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I N T ~ o D u e e I o N 

En las ~tapas ~is important~s de la hist6ria de la lucha de cla

se.s en ~~xico ,\ los~ in~ios han juga~o '.un importan.te papel en su 

desar~oYJ.o.:.:: L~oi ~j:~}\a.·peJar déser~ri.seé:tor· social··minorit~ 
-" ,-_ - ·.-:~~.:.- _.::,,~~-- ~'(' ¡' .- - - • -'~~<:--·~.:--~'. ,,,_ ' -- -

rio , •• -d~~tJ'i:a.Ii: .en .~ei2{con:iurit.'9:>fe? i6s .~riJ:¡ájade>res ·mexicanos por 

el f~~it~ 1 ~~-~~~t~ _Que:•Cl~~~~Íl(a~~~- su~ o~re~ores y explotadores 

e~ d:~:its¡~i~~~-~*!f;'i~~:!i~~~t~i:"~"i-~"i·~c~~rechos e;~o~6íni.cos y democr&-
---~- - ~:-~~;:~:~1~.f.t·~~t~~~~~:,:~~~~-=c:~~~;-~~~~·~,:-;,;;~i- ~~~~~ :'.· ~~. -~~ -

' ---··· -- ,;_,-,__-._~ -· 

ticoS:. ---- -.'::',;;-:_;- ... , :.;:o"-.:~_~:_:;:·:-~:·/--:-
-·-:: 

; ~ -, ,i --~: : . ~-- ~ ''€-=-"'""--- ~-~.}~:~_\ .. ·.:.;~ ; . • - -_-."'',·_.: ' • . ' ' ,, 

-.>-,~- -~~--~--.- h~~'.' ' - - ~-->-~ .__,. :': :-, ~:/;:·::.-:·':·~-

El. indí~eri~, ~~.como pai¡'e, del' ~6~vi.kT·~·nt:o:call\~esino des colla no só 

lo como componente esencial .de su ;~an·~~~rdia ~-~n~ que su especi-

ficidad cultural le ha permitido -~e~~r~C:íi¡;_r-·formas de lucha y 

organización que han logrado filas 

del campesinado pobre, sobre-·todo·apartir~de la segunda mitad 

de la década pasada. 

He aquí la preocupación central del presente trabajo: destacar 

al movimiento indígena dentro del combate rural de los Últimos 

años como elemento constitutivo fundamental de un todo (el movi-

miento campesino) y que presenta particularidades qua permiten 

distinguirle de manera específica en esa totalidad. 

Sin embargo, el. movimiento indígena no se expl.ica por sí mismo, 

sus causas obedecen al proceso de acumulación y expansión de ca-
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¡>Í, t.á,l. en x€x{~~' ~!\' 1 a,~ ·úiti,ll\a;. ~ua,tro dééa,dl',s., ¡>a:r;tj,cularmen te -

en el; ~:~;'~.''', J)~-~~í.'.qu~·lá ;~·ch~ d~. clases es en. este trabajo 
'·"o; =-·~·c. ,e·;~,~ _ '·•"" '- ·--__ :é:O., •,_:\,O-• ''o. ,:.._ 

e1 hÍ.ú:i'cCÍ:;ic1Ü'dtc/fc~·:,_i~:,,f~:;·e{ab~~acic5ri c1~];. ~~-ái'isi¡ A.~ ~~;;,,9ausas 

estl:~ci'.\li~~~~Óa~,/~~~ ·~~\>~~i._z;~ci~nes··. i,ndígefü .. sii~:tii:~:.~ici~~· c¡ue .· 

va de ''¡'gj~; -~·;:119ci.i~:~·~r ';;;?. ?:• .;,f.' . \'!' .:•; •. . .•.. ;9.· ··:~ )'.!! •;'. '"' . 
. ·~._,t- · '.t~::~ -"~,1c:• ·•· ;" .. '.'.i'"' -''i' ?•'/- ,.. .•. , • ···· :)/ ;,•·:•• · ., .. :.•:. ':'\·_¡:_:;_~;;.:. · ., · s·: /~~;> -__ -- ..... -... , -- -- " --- · ,., -~:.Y-.:·- ,.,-- __ ;~~~t .. :: __ ::·,.,, .. ,,, . . ,_-::r,::-· 

.. -." .. --... ,,. ,,. -.·.':>:-~. ,.·::t~·' '-¡~·--:· _,~;o "~';_ .• ·- -"> • ' :·:/}~:~ - - ---=--~ - ,_::>;-· /\) ;:~;-'.~- . 
· :,.<· -.--:~~-.( -.--.'\~::- ::~r2:-}·' fsr~· ./)1t,:· -:__..., ::·)~;'.-:::: .. -:.:·· :'.:· .. ..::.r· :::~v;; ._, :~:;1)···_· ;.,:_~ii·>:{~~-·· ··· "'-· · ·· ~ -· -

. Mu ch6~' ~,ó[}¿i:~~ ::~'~'~IT~~6:L~~~~!t~~ ha~~~ n)e:C:~~~·~~t~,:·;~~J~~~XR<I.i~P.~.~i;. y -

di vers1~s' G~ ',:P.~.~.~p€ct.~v.i'~~ d~~.d~z i~s 'c:~;¡·¡s;;'se/ih.a•::abd~éi~do· .• el; te-
·.s·-:~~_,:-~:~2-;-· .,_ ,, ... __ , ~-.--, -··'···· -__ -.,_ · - ·.,., ' :' ,·,,~ '--~1 :"· • • • :-~·- ~ 

ma; ~1o'inis'nío. ~~·~¡?\\j¿;'z~~·ó·&"~iji_?'c1é:;~fi°6~ ik~ ~ri~~ci¡i~'ii:>~'.f.iiFisica··· que la 

· 5"-~¿f ~~·;~-f~~~i~t~€Í1-~~f r=tt t"~s<>~fJ(ogf~~~~t:;~i~~ri'bitldi··~ntré . otras 
·,,,~'- ,:;:··:.-t 

discipli~;ks~;'-• ~~b~·¿an~lisis;~~n su~ayoría,.qUe apuntan sobre al 
--~·~;'""-~:- . ___ . --·<\.:i -·~,·~.,-'.· >º- ~T.·, . ~~~~ <·.>: :>. -::. · -

,gúri._-aspect6~ <}e·. la ~:~n1~tfcá/i;;;l in~ncffe~~ací0nes. artísticas de los 
- -·-;;:e 

indios, su lengua, la ~rqanfzaci6n,' ~~~rióndca, pcil.ítica y social 

de la comunidad~ la cuesti6n religiosa¡~cci~o movimiento de masas, 

su relaci6n con el_ Es._t_ado, etcéteri, y .en· muy pocos casos se les 

aborda en el; context~:na~ional. 

Consideramos que esta tesis incursiona en el tema desde una per:!_ 

pectiva totalizadora, sin que ello signifique que el análisis de 

todas sus partes es suficiente ni necesariamente exhaustivo. Por 

el contrario, de ésta derivan líneas de investigación en las que 

se debe profundizar. Decimos que es totalizadora porque anali-

za el movimiento indígena nacional en relación a las luchas cam-

pesinas en general, descubre sus causas estructurales y los dife 

rentes enemigos que enfrenta, destaca sus principales demandas, 

formas de organización y movilización, pone especial infasis en 

la especificidad étnica para explicar el comportamiento político 



• J 

de las. oi:;ganiz!',ci.one.!> ~~·d·í,9e.néls, ana.l;i.za, la pol~ti.ca ;i.ndi,gen;i.sta 

del_ E~tllé}Ó.; ¡~-~~x.i~i6~~~l,~s ·~~ri't\paciones,d~ .lo& i,~di,os con -
• ·,_;; :..,_ ,_ --. y- ';_;_~;: ;,' " 

éste, ap~ntél sbbre' lá.s C:'a:.iaccterí_sti8as. del 6011\b.a:t.i dé ias Óomu~i 
· --•,' · ,· : .. '~·.)';:-~ '. ¡~. r-;.:;·,- .-.Jfr,. ~·.;,';'.\~ "'• •.• -.·¡·. . ,o . ·O, . . . -." ._,, . .' , -,- .• <···-.- .. :-'.: . , ., ! . : _ ··- - _ 

dadés c~~\t~~ fa\~;~ftá.l \;V.~?}:'élci6n:.c1é sus .·cie.rechos humi~osiy ,expo-

. n ~>fas ~gi;~.~~$~t:f:.~l~d.i~.~~~·c1~)~;i~.~Lf~ df~eil,a.s ~óm~' ~-~· ~~b~t~-;_~~5&:~·e-· 
cien té a!iiná'. ic1á:!.~·.·~~·C:i~1 ?l?i~;.;fd.él y 'explc;taéla·; ": i~. de. ios\caínl?=. 

sinos ,p•~~#R~·~[lL.:r~Í'.;~¡;·¡[;J '.;;:~,;·~~-~ t.L :<•· ~·; •'•• 
-.e/-;_ ·. '''['\ ~~?{:' .. ·' · .. -~ -,,.,;,~, .·.\~-\- :-'1-:c- ;' ·,·:',-' 
. '.·-·_;~;' :. ; ::,\;;,,\.-::~:\:<- ·;::.·;:\.\t~:· ~,_,-~:;~;;:: ;,\:.¡'::.'.· ·-~!i :~ 

l'or ot:ra'.'ipaiite;/''°hutiieséHS:i'eio; imi?6sib1e 
'. ·~' >• - •,···'·. , ••• '• v ,',. • .r - .{~~¡;'+z-'~ .::~".,_o.· ' " 

tái atti:~vEí~:i~§f'~-s~2'i.~~W:i.J~1 oliates1 ·escritos de ias propias co:- ... 
·:;· '. ~~~:;-:.. -~Ú:~·:~. ,--

munidades ··todas las lu~has _'l\1.~ .. ;li,braron los indígenas én e.l p_e-

iiod6 de·0·!~udio.;t .··~~e·-~al~:~~ii~·J;a,que '·nos 'dimos a la'· tarea··· de r=. 
·'--:"~~:.-~-;;:..:-.~~_-o: __ _ 

gistrarsus movilizaci~nes con i:í<lse en la informaci6n hemorográ-
!;\:'. :' 

fica disponible, ellci representa por lo ltlenos dos limitantes en 

la investigación: al El no ccino~e~ todos los movimientos, ya -

que la prensa no da difusión ·a_ todas las luchas, mucho menos cua!:!_ 

do se· trata de denun~ias de actos represivos contra los indios, y 

b) Que la información obtenida es en muchos casos incompleta y -

se trata de indígenas, por ello, sólo registramos las moviliza--

Cienes donde ésto se especificaba o por conocimiento propio lo -

sabíamos. 

En este sentido, taltlbién nas encontramos con la dificul.tad de r=. 
gistrar a grupas de. e.j i,data¡¡i,as COll\O i.ndí.genas, t.ada vez que exi~ 

ten núcleos de i,ndi.as que poseen ejidos, par l.o que también opt~ 

mos por anotar preferentemente l.os confl.ictos donde se espe~ifi-
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cara '!.~e S:e t¡¡a.t~ba d~< CQll\U~t,cÍa,d~s:, y e;j idO!i. dqnde tuvimos la --

certeza de' qtié 'se t~a.Gti.i de~ 9~-up6s i~n-~~.;-r 

No 

.o:::----~-· -- -"'- --- --- -':':/'--·, __ '_·_é ____ -_:_~ __ -.-_· •+·:~'._,:-.': 
,,. ,. --~- '~':-\;'"'--,: :;>)~_-·, .·.··· .. - ._--<'.-./ ... ,. __ (,' ·';\:( -. - ,; 

ob~-~aJ~~ _i:'~~~- ~iRC:~Í,t;~~:eJ';-. ci6nsidefanios ci~i-7aún cuando in--
·::=:~:<: ,±~';-{'- :,:<.-': ·;:i. 

completa ,'i"~~'.~}~f~l:'llla,~ión{f!cos ;p~r~i t\~ dfs ~~bf:-~ir·&,a.s:~.~~ln~ipales -
tencÍ.en ci'as_~d1ú.'movi!"ie:n to;< tan to•-- en i '5\is ;<ie'mandas ¡·_ formiis 

.' ' -~~-"~ ·; 

nizació~ V i~cih~Y-~e~~cirii'1i2:a6ió~·j· ~;;'Lf~f~'~J..:~<~J~riiig6~, 
<·.;; r.: ;'"'"' ---~>_,;__ -_·.,o:;t_-~-- ':.;_:_.,,.:,.'.':¡J. .-.~•-f. ~-

de org!_ 

formas 

de represió~j6rqariizic16rie~m~~;-Í.~pO-;t~hé~; '~tci~~era-~··--
-- -~ :~·:-::~~~-,~~;~~ ·:::~~:. :_::_~f~~~.-~/ -- --_·.< __ ~-.: :_~,S~i,;i~:-· ~;:~~,~- ~~-?;·~- -~~:~~- -~-::~.~~;:_;5:>: 

- - --,~.~.<; • '~··• O';.~;_.:_~::~~·~·,·~.!-' e~·!";.• ·e~..;:~-" '' 

Este t"l:'ab~jo~tü'~~cc.{.;,-~~iiif!ili-cff6ri.~cf~'f9iliaf-f'~~friJ•~huÍr ~estudiOs de -

caso, basa.dos eri_,fi investlg~~i~n.,cli~e~ta1,sin embargo ello no -

fue posible por ia f,;~i:a'~ciej(t~;~hl-~tif li~2id5&5; Empero, 'tampoco 

podría decirse que es esta. :\lna:'t:e~is ,hecha únicamente desde el -

escritorio, pues hemos tenido ).a• oportunidad de conocer de cerca 

algunas organizaciones a,- través de la asistencia a sus encuenti:os, 

movilizadiones y el trabajo solidario, lo cual ha sido sustancial 

mente importante para desarrollar nuestro análisis. La expe---

• riencia empírica ha sido entonces un elemento primordial para ac 

ceder a las conclusiones que aquí--formulamos. 

Tuvimos la oportunidad de asistir a los encuentros de la CNPA --

efectuados en Vega Chica, Veracruz; Juchitán, Oaxaca; y venusti~ 

no Carranza, Chiapas¡ así coma a su primer congreso celebrado en 

Tlaxcala. También acudimos a algunos encuentros regionales en 

Bonifacio García, Morelos (~PH); en la Huasteca potasina, con el 

Comité Coordinador Huasteca lCCH) ¡ en la comunidad.de las Guaca-

mayas y Zirahuén, Michaac,n, con la UCEZ, entre otros. Realiza-
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-· . . .. , . . -

tes en. las comunidades de· Santa. Fe •qe .i~··¿aguna.·, Mi,ch.C>ac~n ;· Mil 
_,_., .. ,- > ... ,·· .. ·. :-(- ., .•. -. ·.-

. . 
pa Aita, y TeteLcingo, Morefos. -.· .. •·• ccirr la ÜPlf"sos.tuvimci·s un 

__ ,f- '.:.--~;'.~ _·; __ :,:>;,.-.,·:.-·-::- ~-,:_- f~i~-~~~ :~-~-~~-~;A:~" ~<#~,º~J¡;·\:-:_):.,.;'. 
es trecho '.trabajo de sol.idaridád,' lo•q\le 11.oS, permÍ;t.ió'par.ticiJ?ar: 

:_.-;t_'._\;•', <>; >:-_;.}'.~' '.-(~::.~. ,.:,,·_:, /,_~;:;-

en .varias de sus asambleas y; actC>s.Zpoú't:i~C>fi:, así c<>rií<> conocer · 

alg~nos .c~so:; concretos de lucha •en ).h;átepeé; i~x~~ot~a \, Tlay~ 
además de los mencionados línea~f··~~'dba, 'en aquella enti-

dad~ 

La -tesis::que_,aquL presentamos_ es_tá estructurada de la siguiente 

ma!l.era: in el ~rimer capítulo nos referimos brevement~ al ascen

so que .. vive .. el .movimiento campesino _desde la décad,¡;¡,, pasilda, ·dis

tingu.i.~r;d() Í.as carac°terÍsücas qlle'pre'sentaen cáda uria: de' sus -

etapas y destacando la importancia del movimiento indígena en ese 

contexto, sus aportes y' particularidades. 

El segundo capitulo se dedica a la exposición ~e ias·causas es--

truct\lrales del movimiento y la dinámica de sus principales ene-

migC>s•.-·---Con base en las demandas,. denuncias y movilizaciones de 

los indios, analizamos las principales tendencias de la acumula-

ción de capital en las zonas donde se desenvuelve el combate in-

dígena y los sectores de la burguesía que fundamentalmente en---

frenta. En este mismo apartado se plantea cómo el Estado y las 

sectas religiosas sirven de soporte y coadyuvan al proceso de p~ 

netración y expansión capitalista en las comunidades. 

El tercer capítulo a.borda el. análisis de la comunidad coma far-
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ma embrionaria de- instancias de organizaci6n y-mo~ilizaci6n mis 

complejas. Centralmente se expone c6mo las especificidades cu~ 

tura!~s de la comunidad influyen en la lucha de los indígenas -

contra el capital y la manera como éstas han incidido en el movi 

miento campesino independiente en general. Asimismo, destaca--

mos las principales tendencias de los indios en lo que respecta 

a sus formas de organizaci6n y movilizaci6n en el. periodo que -

aquí se estudia y las organizaciones que despuntan a la vanguar-

dia. Firializamos exponiendo algunos casos concretos que permi-

ten observar la-·.ÍmpC>rtáncia- que tiene la especificidad cultural 

de la: comÚnidad en Í.a rnovÜizaci6n y organización de los· indíge

nas·. 

En el cuarto capítulo abordamos el carácter de clase de la lucha 

indígena como parte constitutiva del movimiento de los campesinos 

pobres de México, destacando que como sector específico presenta 

particularidades que se expresan en una mayor opresión y explot~ 

ción, en comparación con otros segmentos del medio rural y de la 

sociedad en su conjunto. 

El quinto capítulo trata acerca de los esfuerzos que se han ero-

prendido por el Estado para mantener al movimiento indígena bajo 

su control. se analiza brevemente la política indigenista gu--

bernamental, enfatizando en el sexenio de Luis Echeverría, en el 

cual se dio origen al CNPI, organización creada con el fin de me 

diatizar el descontento y la movilización creciente de los in---

dios. Este capítulo está orientado a demostrar el fracaso de -
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esa política y de los objetivos paia .1;;,s cuales fue cons.tituido 

el CNPI, manteniéndose así un movi!nie~~o· in_díg~na'lnd~pendiente 
del E·stado y ~n oposicLóri,'.a _é1.z ,J·c·~·~~ :~~~: •::,¿",:~:;:: '~fs .¿~.::' 

'.'•<',':·· ''·::;~1· \'::~"(: ~·-,",\{ :'::··{'. 
·.-·'-.·· .. ;_:<· ·.'·.~~~>· .'..'"·- .. , >~,-.·:~~~-\ :.: ... ·.;<.«· ~-~.:~.f.}y:;:/· . :;\~{{ . 

-- ')t· 

Toda vez que la lÚ(;ha: contri: laifrepresiÓn .• c6n~'~l·~v~:,ii~%;~~i i6s 

principales frerí~~e;·aEi ~oyi.ÍJ.~:~i.ón de lbs .f'n,fr()i•?y·~cÍu;;r;chnside
ramos que ,erit:,;e•io.~i;e~~i~ta~;éis.} opr tmidos ·,?ei:;c:~;po;;1~{~i~1en '--

·,'!-~.'-' :-._<_:;;· .. :.:~~.:; "'~':' 

cia que se ej~rce ·'c'otÍÍ:.ra este sect.:ir es >ciucho'.'iiiii~~.~ci~e:i't.a\'~.en 'la 
.-·.' · :.: {.~- :. ~:.~. }D} · -· , ·;~J. ->: :'.' ._ ·.::< . -·>_· 

madi da qÚ~ no•soiánlerite está dirigida a somete'r. e_L n;'c;;imiento si 
-,.·;c.-.·.'7_ !.'.~-~;~ ~~:.'"·' ---.. •.-.:- - ; .•-·¡:" --- ---· -

no a d~sfüü•?-'a-'i•l.a.''[ccíiliunidadcen tanto r~pr!;se~.t~~~Ü¡ia'f~~rt'e . tra-

ba para la ~e~~~ra..9,i6I\' y' expansióll ciJ?ital{~t'~; testa represión 

se caracteri~a·;or~fr~'teddenciá.'a ~tÍiiza.r ,;métodÓs genocidas, -
- -,""'.:;-··'-

es que dedicamos ~l/~~Xtcl. capítulo .il anali~Ú de ese tema. 

Finalmente exponemos las principales .conclusiones que desprende-

mos de este trabajo y anotamos algunas líneas de investigación -

que se pueden abrir a partir de esta tesis. 
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CAMPE 

de 1970 

' ' 

No es nftestro_objetivo ,hacer un análisis profundo de esta etapa, 

pero sí con~ideramos pertinente esbozar en líneas generales sus 

principales rasgos, toda vez que las revueltas campesinas de -

aquellos afio~ fueron el prólogo d~ un movimiento que con sus 

flujos y reflujos y expresado en distintos frentes ha adquirido 

un carácter permanente, que continúa siendo uno de los indicado-

res fundamentales para descubrir el grado e intensidad de la pe-

netración y desenvolvimiento del capital en el campo y refleja 

la exacerbación de la lucha de clases rural, en la cual, los in-

d!genas ocupan un lugar destacado, sobre todo entre 1977 y 1983, 

como se verá más adelante. 
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La· 1ucha -c¡ue- libra el campesinado nacional en este periodo está 

sellada por su carácter de independencia frente al Estado y la 

burgu"esía. Ot:ra._característica que es importante subrayar es 

que en esos ·años e'l movimiento cobró una dinámica ·ofensiva,- ·10 

cual ~e pbede observar a travls de tres indicadore~: sus deman 

das, las~forma~'d~ movilización y el sector de la burguesía que 

"Est6s s6n si~ lugar a dudas los 'años de oro• del 

movimiento campesino. Se trata,_en rigor, de la 

etapa ofensiva que se caracteriza por el hecho de 

que la demanda central del movimiento es la dota--

ción de tierra, impulsada por jornaleros agrícolas 

que desarrollan una lucha altamente combativa a tra 

vés de invasiones reiteradas y masivas de latifun-

dios, desconociendo .con ello la vía legal en la tra 

mitación agraria. (. ••• )-

"Durante este periodo la luchá aparte de ser ofensi 

va, alcanza un alto grado de radicalidad debido a -

que apunta hacia el corazón mismo del sistema: los 

emporios agrícolas de Sonora y Sinaloa. Aunque la 

lucha en la región centro-sur es importante, la 

avanzada del movimiento se encuentra en el noroeste 

del país. El campesino sin tierra enfrenta en este 

periodo a la burguesía agrícola de punta ... vincula 
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~a al imperialismo norteamericano, qu~ ba•a su p~ 

derío en la explotación intensiva de la fuerza de 

trabajo". 1 

Pero los.jornaleros expresan la vanguardia" de un movimiento na

cional que _reclama la tierra y lucha contra di·f~rentes seCt!Jres 

de la .bul:"guqsfa poniendo en jaque al capH;<lifsm<J eri. el campo m~ 

xic'an_o, p_ui:~. la t:~~a(ie tiern1s-~? ~~~~!p~ri~<io "~S:¡~1'3né~'?do, dé 

movilizac.ióri p;iyilegiado por los cam~~siJ~~}~{~o~o ~l p~ís • 
. -.: -:---:::~_- :;-,..-:~· ~--~:~~ -- ,·.,.•, ··1;:-· 

generalizada .•. cuando de hecho es un combate ~or 

la tierra toda se transforma en una reivindicación 

que llevada hasta sus últimas consecuencias cues-

tiona la continuidad del régimen y es objetiva y 

espontáneamente revolucionaria.• 2 

Cuanto más si se considera que en la actual etapa de decadencia 

del capitalismo, éste estl. cada vez mis impedid~ para brindar -

beneficios materiales a las masas, antes al contrario, se ve --

precisado a arranclrselos, a deprimir sus niveles de subsiste~ 

cia y atenta contra sus conquistas históricas con el claro obj~ 

1 - Rubio Vega, Blanca Aurora, Movimiento campesino en México 1977-1982, Mé
xico, Multicopiado, 1983 pp. 8 y 9. Los subrayados son nuestros (G.S.) 

