Montaña fue muy 

importante y afirman que dieron grandes frutos académicos como tesis y libros aunque 

algunos dudan del éxito en la aplicación de los proyectos. 

En los primeros años de gobierno de izquierda, el ayuntamiento comunista empieza por 

tratar de introducir algunos cambios en la forma de gobernar, principalmente en el trato que 

se da a las comunidades y a los integrantes de la etnia mixteca. Aunque en realidad, durante 

el primer gobierno comunista no se observan cambios significativos en la forma de 

gobierno si podemos decir que es en donde se empiezan a incubar nuevas formas de hacer 

política. Esto quiere decir que al principio, los comunistas llevan a cabo sus acciones casi 

siempre consultando a las comunidades y a sus militantes.  

Es durante los primeros tres gobiernos de izquierda, primero comunistas y después 

socialistas, en que se puede decir que la izquierda intenta innovar algunas formas de 

gobierno como por ejemplo la Asamblea Popular Municipal que diseña el profesor Othón 
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Salazar cuando fue edil y en síntesis se trataba de una amplia asamblea en la que el cabildo 

consultaba a las comunidades sobre la manera de gastar el presupuesto municipal. 

El buen desempeño de los primeros gobiernos de izquierda se consigue gracias a la gran 

simpatía que despierta el ensayo de gobierno en un amplio sector de la izquierda como fue 

el caso del Movimiento de Acción Popular, MAP, y de investigadores universitarios como 

los de PAIR que inclusive se van a vivir al municipio y a ocupar puestos en el 

ayuntamiento. Sin la cobertura de la intelectualidad de izquierda y la presencia de los 

biólogos de la UNAM, es muy probable que el ensayo socialista se hubiera mantenido 

durante varios años y los gobiernos estatales hubieran mantenido un cierto respecto al 

proceso. Aunque hay que decir, que debido a la presencia de los universitarios en el 

municipio sirvió de pretexto a un sector duro del PRI y al gobernador Francisco Ruiz 

Massieu a promover la presencia de una organización campesina que en el pasado 

inmediato se había declarado de izquierda pero que en un cambio de rumbo se alió al PRI. 

Estamos hablando de la organización Antorcha Campesina que durante la campaña de 

Carlos Salinas de Gortari se afilia al PRI. 

Después de esos primeros tres gobiernos de izquierda, comunista y socialista, los 

alcozauquenses perredistas entran en una etapa en la que se van alejando de sus aliados 

principales los maestros indígenas bilingües y empiezan a no consular a las comunidades en 

aspectos que tienen que ver con el gobierno municipal De alguna manera, la izquierda 

alcozauquense copia lo que sucede a nivel nacional y los grupos políticos de la cabecera 

municipal comienzan a controlar al partido y decidir sobre las candidaturas y muchas cosas 

que tienen que ver con las comisarías y delegaciones. 

Después de muchos años de gobierno de izquierda, en Alcozauca gana el ayuntamiento un 

miembro de la organización Antorcha Campesina debido a que los perredistas se dividieron 

y los mestizos de la cabecera se quedaron con el partido y los maestros indígenas bilingües 

se vieron obligados a emigrar a otra organización partidista, Convergencia. 

Si bien es cierto que la izquierda comunista llega a la región de la Montaña con un nuevo 

discurso, lo cierto es que a pesar del paso del tiempo y de los ensayos de gobierno no logra 

entender la relación política entre las necesidades de su partido y las exigencias de un 

nuevo actor social que son los indígenas que demandan gobernar un municipio en donde 

ellos son mayoría. 
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