2 - Bartra, Armando, Notas sobre la cuestión campesina (}léxico 1970-1976), 
México, Ed, Macehual, 1979, p. 24. (Subrayado en el original). 
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tivo de -preservarse. Es por-ello que-el resultado final de es 

tas contradicciones se encuentra ubicado en el terreno de la lu 

cha ere clases. 

La burguesía rural y el Estado saben perfectamente de.lo que es 

capaz el campesinado insurrecto, la experiencia d·e ra. revo'lu-

ción de 1910 es elocuente y ella forma parte de· la me.mo'ria·:hi~ 

tórica del pueblO mexicano, particularmente del· c·amp~s-iI\,a~o p~ 

bre. Las banderas del zapatismo continúan izándllse por todos 

los rincones del. terrÚorio nacional como. un es]fe~iio \de~a.zi.Ülí:e 
a los ojos de 'los 

los "años de Oro" ·del• movimiento, en las batállas~~que·.libraron 
:_~¿<·,··~:·,., 

durante~seis _añós:m§s de cuatro millon.es ;de''campesinos sin tie-
. - . . - ,_-·~-.--e -,-~~-~:;_,-;e --, __ - - o , 

rra o con P:C>sesión insuficiente de ella quE!'.garantizase su su--

pervivencia. Es decir, que "en estos 4 in!llones de subocupados 

estructurales tenemos la base social del' ~1no~imiento campesino -
• ·. • 3 

que~ conmociona al país duran te la décilda;·. de>los. 70s ••. " 

Desde 1970, los campesinos entablan. una -a'guda lucha por la tie

Para 1973 la oleada de inov-ili):ac'i"onesc·~d.e'lcis trabajadores rra. 

rurales" •.. cobra ya espontáneamente ~n carlcter nacional" 4 y 

comienzan a estructurarse algunas organizaciones regionales ca 

mo el CDP de Chihuahua, el Campamerito Tierra y Libertad de San 

Luis Potosí, la COCEO en oaxaca y la_UCI en Veracruz y Puebla. 

Entre 1974 y 1976 se registra un avance cuantitativo y cualita 

3 - Ibid p. 42 
4 - Bartra, Armando, Los herederos de.Zapata,_ México, Ed Em, 1985 p. 102 
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Üvo del movimiento, se consolidan 'much~·~-org~~~ia-~i.'6;~:~ y,. na-;--
:<·<_><_'··, . . :-~·.:·· 

cen otras como la COCEI, el Frente··J?opúlar de ·.zacateca~, la 

Aliañ·za Campesina 1 O de Abril en ciiia~~~?~ l'... Co;;'iicl.ó;; Obrero 
! '._,~: __ , - . .'e . .• •. ; ~--= . ·~- ~:_:;: 

Campesina Misanteca en Veracruz, 

núa siendo la demanda medular, 

tomas de tierra ocupan el absoluto primer p~ai'i:·o .en la lucha de 

clases rural."5 

A lo largo de esos seis año.s, la .. lucha de clases en. el campo .·e~ 

bra particular dinamismc;; en' c;¡'iitr_o frentes: P.or mejÓre·s precios 
,- : --, -- "º. ,·'-.-" -

para sus productos i por ¡~riién to s~1'ar.ia1' para :ioi'n<Íl~r6's ¡'por. ;:;·· 
·: . . -.-- .... .,. --.:.--. _,. ___ ._ .. - -

democracia y contra la :i~p~~.i.<::'ión .. •política; Y.~sobre:todo .• por la 
~-~' ~;; -=--"2_.,'.-_: 

tierra. 6 · , .. - . .;-~- -·,::·:~_.--:~\--_ 
- ----~.o.'-:... 

Indudablemente la columna verfeb~~l;: del' ínÓviÍÜentoi se<encontra-· .•,;.·"· .,;· 

ba en el noroeste, pero,:tambÚn ~e~~~~~~-:t~~h~sJ;'.en;;~tros esta-

dos que muestran el grado de expi:6~ivi:d~d~l~u·~;~.i,i:~a~ió 'el comba

te rural en ese periodo y las difer~~i~;~ ~~a'!ci§nes burguesas 

que enfrentó el 

En 1972, en la Sierra Juárez de oaxaca se movilizaron alrededor 

de 15 mil campesinos de doce poblados contra la Papelera Tuxte-

pee suspendiéndole las entregas de madera. Otros pueblos como 

san Pedro Nexapa, Estado de México, en 1970 y Milpa Alta, D.F., 

en 1971 recurrieron a la movilización en contra de talamontes 

que aprovechaban ilegalmente sus bosques. 

5 - Ibid, p. 121 
6 - Ibid. p. 103 
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L<ls luchas co~t~a la imposici5n d2 autori¿ades, centra los fra~ 

des electorales y por la democraciil tuvieron m3yor relevancia 

en 15~ estados de Puebla, Guerrero y Michoac5n. 

Lü batalla por recuperar la tierra que les ha sido arrebatada a 

los campesinos por fraccionadoras o por grandes empresa~ios tu 

rísticos se manifiesta esencial~ente en Morelos, Guerrero y Mg-

xico. 

En Chiapas destaca la lucha contra los finqueros cafetaleros, -

así como contra los latifundios ganaderos de esa entidad y en 

la regi6n de las Huastecas. 

La lista sería interminable y no toca a este trabajo hacer un -

recuento de las movilizaciones de esa etapa.
7 Lo que sí nos 

interesa señalar es que en esos años se da también el renaci---

miento de un movimiento indígena muy radical con características 

que le distinguen del conjunto. 

''Numerosas comunidades indígenas inician o retoman 

su larga y difícil lucha por recuperar las tierras 

que latifundistas, ganaderos y caciques les arreb~ 

taran por medio de la violencia y con la complici-

dad de autoridades agrarias corruptas. Ejemplos -

de ello son varios grupos indígenas de Oaxaca, Fue 

bla, Chiapas y las Huastecas.• 8 

7 - Consultense las dos obras de ArnanJo Bartra antes citadas 
8 - Equipo Pueblo, lPor qué luchan los Campesinos? I, Cuadernos campesinos 

No. 2, México, Ed. pueblo, s/f, p. 18 
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La radicalidad e intransigencia en la lucha de los pueblos ir.--

dios no ha p6dido ser ni siquiera parcialmente recogida por los 

inve;tigadores, toda vez que la herramienta más utiliZada para 

este fin ha sido la prensa nacional y ésta no registra sus mov~ 

lizaciones y conflictos en la nagnitud que a la realidad corres 

pende. Y es que muchas veces, las luchas indígenas de esos años 

no logran trascender los marcos locales o regionales. 9 

Sin embargo, para darse una idea de la forma en la que partici-

pan los indios en la revuelta carnpe~in_a de _J97_0- l 9 76, la si--

guiente cita es ilustrativa: 

"En Chiapas se agudiza lá -luC:há c:6-n i:ºra los fihque-

ros que en algunos casos llega a estruct~rarse re-

gionalmente, aunque en otros cobra un caráct~r se 

minsurreccional y espontáneo. En mayo de 1974 más 

de mil indígenas entre chamulas y andreseros (de -

San Andrés Larraínzar), salen de la selva con rna 

chetes, armas de fue90 y también tambores y bande-

ras. Asaltan fincas en el municipio del Bosque y 

matan a siete hacendados. Interviene el ejército 

( ... ) El asesinato del líder Bartolomé Martínez Vi 

llatoro, de Venustiano Carranza, en septiembre de 

ese mismo año, tiene como respuesta un gran mitin 

en Tuxtla donde los campesinos están a punto de to 

9 - Ver Sarmiento Silva, Sergio, El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas an
te el control del Estado y la organización política -independiente de los 
indios de México, México, Tesis de licenciatura, FCPyS, UNAM, 1981. 



mar el palacio de gobierno. Interviene el ejérci 

to ( ... ) En 1976 se coordinan ocho grupos caQpes~ 

nos ·(de base indígena) ... y el 10 de abril ocupan 

tierras de las fincas de cuernavaca, Nuevo Ed&n, -

San. Dami¡n, La Selva, A~gelia, Siberia, Santa In6s, 

Pueblo Viejo, y La Haciendita. En las semanas si 

guientes interviene el ejército con saldo de muer 

tos, heridos y detenidos. En octubre del mismo 

año, mil campesinos toman la delegación de la SRA 

en Tu:<tla." 1º 

• 15 

A través de algunas concesiones, pero sobre todo debido a la re 

presión, el Estado logra frenar la ofensiva del movimiento cam-

pe!3ino. A fines de 1976 la movilización comienza a decrecer en 

estados donde había alcanzado un alto grado de combatividad co 

mo Tlaxcala, Sonora, Colima, Querétaro, Sinaloa y San Luis Poto 

sí, al tiempo que varias organizaciones son prácticamente des-

manteladas o quedan muy lesionadas por la contraofensiva de la 

represión corno la COCEO, el Frente Campesino Independiente de 

Tuxtepec, la Alianza Campesina 10 de Abril, el Frente Popular 

de Zacatecas, el campamento Tierra y Libertad y el Frente Camp~ 

sino Independiente de Sonora, entre otras. 11 

2) Las Movilizaciones Indígenas 1977-1983. 

Aun cuando el objetivo del presente apartado es destacar la im-

10 - Bartra, Armando, Los Herederos ... op. cit. p. 122 
11 - Rubio Vega, Blanca Aurora, Movimiento Campesino ... op.-cit; p:11. 
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portancia que adquiere el mbvimierito indigena en este periodo, 

es necesario ubicarlo en un primer encuadre global, seilal.J.ndo 

las ~·aracterísticas que asume la lucha campesina de conjunto, 

lo cual nos permitirá justificar el objeto central de este estu 

dio. 

Si bien la admiriistraci6n de L6pez Portillo pretendía dar sol~ 

ci6n a_ la crisis agrícola,· .que para entonces ya··llevaba más de 

diez afias, sobre todo a través d~ la implernentaci6n del Sistema 

Alimentario .Hexicano (SAM), .su- sexenio se ocaract'eriza por la 

iiplicaci6n de una política antiagriaria ~ue afecta gravemente -

los intereses del campesinado, orierit~da funda~entalmente a re~ 

tablecer la confianza de una burguesía que se veía amenazada 

por la explosi6n social en el campo. Para ello, crea la Ley de 

Fo~ento Agropecuario (LFA), anuncia la conclusi6n del reparto 

agrario e impone una brutal represi6n a l6s trabajadores rura--

·les. 

Ni el go_biei;,no ni los ·1ahifundistas podían seguir. tolerando un 
--o--·-'-=-,--- -o-~.;-:,c;.;;;-'~;....,:.=_;,c:,\" . .c ....,..-,~=---o -,...~· · _ c-o_-';~o'Oo.~-c -,-=-;--

movimiento riiici~nal: tan· radicalizado y ofensivo, ;que para 1976 

había'och~ado inflnidad de predios ert 26 estados de la república 

y obt;)flic:Í:o conquistas significativas corno los repartos en Tlaxc!!_ 

la, ~an Luis PotpsÍ, parcialmente Sinaloa y sobre todo en Seno-

ra.12 y aún en 1977, según la CNPP, persistían más de dos mil 

invasiones en todo el país, contra las que exigía una pronta ac

ci6n estatal. 13 

12 -

13 -

Montes Parra, Margari to, "Hoy luchamos por la tierra y también por el po 
der. La experiencia de construcci6n de la CNPA", en La Batalla, No. 7,
México, Partido Revolucionario de los Trabajadores, 1983-,pp 8 y 9. 
FNCR, "La política represiva del gobierno de José LÓpez Portillo", en ~ 
vista de la Universidad de Guerrero, Extra 2, Héxico, 1982, p. 39. 



• 1 7 

La represión entonces no tuvo límites, evidenciando la profund~ 

zación de la crisis de los aparatos de control de masas del r¡-

gime~ y "la desesperación da éste por someter a toda- costa al- mo 

vimiento, .pues la violencia hacia las organizaciones campesinas 

no sólo fue selectiva sino que implantó su masificación. ~a 
. . 

presencia ~el e~~rcito en el medio rural se volvió. un hech~'co~ 

• J ' • ~ • : ,'. 

Dos ejemplos pueclen ilus.trar los alcances.de .la r.epr_es_~ón ejer-
- -

cida por el_ góbier~o: e}-_ que_ la primer~ anu:iistía promulgada por 

López Portillo en su informe ~e 1978 incluye como principales -

amnistiados a 950 campesinos presos º-~procesados, 14 y que des-

de 1977 " ••• sori aprehen~idos, tort~~~dos o asesinados dos cam-

pesinos diariamente en nuestro país, idurante seis años: .. 15 

Ello deriva en un reflujo del-~6vimiento durante l977 y 1978, 

años en que las m6vi1i~aci~ri~i se reducen en 20 por ciento. Las 

tornas de· ti~r-~:a -se·; tornan .en extremo peligrosas y muestran tarn-
' ·.;· --~~>-... ~,-~~: ··.·::~'.:: -·~ .... , ' 

hién 'ima~disrn:L~uC:~ón--~cie#Jo.:::por ciento en los_ mismos años. l 6 

1 Y sin 

A pesar de-la barbarie impue~ta, los campesinos no quitan el de 

do del tenglón, continGan rnoviliz&ndose, permanecen en su lticha, 

enfrentando en los hechos la insistencia de los voceros del Es~ 

14 - Montes Parra, Margarita, op. cit. p. 8 
15 - Rubio Vega, Blanca Aurora, "Movimiento campesino ••• " op._ cit. p. 18 
16 - Itlem p. 12 
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tado por convencerles de que el fin del reparto agrario había 

llegado, y en lugar de creer en las estadísticas se emp~ 

ñan en confiar en To que ven· con sus propios ojos ... 1.7 Esa te,:: 

quedad provoca q~e el gobierno tenga que reconocer que hay 64 

mil solicitudes de tierra sin resolver y 17 millones de hectá 

reas con ~~solucion!s preiidenciales de dotaci6n sin ej~cutar y 

sobre todo, " ... la existencia de un movimiento campesino ~ue 

Si bien la· represi6n es causa del repliegue y de que el movi_ 

miento se reduzca en extensi6n, éste logra avanzar en su organi_ 

zaci6n.- El ascenso, con todo y sus descalabros permanece, y en 

1979 repunta de nuevo. La frecuencia de las movilizacl.on-es ·au 

menta e.n grado t.al que " ... para 19 81 se desarrollan más... que 

el año del gran ~uge de la lucha campesina.n 19 

.. 
De cualquier forma, la represi6n hizo sus estragos en el movi--

miento,' de. ahí que a partir de 1977 se pueden observar en él cam 

bioi;f cu:a:l:itativos-"de importancia •. _ 

El sector.de avanzada del movimiento deja de ser el de los jor-

naleros agrícolas y es ahora comandado por campesinos pobres. 

Aunado a ello, la burguesía más enfrentada por el movimiento no 

es la de punta, como en el sexenio anterior, sino una atrasada, 

tanto en términos de desarrollo capitalista como políticamente, 

17 - Bartra, Armando, Los herederos de Zapata, op. cit. p. 136 
18 - Idem p. 135 
19 - RUbio Vega, Blanca Aurora, "Movimiento campesino •.. " op. cit. p. 12 



.19 

representada ~n esencia por ganaderos que utilizan formas exten 

sivas de producci6n. ~Gn rnfis, el ~ovi~iento tiene ahora un ca 

rácter defensivo: la principal demanda ya no es la <locación, si 

no la recuperación de tierras despojadas, y las invasiones ya -

no son el método de lucha más recurrente sino la denuncia. In 

cluso geográficamente ha cambiado el panorama de la lucha de cla 

ses en. el campo mexicano: el polo central de movilización· ha .de 

jada de ser ~l noroeste.~ ahora se concentra furi~aien~~lmenti ~ 

y sureste del país. 

Tal· como se .mencionaba líneas arriba, si bien la represión logra 

imprimirle cambios al movimiento, gener~ también una nueva con-

tradicción que le hará mis difícil al Estado controlar y cante-

ner la lucha: un incremento de las organizaciones campesinas i~ 

dependientes, y junto a ello, una mayor politización en las fi-

las de los trabajadores rurales. 

y es que la tendencia de los campesinos a organizarse deriva de 

una acti~ud defensiva yde resistencia ante el embate de las 

fuer.zas 'represivas, de tal suerte que hacia fines de los años 

setentas el movimiento emp~eza a rebasar los estrechos marcos 

de las agrupaciones locales o regionales y avanza hacia la uni-

dad y coordinación nacional, delimitando su independencia frente 

al Estado y actuando contra su política antiagraria. 

Uno de los logros· más importantes de este. periodo .. a. n.ivel __ orga

nizativo es la creación,en octubre de 1979, de la Coordinadora 
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Nacional Plan de Ayal.:i (CNP.i\), en la cual convergen " ... varias 

decenas de miles de canpe~inos, agrupados a su vez en cientos -

de grupos ... que forman cada una de las organizaciones que le 

dan vida~ 2 º y donde· se ad-optan" ... concepciones políticas radi-

cales que cuestionan la explotaci6n capitalista, la dominaci6n 

burguesa y ••• su,s métodos y objetivos declarados se orientan -· 

hacia una t~ansformaci6n revolucio'na~.i.a de l.a sociedad''. 

-~ - . :.:.,:_·".: _,. ! 

como protagonista'~. -

Si en la ~tapa de 70-76 fueron los jornaleros agrícolas del no

roeste la columna vertebral del' m'ov.i.m.i.ento, para 1977 y hasta -

1983 son los campesinos pobres, principalmente indígenas, los que 

aparecen en la primera escena del combate rural, es decir, son 

la parte medular de la vanguardia campesina que le da permanen-

cia a la movilizaci6n ~n el dampo. 

Esto no es gratuito si se .considera 'que ·la. 'lucha ,agraria de esos 

años se localiza esencialmen.te_: .en las_.:zo.nas .:'cen!-rp,-sur y sureste 

del territorio nacional, y que ahí los ·indfgenas ,Ílegan a ser -

numéricamente importantes, como en oaxaci y Chiapas, donde inclu 

so representan un alto porcentaje en relaci6n. a la poblaci6n t~ 

tal de esos estados, o en regiones como las Huastecas y la mes~ 

ta tarasca. Y que por su tradici6n organizativa y de resisten-

cia ancestral" •.• son ellos quienes dan las directrices de la 

lucha a través de la organizaci6n comunal ,:·básicamente. n 2 1 Es 

20 - Montes Parra, Margarito, op. cit. p •. 7 ... '.•·:·- .·• ,., , .. 
21 Rubio Vega, Blanca Aurora, "Movimiento campesi~o. :, º' i,¡);: cÜ. p. 16 
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decir, _-influy12-_n -la dinámica del-.-mcivi-rniento,"'campesi-no en su con-

junto. 

~-- - - , - - .' --
La demanda central en ese periodo continGa ~iendo la tierra, --

"además, si nos ponemos a examinar caso por caso nos encontra--

mas con que la mayor parte de los grupos organizados en torno a 

la lucha ~ar la tierra son indígenas. 1122 

"Cuando la lucha por la tierra se asocia al' problema étnl:.. 

co, ésta cobra un carácter histórico-social y de clase --

que la hacen muy r-csistente :.:' combativa ... 

"Los casos más típicos de esta Índole los encontramos en 

Chiapas, las Huastecas, Puebla y Oa:-:aca. La persistencia 

combativa de una organización independiente co~o la CNPA, 

... se debe, en buena medida a la militancia en su seno -

de es te tipo de grupos. n 23 

Precisamente, entre 1977 y 1982 el 40 por ciento de las movili-

zaciones tienen lugar en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y 

Puebla. "En ellos se desarrollan las luchas m&s importantes 

del periodo, surge el 50% de las nuevas organizaciones y se rea 

li_z¡¡11 __ !a _ll\i_t_ª_d_Al!_ los __ Encuentros Nacionales y Regionales del -

país". 24 

La importancia del movimiento indígena ha destacado no sólo del 

conjunto de las batallas campesinas pues "entre los diferentes 

movimientos sociales habidos en México en los Gltimos diez afies 

el indígena ha sorprendido por su magnitud, fuerza, cohesión y 

22 - Paré, Luisa, "La política w.gropccuariJ.. 1976-1982", en Cuadernos Políti 
ces, No. 33, México, Ed. Era, 1982. 

23 - Equipo Pueblo, "¿por qué luchan ... " op. cit. p. 29 
24 - Rubio Vegw., Blanca .Z\urora, "}!ovimiento C:.i:npesino •.. " op. cit. p. 13 
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org~nizaci6n 11 25 En ese lapso, 27 de los 56 grupos étnicos que 

subsiste~ en México han emprendido acciones relevantes por la 

defensa de •us iritereses. 

"Esto no quieie decir que los grupos que no han 

trascendido el ni~el informitivo local ria respon-

dan" a ia ~ituación ~e explotación a la que los so 

'mete .e'l.-capitaL,·. sino que muchas veces recurren a 

la resi~tencia pasiva como una forma que no. expre-

sa el conflicto abiertamente, pero que les posib! 

·1i ta agrúpar fuerzas .has ta enc-on trar -m;jores candi 

cienes de ·1~cha". 2 6 

Si se p_arte· ún.i.camente del hecho que las demandas del movimien

to indígerúi. -¿oinciden ·can las del campesinado en su conjunto en 

este p!friodo, este estudio no tendría justificación en tanto 

que las: lÚ~has indígenas quedarían encuadradas _en _él __ Y no habría 
-=oc--: __ -,__.,. -=-c=-=--ÓC: --- ---- ----- -- - -- - --

razón algi.foa para destacarlo de ese contexto. Sin embargo, el 

seguim{~n~o de las movilizaciones de:los indios en los últimos 

~fio~ nos ha permitido advertir en ellas una gama de caracterís-

ticas propias, que devienen-de los rasgos culturales que disti~ 

guen a los indígenas del resto de los trabajadores rurales y --

que se expresan en sus formas de organización y lucha. 

25 - Mejía Pifieros, María C. Sarmiento Silva, Sergio, La lucha indígena: un 
reto a la ortodoxia, México, Ed. Siglo XXI, 1987, p. 17 

26 - Idem. p. 18 y 19 
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La relevancia del movimiento indígena con respecto al campesina 

do en general tie puede rescatar d¿sje distintos &~gules. El 

más Lvisible es el-que ya hemos apuntado con ar.terioridad y que 

se refiere a la ubicación geográfica de las luchas rurales de -

esos años. El desarrollo desigual del capitalismo en Mixico 

significa, en su caso, incluso, una división geográfico-econórn~ 

ca de la burguesía, y en las zonas centro-sur y sureste del -

país las fracciones burguesas que enfrenta-el campesino son cu~ 

litativamente distintas de las que enfrentó en el período ante-

rior (1970-1976). Aunque sobre esto Ultimo volveremos m&s ade-

lante, es importante enunciarlo a fin de entender las demandas 

del movimiento y la especificidad que significan en el caso de 

los indígenas. 

Las demandas fundamentales de la lucha indígena son, en este p~ 

ríodo, por la tierra y por libertades democráticas. En el caso 

de la tierra, et reclamo más importante es po~ la re~uperación 

de terreno que les ha sido despojado y aun cuando esa es tarnbiin 

la ci_em<in¡ia __ p:r_incipal del campesinado todo, para los indios ad 

quiere un doble significado, pues el espacio terrenal no repre

senta solamente un medio de subsistencia económica sino el eje 

alrededor del cual sobreviven corno núcleo comunitario y al que 

vinculan sus tradiciones culturales. Por ello los comuneros -

oponen tanta resistencia a perder sus tierras, las que les han 

relacionado como grupo desde tiempos inmemoriales. 

Los indígenas resi_sten al despojo o pe_lean la restitución de te 
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rrenos que les han arrebatado los ganaderos, quienes represeI~tan 

el sector de la burguesía más beligerante e~ las zonas centro-

sur ~sureste de la repGblica y destacan tambi¡n por ser el pri~ 

cipal enemigo de las comunidades ubicadas en los estados o regí~ 

nes en donde el movimiento cobra mayor envergadura, corno las Huas 

tecas, oaxaca, C~iapas y Michoacán. 

Luchin ~n ~entra del ca~ital que explota sus bosques, sobre todo 

en Milpa Alta, D. F., Michoacán, Oa:(aca, Chiapas y Chihuahua. 

Las __ comunidades indígenas son de las rn&s afectadas por este sec

tor de la burguesía industrial encarnado en las industrias pap~ 

lera y maderera. También las compañías ligadas a la industria 

de la construcción se presentan como sus enemigos cuando saquean 

las minas que se encuentran en terrenos comunales y que sirven 

de abastecimiento de materia prima. Movilizaciones que despun-

tan por el rescate de sus recursos minerales se localizan princi 

palmente en Michoacán, Oaxaca y Querétaro. 

_llsimismo, __ enfrentan a _empresas _ fraccionadoras __ que ___ se_ ben~ __ 

fician del crecimiento urbano y despojan a las comunidades al~ 

dañas a las ciudades (como cuautla) • La actividad de los frac

cionadores también está ligada al impulso que se le ha dado des 

de la década pasada al turismo, siendo la llamada industria sin 

chimeneas, de capital tanto nacional como extranjero y de parti 

cipación estatal, uno más de los enemigos de los indígenas que -

les arrancºa sus terrenos ___ comunales para establecerse, aprovecha!!_ 

do su entorno e ecológic_o para crear fraccionamientos o lugares de re 
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creación atractivos al turismo nacional e internacional. Las lu 

chas contra este tipo de capital se ubican· esencialmente en More 

los. 

Aunque toda_vía no es algo cotidiano-en las comunidades, ya se e::_ 

cuentran casos de despojo de territorio para el establecimiento 

de fábricas, _ias que además se convierten en un elemento que pe E_ 

judica -·los -culti•1os po·r la· contaminacion que ocasionan. Un caso 

representativo de lo anterior se encuentra en la _lucha que han 

dado· los comuneros de San Felipe de _los Alza ti, Hichoacán, _-:con-

tra la empresa Resistol. 

El Estado también explota o afe-cta Íos re~ursos natur~les de las 

comunidades a través de la implementación de obras de infraes---

tructura. En esos casos, los indígenas demandan fundamentalme::_ 

te la indeminización que tarda en otorgárselas; la mejoría de 
' 

ella; o en algunas ocasiones, se oponen en primera instancia a 

la realización de tales obras, toda vez que afectan a sus intere 

ses o ~lnI'~iC:a__ll que s_ea reubicada_la_población:._ ::_ __ Las:: entidades 

donde destaca es te tipo de conflictc:>s son ·veracruz i Chiapas y oa 

xaca .. 

La batalla de los indios por la defensa o la recuperación de sus 

recursos naturales tiene como telón de fondo no sólo un fin eco-

nomicista sino un carácter místico, derivado de la visión cosmo-

gónica - de su ex is teriCia, --del entorno en --el-que- se desarrollan' 

es decir_, s_e _ cons_ideran_ parte. de_ la •. naturaleza y por ende, no se 
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relacionan 6on.la tierra, los bgsques y las aguas como simples -

consumidores sino como un elemento más en la coexistencia de un 

todo. De ahí que presenten una mayor resistencia al despojo que 

el resto del campesinado. 

La otra gran demanda del movimiento indígena es por libertades -

democr5ticas, la cual se subdivide en cuatro rubros: contra la 

violencia de que son objeto por parte de las fuerzas represivas 

del Estado y los caciques, contra la imposición de autoridades -

municipales o comunales, por el derecho a organizarse en forma 

independiente y por el respeto a su cultura, en suma, demandas -

contra las diferentes formas de opresión y represión que sobre -

los indios se practican. 

No es casual que la lucha contra la represión forme parte de sus 

principales demandas, toda vez que el sexenio lópezportillista -

se caracterizó por la implantación de una violencia generaliza-

da en el ca¡;¡po. Sin embargo, nuevamente, los indígenas destacan 

~el movimiento en ~eneral por ser en ellos donde se concentran -

las formas de represión más violentas en el periodo. 27 
Las Ca-

munidades de los estados de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Veracruz 

son particularmente golpeadas entre 1976 y 1983. Es tan intensa 

y multifacética la represión hacia los indígenas que hemos deci

dido insertar un capítulo sobre esta cuestión en el presente tra 

bajo. 

Desde los tiempos de la colonia, los indígenas han luchado por·-

27 - Consúltese rNCR "La Política represiva ... " op. cit. 
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el respeto de su organización comunal, de las formas de autori--

dad que han adoptado como grupos comunitarios. Ello ha ocasiona 

do qtre en las· regiones donde los indios conservan sus tradicio-

nes organizativas y son mayoría en relación al total de la pobla 

ción, se generen situaciones de doble poder con relación a los -

municipios, cuyos representantes por lo general son impuestospor 

el Estado y/o los grupos caciquiles que imperan en el lugar en -

cuestión. 

Los gobiernos estatales y municipales tratan de colocar en las -

representaciones co~unales a gente incondicional que les garant~ 

ce el manejo de los indígenas en función de sus intereses. Ello 

ha dado lugar a violentas disputas en las que los comuneros re-

claman el respeto a la voluntad popular. 

Pero los indígenas no se han distinguido en este periodo sólo por 

tratar de conservar el poder de sus comunidades, sino que sus l~ 

chas se han orientado también hacia la conquista de los munici-

pios, ~oda vez qu~ se-han percatado que es desde esas instancias 

que se deciden, en gran medida, los servicios de los que puede 

ser dotada la población, aún más, se han dado cuenta que es a 

partir de ahí que se ejerce el poder en favor de sus enemigos de 

clase, aquellos que les explotan y despojan. 

Este tipo de lucha coincide con el ascenso que se da a nivel na

cional desde la década de los setentas por el poder municipal y 

en el caso del movimiento campesino de esta etapa, los indígenas 
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juegan en ella un papel relevante. 

ta d~ffiandu por el derecho a la organización sindical en forma in 

dependiente, se expresa esencialmente en los indígenas chiapane-

cos que son empleados como peones acasillados en condiciones de 

sobrexplotación, comparadas a las que existían durante la época 

del porfiriato, y luchan por la constitución y reconocimiento de 

su sindicato. Ellos encabezaron una de las movilizaciL~es más 

espectaculares y exitosas no sólo del movimiento campesino sino 

del movimiento de masas en Mfixico en 1983, como veremos poste---

riorrnen.te 4 

La lucha por el respeto a las manifestaciones-de cultura tradi--

cionales de la comunidad, observa en toda su amplitud una deman-

da exclusiva del movimiento indígena, la cual se manifiesta so--

bre todo •n la exigencia de expulsión del país de las sectas re
.¡ 

ligiosas, principalmente del Instituto Lingüístico de Verano 

lI.L.V.), toda vez que instrumentan programas destinados a des--

tru_i_r _la,_c\l].tura de los indios,_ introduciendo el individualismo 

y dividiendo a la comunidad. Su objetivo estratégico es acabar 

con el ser comunitario del indígena. Es decir, las sectas tam--

bién juegan como elemento de apoyo a la penetración capitalista, 

abriéndole brecha a través de la desarticulación comunal, pues 

es allí donde reside la fortaleza de la resistencia indígena al 

despojo. 

La denuncia de autoridades corruptas o represivas es una consta~ 

te en el movimiento indígena. Este tipo de movilización esta di 
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rigido contra los representantes municipales y· los gobernadores 

qu~ apoyan abiertamente a los caciques de la regi6n, apunta ta;i

bi€n~~ontra personalidades de organismos oficiales que malversan 

fondos destinados a obras comunitarias. Es reiterada la denun 

cia de funcionarios que traban los trámites legales que requie-

ren los indígenas para agilizar la solución de sus conflictos. 

En una palabra, luchan contra la burocracia Estatal, sólo que a 

diferencia del resto del campesinado, para los indígenas es más 

penoso el peregrinar por las oficinas públicas si se toma en cuen 

ta que muchas veces no saben hablar el espafiol y son sujetos, 

por ello, de una mayor discriminación y objeto de mofa de los em 

pleados públicos. 

Finalmente, una de las demandas que adquiere importancia y mayor 

frecuencia-en el movimiento indígena a partir de 1981 es de cor 

te económico. Mejoras salariales y pago justo a sus productos 

expres~n in las movilizaciones de los indios los rasgos de una 

lucha que va a ser la característica a partir de 1983 en el cam 

.po.mex.icano __ y __ que aún no ha_per_dido_yi_g~JIC:_~¡¡.: lii _de_los proé}u_c

tores. 

Por todo lo antes sefialado consideramos que el movimiento indíg~ 

na es un polo muy importante de movilización rural en el periodo 

que aquí analizamos, que es un factor constituyente y dinamiza-

dar de la vanguardia del movimiento campesino, que tiene rasgos 

específicos que le distinguen del conjunto del campesinado pobre, 

y por lo tanto, elemento de estudio para mejor comprender la si 

tuación de la lucha de clases rural en Mixico. 
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CAPITULO II 

-~~~:;\· /-··' ·>.:~:, ;."-,:''" 

1 l La Acumui~ci6n'.tapft~i1~'f:,;'. ! -

• e' ·;,;'1· "• ·:21~:.~;< .; i~;¿~ ;:~~;~;é:~::',,\:~~;)~j~,.~-~~~;'.-;:; ~.\';'/;~:-~, '• 

El -as c e_n§_~:c,~;c~.~.iiii~~~d~9;~]~ii~~~?;J1 ~-j ~n ~u entra como causa general 

re.curso~ n~tu;:~lei(•Y;_pbr -'~u su¡;iervivencia como tales, es la_ lu

cha pa/'i~-"f~:~trf'U.cl.ón de las tierras que les ha arrebatado la 

burgues-Ía. El. combate indígena expresa en esencia el resultado 

de cambios cualitativos muy importantes en el desarrollo del ca 

pitalismo en México, ocui;ridos ·na sólo en el área rural sino en 

la economía en su conjunto, que se manifiestan ~n la implanta--

ción de un nuevo modelo de acumulación capitalista a partir de 

la_ segunda. mitad de la_ décad¡i _d_e ___ lo_s _se s_en tas y que coincide --

con el periodo de transición en nuestro país en e-1 que lo urbano 

va predominando sobre lo rural e incluso lo subordina. 

Cabe señalar que las causas que empujan al ascenso del movimien 

to campesino en general son las mismas a las que responde el in 

dígena, por ello abordaremos en un primer momento, de manera 

global, la forma como se ha desenvuelto el capitalismo en el cam 

po en las Gltimas décadas, para después particularizar en el ca 

so de las comunidades. 
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1. 1) El modelo-·de. acumulación en. el período 1940-1965. · 

. ,,~, --,,· .,. . -~.. .::.;. __ 'e·~"·>, = - _.,. . ., --

... ; ' :: " ,, ·~' ' 

: ;,: ~:~·';_: . - _-,,-~'.;-- ---,~~" .. ::·_: /;-.:'_ :.-,j. - -'"'-' );~· .,., . , 

Toda v~~ ~~i _ei l1~2.~ri~~; de".)as;~~cn~~~.~~.ªi~";~,k~,~ ci~-. l,~ .4'.~~~cia ~pa-
sada -ob~de~e -~<profundc;s ~'k:mi:;i~i\~n·:1:a":íiio'ci:ií'i.d:ia :~~~.~~b~;~i.icú5n 

en l~ ag~f~~ifür.i ~y·e~ 'la~-~- i~~:r_ :~~25 ~;::.~~f :~1~r-~-~h_~.·~12~.' -t_:~r::.1;r~-~~~~j~i, rural, 

es neces:a~io desc?:ibir' lo~• ra~~os "característicos.•deF m~~~:i{; 'ii~ 
:-.·_: _ -,t- __ >· - ." :::./ -.y'..1.·_~:: :.;- -1~~n\> __ ::~,-~f{-::~.-~_:;~:;{~:~i-:i1~:.-__ :;~:~5:r.~:T~_;;~:~:rf~;-~~;;_- .:._;- ., ·: ~:>~:. 

acumulación arlterio:i:, .que.: se.-desarrol.1a•:entre>t!)4o;., :l.as · 

causas dé su crisis para ~~;{~~,~~f~t';:%'~a:~:~~~:~;~~t¡;i! 1J~~~~f~~{ 
en SU n Ue V a fa·$ é -_- ~~;~--:~-~-- -~.~~~>~.'.' ·.:~~? :~~~~~~,:;~~~-0~-::_~: ~,~~\t.~ ~~g;: --~~ "'~ t:,_ ·:,~:~.-~~~- :-.-. ,-

- ~;'.~~;-... ~~{~;'f~ :·,;~·~l ·~Je:':, -~~~r ~,~~(} .. ;'~~~;" ,_,. :;:;·~-;;:'. ·~· · 
---- - - -~ -,,::.~1~~ _:,_,~~~~:;;~ ~~~'1J- :·;=f~:~~:1~~C:~-~~~~~:~_:t:i:.='-" ;_;:,gL 

Desde 1940, México ingrésa én }~ ~:;~c:~so;);~~i~,~~h.~;r~·hii~:a~tón ace 

le rada, es decir, la iridusfria~ pas'a\'.:"-fs:~"5~1~1~?.~~:~5tfª'•ªcumulación 
de capital' por lo que la ag~icultura.:jjj~gá1~e;:;'€i:i~he5': un papel de 

·' '>;_.. '·. :.:·;;,'t .,_._ ~· 

subordinación hacia aquella rama _de ~a: ¡;ir_od~fc
3

i'ó~, 

El período 1940-1965 se caracteriza por un desarrollo extensivo -

del modo de producción capitalista, que en el caso de la agricul-

tura se encuentra dominado por una burguesía comercial que obtie-

ne grandes ganancias, producto de la explotación de un amplio se~ 

ter de pequeños y medianos productores mercantiles a los que com-

pra sus cos~chas por debajo de su valor o les otorga crédito con 

altas tasas de interés. Son el capital comercial y usurero los -

que subordinan en ese periodo el trabajo campesino, subordinación 

indirecta en la medida que se efectúa en la esfera de la circula-

ción. 

La producción agrícoYa:- de 19'40 .a- 1965_- obtuvo un crecimiento prom~ 

dio anual de 5 por ciento, garant.izando así el abasto interno, 
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manteniendo bajos los - precios de-:los alimentos y las nia teria:s 

primas, l~ que permiti6 tambi~n_un ~~jo nivei eri lcis salarios in 

- - -
y es que la oferta-de productos agrícolas creci6 más rápidamente 

que la poblaciilh, E!~; de~Í.r ,:'. -~~ ••. - el trabajo de lo~ campesinos 

permite man tE!ner' ca"si 'E!sl:~ric:'úo: el costo de la vida de las ciuda 
-". ,., ;_:'"":-,'. ,- .,' ~~:... ' :~ 

des de mcido qué:~la' presi'6n:'para: E!i- -aumento de los salarios indus 
_:_: --)-_:--::-----:.,::c<·_----,--_-,_-_--;:::,__:---:::_---1-

triales no es demasiado ,:intensa;"--_-

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

Esó no ~e 5''' t:o~i,:-,i_J;~i~~=~~11~~?l-~~9~~~~ºiª -fue más cii~~~i c; que la -

in~~s t;¡~[:_ "''''ki;r~\~;1,;::_ª:~y-:19s() 6r~)ió~'Ú-;:§.2-por é::ie_nto -_anual 

rnieritl.'~~~-~ü~_:iJ.~¡~f~~~~'it~;~~:-~~~'-lL~t~l~~f~~~:~ii:t}~i~e-~tci~•·aún'.dej_9so--a -
1965 su c~:;1:1~-h-to' f'úlj ;~átí1ii:~.::¿g~i¿~ ;l- J;;t~~k~~- e¿i4.3 por cien 

,_~ -,\\_ k~¡" ;t~ij ,.~,~:::·. \::i'._'.'.· (+· :</):·'', ·--~---•_·¡;-;_~:< 
t_o anuáiJ,M :- ;-;;: :;é _, ___ -_, ---- - :._:--. ;·~,_,,_ -~~~~r-~ . ''" .. , ··,~·>·.- >. V>t,~·7 /.:~\-

. _.,:~'. ._ ·->·,::-:::~~~:';"le'.~ :_§~~;:>·~¡'.· '.~----
,. __ " -:~(\·:·-· ~-,;:· '"Í' :;·~:~r~--< -'.!\;_·~--~--;.'>·:-~~:-:_::' -: __ -- -- -~ 

La estr~c~_ü_r}1~~p~g,tiU'fr~Yª~;;,n el campo estaba conformada po~ dos -

y arroz), _fu~da~'~rit:a'.1mente para el abasto interno y los de expo!_ 
----=----=-·--;o.-'o--,-,-_., 

algodón y jitomate, en--

tre otros) ; -To--clos ellos, característicos de una producción e_x'-

tensiva, pues requieren utilización masiva de mano de obra y son 

poco susceptibles de mecanizar (a excepción del trigo) .
3 

- Bartra, Armando, Notas ... , op. cit. p. 33. (Subrayado en el original). 
2 - Idem. p. 33 ~~-
3 - ver, rsÜnza Vizuet, Georgina y Padilla Velázquez Luis A. "Desarrollo Capi

talista y Movimiento campesino en el Bajío, 1982-1984" Tesis de Licenciatu 
ra, México ENEP Acatlán, UNAM, 1986. 



"Esto hizo crecer.cons~dérablémente la competen

cia agríé~l~'l?ór'.".el trab~jo/gener~ndó Ía posibi_ 
. . . J . . . . 

lidaa -;i~ '~a.i~:~·~a~fé\éSf~ 1}~j!Úini:ls·-~~i.i .. l:fas,· a1 

mismo •ff~iJ?i~;~~~·¡i~d~¿~¡, ·i~.~t!J~~c11h~~Úii• c1~1 
trab~j;}:.~§fÍ'J?á.a~·1;~.n;€to:~os;fo~Si,~:~:?~6-~i0~.e >de 

_plu~~~í'f~:·_~b~C>iuto• ·{ext~nii6d/~g.:VJ..~f·{j*~Á.iá~ J~ -
~r~~·~j~- ~~)()~ ~ulÚvos -c~pitaÚst~;;{'., ••• ·désalen

'hand; ~'i~ridica ú vamente, l<i inco~p~o'r~b.ión -dé mo-
•' ' ·. - ' 

derna tec110logía para determinadas e_t-apas del --

- ---- - 4 proceso-- laboral." 

.34 

Ademis; la ~roducció~ agrícola creci~~ un ritmo mayor que el --

consumo internó, logrando así la obtención de rin excedente expo~ 

table que permitió la captación de divisas para importar maquin~ 

ria y tecnología industrial. Entre 1940 y 1960 ésas exportacio-

nes crecieron a una tasa ~remedio del 10 por ciento anual, pasa~ 

do de signific~r la cuarta parte del total exportado por México 

en 1940, a mis de la mitad en 1960. 5 

1 • 2) La crisis. ------

A partir de 1965, el llamado "milagro mexicano" empieza a entrar 

en crisis, el modelo de acumulación de caricter extensivo comien 

za a mostrar sus límites y obsolescencia. De 1965 a 1970 la pr~ 

ducción agrícola.creció sólo al 1.2 por ciento anual, en campar~ 

ción con ~l 5 por ciento en qué se sostuvo en los anteriores 25 

4 - Robles Berlanga_, Rosario, "Acumulación capitalista y agricultura en Méxi
co", en Teoría y Política, No. 14, México, Ed. Juan Pablos, 1986, p. 70 

5 - D.J.rtru, Armando, ~· .. op cit. p. 33 
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años. a 1974 casi se estanca a1 disminuir su tasa - -

anual de ~recimie~to al 0.2 po~-

·--'.-,--, 
,--·~ 

Esta crisis '5~'~;;~Ú.C:a ~senci~lmeri~e .. por el d~sgaste de. la capa

cidad produJ~¡$~id~1campesif!o. 1 q~~{~o··~s.otra cosa ciºue el resu~ 
tadó de ].~' ¿;eci~~te: extracción ~: excedente a través de la su-

bordinación indirecta del ~~pita·l.·\c:á~~rciai y usurero sobre el _, 

cainpe~in~-~o, r~~~C:iénciole sli":Ú1gi-'~so' niínil!lo de subsistencia/ de.-

riváncio en una crisis d; p~o¿~ción Úimentaria y en el desplome 

de la ,próéiucció!l. agríco.~'.i: ~e expcirtáción. Así, ".;~·.a;paÍ:j::iid~ 
''.-_-· -, '.- '~ '. . ···:- '. ' . - " .. 

1967 disminuyó la superficie cosechada, la producción~ los•~en~ 

dimientos por hectárea de bi~~es básiC()S e¡n tierras de t~ll\Pq_~al:."T 

Al Estado le resultó prácticamente .imposible _cón.tinuar mantenien 
'·- ·,-_:_:-- -":,-_- :::_·.:,:> 

do bajos los precios de los productos· ~gi:íbC>'l,'~sí(y 'los precios -
·º'';::'' 

de garantía que estuvieron estan'éados X~r;g'ciflefu'po ,se duplicaron 

en menos de dos años (1972-Í971j¡·;-·~~ c~ll~~¿'f;~¡~:ia fue un abrup-

- ·. )·, . ,·- .-.. ·. 
'· ·. .-: ·'· -:~:- -

Todo ello se combina con una mayo~ incidencia de agroindustrias 

extranjeras que sustituyen cultivos·b&sicos y comienzan a dar im 

pulso a un desarrollo intensivo de la agricultura, fomentando 

cultivos altamente mecanizables. Desde fines de los años seseo-

ta, el país se convierte en uno de los principales receptores de 

agroindustrias trasnacionales, toda vez que encuentran un merca-

6 - Idem P . 3 4 
7 - Rubio Vega Blanca, "La nueva modalidad del desarrollo capitalista en la -

agricultura mexicana, 1965-1980", en Teoría y Política, No. 10, México, 
Ed. Juan Pablos, 1983, p. 41 

8 - Bartra, Armando, Notas ... op cit p. 35 
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do interno propicio para la realizaci6~ de sus.pródu~tos, debido 
·-...... ·-·-- . '' '";' -- :· .: : . . '<· 

fundamentalmente a la existencia. de ·una numerosa _C:i_á~~ media 

disponibilidad de tierra e infraesj:ru~tura >a:gr
0

ícol:a;_l11~~ode obra 
'>;~:' . ·i~, 

bárata y disponible, encarnada eit una gr~n ~ªª·ª de: éá'~¡?esinos a 

quienes no se necesita garantizar les su \epr"c:,·d,i~c'i.6ri:{ y· bajos ces 

tos en las materias primas. 

-- • '.< " <. -_. ·.• 

Otro elemento que incide en. la transfor~~-c¡¡)~ 'a-e- cultivos es la 
. ; . ~ . ;,·, .. - .. : . " 

ganadería, pues se privilegia la- prod\lcci6n'_de· forrajes sobre 
• -,--:; :· ~"""°'.,-": - ·: > :·: -:_-.. -_----,-_ .---:::~: _- -,- : :_:, .,_ ,_--;· ; - ::..e::-.-, -" 

los básicos... Ello responde a1· .. auge q\le -tuvo .e_l sector ganadero 
---=-"-'?-=--· .• -.-- - -----· 

a pártir,:de:-ia:á~cada de- los s~sentas: _Lo mismo sucede en el ca 

sB-- de 1;,·s ·:tiTe'~~iric>sas, las cuales observan considerables incre

- men~~~.-e~,:~·~· p;rbducci6n por el alza de precio de los aceites ca-

mestibles .• 

La.balanza comercial agrícola de Mixico que tuvo saldos favora--

25: años¡· llegando .a representar en 19-65, 6·00--íni_ 

llenes de d6lares, para 1974 result6 negativa en 110 millones.9 

Todos es~os son indi6adores que expresan la agudeza ~e la crisis 

en el camp6, que evidencia el agotamiento de una forma de expl~ 

taci6n del trabajo campesino por el capital usurero y comercial. 

La embestida contra la economía campesina va siendo cada vez rna-

yor; si en el periodo de auge agrícola cumplió un papel de bene 

ficio para el capital, ahora, después de haberla desgastado y 

arruinado, " .•. se convierte en un agente inútil para el sis terna." lO 

9 - Bartra, Armando, Notas ... op. cit. p. 37 
10 --Rubio Vega, Blanca--nLa nueva modalidad .•• " op. cit. p. 42 



La 

el campesinado reacciona viole'ntamente - ante 

esta ofensiva del capital.,' _cLas,:iucihas' e üivasi~ 
nes de tierras' desa~~o7raaas~j:m~hho~t;E? y ~,~ro:-
este_ de1 __ p~Ís} 'ii~~í~ix~~:w~\';~¡~:<l~~> ci¿' io'~Y~:Cfl-c 

;"". '- .. "--·. - . , --· .. ,, ;-~·,. = ;.•.';: <:-:~ ;··~ -· )-.'. 

::~~:~¡i[Jti~~f ~J~vjt~~~~~f~ª{,~~~11¡:~= 
rr:()li~~~~N.$til~u~.li~~·,y·2_Gu~~r:~J::'.'~ri''.Kº~¡5~ sen ta·-, _ 

•- 5'oi'i .~~~~·~é;~'l.sn;}~~-i;r es"t'i ;,~-i~,~~id~ -~ié¿~ ig~o"~e -_ la --

e~onb~tX c~IÍIJ~~¿·~ y a~liAii~;{_;~·----l~s --luchas radi_ 
,--~~ 

cales.y;;'genElra,lizadiis_ é¡u"')escenificarán 11 OS he-
~); 

rederos de Zapat~' en l'a dé~a~a del setenta." l1 
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llega al punto 
' ' ., 

en que las ut'ilidades _obtenidas tia. scin' ya sÚficientemente eleva-

das __ como_'pa:i;'aga.ra,nti,zar unaexpansión rentable del capital. Pe 

ro debid~) :al desarrollo desigual- _del ca pi ta li smo es que podemos 

encontrar, combinado con '1a :t:risis del modelo de acumulación de 

carácter extensivo, las primeras manifestaciones de una etapa ex 

- - pansiva-del .capLtal- productivo. _Es decir, se abre __ un periodo de 

transición " .•• que implica la adecuación de los procesos del 

trabajo y valorización a la forma específicamente capitalista de 

producción."
12 

La crisis entonces expresa también el tránsito de una fase exten 

siva a otra intensiva de acumulación de capital, que en el sector 

dinámico eapitalista significa el cambio de la subordinación for 

11 - Robles Berlanga, Rosario, "Acumulación capitalista ••• " op. cit. p. 72 
12 - Rubio Vega, Blanca "La nueva modalidad ... " op. cit. p. 38 
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mal por la subordinación r~'al del:-t-,ra:bajo_, y en 'el sector_ de la 

-aé:'~mulación exten~ivo iotro i~f:ensl 

tres procesos que constituyen las -

condic-iones - necesarias para garantizar la nueva fase de acumula

ci6n en la agricultura: el desarrollo de la composición org&nica 

de ~a~it~l, ia concentración de la tierra y el f~rtalecimien~o de 

la tendencia a la proletarizaci6n agrícola por la vía de la des

campesinizac~-~!1 ~ 

El desarrollo de la composición org&nica se traduce en una ~ayor 

integración de la industria con la agricultura en sus sectores -

mis din&micos o de punta, ubicados principalmente en el noroeste, 

norte y el Bajío. Es en esas zonas donde la agroindustria ad--

quiere particular importancia. 

En ese _prC)cei;o, __ la°' inversión extranjera directa juega un papel 
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de primer orden, ·10.·mi,smo que ·e,l· ,apoyo financiero· que'.otorga,n. ºE. 

gani~~o~ ill,t~ir;~b:i.qri'ales com~ eÍ Bani:o ~~~df~J.>¡; ·et Bando J:nt~~~ 
-~· .. ,.o,;_.,_:"' . ::;;_-~:~ - ~, _., l:o...._ .i-:::,.;~:~7~-- ',;:_> -·-.:, 

.me.riC::~n():~.eO'D.e,s~5F<>}:lo, que ent~~ t~4:!)~!l~~g~~· ~·~sfin~'rorihacia ·-

el, sector ~gropecuario, y 'en .io.)undameni:'a1•:~ .#~~~~·~Ós ,ganade--
'· . ···-' - .... ,:', .-.¡;···· '• ;'!;'' ·,:,>~'.-··-~?-:,-¿:, _., -. -..;,. 

ros el. i·~'.6.'(pci~ ~iE!·~~o<t~~:.ei'.:c·~.~o'1'.~~t~J~~.~~~~()l}y<'sJ.4 P()r cien-

;~~d~~~~;' del e.~Ji¡'.;ici~~ a.' ~~xico. 1 3 

;\~> ~-'.{' ' h': .. ,;I .• :~ ·: 
-;'"."' ·-- -'-~---.-· :,::~;::· -~~>-·_ -

< ~---}, : .. ::·:_.·:;,'"-.L~,\~i{~ -_- ·,;~Trt.-. >:~:-,:-

El fortale~imiento de. la ~~nd.~n2f~ i~sth~~ión de granos b~ 
-»·¿;-,. ,;~<,.:~:,- ,·.,:;'":: G'C ,-;,-'~·'' ,.,,,_, 

sic os .Y cult i '-'.º s/tradi,d ~~;~y~· :~~~'-.i~i>k'~~;cgÚS~ P~r)cuÚivos .·.come E. 

c ra ú'>rV~deexpo rt:a.c::±a1áq.:i:i~ or"ásu1•t:a.nHllá~·'iii:'iúltái:r1es/.Pal2a.·e l .~capi-
z~~~- ;_(,':.« __,'.=_,,-,. -·~· 

tal agrícola, provoca la. elevac:i6n ~n<.J.a ~9()n\J?osici§ll ,~rg~nj,.ca .de 
;<-~ ·~·;:, f :·--. ~ -_, -._-,, •• '!'' ·:-, - -

cápitál/ A.sí' sécdristituye"cuna'nii'~vi~i:dtruátura-·cÍe ~1rodu~;~s,· 
-· 

confroma-da esencialm~nte poi;! a)· frutas; legumbres yh()~taÚzas 

que se transforman e,n enlatados¡ b) . oleagionsas como el· •. cártamo,· 

la soya y el ajonjolí, destinados a la producción de aceites y; 

c) forrajes como alfalfa y 'sorgo, orientados al consumo animal di 

recto, o bien, a la producción de alimentos balanceados. 
14 

·Así, eritie 1965 y 1982;-los gra.rios básicos disminuyeron su supe.E_-

ficie cosechada en 242 mil hectáreas (-24.6%), el algodón en más 

de 400,mil (-77%), y el henequén en cerca de 64 mil (-31.5%). 

En el mismo lapso, la superficie cosechada de cártamo y soya au-

mentó en más de 500 mil hectáreas (596%), la alfalfa y el sorgo 

en un millón 300 mil (280'!.), y el café en 285 mil (210\) • 15 

Cambian ta.!llbién los métodos productivos, abriei\do. paso a la- su:--

' - , ... 

13 - Robles Berlanga, Rosario, "Acumulación capitalista ••.• " -· op._ cit.- p. 74 
14 - Isunza Vizuet, Georgina ..• op. cit. p. 10 
15 - Robles Berlanga, Rosario, "Acumulación capitalista •.• " op. cit. p. 76 
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proceso es el 

economía campesina. 
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Este 

cual. se de~truye la -

Los mecanismos de concentraci6n de la tierra se dan de manera de 

sí gua l en el canip-6 tii<ixTcano y e-stán identificados directamente -

con el tipo de burguesía que los implementa. El arrendamiento es 

el más usual " ... en aquellas regiones en las que predomina un -

desarrollo capitalista intensivo (Sonora, Sinaloa, Aguascalien-

tes, Tamaul.ípas, Guanajuato, Querétaro, etc.)"
16 

y es impulsado 

directamente por empresas trasnacional.es a trav~s de acu~rdos -

con compañías nacionales. Complem~~ntar_iameiriteéut~l.i;,_an el méto 

do de cont-rato por producto. En esas .zonas ·existe también la -

tendencia a-ia centralización- del capital. agrícola. cabe subra 

16 - lsunza Vizuet, Georgina ... op. cit. p. 13 
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yar que en este caso el mecanismo se caratteriza por no ser vio-

lento. 

._. - - - , 
. . 

Ahora bien, esta· nueva modal:idad dE. ~~umulación:de carácter in--

tensivo que domina en/la ';tapa., s1(c~mbi:~~ con>fo~lna~ de. explot.e_ 
'::~·· 

é:ión extensiv~' ~·; ci~cl~/ ••é:L'/crec:Í:miento' d~~i.gu~idei capitalis-

mo implica iil eiii'.stenC::iá "cie·: . .ra:~~fi~~\le··sef e.~'~uentran en el mamen-
-·.~~~;,.- -;;o:·--·~ :-:~'..,_;,y-~ _-; '.:·~, .'~:-i"o~i, ·<y;-,.:.-; -;,~·-?-.;;:io'- .-;::.._\··· <. '.¿~,.;:_:~·-·_,_ .. • 

to de la subordináción re'ai>·; af.l:adci de :ramas con subordinación 

formal e iriCilfS-*'''J~~}~"cÚ:réi~~~~:-~,ri~'sE.:cencuentran 
·:·8::0: .. - - .>'-,c...-:· - "'->-· 

bordi nadcis por ·~~l. ~~p\~ta:'fii.~17 ce -

directamente su 

Las regiones donde predomina ~l desarrollo extensivo se ubican en 

las zonas centro-sur y sureste del país, donde la concentración -

de la tierra se desarrolla en esencia a través del despojo; se --

trata de un mecanismo violento impulsado fundamentalmente por la 

burguesía ganadera. "Este proceso, a pesar de la importancia que 

tiene en el periodo, no significa un cambio importante en las fo~ 

mas de acumulación pues se desarrolla principalmente de manera ex 

tensiva, poco tecnificada y constituye, en realidad, una forma 

atrasada del desarrollo del capital en el campo mexicano•}ª Sin 

embargo, su desarrollo tiene significativa relevancia para el pr~ 

ceso de concentración de la tierra y en la destrucción de la eco-

nomía campesina. 

A ello contribuye también la expansión de fraccionadoras urbanas 

y de la industria turística, la explotación por el capital indus-

17 - aubio Vega, Blanca, "La nueva modalidad ••. " op. cit. p. 38 y 39 
18 - Idem. p. 46 
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' . . . . . 

plementad~s po~·elE~tado~< <Caso~ de esta 11~tura1eias.~ enc.ue~ 

tran~~de.•.maner~;·pr~po~de~~n~;~ ii i~s .. ~6~a~. ~e~~~ºj~~i1 y";~ui:'.~s~e•,... 
del país./. ·~~~~u~t'.¿fM:t~a·~~~·~,~~~~6·t,'~tf~ti~ci5í~ijri;~~i~í'~rlf~ 
gen~ ~n ;r~1·~~¡5~ .á1 ~áii"Ui\· y:'~1 -ca~:Juni:a •de1:~c:~·p~·~in&:ºÍ 
es en estas .. zonas dond~ ~e i>raC:ti¿~ ~(J;~~~>~~~~~si;'-'~~'de ''a~uin~-
lación, en las que principalmente ~e co.nc.en;tr~·n l

0

as ~~~has· de. las 

comunidades. Son regiones en donde las movilizaciones han adqu~ 

rido notable combatividad, sobre todo a partir de la segunda mi--

tad de la década pasada, debido a dos factores fundamentales: 
- -~-.- . -. -_._ --

a) desde los afies sesenta el ~apita~ penetra ~on'mayor fuerza y 

amplitud en el centro,-sur y s.ureste ·;de la répÚblica, es decir, -

se fortalece en estas regiones que no había privilegiado en la 

misma magnitud que las del noroeste, norte y el Bajío y; b) el 

mecanismo esencial de concentración de la tierra se da a través 

del despojo violento, provocando una lucha de resistencia, defen . -
siva, por parte de los campesinos pobres y en especial de los in 

dígenas. 

El proceso de concentración de la tierra visto de conjunto deri-

va en resultantes que a la vez que complementan las necesidades 

de la acumulación capitalista, engendran contradicciones económi 

cas y sociales que se expresan en última instancia en la lucha -

de clases rural. 

El movimiento campesino que se desarrolla en los setentas y que 

permanece hasta la fecha,tiene su origeri en el cambio "··. en el 
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siniza, consuma la directo y los 

medios de producción (la tierra),.da la pauta hacia la proleta-

rización. Sin embargo, el capital ha ~ido mucho más dinámico p~ 

ra descampesinizar que para absorber la mano de obra que ha "li

berado", lo que ha generado un enorme desempleo en el medio ru-

ral y una situación de explosividad social aguda. 

"El campesino desposeído de su tierra, incapacit~ 

do para encontrar trabajo en una situación de cri 

sis generalizada se lanza a la lucha por la tier~, 

única posibilidad para sobrevivir y reproducirse. 

Esta lucha es en rigor, una respuesta del campesi 

no desplazado, despojado y pauperizado a las ten-. 

19 - Idem. p. 33 
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____ -'__,·.~-----

dencias de l'a a'curnúíacié5ii de c,;,;_pit.;.1 en. el 

'-" 
•. _-<;; -·-.·< .';- ,_,, ., . - . ·:· . 

.. '"_,_-,--.. . -:·:.:_;;·-.. -- :s,. 
-'.>::\ '._,""' ,_·:::;-;):·:'.';' t'.~~ ._,_··:·; ---

~:::!~ ,Tf'~·~·-_.' .. o· • 'e-:·-=:· - ··, ,"~~:·2~;· . :~~~; -~--:0~~ :::·~:~-.,: ·-~'.t/ · 

Ante el ata'q\1e; reTte~ai~~.~'~'.i c'~!'ff~;;~~c:~:11f:~~ ·-~~·f~'g~~~~t¡ dampesi-

na parece ine~'.i!~f:€i_~f~~ su"~_obrevivehcia";. pero': ~~fi·~i~'nservaé:ión 
obedece princit~í?~ri~-~- ; .• ~~·.i~~ha1 ~~-~id11U~C~~~e·t:'~o:j:~iirnen los 

~~(b ;i:·;:· - : -,. :_:··:::~1<;.,.\; ''_·-<: ~:-·/··:-·::::':. 

campesinos con t:'rii'/el: 'é:api tal para.· sÚbsisfl'r .•,. Es· entonces que el 
'•·-·-~-:~',~7--"':3.,:·o~.·-. -· --~- --~ .. :.O:· .:-'-.\o'.'• 

desarrollo ,del:capitaÚsrno en eLca~po ~e;{icaiio es causa de la -

destrucción d~ '\a fo;ma de produccicS~ d':¡i~ampesino y también -

del surgÍmiefit6 del movimiento, que i~ e~f;erita. 
- -~---- - ----,--_- -_-_:____:,,-~.:_.:;::;_~=:--·::::,__: 

·A su vez, el -

auge de la lucha por la ·tierra, lii:; re·~fs-tenc~a al av.ance de la -

burguesía en el c~inpo, expres_a el fortii:J,ecimi¡¡nto de. la. embesti

da capitalista y de la pene~raci~n p~ogresi'Va del capital en el 

ámbito rural. 

En las zonas donde se practica el despojo como mecanismo primor

' 
dial para la concentración de la tierra, las contradiciones en--

tre la burguesía y los campesinos son más claras y la.lucha se -

torna más abierta y combativa. No es gratuito, de hecho la eco-

nomía campesina es una traba objetiva para el proceso de expan--

sión territorial capitalista pues entra en contradicción con la 

lógica del modo de producción existente. Cabe subrayar que en 

el caso de los indígenas, dada su capacidad de resistencia, de -

organización comunal, de cohesión cultural y movilización, cues-

tienes que como ya lo señalamos anteriormente le distinguen del 

campesinado en general, son una traba mucho más fuerte para la -

20 - Idem. p. 50 
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" ' 
.. ,--- ·:,,- •/ 

penetración de lil•b~rgúesÍ~'. •Los ~iú~ntam en tos. son entonces· -

más vi~1en~~~;-- pJ~~~¡~~-~·es~sté'n-;I~s~~e- __ ios i ~{os ª~ -má~ obs tin_a

da y ·:e1•.éapúa1' ~-~-·· ~~i~~t.~'~C:~f~:~~~~¿~.;s: movimiellt.º .····sino.-Tam-:-

bién · dest;~¡~-~·~ :r:.ú:~•~;.t~~Úk~~-1 ii ,;. '• · 
.._.~_;:,,_ ):f;-_,· _, __ ,.,,> , __ .. ·D;~~( ~-·- :;~~; :.~.>q-, .. 
'=:' :,,~- ~-~_-f( ~'C~-=: ·-,2~-·-: ;~~ - <f;o;. .e>; -~-·,t··. 
,-·:·'\,; '-'k· i~t4~·:,- ~.-.. ·~.~.--·,;~.·---~.f·.~.~ .•. -.- ·- ._.., ... --- ' -·-.- -·' ,f--."-

oy.~;~_: --~-~:;:' , ~; __ :},_!?' ···e;/: ::J.~;-,-- .. 

I>~'iiic;{p~l'.~·~'.•E:'~~írlfg~~-de~ ·;'~o'7i~ientd rlldígena; 2) 
_, '•"-),,.-__ :,_.,~.:::t' ,:,:~;,~:t: -.: _::):" 'Ú~¿,:~ ::!:\;·:.\ )_:,,;<; -. <-;;,¡:, ·:y,_'.- -.. --- ,_,· 

- - .. . ... ::-:~· .. ::_i:-:.,··e '.-:-~'::···-"' .. - - ~>:·- -·\\·,,~.,.- :"~~:-_,:_ ::::,L_·.1~-- _, ___ . 
. ___ ,,,_;;:;~~~~.:-~~·~~y··;.~~:~.:¡ ;-,\?~~~ -- ~E~'' -.~-· ;,"~~~{;;>~· .;-;: 

El 

la 

tipo)~~ '~~~~i46~ 12~ti~~~~1r!'~~t'~~:i\. ~6~i·~'Í."e~t~ •• J.n~f gena expresa 

transform~~{~~-,~~~;~~~-,~~riTJJ~f;jor]¡,{~~i~;f,;~~~ís de rural a ur-
-- - -· - . - -:- :_:_':_,;~~~ =-;-~-7:::;: ~- .--:: -

bano. oe ahí qué no ~ea ~icapftal agrícol~ el que despunte en 

cuanto.al proceso de concentración de la tierra y desmantelamie_!! 

to de la economía campesina. Tomando en cuenta la lucha de cla-

ses como hilo conductor para descubrir la dinámica de la penetr~ 

ción capitalista en el campo, hemos podido distinguir a seis ses 

tares de la burguesía que principalmente •nfrentan los indios: 

los ganaderos, e1 capital industrial, los fraccionadores, la in-

dustria turística, el capital comercial y la burguesía agrícola. 

En esta parte del a~llisis hemos decidido incluir al Estado y a 

las sectas religiosas, pues juegan un papel importante como pa--

lancas de apoyo a la acumulación y en la desarticulación de las 

comunidades. Es necesario reiterar que este anllisis se refiere 

fundamentalmente a las zonas centro-sur y sureste del país, en -

tanto que es allí donde esencialmente se desarrollan las luchas 

indígenas. 

2.1) La burguesía ganadera. 

se considera que en la ganadería existe " una tendencia socio-
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política éspeciaimé~~e:6on~erv~d.'c)~],cd._e la bu~gu~síB: proc!tictor~ -

:~. :;.'·,::;i\~;;I~1iJ~~:~~~¡~~!t~~::~~~~~~~~t~?~$.~17::0:: 
producéión~é>r'i~~~~~i~,·~f~{~t·i!~,/~~~\~~'~:.ª.-d~[J{di.:~ .•. •.·~.•~ .• ~~)~j'.'b~~n;} 1 ·'_·) 

~;:-.~ ·-;~~ .:.',';_-:¿ \;.·- -~--~ ~':~;:s~·- ( . .:·.:::::<.;;·~~ e:~{.;i\f" ~'.~·j.;~-' ---~ - ,. ·--:~,;:,:-. q· -

Sin embargt,}l,s ·:n~~~;~':;~~::;~i~.;~~'gu¡iI)~'.i- 0lLiJI~~¡~fd:~~~:~:Úo -re-

:: o:•:o::. :::• ,:: ::::::~::;;;:¡:::;~ 1~~1~:~~íf }~~~:~::;:~l ::: 
da en la producción ·~~~~~é:~hé'ci;~~~f~~l[~ 'i~f·~~!~}tt:'fr~~~~i:~~~;y co~ 

- - -:~:-o-.---==-'-'"'-""-"' ~=of;~-,:-=~~~i~/.{f -·- -~~:~ -'"~~----"°~~~~--O:oé'.:C:" - .·:•::_-:;:_~_·-,_::-;::_· 
bina la util.ización de grandes 'exte-nsiones de tiéÍ'ra con- métodos 

intensivos de producción,-'en'·ef«::ent~c)-sur y sureste del territ~ 
rio nacional ~estaca por el empleo de métodos.extensivos y por -

prescindir en lo general de adelantos técnicos; formalmente está 

orientada al abastecimiento del mercado interno. 

El desarrollo de la ganadería extensiva ha sido factor fundamen
• 

tal en el impulso al proceso de concentración de la tierra. Por 

otra parte, los ganaderos cuentan con una gama de ventajas que -

les permiten obtener enormes beneficios económicos. 

nEl carácter limitado del suelo impide que otros 

capitales fluyan a esta rama para abastecer la --

creciente demanda de carne, situación que permite 

a los ganaderos imponer precios ,de mercado por e~ 

cima del precio de producción de manera permanen-

te. Esto es, están posibilitados para imponer un 

auténtico precio de monopolio en su producto. La 

diferencia entre el precio de mercado y el precio 

21 - Rutsch, Mechthild. La cuestión ganadera:en México, México, cuadernos 
CIIS No. 1, Centro de Investigacoines para la Integración Social, 1980 
p. 7 



. ~:- : . ·:, . i-:: -' ·:~ ' ; : ·_ -< -.. . - . ' : 

do por el' productor eri 'forma 'de •renta •.absoluta; 

Al réáli~af di.ch~;~J~~t~·e~(;eT • ihterC:anibia·/ los -

ma·'··deé··;ª··. ~~~a'¡}¿i~;· ~~·á¡~'~;~;i"n}W~g~;~~~~~ici~'dil1~h~~~ 
si f iC:a r ~·f a\!::i ~~~JJ~{~h, ;~~~;i.·~·C:;ii~~~~,Ú~' i'~\1 pi?? ~~·bti.:" 

.•;.vidad· dff ~~¡~~j¡~;;,~y~ ~l}; '.'~,,)/ (~·~+~: ;;; /.• .... , 
.{ ~--.·-.-~-;.~,~~- ·.,, __ :: ~\ ·:~>~-:.-:; - ":·.-~- x¡rr¿ ~ .. ~~, -,'~ }>;:;;~. -.~'{:_-~ 

.4 7 

-·---' :·::,'--- --::.~:-~~ --y-~ )E:C" ~:/.,._ .-:~.· :.:-:--<- __ ,-:--

En México, una vaca dispone .en promeii() '·d!ii', ci~b1~\ 4·.ti~rra de -

la que tiene un.campesino.: Los ga'na'clerós. se ~.b~~~üc'.:I~\biik s¡)lo 
: -._.- ·- _: ', ~~: .. > --_-·: --. __ -. - ·-... _ - < 

de los grandes latifundios que po·s·een, en los:··éuales'' una ··cabeza 
, 

de ganado bovino tiene 10, 20.y.hasta so. hectareas para su ali--

mentación sino también de la pequeña producción de ganado de los 

campesinos• •.• que sin tierra suficiente y sin recursos para co~ 

prar pastura tienen que vender sus animales a cualquier precio'~ 3 

Desde la década de los sesentas se produjo un auge sin preceden-

tes en la actividad ganadera, que coincidió con el aumento de la 

demanda interna y externa. En el plano nacional responde al cr~ 

cimiento urbano, así como a la introducción de patrones de consu 

mo relacionados con la carne enlatada, carnes frías, etc., impu! 

sados básicamente por empresas trasnacionales. En relación al -

mercado mundial, éste favoreció el desarrollo de esa actividad -

con el aumento del precio de los productos ganaderos. Además, 

Estados Unidos encontró en México un excelente abastecedor pues 

las compras de ganado en pie que efectúa aquel país del nuestro 

constituyen entre el 40 y 80 por ciento de 500 a más de un millón 

22 - Rubio Vega, Blanca, "La nueva modalidad •.• •, op. cit., p. 47 
23 - Bartra, Armando, ~· .. op. cit. p. 38 



nopolización de la iniciativa privada dentro de la rama pecuaria. 

Aun así, esas cifras dan mucho que desear, pues inexplicablemen-

te el número de hectáreas censadas se reduce en cerca de 24 mi-

llenes entre el censo de 1960 y el de 197o.
26 

La dinámica de la producción ganadera se ha situado por encima -

de la agrícola, toda vez que mientras ésta observó un crecimien-

to anual del 2.3 por ciento en el periodo 1960-1978, la de gana-

do vacuno para consumo interno se incrementó en 3.9 por ciento -

anual y la destinada a la exportación en pie en 4.3 por ciento -

anual en el mismo lapso.
27 

El espacio territorial que ocupa la 

ganadería es también ilustrativo de la importancia adquirida por 

24 - ver Rutsch, Mecthild, La cuestión ganadera •.. , op. cit. p. 40 
25 - Rubio Vega, Blanca, "La nueva raodalidad ... " op. cit. p. 4 7 
26 - Ver Rutsch, Mechthild, La cuestión ganadera ... , op. cit. p. 11 
27 - Rubio Vega, Blanca, "La nueva modalidad ... " op. cit. p. 46 y 47 
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esa act.i.v.idad en re ladón a. la: agriCul tur~. Según el exsecret~ 

rio de la SRA, ,Martikez'vihicañ.i, ~éxáo tiene cerca ~e 90 mi--- , . ' - " ,', '.- ~- . . , . . , - ; ·: 

· llones de lie~tireÍs·d~\'e~f¿ktikae ~;j~~~~~~ir~ .. ~:i~éi,,é:;iz.~.~~hami~~ 
to ganaderb; J1~1lfias q~~ ~¡;_i~ '].~~ il'<;·J!i;;\iit'1ú:a: 56i~'s~)'de5fi.'nan '_ 

· ·'_.:_·,_ ... ·.·.'-"::· -_\,:: ·.<->;. ·:< :· ~\-:e:= ->~-:'.~F -~~;:·- -~;.,, -f~:lS~-;; .,;--::.~- ·<r: .. 
30 mÜlones ., 28 .. ;· :'o'~ c·z ,,, ·/'> ';,}'; ,¡;,~, ,;:;;,;;~;; ,.,,.,, ·'.,· }} ~.;. ::: ' 

.... '~' -, ,·;\{:;~ -'.~~~!.-<> . " - '.--.·' :;~~;:: ·-··.~:·_,·~~.: ~ ,·_,;·:··· .. ' 
·:-::;.~~;·-~;-,;e.';:_;,'>:'"_· ·:~::.· >¡;:..;~ ;:;;'~-~f}?o' ~ -, _ . ':-·.,-. .-., 

- -,--»,.-_,:·._:~_:-.·<:_ ,+;.~~( -~:1¿ .. _;· - ::;:< --~,; ~~-~\:. ·:.,~:-:-~_;·;_-,. {;:. ó/1·~(::, ?i:;r~¡~-: ,~~;0;~';> 
.... - ·- -,,~,:: it~y;: ---}~ ,,·,:.;.· ;-\~:~::~ ~~~ ,_,, ~~¡;,~·,;, :~.~~\), ~;'·'':-'" .:/:~¿(:> ,, .. 

Lro.i· oc oyn .tf.ro_, ir· be. us.ct. 'ia· ol~-~ .•.. ~ .. •e••·-·.n:e.t·····r~···e:ª.•-.·~··_:1 g9: a6;~_no·.ª.-.• ;yi•.·.e··.·~.'.r1/9~t8: ·o·.:;·¿·;_1f:u·.¡re1,;_r,·'º0Tu;.;~~}t}~~~1?~1~~~~~~f f,~;lº~~ cti~ 
, ta:mbien'::s·ígni'f_icativo; '-·~e¿~ 

,·,;_; '-" J;., :~: i'<' -.:::,~'·';:;, ~·::¡'/: .. -:.:::~ ·,. :.~ ,; ', " 

gis trando. u_n._i?ci~~ª}!~C>_~~~~·J,~~~?. p~o~:;::.s~f?lt~,';e:~ el, pfi~l!ko, de esos 

años .y de 35 ;6 ¡/¿·f'c:iinfoI~;t\:~~i~~iil'm~~/ '~/c~ig\lié.nte 0.cu~d~o .. 
muestra lá ~volu;ió~ ~~ l<i~~~;,·~ucici~n ganadera en el periodo an

tes señalado de acue~doa·su valor: 

Evolución de·l valor de la 

(en 

~ V A L o 

1960 ( 1) 7 966 

1970 l1) 11 848 

1975 ( 1) 13 762 

1976 (2) 24 098 

1977 (2) 24 907 

1978 (2) 25 663 

1979 (2) 26 189 

1980 (2) 26 968 

U l En pesos de 1960 
(2) En pesos de 1970 

R 

millones 

producción ganadera 

de pesos) 

FUENTE: Anuario Estadístico de los EUM. 1980 citado por López Ro 
sado Diego G., Problemas Económicos de México, 
México, UNAM, 1984 p. 43 

28 - La Jornada, 22/V/85 
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'·" _, .,:-<··: ,. ;, :.~.'.-. ;-·. 
En cuantc/á Tas -exi-ste~cia~ de~ c;janado 'bovino; éstas crecieron en. 

35 .6. por- C:i~ntb entre 19701 y:·)gBtl. 2.
9 E~t~ desarrÓll.; de la pr~ 

·~;.', ... ::-,:~~-:, _.'.;~~\ ,.,-;{_.' , ..... ~ "<''~'i<'--··' ':~:,-_. ~··:~-:.-· - \/ 

ducc!oón ganadera ha 'significado también sustitución' el~;· los culti 

Vos. bás16o~~. ~ie~~¡·¡~~~~bg __ ;~~~~-~~0a-!t,{frfaI~;~~:~ x~t~D ~~;is tente -

con. inf~~~iit~~ctii'.fa~~: irir¿~~)~~h -d~~~i~?~~:~~ i~?Jf.;~ü~~lón .• de 

f º r~-~ j. ;;;!_·~t:.·-.~~.~-;J;~1'.~.::"t~¡:~r~~~f -~11t~~;~Yi~1-~'.~~t¡~~é;~·ª*:a:y~~rt'~ · de los 

mejores-tei're#'.;~ ciel'.' país a·,1á: ~Ii~'1irilá.C:f~~·tcie- ;Ja:~a.a:c>: 
---, - ' -_., ·-~·.·· -:.--~·;· ._ .. :..,~,, -· .. ' ·-~;:~~~ }~~ :]~(~<-,. <_ .. ;.~~:__, ~-,-~'.:},;._: ·:.;,-;'~::·,. -,~ 

'"_';'_.-,.·~.:., ... -.-:(-.. ~-~:-:··: .. ~---, .,',~·.•. • ·-· " , ,:~;:{~f - ·.¿ ::.;/:(:« .--.:~e-
- ,, ',- //:;,·.: -,~~';/ '<~:·~;-' -·~=<.,, '==·.:_:7-J;,;:~ ':~;~i;:, :c-i-~~~:'' ,~0~ ,,--- ' 

En una nota publicada en el ~iario-~~6~1~i~~jd~¡ 1_7 de ab:i::Ú de 

1979 aparecen declaraciones del Di~ector del D~pai~aJento 'de Ga

nadería de la SARH en las que afirma que gran parte de la super-

ficie ganadera del país se dedica al ganado de exportación y que 

la cría de éste compite fuertemente con el uso de la tierra 

para la producción de cultivos básicos, pues una cabeza de gana-

do fino requiere aproximadamente 40 hectáreas para su alimenta-

ción". 3º 

La ganadería de las zonas centro-sur y sureste está supuestamen-

te orientada al abasto interno, sin embargo " ... los caminos del 

capital ••• que busca la maximización de su ganancia, no conoce 

ni fronteras geográficas o ecológicas, ni necesidades nacionales 

de abasto o de exigencias semejantes".
31 

Así, el traslado y 

contrabando de ganado hacia el norte benefician a la burguesía -

ganadera, sobre todo del sureste. 

Entre 1970 y 1980 siete entidades de las zonas centro-sur (Jali~ 

co, Michoacán, México, Puebla, Chiapas, veracruz y Oaxaca) dest~ 

29 - LÓpez Rosado, Diego G. Problemas Económicos ... op. cit. p. 45 
30 - Citado porRutsch, Mechthild, La cuestión ganadera .•. , op. cit. p. 27 
31 - Idem. p. 43 
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- . ·--~" · __ ._ -_ -

ca ron entre los on.ce principal_~':l estados p7oduct6res de, g':'nadó 

.····.< >.·.· ...•. < C:. ./· ·· > . · 32 
bovino (j\into con Chihuahua~ Durango;. So'.1ora~ ~•Zac:tec_as). 

:::.::':.~;~;:;~~:;c;~::~~;;:~é~·:~l:~~Iªii~!~t~:i~~1.ir.~ 
nos•·~sÚd~.s~fa1{~a¡~·.;jus'iá~~ritt.'ei¿e;.dr,ºr;',ria•:ds•;,·e····e,;es/ ••.... J.s'.{o:hb/:~r/e~cs;:~ea~tli~dile·'~n:jz~t;'oe::.·~,h.i.·.'. ..• l,· ... •.·.:iM"to•.'··ªrce'i .• 1·00·,-s··.·. 
nes caui~e¿in~·~ ~¿;~·cÍe~~oj~ ·~~ , .. 

Pue~i~;> J~_;a~ruL ·~~¿do. de ~¿¡<:~·. · !íi~ligi~. y['o:J~~c~~ /'.~:~~G~~es 
:~>\'..,.., ·h'" ._,:'",·-, ~~~1~:- -.~ir~. ,,_ -< 

conocidas c~riio conflictivas'..:, tt1vi~r'o'~ f~'S·~-~ .dé crecimiento en -

nacioriál en el pé;iod6 1970-

. . . . . 
. .--.. _. --

L'a niisnia·"•autora .• ci't·a 'algunos casos de concentración de la tierra 

p~r ganaderos, como Chiapas, donde el 45 por ciento del total de 

la superficie de aquel estado se encuentra dedicado a la ganade-

ría. En Tabasco, el 70 por ciento de las hectáreas productivas 

pertenecen a 8 mil ganaderos, allí se cuentan dos ~abezas de ga-

nado vacuno por cada habitante. En la Huasteca Hidalguense, 

más de la mitad del territorio productivo de la región se dedica 

a la-·ganade-ría y está en manos del d por ciento de la población. 

En Nayarit, 32 familias de ganaderos concentran un mill6n 79 mil 

hectáreas, poco menos de la mitad de la extensión del estado.
34 

A nivel nacional, los terrenos ocupados por la ganadería, de 1960 

a 1979 crecieron en 51.8 por ciento, esto es, más de 40 millones 

de hectáreas, sin embargo, este crecimiento fue mucho más dinám~ 

co en la ~ona sur. Ello se observa en el aumento de los potre--

32 - Ver LÓpez Rosado, Diego G. ·, Problemas económicos. . . op. cit. p. 46 
33 - Rubio Vega, Blanca, "La nueva modalidad .•. " op. cit. p. 47 
34 - Idem. p. 48 y 49 
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ros 

Confederación Nacional Gana-

primo~dialmente los intereses de 

ganaderos y• •.. ha sido un instrumento 

más en la lucha organizada contra el reparto agrario de tierras 

ganaderas y en. contra de un fomento general de la ganader[a eji

dal". 37. 

Un ejemplo ilustrativo del apoyo gubernamental a la ganader[a --

privada es la aplicación del Plan Nacional Ganadero dur~nte el -

sexenio echeverrista, orientado a incrementar la capacidad forr~ 

jera, al mejoramiento genético, la sanidad animal y la incorpor~ 

ción de nuevas áreas a esta actividad. Producto de esto y de la 

implementación del Plan Nacional de Desmontes fue que la ganade

r[a logró obtener casi 418 mil hectáreas de pastizales.
38 

con el afán de garantizar el abasto interno de carne, a fine$ de 

35 - ver Rutsch, Mechthild, La cuestion ganadera •.. op. cit. p. 31 y 55 
36 - El Financiero 8/VII/85 
37 - Rutsch, Mechthild, La cuestión ganadera ..• op. cit. p. 14 
38 - ver López Rosado, Diego G. Problemas económicos .• -oP· cit. p. 49 
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la administración .de López Portil.io. se instal.aron corral.es· de_ en 

gorda con :::~;a:cida.d·~~·ta. ~~s 'de '9ori ni'ú cabe~as ai afi~, sin _em-
~ -¡ ~·;. -r-,-. ".\~.;·_;:: -"~'"-'• •. :;t • '. -,· ', '< '- ' " '' ::'. '•.·:- !~~~•c._:·'..:.:.'. 

bargo,, ~,,~·~.t~¿#e~,~f~6S~Hl.;i¡¡. t;=()st.os ~de engorda deterll1.i1ló ;que rio. -

fuer<l ai?fciJ;;e.c:~a.cia:•:e.R·~:!.u:S• t'o:úiida'd ia .c:apacidad ·. in¡¡i:a.~adáde esas 
·.·"2L <~;/e{;., ;~<-r: ;·,.~·~,~< · ,' :. :·':_:l~'..'; 

carral.es>< i;;.Li~?'J~~-~de~()s encontraron mayores ingresos \'en otras 
--··~':.:: '\ ~ - . ' - .. . ·'. 

acü'1icia.d.~~i é~~t($~ ~l.l.iis}\la.:ex~ort.;ción de ganado Rae~. 39 

!, :'~:{¡.~ _:~-:~>~ .. __ , : 
H :1_~~ --- :=.~.~~:.'~ :-~~\ -- ~~ 

Á pesat:::_-de: tb~o: el. 'gobierno ha continuado apuntalando ·ia activ~ 

dad. ganade~a en· el.país ·a -través de la emisió~' de ci~·r~ffi~ados 
·--a:~ in'¡ii:~;_ct~bilidad para'. ia:tifündis tas que estád ;ilseh't:a-a<>s''sóbre 

._·>··.... . '. 

mLl.lones .de hectáreas frecuentemente agrícolas. ~-~·im_isrnÓ. cont~ 
nda otorgando importantes créditos a ese sector, comí:{ ejemplo t~-

nemas que en 1985 recibió más de 83 mil 700 mil.lones de pesos, -

lo que significó el segundo éUbro más relevante del crédito to--

tal prtigramado por las autoridades del Banco Nacional de Crédito 

Rural. "Un afio antes la actividad pecuaria recibió una asigna-
..40 

ción de 32 mil 768 millones ae pesos. 

Que el gobierno apoye de manera tan si1nificativa a es~e sector 

de la burguesía tiene que ver con los propios intereses de funcio 

narios públicos, pues existe un fuerte vínculo entr~ la burocr1'::ia 

política y la actividad ganadera. ''La gran nayorra de los lide 

res destacados del sector y de los ganaderos económicamente pod~ 

rosos, en al.guna época de su vida desempeñaron actividades y oc~ 

paran puestos en la admi~istración pGblica personalmente, y con-

siguieron·empleo para algunos de sus famil.iares ••• tal ha sido 

39 - Idem. p. 50 
40 - El Financiero 8/VII/85 
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el caso de muchos gobernadcires, y pol~ticos en el 

d.e Ta población .;: 

iridÍ?~na: en •\a~< zp~a~ ;cin&ó~sur• y .. ~.ire~t~\d~~la:r·~~ú~iica y .. ·.· el 
'>\' ·· . .,·.~ 

· increrii~nto de ia. ~bü'~¡daa <;JanaaE!ia;en;~~st~, ~'~·9{cin'if ii':parú~ de 

Íá décfad¿;:,d~i:.ró~ si~¿~t~s1 ·.:no, es\c:as~al:q~~ 0'f:~~~:s.;b'ji''.,dé'tie--
rras ~·~.·~·~ ~~~i~·~~e:gan.aderos ~xpliq,i~~ ~·~-~-'i:1;:-~v~i:·iii~'.'·2~~-;;~.i~i:i·~·~'ic}·· 
ese~c:i.'~1· Cde'la lucha por la tierra .. •. s'ea•;'c~J~·~&~1~~:P:i, ~~b~~i~~ 
des:'·1ndí;~nas y exija, en primer •plano;'~cúi~~~;~;t~~If:~~·f~~r~~t~:Aa tie ·.

rra que les ha sido saqueada por el ;cai.'i{if;.; .. ~.2¡~\v-{,,' '> 
. 'i' s _,.: .·~t : 

Esto es, el auge de una ganadería exterisiv·a que emple~ el. despo-

jo violento como mecanismo para avinzar en s~ proceso de caneen-

tración territorial y de acumulación capitalista engendra un mo-

vimiento campesino, principalmente indígena, en las zonas a que 

nds hemos referido, que se opone a ese proceso y lucha por el --

rescate de las tierras que les han arrebatado los latifundistas 

ganaderos. 

A continuación nos proponemos describir la situación de la gana-

dería en aquellos estados donde el movimiento indígena contra es 

te sector de la burguesía ha sido mils fuerte, así como destacar 

las principales movilizaciones en el período que va de 1976 a --

1983. 

41 - R.utsch, Mechthild, La cuestión ganadera ... op. cit._p. 30 
42 - Rubio Vega, Blanca, "La nueva modalidad .•• " op. cit. p. 48 
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El movimiento indígena contra :ganá.derós se desar.rolla: fundamen--

talmente en los esti!.dos.'.de cl:Íiapas/:Ói..kac.;., ,Hidalgp, Mib)i'oac§:n y 

Veracruz, en elÍb~-s~:; concentra Óerr~,'~~f;o7g:;por·n:~to .. h.e.•las -

movilizaciones de iri~: indios· ;~();..Ü~!)~s~. ~ibt~F·t i~ .Z\l;~~e~¡a. 
-· -·> ·. - - _:~.-··,:.~~'). )'. ·::::·L -'·:• ,.·./. 

Esas en tid~.·~.es.;ireP.rese~lar6n ,<de co.'~j.un ••. ::tº.'." •. •·.··.: e(~s; 3 }!Ui c;ento de 
,,:.:_:·,:_.- ·: ... :¡_· .. ,:· 

las ex is tericias ganaderás ., a riiv~y ~-~;;1~;..~i '·en 19.60 el 3J.2:en:-· 

El •qué hay·a; di~minuido e.l r•it~~ de cr~ 
'._--_-. "::~< <: -"< ' .· '" 

1970 y el 30.2 en 1980. 

cimiento del sector' en'esos estádos, éntré r970 y 1980; se debe 

años en Veracruz y Michoacán. ·respecto al total nacional. Sin -

embargo, en los otros estados y sobre todo en Chiapa~ se observah 

incrementos de importancia, tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro; 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL NUMERO DE CABEZAS DE 

GANADO BOVINO POR ESTADO SOBRE EL TOTAL NACIONAL. 

( 1960-1970-1980 ) 

-------------------------- -------·--------·'· );() 
ESTADOS ') G o 9 7 ú 9 8 o 

Chii1pas .¡. 3 5.9 8.5 

Oax.:ic:1 3. 1 3. 2 3. 7 

!l i Jil l\jO 1 .6 1. 5 1 . 8 

Michoacán 3.9 5. 3 4.5 

Veracruz 12 .s 1 7. 2 11. 7 

FUENTES: - Censos Agrícolas y Ganaderos, SARH, 1960 

- Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, SARH, 1970 

- Estadística del subsector pecuario en los E~ 
ta dos Unidos Mexicanos, SARH, 19 80. 
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Esta tendencia se distingue también en la .evolución que ha temí-

do en esos con 

tinuación. 

ÍncrenBito Increnentc 
por pería:b Anual 

1980 2/3% 2/3 % 

Total Naciooal 16 003 431 211215 432 34 500 LI03 32.0 2.8 63.6 4.8 

Chlapas 682 512 1 249 326 2 934 720 83.0 5.9 134.9 B.O 

CExaca 497 695 68) 394 1 ZT7 122 215. 7 3.1 87.7 6.1 

Hidalgo 255 877 :z¡ 418 632 1(}1 27.9 2.4 93.0 6.3 

MicOOacán 618 <100 1 115 114 1 553 843 00.3 5.7 39.8 3.3 

Veracruz 2 C04 40'.J 3 639 788 4 039 357 81.6 5.8 11.0 1.0 

FUENTES: Idem. 

Como se puede observar, entre 1960 y 1970 tndas estas entid;1des
1 

except_o ~_idnlgo_, _tuvi_e~o_n un crecir.ientu pronedio Hnual por ene~ 

ma del que se registró a nivel nacion~l y ftieron Chiapas, Vera--

cruz y Michoacan las m5s dinór.icas. En cambio, para el periodo 

1970-1980, estos Gltimos dos estados, adeniás de obtener decrcn1en 

tos porcentuales respecto al decenio anterior, se situaron por -

debajo del promedio anual de crecimiento nacional, no sucede lo 

mismo con los otros tres, los cuales tuvieron un considerable di 

namismo respecto al periodo precedente. 
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rgs; las ocupaciones son por l~, general vio len ta~~n te repr,im.i.das. 

Son muchas las denuncias de despojo hechas por los indígenas ch~ 

panecos, sobresalen las de Topilula y Pichucalco, del poblado R~ 

bén Jaramillo, Villa de Rosas y Tzajalchen, Monte Líbano, Huix--

tla y Uuehuetlin. Los ganaderos y las fuerzas represivas del Es 

tado van dejando una estela de asesinatos, heridos, violaciones, 

encarcelamientos, secuestros, torturas y arrasamiento de pueblos, 

pruebas irrefutables de los mecar1ismos utilizados para consumar 

el despojo y acallar las demandas campesinas. 

En Oaxaca, el combate contra los ganaderos no es menos violento, 

hay invasiones en Tuxtepec, Choapan y San Juan Lalana dirigidas 

por el Frente Campesino Independiente (FCI), en Amatepec y Valle 

Nacional, encabezadas por la COCEO y la COCEI; los campesinos de 

43 - Véase, Olivera, Mercedes, et. al., La población y las lenguas indígenas 
de México en 1970, México, UNAM, 1982. Este estudio sólo toma en cuenta 
a los hablantes de lenguas indígenas mayores de 5 años. Con base en ello 

e~ Chiapas éstos representan el 22.1 J?<.lr ciento en oaxaca el 40 7 y en 
Hidalgo el 20.3 d~ ~C'+.:-:1:. -:-!·~ lJ poblac1on en esÓ_, estados. · -
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, ,, 

Yerba Santa, 'záhuatepec,' a111enaz,an cori- levantarse 'en. armas '•corit'ra 
':'""~'· : ,., -·> 

el caciqu~. di;;11'ug~i ~i nÍl i¡~-'s~n- r~~-i:i tuida~ sus, tierras. - 'Los 
.-'"c,-,oo;;--_--_c-ó. . ,.:._.,-o •_-_•.:._:, 

indígenas amuzgos de l"cmu~icipio de p~:t:i~ llevan una flle'rt~<l.ll~ha 
a lo' '1ar~o déf•perio'di\~6-r :1a':\ecllperaci6n_ de sus> ~ie~~t~;;::y•en '• 

,: '; '··./~.;e ;·,.,·.,-~~'.'.'_'; 

contra de -iC>~:¡;ú¿,r'~~C:is'~~~~~óJ6~ 'Cjh;i ;üfi~ri por/1Cí~ 1:g~~~derÓ~ 

lo mismo· ~uc;ed~·'6ci~j_C)~?~i;i~~1Í:;d;; --~~·~~ehcán/•~Üreh¡~:.;~'b~~¡ 
-;;~-< ;;,_ :::·~; -,'~·,'.:.-> .. -:~::·./1· ~~;::,-·----- -· 

talnien te reprimfdo~- eri'1 ii'tt'<l.:'f'ári'.;p6ic' Q~ih\';e"r"af :stis'\~t~'ir'~'rib's:{C:ciin'.ina -

les. :os indio~ ~ü~ve~~eii~~~-:X~u¿•·l~~frs~~~::d~~::f~~~~ ~~~ ~=}o ~-
_.-: ,- -''- ~-- .. ., • ·;¡ Y·_e <<·!:.:."' :, 

mil héctár'eas='Cilíe,'i'e~¿-~~r;';_é~.}él'd_~-a~?eb'ilta.a·a.5/ en sañ ~SaCini:o i\mii~ 
i>"- denu'l'léi1ai{'tiJ.'':d.E!~5~o3~--d'~~~"3'ii:'~'he·c;·t'iréá·~~ otrasi~~h.-,5 qlíe des~ 

' ··.> .:·~.-' . . ,.~·:-~.·-. ··»;'·;~~~·:--_;·--.''':»-- _,,_-~,-- , ·::·. '. ::··- . . 
tacan en. aquel· estado::'tieneri · iúgar en Te o tongo, Montenegro, Zoya_!. 

-~, .. ' ·-·--· . , - - - -
--' 

tepec,·
0

Paso de::~9,ll.!ia:{j::a Refor~a, Jamiltepec y San Juan de la 

Laguna. Cad• denu~cia va acompafiada de una larga lista de agra-

vios padecidos por•las comunidades a cargo de los latifundistas 

y sus cuerpos iepresivos, la policía judicial y el ejircito. 

Otra región que adquiere singular importancia en el periodo de -

análisis por la radicalidad de las luchas y la magnitud de la re 

presi6n es la de las Huastacas, sobre todo ~11 la i1idal~uens~, 

ahí, en un sólo mes del año 1976 siete mil indígenas efectuaron 

130 invasiones en 650 mil hectlreas; la situación de tensión e -

inseguridad llevó a dirigentes indígenas a manifestar a través -

de la prensa que en cualquier momento podría estallar la lucha 

armada en la región. Los enfrentamientos más fuertes entre cam-

pesinos y latifundistas del estado de Hidalgo se han dado en la 

zona Huastaca, en Huejutla~ Chapopote, Za~ála y Pajonal, entre -

otros lugares. Las movilizaciones son encabezadas por la _Org_an.!:_ 

zación Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas (OIPUH) , 



En veracruz sobresale el movimiento de los indios totonacas por 

la recuperación de sus terrenos comunales. Igualmente la región 

Huasteca de ese estado coincide con la lucha contra los latifun-

distas ganaderos du Hidalgo y San Luis Potosí. Otras moviliza--

cienes de importancia en -ia e11tidbd tienen lugir e~ Plat6n s&n--

chez; en cosoleacanue, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indí-

genas (la CNPI) denuncia el despojo de mSs de 3 mil hectáreas y 

en Cosamaloapan la misma organización pide la afectación de 10 -

mil hectáreas en manos de latifundistas. En el combate contra -

esa fracción de. la burguesía han surgido varias organizaciones 

entre las que destacan la OIPUH y la Organización campesiria Inde 
',-;-o- _0.,-'-.--c-.-- -

pendiente -de la Hu as teca Veracruzána: .focrvH) . 

OtrOs eSta-dos donde se han d~d6 mo,;iiizaciones importantes contra 
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ganaderos son •pu~bla·,·.:Jali11C:<l, san ,Luis CP0~9~í y Nay.~~iJ .• '( 
.. ;','"' ,. -

Puebla-dest.acaii i1os':t1TI0V;imi:eñ~9s;de los• :j.ndígena.s)deJ~~·en!iy\facalco, 

San ·Andt¿~·-·---~¡:~;:~~ff,~;{~'i~~·~~;~-·."~¡~~i~~·~-j~t.y~¡gÍ~if'~;,!¡i~f'Jfa;~~ .\i.a·•· 

:::::::~ :~:::;J~:~~;~~~~tl~li~~tt~::~~!:::::~~t~'.~if f~,tf ::. 
, , ... ,~·-,, , ·:.,»5,•; :-,,;. •"ch'' "'1~~ '<•:_';,;: '. " · }-'· '-'~· .• ~ C.,;/>. 

Hu as teca· pb1:~iin~'.ia: J'.~c'.::~~(~"g~ '}cíe{ :;nii_ heci-t~reiís•_;~-~-~a.ri;;5;.'ae"3.ati:_ 
funéíistas: ~?ií~;2i~¡f~ª~f't';:-~~)dé·• lós .• ~~ichoies '.poi; :r~6u~~rJi: 4o 2 

mil hed.tar~afk~~~i~~··ta¿' s~réío des'poj adas los rÚ·o~" ganaderos. 

= t;';- _,",- ,·:. - ·.-;.; ·-~~~"7: ~~·:e::. 

2. 2. 1 j comúnales. 

·_ '"<-. ·.'';·,..,··:;_,<·-.. ··· -' 

La explotación de J:a.}~il~ici;~~t~ra;en; E(~pe~ó a tomar impoE_ 

tancia desde fin~s d~'{ •:igfb p~~~·do ·a partd del incremento en 

la demanda del m_ercado ·e~t~éíul\idense: -~No •oos'taní:é, la extrae---

ción forestal cobr~ verdadero auge a- raíz del p~oceso de indus~-

t.riali!zaci611:en __ ~t$x_ico, que_ conlleva un. cons1derable aumento en -

la demanda de papel con la modernización y expansión de la indu~ 

tria papelera. Asimismo, con el surgimiento de un creciente mer 

cado de productos industriales que utilizaron la madera como ma-

teria prima, tales como el triplay y los aglomerados y de parte 

de otras industrias que requieren insumos forestales, corno la 

farmacéutica, química, la militar, de la construcción, etc. Es 

ta situación -que adquiere mayor importancia en la década de los 

setentas .. - aunada a la expansión capitalista de la ganadería y -

la agricultura comercia~ presionó fuertemente sobre los recursos 

silvícolas • ... al grado t l d a e romper su equilibrio y convertir 
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La zona centro del país es objeto de una-tala inmoderada desde -

hace poco más de diez años. En las selvas húmedas,característi--

cas de la sierra lacandona, del Uxpanapa y del sureste de Vera---

cruz que originalmente representaban 15 millones de hectáreas, se 

estima que el 90 por ciento han sido taladas, a cambio han dado -

paso a la ganadería extensiva. 

La irracionalidad capitalista en la explotación de los bosques se 

manifiesta además en un enorme desperdicio de la madera, pues la 

mitad de la producción forestal anual se queda tirada porque es -

incosteable transportarla. Lo anterior fue afirmado por Mario GO!!_ 

zález Muzquiz, presidente del Grupo Industrial Ouraplay en el IX 

Congreso Forestal Mundial celebrado en México en agosto de 1985, y 

44 - González Pacheco, Cuauhtémoc, "Marx y los bosques", en Textual, México, -
Universidad Autónoma de Chapingo, 1983, p. 73. Subrayado en el original. 

45 - La Jornada 9-VII-85 
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aseveró quei' "'. '·. ein· un ;siglo de aproveé:hamien to de los bosques, 

;J'º''i·)·..:·>, ';;: ' .·· ;; ·.·46 
las cosechas' equi~alin't;;s :;.; so años C. fueron: abándonadasn; 

"(.'~ -o;-'0-,=:~:·\~.:i:-/ -·- ··'=),·· ,i~~- ,_"._;~ >'\; ._. ~~~; --·.','..;·· \.~;'.~-'/~-·· 
.r~.~--. -.- "·" .--- .:;>·:. ;: _·,_~:}?;.;e .}}-! ·.::~·7;,~. . ·;~ .. ':·;; .. (" ... , ., >. ·;~'. 

Eliseo '~fi~;~; ~eti~~~·:i:;!c:e~p~~'s·~~~:ry~~: ;.J~~. r~~ii1~·~1~i
1

~~n ·Nacional -

de p~ofesi~~~·~:~:CF~·;~:~~ale~¡:;Ju-an Jo:~ '.~~;~:t,·~~~~:estigador de -

chapingo1 :¡~·c~~~~~~:~o2;:It;o,~·z¡~~i~f~'.~(~:~'~~¡ft~·~~.'~n ~~estiones fo--

:::~~~~i:~¡~f ~~f~f~~~ff f ~r~I~::::::::·::: ·::::::: · 
--• "-~~::;j~~~-: ···~7;T."'-:-<~ ···-~-·-·:¿-'- "~~:;'.-~_:·, 

se les ha apoyado ~·g~'lf6ii~ail\~ilt€~h'i'"qiie lo exploten en su bene 

ficio. Prueba de ello es la inexisteriCia de un Banco Nacional -

de crédito Forestal. Por eso,. bosques y selva~ se encuentran en 

poder de 'capitalistas madereros, que los han explotado en situa-

ciones tan ventajosas como las que tuvieron sus antecesores por

firistas". 47 

Esa oligarquía forestal -afirmaron- está integrada por empresa--

rios priístas, trasnacionales, extranjeros, funcionarios que utl 

lizan las paraestatales del sector ~orno trampolín político y, s~ 

bre todo, por el gobier~o federal a través de empresas como NA--

FINSA. 

Todos ellos gozan de concesiones para explotar los bosques hasta 

por SO añosr asimismo, de contratos de asociación con los campe-

sinos, a los que sólo rep'arten pérdidas 1 también, de pagos de d.!:_ 

recho de monte a los dueños de los recursos, que nunca pasan del 

uno por ciento del valor real de la maderar y por si fuera poco, 

46 - Idem. 
47 - ~No. 453, 8/VII/85. 
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de esos los ind(ge~as el 50 por cien-- ., --·. -

to para un: fideié:om'iso· del c¡U:·e:::.náclie·rinde cuentas; no existen -

preci~~ de ~ara;~~!:~ 6~:r¡LiJ~·J~~;~~cl~;~s: du;~:ños de 'los recursos 
- - ~~--' º ·_:~:__ __ -,; ;:~·-·Y·-:-'.'''º -

fo res tales'¡ los capital.fs't:~i ~'~cÍ~ferbs> pag~n en Méxi~o ~os impu~ 

tos más bajos del' ~undb:y>es~~n eiCerito~de la obligación de refo 

restar. 

. . , ' 

"EÍ Estad~ mediante ~usTstemá de c6ricesfones d~ 
'"'\·',' 

Ínuestra,eÍ';erdade~o¡;~p¿f ~U:e .ti~.lle.como repre-
"' ~--, -~ ~ :;· ·, 

·--
.sen tanté.de:ciác.burgue

0

ii!a;~.y,,:ob1i9a' a.1· ej.idatario 
,-'<- "';.\', .;.-o\';-~'.~-;c ,_... ·~- C''.'~~-- o;"-¡··-~-='-'- -

y cblllu~~~~;"l''.:'.ri2ltif~ ;5¡()·ú!fk pequeña parte de -
-· ,.l -~""-·t.--·' _·;.·i:(':' :~:E¡ ~-· )-j:_;,_:c~ -;;.-::!;~ -"\, ~_,_:_ -

ia renta 'a"~s·6illt'li.cie'•su':tier'ra. Esta pequeña --
~--.:~-2:~.~c_~_::f'.+~(:3'.~;~ ,: .. ;·_J.·j . --~1- ~~~~}. _,_ ' 

parte'recibe/elfncimbre d.!! Derecho de Monte ... 
49 

En el Congreso antes mencionado, el director del Banco de Crédi-

to Rural, José Gámez Torruco, anunció que esa institución desti
• 

naría en 1985 créditos por 4 mil millones de pesos para la acti-

vidad silvícola, principalmente a las fases de extracción, ase--

rrío, industrialización y adquisicfón de unidades de transporte. 

Un año atrás, esos recursos representaron tan sólo 160 millones 

de pesos. 

El exsecretario de la SRA, Martínez Villicaña, declaró que es en 

los terrenos forestales ejidales y comunales donde se genera 

el 65 por ciento de la producción nacional forestal que abas 

tece industrias propiedad del Estado y privadas•.
49 

Además dijo 

48 - González Pacheco, CUauhtémoc, "Marx y 
49 - El Financiero 3/VII/85 

" op. cit. p. 74 
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que ejidatarios y, comuneros aportan el. ciento p'or ciento,·de la -

producción de ixtl~ dé :ie¿iugui~la ¡·, ~~¿er~. d~ ca~~~1iii~; jojoba,' 

barb;·sco, palma gam~do~ >yc:·~~t.asje.s~ecÍ..~s.'°'df!_,:·~<;>~~~s~~;á~id~,~. 50 

.-.·. .· .. · .. ·-·-.' " ·<\:'. )}~~:.:: '..i~~i--:, :_,:~;'.~ .. -,· -/~!! .:-.-=;::::: ._;·;!::)~::-,;·::~~- .-·>r? .... ~~--~ 
.···.· :·,, .. -:;~:_' _\::~{~-.-,-::·(: :·.~:\>; .'-'..~' ·:.:,' :.::· -~'.}.-,,,, ·, :;/:;.);:· ~-,~·-· ,'·j5-~~-

> :-:· ,-~~~: /;}\!,~ _·,:-::.' -'--~·f __ ,~ ,:~:>::_:,: ~- ·\\~:;;~, '' 

Al respecto,. el tiJ.iÍ.ge'iÍJeid.e. la CIO.~c,·~c5'ii!lo~,f.b'~é~~\~6p;~<denun- · 

ció en aq~~1· .co~9r,e~o;4ue}'~.>;;·~~·eh:~·~5;:i'~~·0'.~jf\d;1~J;f~;s~·éa.recen 
de crédi.·t~s, los •indus.triales iirov~~~~ni)G;~;~~~; ·~k~ngol~e•;1os•r..:_ 
cursos forestal~·s, .-~~~~tan co~ 1~¡~¡~'6s y ~6n~:H~ri~~'~i1~~1H6t.~n 
irraCi~~aíiuente•el producto, se entretai~n co.{~'~~~:}~ü9s·;~;·tfa!!_ 
Üci.~nales• imponen ··.precios,· provocan"·fuga;~e~~¡j~{s~!l~~#elúzan .•... 
talas inmoderadas' insensata explotación"~1~ri~f~t't'~~;j' ~u coiicie!!_ 

cia y cultura silvícola es el lucro,· el'dirier;;ci~ ganancia" 
51 

En México, el Estado renta tierras a los campesinos para que pr~ 

duzcan materia prima para las empresas. Un ejemplo es el del Fi 

deicomiso para el Fomento de Bosques Artificiales tFIDEBA) que -

renta 10 mil hect~reas a campesinos oaxaqueños Y.destina su pro-

ducción de árboles a la Fábrica de· Papel Tuxtepec, de participa

ción estatal rnayoritaria~ 52 Viene a colación mencionar que esta 

empresa forma parte de PIPSA (Productora e Importadora de Papel, 

S.A.), la cual está bajo las directrices de la Secretaría de Go-

bernación y controla el monopolio de la producción y distribu---

ción de papel periódico, producción que según PIPSA ya rebasaba 

en 1985 las necesidades internas y estaría en posibilidades de -

que al año siguiente comenzara a exportar parte de sus existen--

cias al Cono Sur. 

50 - La Jornada 3/VII/85 
51 - La Jornada 5/VII/85 
52 - ~_!~~-a_d~_10/VIII/85 
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Con _el objetivo de apoyar el auge de la actividad forestal,: a -

principios~de los años.setenta el gobierno~reó<~cho;~;;¡~d~s en 

las _que pál:Ücipa asociado con los ca~pesinos,;·estas {~o~;. ,Apro

vechámien tos Fo res tales de campé che; Aprovéch~~ie~fo~\E-ci~esta{es 
' - - ' . >.=-'.."·'. ~- '.._~·:: -"' 

de oaxaca; Aprovechamientos Fores\:alei:; de NayarÚ1 .Pi6ciüC:t6s Fo-

restales de la T~rhumara CC:hih¿~~~a)~ Prcítect6~i·e·~~dustriali
zadora ·de .Bosques (e stiido d~.M~iiccil i y)~a _el.e :Michoacán • 

. - ,·,· ·,·.J.: 
. : : -~ - _:~:--~~;:~~ 

Además,-• e~ 1977 .·~e/ex;Í.~e ~-~~'.<l Ley Foí:,est~l que perínite, entre .;._ 
=··.---=- --~ -~o- .. -=.-~·- • - -· --

otras cosas, construir empresa~ forestales mixtas para" ••• apr~ 

vechar -racionalmente- los bosques, protegiéndolos y regenerándolos 

al mismo tiempo que fuesen explotados. 053 Lo que en realidad ha 

ce esa Ley es legitimar la intromisión del capital privado en 

los ejidos y comunidades a través de su participación en esas e~ 

presas. 

Las cifras oficiales dan cuenta del auge de esta actividad. En 

tre 1970 y 1980, la producción de madera en rollo creció a una -

tasa media del 4.3 por ciento anual, destacando 1979 cuando la -

producción registró un incremento de 10.4 por ciento en relación 

al año anterior. 

En el mismo lapso,la producción de escuadría evolucionó a un ri~ 

mo de 4.5 por ciento. La producción para fabricación de celulo-

sa fue la de mayor dinamismo al crecer a un ritmo de B.2 por ci~ 

to anual. La de madera para producir postes y pilotes registró -

53 - L6pez Rosado, Diego G., Problemas económicos •.• op. cit. p. 55 
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un 

No 

brir la 

4. 3 por 

En 

sa 

el 

de 5 por ciento anual. Cabe destacar que en lo que se refiere 

a este rubro, su principal mercado fue la industria de la cons--

trucción, la cual absorbió el 74 por ciento de la oferta total -

generada en el decenio. 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MADERA 

(Miles de M
3 

en rollo) 

PRODUCTOS l 9 7 o 

Escuadría 3 442 

Celulósicos 198 

Chapa y Triplay 251 

Pos tes y Pilotes 106 

Otros 151 

Carbón 789 

Totales 5 917 

FUENTE: CNIDS. Memoria económica. 1979-1980. 
54 

54 - Idem. 

l 9 8 o 

5 329 

2 637 

333 

237 

27 

485 

9 048 
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Es en Oaxaca; Michoacán; Milpa Alta, D.F.; y Chihuahua donde se 

concentran principalmente las movilizaciones indígenas contra ta 

lamontes. Atendiendo a los rubros arriba señalados (producción 

de triplay y madera y corcho) , se puede observar que en relación 

a esos estados, han mostrado la siguien~e dinámica: En Oaxaca, 

el primero creció a un ritmo anual de S.3 por ciento, y el segu~ 

do fue de 10.9 por ciento; en Michoacán, 22 y 19.8 por ciento, -

respectivamente; en el O. F. fue de 3.7 en el primer caso, en el 

segundo no hay datos disponibles; en Chihuahua fueron del 12.3 y 

14 por ciento en cada renglón. Asimismo, los estados de Oaxaca, 

Michoacán y Chihuahua, en 1980, participaron con poco más del 4S 

por ciento de la producción forestal nacional. 

no aportan datos del O. F. en ese año.SS 

Las estadísticas 

55 - Datos obtenidos de Memoria Económica CNits. 1980-1981 
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El auge de la actividaci forestal'; y ·.el ~so irr'aclc:rnal e ilegal de 

los bosquesp?i lo) ca~itrri~Ús,. c~n; ia1:n~~nc~a' i'pari'.tcipa~c
ción -dei.&~\~'~§.3·~0J;ttf.~~.·~·"·0···d·········~.~1:?~ ·~i:~Ú~os' c~u~'a:1e'~::"dí!'1; ~~'~i~ien:.. 

··-;:-i:i-' ' - - ' ·- --·-:::~-- --\ __ -. ;t~·7°·- ·~- :.:·::""- ~--~ .. '; _._ . 
to indÍ~en~:~ ··P'~'.rt}~úrai~enté .:~~{i~~' ~~Údad~·; a:iiús .~'~'fiá1~·das' 

. . -.- ,;;,\".'' . :;~:¿ ~-; . ~:(. ;-·j~:;>· ' ~- ~-·\. "';~;/ - . •, ;)~. ~' :_·, :_:··:· .. __ ;_:~~~ <:::·:-."· ,·. : ~;:- . : : i:: .. 
<'.'L,:_\ ·~i:· __ -,-~""~~: .. y:.::·• .i·';:c-::¿· ·:,.:~;;-::·· ___ ..,,___ ·,:.. 

La expi~~ª~.~ó·~.~~.~~K¡.é.Z:o~~aca' está. en···gr'an\~~Ji~ :~~~~~o lada 

por· la famiJia. Palld.~~ ~raf'f y afecta a más .. de 220 mil indígenas 
-,._. ~; ·;;.-_::'..:.-~~: :·. ~i: '·' ,.,,- ' 

zapotécas. • T«imlii:~n, más de 11 o mil. hecÚ:r'eas de bosques de los 

pueblos mixes de esa entidad ~on"e~plotados.por la paraestatal -

Fábrica de Papel Tuxtepec sin .. el p.Ígo•de·.'derechos a los campesi-

nos y contra la voluntad de éstos ; ..... ello lesiona gravemente a las 
-. ' '·-::~~ -

comunidades de Tlahuilotepec·, El ... T·~·iunfo, Enciµal Colorado, Tie-

rra Negra, Boca del Monte, Alotepe'c:, .San Antonio, Tutla '· Puxme

tacán, Cotozcón, La Esperanza/'La ·candelaria y Mogoñe Viejo. 

En Oaxaca se desarrollaron el 35.5 por ciento de las movilizacio . -
nes indígenas contra talamontes, por precios justos para la mad~ 

ra extraída de sus comunidades y contra líderes y autoridades c~ 

rruptos, en el periodo 1976-1983. En San Andrés, mil 500 comu-

neros denunciaron a funcionarios de la localidad de explotar irr~ 

cionalmente sus bosques, además de ser reprimidos y empleados c~ 

mo asalariados en sus propios terrenos. En Cuajimaloyas, munici 

pio de Ixtlán, emprenden acciones contra la rapiña de que son ob 

jeto sus bosques. La amenaza de intervención militar es la res-

puesta del gobernador Eliseo Jiménez Ruiz ante la lucha de los -

indígenas de santa María Jalotepec contra la Compañía Maderera -

Tuxtepec. Los indios Chimalapas luchan contra caciques chiapan~ 
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cos que explotan sus· el ejército 

que los amedr'ent~, Üega-ndo a .p1arii:.i!a;;sü di;¡i~-i!Úiorl'a· defender 
·.-:;,:,.-." -'~"' ~··'·''·-·; _ _:;~·_;~,-: _·:.<·- _:.-~ '~::¡-_·_, 

sus bosques con l:a:;_/aril\as-;\::- •,En'_,san<J)iari':Ciel.Estado -ios _indíge--·.,,,..-_;.,.-

nas se ~~~}~~f~n ~-:¡~; iux~e;ec ~~r~\l~'.:~o./cllm'p1e ¡os convenios de 

extracci~i~~ • :.:É.i~ sora el.e. vega -denun'cia'ri c¡ile los. caciques preten-

den ~~~~d~~ :~~ coinisariado ej idal po/due< se o~one a que explo--
. .. ·.:. - . _,. ~;: -- ~ '. 

ten ·el bosque; En Santiago Tex ti tl.án: los;:' comuneros acusan a un 
.e 

juez de haber recibido millón y medio -~~}'~~~os de una compañía -

_forestal de oaxaca a fin deque:'neutraüce''un acuerdo a favor de 
"---· 

la comunidad y poder así expl:otar 30 mil"lie'ctáreas de bosque. 

Indígenas de Tuxtepec exigen a De la Madrid la restitución de 

bosques concesionados a la Fábrica de Papel Tuxtepec en el sexe-

nio anterior, piden además que sean canceladas las concesiones,-

pues se han despojado ya a más de 200 mil indígenas de sus recu~ 

sos forestales. 56 
El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 

(~UL~) también exige ~l cese a la tala inmoderada, los indígenas 

manifiestan que prefieren morir de hambre " ••• a entregarle una 

astilla más a los taladores". 

El director de Productos Forestales de Michoacán, manifestó que 

en esa entidad se extrae el más alto volumen "no controlado de -

madera, que se procesa en alrededor de 450 talleres y fábricas: 

Michoacán es el tercer productor de madera a escala nacional y -

aporta 84 por ciento del total de resinas, tiene un potencial de 

dos millones 94 mil metros cúbicos pero su producción es de un -

56 - Dos días antes de que LÓpez Portillo dejara el poder expidió decretos -
que otorgan concesiones a particulares para explotar bosques del D.F., 
oaxaca, M:>relos y estado de México. 
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~ - ::.·. _·: ·-,-_.·-<--~--,~: ::'. -' -. 

En el• marco t1,'ix;:co11gr~sotForestai ~Mundial, la UCEZ denuncia -

que e~ esé e~tacÍb'.los prÍ.~cÍ.paiés d~;redadores son la transnaci~ 

nal Resis~ol., q~/~~n~ó].o en ~itácuaro cons ~ruyó sus ins talacio-

nes en 145 mil metros cuadrados, propiedad de la comunidad; uno 

más es el senador del PRI, Norberto Mora Plancarte, que tala al-

rededor del lago Zirahuén; y la familia Arreola, que prácticame~ 

te acabó con lo que rodeaba al lago Zitácuaro y con la fauna de 

la región. 58 

Las luchas de los indígenas michoacanos en este renglón caneen--

tran el 17.2 por ciento del total en el periodo de análisis. De~ 

tacan la de los comuneros de Tingambato, donde 47 familias acu-

san al comisariado de haber defraudado 450 mil pesos por ventas 

de madera. varias comunidades denuncian a la Unión de Ejidos y 

Comunidades de la Meseta Tarasca por malversar fondos en la ven-

ta de madera. En Cherán, los indígenas toman la refinería eji-

dal de resina Lázaro cárdenas demandando utilidades que les co--

rresponden. La UCEZ denuncia a la prensa que en aquella entidad 

existen mil 200 aserraderos clandestinos. 

El 14.3 por ciento de las movilizaciones del periodo corren a --

cargo de una sola comunidad: la de Milpa Alta, D.F. Allí la 

lucha contra los talamontes de la empresa Loreto y Peña Pobre y 

contra las autoridades y representantes corruptos tiene expresi~ 

57 - La Jornada 5/VII/85 
58 - Ver~ No. 453 8/VII/85 
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oportunidád 

El ·de -

priísta Eloy 

total en go-

bernador que su madera es explotada po~ unos cuantos, perjudica~ 

do a la inmensa mayoría indígena~ Tres mil indios efectuaron --

una manifestaci6n en Chihuahua denunciando un fraude por 100 mil 

millones de.pesos por. funcionarios -de PROFOTARl'\ll, además acusaron 

a la SRA, SAR!! y CNC de estar coludidos con los caciques para e~ 

plotar la madera de la sierra. Asimismo, han e~igido la derog~ 

ci6n de concesiones a particulares para explotar sus bosques y d~ 

nunciaron una nueva invasi6n de B mil hectáreas por latifundis--

tas. 

Un estado-donde a pesar de haber conflictos por los bosques la -

59 - Proceso No. 453 B/VII/85. Para mayor informaci6n sobre la explotaci6n 
forestal en Chihuahua consúltese: Francois Lartigue, Indios y bosques. 
Políticas forestales y comunales en la sierra tarahumara, Mexico, Ed. de 
la CuscJ. d1'"1t.J., 1983. 
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prensa no , reg~stra mciviiizacióri indígena alguna entre 1.9 76 y 1983, 

es .chiilpaS:« .)~ni/ ·~~~f~ ::c~~c~~: ;~1·:iobferno. ~ie~~·I;io~op~\.izada 
la expl~t_acI~h de I?~ª-~,~·~ª'.- e~ ~i c~.s;_: d~·J~~iª.·~~~lo~~-ª-z ~Rosi-
i 1 o ' .•.. a~\,e ~·~i: .. ~fari.~~.C:~f ~?~ ~~\ fobi.ei;rio,_J~í\.hi *~'.~L~~,~~%f~j':~5~c:i ~ s a 

::•:n:::~~;;~f:~~~:~~~:;1.:;it~~::~i:~::r~~~{.~:~~}t,rt~~~tif l~f;irrl:r:l :~ 
y e~ ~~-~;,~-id;p ;~~ t~ campesinos ,como, caci~:~~:~;~-~~~r~J'f:~~;·Úros a -

~ueld~:~ rep~esor y iaÜfunáista. ··.oi:ro 26~~i?·:~~;~1x~µ~·cierilinció 
el con~ej.Xsupremo Tzeltal, de Manuel d~'-1'.:cT~r~~' '.~s~~or.políti_ 
co dele gobernador, quien " ••. explotó i:~éla;~J.a~~~~der-~ d~ los ia-~ 

- ' ,-,- - ,- -· - .·:. -: .. 

candones -605 000 hectáreas de bosques- co.ino ,representante' de l.a 
~- --'· .--, . ', ·: . ' ' 

En su pues to anterior fue dirigen té esta tal. d~F~PRI-. 

Por otra parte, Proceso denuncia que. hace 1 O años.. ".•~'·: ···fos•:•1á·-. . _ ·. ..,-:('--. -: >~· f~:><-X~/ -
can dones recibían dos pagos de 5, 000 pesos por la e.xp.io'tac.ióri dé 

su selv.a; hoy, 
.,.,,. . . '·:}_·._,· 

la cantidad ni siquiera se ha tripli,cado, :ll!ien---

tras que las ganancias de los empresarios se cuentan por ·miles -

de millones ~e pesos".
61 

2.2.2.) Explotación de minas y despojo de terrenos comunales 

para el establecimiento de empresas. 

Otro de los enemigos de los indígenas es el capital que explota 

las minas ubicadas en terrenos comunales y su fin primordial es 

abastecer de materia prima a las industrias de la construcción, 

60 - Proceso 22/II/85 
61 - Procese 8/VII/85 Para mayor información sobre la explotación de la -

Selva chiapaneca consúltese González Pachaco, Cuauhtémoc, Capital ex-
tranjero en la selva de Chiapas 1963-1982, México, Instituto de Inves
tigaciones Economicas, UNAM, 1983. 
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cementera y_ siderúrgic:a entre otras. 

~: :~;·-.-~.:.:; --~·_;_j<·::: ; __ ~:;' ;--~ .. -_'.: :.:.~ ~ ;-_': , :;~ 

cabe señáiar .que if: ¡,;}:;;~-~~c~o i~t:ef~~ {brutó de la :l.nci~s~ri.a de_ l.a 

constru6c'ión"'.:~;~¡¡·i6 ,,_.;·~~{/~~~;,$:e~ia (~·~;j:~~~r· {±~~t~<~n~al en-
.,:._}.(: ;::-,-)fa''º,~-~!.~~·;:-~->.:~~-~ ::·-~;r -~,·~~~~-- ·-.¿; .• -_-,z?:-:· .:,_;;_:;;·>- . - .-~-;;_ .. - . - J 

tre·.19j~·:\Xi:l01~-~~~wi··~ág~~:~~·f.~~tX~~i·~~~'~'~;{~{;~rx0,{~~~n~~~~i~:~;~i-?~·7· 
taje de 4_i1 '.é,h/el pdníero' de esos\ años á ~.}.-~'fri,:'él.'.'últf~cí·, ¿:'El. 

número'd~v~z~~~~~s:·r~g~~·~ra~asen ·· 1a ·. Cárnar<ÍNt.~~?ri~~--.~~;1~:. Indui;. 

tria .de l{cJ~;gj~-~c¡6n p~só de 1237 en i9~ó~a:·9·¡riy{;s~~6;S'Jrifí900. 
En el casó de la. industri.a cementera,. su prod~ct~ Í.~t~~~()~J:>~~~o 

:··. '• '•'. ... 
-_· _,·.'. __ ._·,-__ 'd 

creció .a ·una tasa media anual del 8. 8 por ciento• entfe'(¡l960•cy· --

1980; la inversión bruta en esa actividad creció a Un promedio -

anual -del--.19.4 por ciento en el lapso de 1970..:1979--y_--su'--capaci--

dad instalada evolucionó a una tasa media de 8~2 por ciento anuil. 

El crecimiento de la industria siderúrgica .fu~ de 7.5 por ciento 

anual en el periodo 1970-1980. Es importante sUbrayar que: HYLSA 

(uno de los grupos privados m&s gr~ndes .. de esa ram~) particip~ -

en 1980 con cerca del 28 por ciento.de la p_roducc'ión total de acc 

62 
ro. 

En el repunte de esas actividades y el despojo de los recursos -

comunales por los capitalistas para abastecer de materia prima a 

sus industrias, encontramos otra más de las causas de la movilí-

zación de los indios. 

casos de lucha que sobresalen en el periodo se encuentran en Ma~ 

dalena Paz:go, Oaxaca, donde los indígenas piden la destitución -

62 - Datos citados por LÓpez Rosado, Diego G. Problemas económicos .•. op. cit. 
p. 141, 142, 154, 157 y 160. 
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del comisariado de bienes comunales .por est.ar; en contuJ::¡e.rnió con 
- .·" ,_, ,., . ·-·; ._1._ ... _._·> .. •.- .. · .. _;_·: 

los.capitalistas q«e ,~x;1<ltan sh~ .. lll.inas de piedi-a 6ni:x'í los coniu 

·::·::.::¿::tt::'~:;f ~;¡~~:;:~f t}:~~:f í·~sf ~;j}t~if m~.t~::~: · .. 
las mina~ de:m&r1nol.;a:e· s~~·-¡~~·rL:'Is,,•tn:'d:r9e:11,;.;;~ .;j;~~{ ~bmirneros de 

Aquila; Miéh"°~~i?l,'~;d~ri ~:~~~¿~J~fK~;ii>~~~ ~~~t~~ rai~presa HYLSA 
:.·-,.:· ". :;::'·' '.'!:>"·"-, -, '' '. .. ,. 

exigiendo .el p~go de •. firidemÍ.ni~~ci.ón.~or .~ iiiJ. niii lenes .de pesos 
·-::._, -- ,. -.-. 

que tés ade~áa por''ia· expi;tad6.:; de uha mina localizada en te--

rrenos, .. d~ i~ic~~~nid~d. También. los iridígerias de Atlacholóaya, ._, .. 

Morelos. :~igen :h~:P~~~ de derechos por explotar <Una:•.mina de <Te-""-

zoll t:l e 

ten empresas que despojan de terrcitorio a las· comuni 

dades.para establecerse, ejemplos de ello están en Tlalixtac, O~ 

xaca donde los indígenas se movilizaron en contra de la compra -

ilegal de terrenos por la fábrica Trayferi en San Felipe de los 

Alzati~ Michoacán, luyar en que la empresa Rosistol finc6 sus --

instalaciones en 3 mil 692 l1ect5reas, y en Tlayca, Morclos, don-

-dc--los-i~~ígonas--cxigc!i ln restituci6n de bienes comunale~ expr~ 

piados con fines industriales. 

2. 3). Despojos por Fraccionadoras y la Industria Turística. 

Otro elemento de despoj6 de terrenos comunales ha sido el avance 

de las fracc·ioriadoras en las zonas rurales, aledaña·s a centros -
- - -- ~--

urbano.s en expansión. El· propio Ins ti tu to Nacional· .Indi9enista 
. . . 

ha tenido··:que··re'co·~·ocer···-esta-·situación .-y· denunciar·- que· en 35 años, 
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a los antecedentes y avances de.1a<actividad·turístiéa .en 'el·~ -

país~-~- cortenido en 
- . - -- ··-- -- >-:· - -··:·- ·_. ---- ---- ·64 

el Programa_ Nacional. de Turismo 1_9.84 ·J 988; 

Ahí se destaca, entre otras cosas, ·que de 1970 a ·1:983. l'a contri-

bución del turismo al PIB osciló entre 3 y 3.5 por ciento anual, 

con una tasa medi~ anual de cre~imiento de 6.4 po~ ciento (lige-

ramente superior a la del PIBl1 los ingresos de divisas por tu--

rismo receptivo aumentaron de 415 millones de dólares a mil 625 

millones; los saldos favorables de la balanza turística pas•ron 

de 224 millones de dólares a mil 184 millones; su aportación-~ -

la balanza de mercancías y servicios fluctuó entre 10 y 13 por 

ciento de la cuenta corriente, excluye~do las exportaciones pe--

troleras; el número de visitantes extranjeros se incrementó de -

2.3 millones hasta poco más de 4.7 millones; la oferta de aloja-

miento pasó de 132 mil habitaciones a 263 mil; y que de 1974 a -

1983, FONATUR otorgó mil 336 créditos con un monto total de 43 -

63 - Ver Información sitemática de enero de 1983 
64 - "Programa Nacional de Turismo 1984-1988", en Uno más uno 23/VIII/84 
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mil 921- millones dfa. p:sº'3'•: generando uria. inversión adicion,al de 

.los segto~escp;1v~~o ~; sid~l -~f.¡tÍ~a~a en 83· mil ~Úiones de P!:, 
-... ,-,~;-

so i;: · .• ~_ir~·'{8~t~~"zÍ:d~~h~;l~~:f;·; ~~"l:Ab~ 11 u;;vos ··y_ relÍto de laci6d: de p'oco.· 

más de .1i!lll#~ ~;~ó;~~~~t·~~-~i~~~ritó Únánc.iar el 84 -~¡f· c:i'~?/ºº .Je 

los con!i~~·bi.4§~~:~~;'.t,Ei~'~'~~X~B;·~~· ese peri~d~ ¿, . ; ·1.~ , •B• )• 
. ,}·:~ .::·~_;p·--~~~ ··¡~1.;;v.~ .. ;~ o· · :r ;.i.): ~~:-./~ 1~.'j· <~~. 

A. pesar, de .~i~,l~~-~;:{~iJ,ii)(19~~' ··• .··· · ¿ ~ · <~· '' 5 ;,•/•c'l• Yá.éa'p · 

tac ióii··. t·~~í !i'.fi·d~';'. '?i_:•·ff ;·~ ~~···:és·t~s.: ::: ::s e:º~-~n 2'~;e~:.~~;f ~I·~-:~.:;d.~lli ~~ ·. 
-~.' _'_;iJ_.'.-;. :..:.·:;__~; :-:~~'.,'" :: ·:.': .. - ~~;;~; <_é·:/~!_:;~j):::~ _:::;<: . -- -

.. do •..• ·· en. igr~{,O{~eéíid:if?';a.~·i.\-jl.l~:te ,de·_.cam¡,iojc1~~.pa_'~P!~~~~-~~1;ii~s(i~~e~ 
pecto):1''~~1~-r ·• 65 ·. -=:t:o ~-{i~'i r~port:ó que ~T.i~~·uVili·f~'~:r~~6 -~-

;;;-::- "":f"'-~ 

~xt~anjero fi'.íera en 1983 superior 'al<ciei a'.ño '~rit:'~~i~driien 
·. - . ':' : .. ··.,': - . ' . . '· ,~== -_..-_:_·;·_,_:2~-~-.-•-::~;~·:·· - ''--·t. - . - - - .,, - .' :'<·.··-. -.,,,--: .. '·''. _,.,6.G":Ó'- .... -

200 millones-·.de'.::dó:Lares .;_ .. ,,_,-,. 

más: de 

Para 1985;· fuentes .oficiales reconocen a' ia actividad turística 

como la " segunda en importancia ~ara el ingreso de divisas 

.,67 En ese entonces, el director general del Banco Nacía-

nal de México, Fernando Solana, aseguró que el turismo contri--

buía en forma significativa 11 
••• al saneamiento de las finanzas 

naclonales, y sefial6 que M~xico ocupa el decimoctavo lugar 0r1 -

el mundo en lo que a actividades turísti~as se refiere. S8ña1Ó 

que se espera un crecimiento tlel turismo en el país de entre 300 

y 400 por ciento en los próximos 15 años. Sostuvo que es nccc-

sario impulsar de manera resuelta la actividad turística en el 

país porque es una oportunidad de hacer 'nuevos negocios' en es 

ta rama productiva". 68 

65 - Uno más uno, 
66 - La jornada, 
61 - L.aJC.irñaaa, 

22/II/85 
7/II/64 
5/VII/BS Declaración hecha por Pedro Dondé Escalante, Sub-

secretario de Planeación de TUrismo. 
-..)~ - IJem. 



.77 

. . 
Negocios para \os capitalist~s pues a pesar. dé. qu'i: 5.~ estima-:-

que el 7sp?~ iÚ~ntC>·;áé'~1~~ Út~rai~~\~e3M¿:ico:p~;?'¡~i~eij••it;···16s 
ejidqs.· y. ~~:iun,~d=d~s: .. :.~;;,h~strah~r'~·~2d~~a;;~{i~~~if~:'fs'tic~ 
se ha>o~i~~)~a'.J~ ~:;.-~{~~~i:~~.-~~ .i.~s·;:~·~;~~~i:v;lfgiJ~d{~~~-MITe:ii~i'6 -b~ 

nefi~{~~¡·~:~ie>;~·2i~f'~f-~i·¿·~¡·~~~~.·;~~~r.~~j-···_····e; __ :(._·_·.·.·.·-:~_.:·.·_· •• ·.º_: .• ·.·~.-.i_,•'._s·;·'._···.···.•.•.·l•,·_ .. :_ •. _._:_._._'._Y_.it~·f~~~?~g~"~~ d~~ X~--
cual qu~d_ail'''a.!, mafg7',l íos3{ca~i?E!~'in~f .· . . ;;'~iJ·taef'é.l.~~~~.~nto 
cua iefhi.~.r;.·~~óc;~s6' ·_ t:~ rí;,t:i.c6 -•cil? • g:~a:~:-~dAy~?'~-¡,~;:¡~~~t·~-~i~-;~~-~B;&6n'telll:. 

:::df .::,:i::0

:::;::: ·~:.:::1:~~rtr~l~1i~f ii~lrltj~,tf. 
·. ~ ·-~_..~.,- .. ·-,.'..:- .... <"-..~~· /;;~:·,:.::..~~~:,··.S?.ti:.:·~~·bÚ ·· ;¡~~·~;;·-="-"'~.¡:·'.'"'·');,.:_.-o,;_-:~ · 

del 20 por Cien to diFlas 'uti1idade)i~~~.;s'iempre,'~ 
' -i~;.>:.~''';71','c'G'g i]: . :-;:,:""'" :~·i¡'~ · .. J.:C 

gen de los beneficios economicos" '::·:, _. _:,_:;/;.l.i:t - · · ···· · 
-~-L; ' ·:·-.- ·";·. ~·; _ :·:·::-~~~: :;~~:fti~~-· ~:'.;¡{~i:'.-/·~::~~_:_ ,;~_;.,:~~ 

~ :~--~-.)~~~~~~ 2_i )!.~~~:'.. '. . :;,'t~~o :;_:{.'-$'. 1~1~;~:~g~::::_::;""": .·' -~--(~-- -.- _: .. ~-' ___ ;~~~- ~~-~~~-~>-· ::~~:- -'c·iO -·· •• •• ~,;·~;:)~ .·.·,~·~:- '·• • -~·¡_.;:_ ~;<: --~'.t;~~-~-·-
LaS movilizaciones indígenas en c~ntra de fic~cJ{;;¡;c¡;_dó'~=r~·;:_p~¡;:_ 

'.- '>'.','e ··:' 

yectos turísticos que les despojan de_ sus ti~rra~ ~e;~~~c~kt;~n 

esencialmente en el estado de Morelos, allí,estl ope~an~o:µp :-
- ·. . -· ________ ·, -:'.,._ - '·.··-~----

ac e 1 erado proceso de transformación desde la década de los:::·se"se!!_· 

ta, que lo estl convirtiendo de una entidad agrícola:a ~ -

otra en la que predominan las actividades turísticas, comercia-

Esta dinámica ha propiciado· el-'·fraci:iona:.-. 

miento del suelo para uso urbano y con fines comerciales. Las 

tierras ejidales y comunales, así como sus recursos, han sido -

objeto de frecuentes despojos por parte de fraccionadores y la-

tifundistas urbanos, que las convierten en lujosos fraccionamie~ 

tos residenciales o en complejos turísticos. A esto hay que -

agregar las constantes expropiaciones de tierras ejidales y coro 

nales por.parte del gobierno para abrir calles, carreteras, au

t~pistas o parques ind~striales ~tecreativos." 7 º 

69 - Uno más uno 4/III/85 
70 - Mejía Piñeros. María C y Sarmiento Silva, Sergio, La lucha indígena ••• 

op. e i t. p. 111 . 
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. .. la L·ey de 
"";.; 

mar fa .renta de tierras ej idales, el Plan de Desarrollo• Urbano 

legaliz6 y'permiti6 la ampliaci6n de los despojos a ejidos y ce 

munidades. 

Ha sido MlÍ corno numerosos capitnlistas se -hari- apo-derado de i¡ra!!_·-

des extensiones de tierra, sobre todo en la periferia de centros 

urbanos como Cuernavaca, Cuautla y Yautepec, que al valo~izarse 

por la cercanía a esas ciudades y por la introducci6n de obras 

de infraestructura, dieron lugar a uno de los negocios más jug~ 
' ; ~ 

sos, el de los fraccionado~es. 

En Morelos " el Estado también es latifundista urbano, pues 

organismos como el CORETT, INDECO, la SAHOP, etc., apoyados por 

71 - CNPA, "Uni6n de Pueblos de Morelos", folleto, s/f, p. 1 
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la SRA, se .han co~verÚd_o en. instrumentos oficiales de expropiación, trans-

formando líi t~er:~~ &'é~t~otable fuente de enriquecimiento dE) inf,lUyentes,· 

poÜti¿o·s,~· altos;'if~!lé:ionai:ios ;úblicos ... 72 <·;:. .e 
. . . .. . ~·~.·.··> ,· 
::·,:.~'.',>~.,':~ :;::'.:<:~;i(·.;·~. - . - .. 

ra dem'agO<Jjia:~~f in#enWí/ f_~k~c~: :1 _ft)r~,~~i:~~~~; '~pe~se •ar avance de 

los fracé:lonaa6i_;;5 561'.,r:i"i~~· t:i~~~is dest:Gl;;á.as'a\"ia\agrf~ultura es evidente. 

Para· muestra ~sfa. un. ~tórii. ~J~i~~·~e;~1";a;;.:~~.;()~~~;~~~:. mor,elense, rau-
--~·~ 

ro Ortega, señaló que ei sustraer ia~ tie°ila:~jej{dai~i; ~•c.;iiÍunalesa la pro-
·~, .·-::,~~-::~·~';._:-~::¿~:· .... __;~:';~' .. : -., . , .. 

ducción de básicos para lucrar'con,ellas,_á.ebía ser•Üpif:Í.cad~ 60~0 _deli.fo y 
.,.~_;.;~~ --.~::-=- .,:_:;_~; __ -=--i~c;- '.-e'·.:.' ;'~_e·:,·;: ·-··--·--_-_:_,:_='--. 

aseguró que no se permitirían más ira66.io~ámiEl~;:q~~F~ ei"estado; üri: me~. des-

pués dnunció el proyecto de creación de i:f95::2i~ided ¿téll~~~Je~· cocoyoc, 

Yautepec y Tepoztlán. 73 . . < .. > ·~·~ :;~.-~!,/ 

La siguiente cita es ilustrativa del panorama que presenta el campo moreler:se: 

" ••• las tierras de cultivo han ido cediendo el paso a los fraccionamientos 

que aquí se multiplican como por generación espontánea. La influencia de la 

carretera Xochimilco-oaxtepec se ha dejado sentir en decenas de predios que 

cercados por alambres de púas o por bardas enanas, muestran un arco en la en-

trada, adornada con los clásicos banderines de colores de las inmobiliarias. 

A un ladito una sombrilla jardinera y a su sanbra un empleado que canta las 

ventajas de la inversión." 
74 

Este acelerado proceso de concentración de la tierra para la creación de frac-

cionamientos y centros turísticos, ha engendrado un importante movimiento de 

las comunidades por impedir el despojo o por la recuperación de los terrenos 

72 - Unión de Pueblos de Morelos, "Situación de la lucha agraria, sindical y 
popular en Morelos", folleto, s/f, p 6. 

73 - Tomado de Información siste~ática, marzo y abril de 1983 
74 - I~ Jornada ~4/III/85 
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que les ha, arrancado,' el cápitaL , 
,.,_ 
<:= (·-.··_'_""· , __ - ,,· ·'.' 

. .,_;:.~·;,e~··' :-).-·. -::>'.~:-~·."<<~ •' ·- -~ 

Las movúi~~ci~~e~!n;¡;~' inÍpor~nt~s en ese éstado son las siguientes: En santa 

Marí~TUlt~~ec, {;;~ ~~u~~ros ,d~un~iar6h ~ :n;f~dio~itr¡~. de la SRA por es-
., ... · .· ;· -· 

tar ~eteni~~élo el· 'expediente para la conl'.irm~ci6n t{;\ii~~ión de sus bienes 

comunal.es, con el objeto de favorecer a fraccionadores; se constituye la or-

ganización Vanguardia Campesina Morelense a fin de exigir la nulidad de todos 

los fraccionamientos asentados en áreas ejidales y comunales; indígenas de 

Chamilpa denunciaron ser objeto de violencia por funcionarios y fraccionado-

res que pretenden despojarlos de sus tierras; "n .1\huacat;t1,1,.,, se denuncia la 

venta ilegal de terrenos comunales; se efectúa una Asamblea convocada por la 

Unión de Pueblos de Morelos (U?;.¡¡ y la U!i~Ú;; Popular Campesina (UP() ~ ~"' que 

asisten 14 comunidades que denuncian tráfico de tierras para fraccionamientos 

y proyectos turísticos; la propia CNC acnsa a fraccionadores de posesionarse 

de 11 mil hectáreas; Mateo Zapata í:c:1.1.;ncia que contin.únan itpareciendo fracci~ 

namientos clandestinos que cuentan con la anuencia gubernamental; en la comu-

nidad de Tetelcingo luchan contra la cons:truC"'C'ÍÓ:: :.-.. un aereopuerto e¡¡ L .... crras 

de cultivo; en Tlayaca¡oan y otros pueblos de los Altos de Mo:·elos se movili-

zan contra la construcción de ur1a o.utr-r·:~ta <l·.: cuatro carriles sobrt.~ t..errcno'.'=! 

dedicados a la siem!Jra; lo mismo sucede en •rejalpa ¡::or la instalación de un 

parque recreativo en terrer.os de la comur..idad; comuneros ele Bonifa(·iu Ga.rc·ía 

continúan una larga lucha !.JOr la recuperación de sus tierras en m.:inr. ,-¡e frac-

cionadores: indígenas de Ahuatepec, San Gas_rar y Tcpetzingo acusc.m d banqueros, 

fraccionadores y al expresidente Luis Echeverría de querer despojarlos de va-

rios mi.llenes de metros cuadrados de tierras ejidales y canunales; la UPM de-

nuncia que por despojos y expropiaciones los campesinos de la entidad, en los 
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Último~ año~ h~n' ~isi:ó i:idú~ir su~ iíe~ia~·. de ,éultivo. en lllás de 20. mil hec-

táreas, convertldas:'~~ l~jº~:~';cfr~:b: Í.ona.;ien t~s~~ '~e~~r6s;\ra6a~~~~l~~. J;l'ar
ques ·~ndu~~Úiés;, c:~~'ic1~:;~~-~~;',110~;1es}' ltg¡¡t_~jz,¡;,~r> , ~ ·' ~_:. 

'j :'j '•·'.:',_.:,'. <:·.c.·' ;~ '.:~·~;~ .";~·,-.:,;;; ~:(·~ ·· .. -':;:·:·~ 
- ' ' ' ' • •'O:'"' - ~> '<_;,::,<: •' ;¿ .,; ¡' . ,.\;:,"\:~ •' . re' .. ·;.~ ;,¡-' .' ;'.'" 

' ',_/-,,··,c.:)'.:: . . j::~;~~ 0' :::, ··<::_:/e: :,.' .. ~-~;,:' ·:'~¿,_,,,y ·->V d':" ~-~:=~ ::¿J'..'• <;:·~'.'\·.' -::'; ' O>::'','<-

Una de 1?J ~J&¡;~~ ~ii ~~~r::e~~~t¡~:s";~;];:':~:~~~:n::a'','~~~ :fraccionadores, 
:·~'_::-~.: ~·- --:>.:.:::-·<'¿:z; '., ·--~"-· .;~, ~ - ~ ~- , ~. ~ :.,., 

es ia de _l.os\~0Ítl,~n~osC~~;~~uá.t:ep~~:'~~nde~i'~d1uso,~l gobernador Lauro Ortega 
• -ce;-· ~- ·'é';;.:-''.' -.~\'.;-.- .. ·.·¡_·~- ·-:'i".···: 

es tuv'o prcimóv iéndo ;'la·. ven t<Í)e·~lot~~ ~paraúa}'~óflstrucdón de. casas-habitación. 

400 hectáreas l~s f~er~n :~t~~k~a:Jis ;,)~gust~;~~~~~et~; en las que cons-

truyó el fraccionamiento Jardine~ _de 'Ahuatep~c. -1\mbrosio Zustaeta les despojó 

de un millón de metros cuadradÓs que ahora se llaman Fraccionamiento Los Li-

maneros, ahí, denunciaron recientemente los campesinos, Luis Martínez Villi-

caña, exsecretario de la SRA y actual gobernador de Michoacán, posee una re

sidencia. 75 

Producto de la movilización,los campesinos de Xoxocotla impidieron la construc-

ción de un aereopuerto turístico en 500 hectáreas de su propiedad; en cuente-

pee, la construcción de un velódromo sobre 100 hectáreas¡ y en Tepoztlán, lo-

, graron suspender la instalación de un teieférico para el que pretendían expro-

piarles tierras comunales de la cima del Jepozteco. 

2.4) Intermediarismo·y burocracia, lucha por créditos 

y mejores condiciones de comercialización 

Los indígenas también son presas de los intereses del capital comercial que 

les compra sus productos por debajo de su valor, sean de origen agrícola o ar-

tesanal. También son sujetos de discriminación crediticia por parte del Estado, 

75 - La Jornada, 5/II/87 



de dotación cie infráestrti'ét:uiá para rit~jo~ir?~ll.:'~t~'d~{~iisk y co--
~.' ,-,;.-·,.· •:: _,-, ..• _ .• ,. '·,-,>f ~. , __ ,,_, ... ""'';·:~~::;t-~ 

<:~:· - ~- _.,.,·l-~</rt~.;~t<:"~-~ ·:;:~:.~-,~~_,>: J_~~~i{~L~: ~~>- - ~-
. . . -,·,.=:·:::º .>_ -.-,>~J ;v:~:~,- x\-.. ··.-',-.,.:-----

':-::(.~ .:;.:;· ;.;~<)' :t '. . --~- ;:-:<·: -·;··~: -. 

- .;·- ·_- - -- . - ·-. _:·-::-,~ 

merciali.zac:ión. 

: .'· -- ;-.:~- ;·. :<· ,·' .'-~ -~ · .. :'. ,. ~" ;;_). ·- ~-~ -:-:~:. ' 
El problema de la 'C:c:>me.ie:áhz.ición es am~li~,'~;~ii!.ii~~Eé~tii~rí~r<ls. 

- . : ;'; • / . - ··<::""< ·.: ·~ ',. ,-_cJ,,",' ··-. ..;; '. ._., • : . ·, ·~ 

no tanto en el cas<l de i~· pr<lduc~ión agríc<l,J:á;~~e,.~,¡~~ize~ 'genera-

Íizado el que las• comunidades· produzcán par~",tª~:V.~S~,.~·~.f~~tg?."an,'.e~ 

cala, su situactón de campesinos pobres se los,•¿~r~ci~~·i,~"~>en gra

do extremo, sumado a las precarias< condició~e '5~,d~ifor¡{d.uc.ci~n .y 7 
···:: ::H~::' "•:<-- ~:·:)[?<~ < .. , ___ .: 'A.-, 

···c:om~rc iaÚiaci:ón'-c<ln ·que· C:uentan,~e sto e,sf·é\ln~~l)aj,~~~·J,:ve}~id.~,irl--·' 
~ ·: .,,,\~-e':, . ;; ;. : .. ·:'), ._.,, ____ ~.-~:-~·. 

fraestructura. Sin embargo, hay excepC:iohes; sobre: todÓ\'.en;,)o 'que 
.. ;:\(:-~-. ;~'(:' ' , ,_;~ '''>".:,-- -~ ~ . , 

se refiere al café y otros producke>s;~C:o~q· i'á'rá'.íz';;de~~aC:at6n y -
__ ;~~·.;:-

la papa. En cambio, la producciéirir.~·i:.-'t~~¡{~ai sí está muy general.!, 

zada en los estados donde hay regiones ~on una alta concentración 

indígena, como Chiapas, oaxaca y Michoacán, ahí la producción de 

artículos textiles, de madera, cerámica y otros materiales es a-

caparada por intermediarios que los realizan en centros comercia 

les de atracción turística como sán Cristobal de las Casas, la -

ciudad de oaxaca o Quiroga en Mich~acán. 76 Sin embargo, la pro--

ducción artesanal juega un papel complementario para el ingreso 

de la familia indígena; tal vez sea ese el motivo por el cual --

las movilizaciones de los indios no le han dado un lugar priori-

tario a ese problema y porque la tierra es su preocupación cen--

tral. Por ello, las pocas luchas que se desarrollan en el terreno 

de la producción y comercialización están ligadas a productos de 

origen agrícola, en la mayoría de los casos. 

76 - Un estudio de caso sobre la alfarería se puede consultar en: Jiménez 
Castillo, Manuel, Huáncito. La alfarería en una comunidad purépecha, México, 
Ul\M-Azcapotzalco, 1982. 
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' ' . -

una interesantedéscripci'ón<de: é6mo· sori esqui:lmados. ios_ indíge-

nas~~e-lo_s l'.lt~~-de chla;¿J:n~·~ '~a ofrece ~i-in~~~tlga~~~~-.Hén
ri Favre2 7 ~n ~u estudi~, .ip~~t~' que; es. atr¡iyés. d~ilo,~ repr"e°' 

sentantes municipales· qué ia. pr~du~ción. 6o;;iun:I~áit~¿:~sf~r~~~d~ 
autorita~iamen¿ hacia· l.~metrópoli '~egl.~n-~Í. :; ;;·.·n·.>,c 

. . .. :•~:~ ;'¿> ;!E: ;_,,\ 
- ~ .\'.:::~:: ... -~-~ .. · .... H.--~, . ~,.<<, - -·~~·~~>-

Lo que producen los indígenas " ••• es captad~---~n~'I~ .. fuente por -
-<, - '-~ ~- --, :~ ' __ ..;___ -·~ 

una .masii cle'peqJeñi>s c~merciantes.que 'siÚC:n~•í)~-s comunidades, 
.·,.·v .·•: ' ; '" ;,· .. •~,,/ ; ,.• '·.' "-· ' •' .:. • < .. __ ,:::;; -,-';~¡ . .;:· 'º ,"{'····· 

do~iiía~ -~_li's'Cmét~ad.ós·;,~~~~na?-icf~-i~.~-56,rtf~_:;:e1~'é:rrcuito de cambio. 

···•-f;;\!6~F~iifj~~¿~c~~·;/~~";·~o~!,·í:~~~dfó'd'íi~rli~~-~~;,.¿~ó~bc<in con mayor fre

cuencia ;~()b~~ -i¿s --~!~~ -~~ c~::i:1c;¡~ ion ;ara interceptar al pequ!:_ 

ño_·prjciiicit:oi_~~~~;·. de que ~-it_~'.it~gue a los lugares de comercia-- ·- '-.. -_;·.: <, -.. ~;-.:- -· -:·--. --- -
lización :pa~a obÚgarlo bajo amenazas a desprenderse a vil pre--

ciri de su mercancía. La práctica generalizada de este tipo de co 

mercio por asalto arroja una consecuencia triple. Para empezar,-

esteriliza a las economías comunitarias que son sometidas a pes~ 

dos descuentos previos. Luego, limita estrictamente las posibil! 

dades de transacciones entre las ~omunidades. Por último, hace -

que San Cristobal se afirme artificialmente en su función comer

cial". 78 

Una investigación más profunda sobre esta problemática está tod~ 

vía por hacerse. Pasemos ahora a enunciar las principales movil~ 

zaciones de los ind!genas por precios y mejores condiciones de -

producción y comercialización. 

77 - Ver su artículo "El cambio socio-cultural y el nuevo indigenismo en Chia 
pas", en Revista Mexicana de Sociología, UNl\M, No. 3, Méx;i.co, jul-sep 1985. -

78 - Idan. p. 167 y 168 (subrayado en el original) 
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El estado donde se,presenta~las luchas más fuertes es Chiapas, 

de s1;_~ca entre otros, ,Ü,,movimiento d.;l, la\ Unió.~ de Productores de 

Cacao por el au~~ri~() ,;dE!ipie;;i?tfoe '~s'~:~;~~~C:t:();/1C>sccampE!~inos 
de Pichucalco. eii~~,c~~.~~,;csbiiA'otb~·:~{f~ ';rin~a ~~:ri·~ª;~ ~espficto a lC>s 

,«: ·<'. ·:ú;i ',,,_ . ''~. ":,-;.!~ '. ! • ···'"· - • . . " '"• 

cr i ter iC>'~iq~.é':~.t ú•iz~·~'.í?ai~·;f:j_j~_~J\os'.'i>i~é:i~~/'i()~• •. Í.n~iC>s ·•'C:h.o l~s 
··:c.~-~--< ';:.~?.'->--::· -·- - '-<;" .'. . . , .. , . '-~--;- -!.;_~~-- ;-i;,·--

acu san_'a ~;~,c~r~~:i:~·~}';ci~}ti~~~~~i/~#~~-:~¡f'¿·~:~.11tE!~~s, deÍ ,Goi por cfetl_. 

to de su ·;r·~.~·i,t;J,~'.~:·#I:<i·;\ i~;ri¡;f€ri_I[~iiJ.~'~~/·;~e ~rgan¡z~n-· e~. Un.l '--
·:, __ ,~-; :: Y' - ·, _·~_._.-,; ·_·< ·-::'~,~·: ·:-:::{ ·_, 

cooper'at:i~a ·.•;:; den;~nci~ri á·;FoNAPils· fa·.'insta1<l'ción ele iiri ~C>ifno ''de>· 

nix tam~~l !:i>.\~:~· i:fm~hid~~e~, ~ástC:a~~~~?.?J:~'du(:t,C>ra_s. de }'a_f~{_f~i:~• 
gran :.~ ti~'fak de_~_Uhiones y G!=upos:c-f~~pE!;Ú11i:;j;,óli~¡¡~~-~~~~d~;·c,hia~·· 
pas que ]_~;~~~ por crédita's; tzE!l.taies de los AltC>~1";.ciéri'uri2i~rl -

- .·•· .·e /~:,· • •. ,.-~-'~ .-c., -~-~~; 
que la CNC los presiona Pil.t'~ª hacer d,esaparl!cer. uI!a.. C:oo!l~r:ai:i.va 

agrícola.· 
.. : ·-, ·,c.,;j _ _ -:~~::.,_,._.J.;_ 

-"·oo·-~ < -

El estado de MéJcicC>. o·c·u'pa el segundo lugar en importancia en este 

tipo de demandas. Los indios mazahuas forman una Soc<iedad Ejidal 

y Comunal para luchar por la mejora de la producción y comercia

lizac i6n de la raíz de zacat6n; t~mbiln indígenas mazahuas denu~ 

cían un fraude por 19 millones de pesos perpetrado por el líder 

de la Unión de Ejidos Productores de Raíz de Zacatón; comuneros 

de esa misma etnia y otomíes, denuncian el burocratismo guberna-

mental y exigen mejores precios para sus cosechas; indígenas de 

San Felipe del Progreso acusan a la CONASUPO de otorgar prefere~ 

cias a caciques e intermediarios en la compra de maíz. 

Otras movilizaciones de importancia tienen lugar en el centro de 

Veracruz, donde la .unión Campesina ¡ndependiente (UCI) demanda -



.as 

el pago justo por el café' di los i~digen~s;.',en Tequila, .los co

muneros denuncian el eric.i~ceiaD\::iellto'.:.d~ ~ll':C:ampe~il\6''C:uyo linico 

delito fue· instalar uria tleri'.da:/cÓNASUPO~'~•.En cÍl.ÚíÚ.ihu.i, 4o fami

lias tarahumaras denunciard;{~'Jl· ~k~~~~'i'ci~{~i.'~;a~~s 'de la zona 

comercial "El Divisadero~;, donde ·J;~n~;Ía~: s~~ ~rte0sa~Ías y plilti-

!los típicos. En MÍ.ch()acán; .'. indio~ pÚrépechas acusáfori 'a la .ase.,-
,. 

guradora ANAGSA de' éstar coludida' cori tina comp'añ íá .trasiia'c.~onái. 
/,'::. 

que con trola·. ·la 'expl.otac:i.ó~/de papa'; 1 S.mil f"amfri.;~. p~~~~neC:i~!!. 

i: es a. 1,) tillI~~}~~tfaH~ fa~·-~rcfdú~{o{~:s··J¿ .·g~f~~L-~~i~~i~~~d~ •• ~> .. j 
sANR.uR¡;;L·~y;; ·fÚ:~~a'~·~c;~ndonaJ6'~"'"4<icf Dlh~~nj~d~pe\;ios ·CJ.E!bido al .;.;·· 

desplome ··delé precio del. café. 

2.5) La burguesía agrícola 

El despojo de tierra o la posesión insuficiente de ésta para po-

der subsistir ha empujado a los campesin~s a contratarse como -

asalariados en los grandes latifundios capitalistas. Así, la eco 

nom!a campesina se ha constituido en '' .•. reserva permanente, ex-

pulsara y proveedora de fuerza de trabajo que, a la vez subsidia 

directamente al capital mediante el ahorro de los costos relati-

vos a la manutención del campesino y su familia en las tempora--

das que no venden su fuerza de trabajo; igualmente diluye el cos 

to de su formación y calificación en las tareas agrícolas desde 

la más tierna infancia, otro tanto hace con su transporte hacia 

los campos de cultivo, etcétera. Esta abundancia de mano de obra 

-que de alguna manera sigue ligada a la parcela- ha permitido --

sostener el carácter básicamente temporal del empleo agrícola: -

durante las temporadas 'pico' o de 'punta', cuando la demanda de 
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: ,·.' 

fuerza de t~abájo ~xcede. a.'l~ ,fuel:z~ local\ Ú>s~·~Íabafádo~'e~ mi-

gra t.o,r 'io ~· ~n s~ ltiai~r 1~ ·c~Dlp.·~ .. ~ i~o ~(,·e,x~~1.·~ad~:i;·· .• ~·e. '.~~;;f:.r.·\~i~~~~--> 
_;_;e;~-,' ',l•,;", .1 

cons ti tu~e~\ ei'"i:~~:~~~~/~~ '. ~~~~-~~~y\;rf~~f tit~~}'·'.~l~~·~'i·a~éi~Jt~d~' f h~E.'· 
za la~or~~~cie'{ capital' dui~~'te' ~sto'~ per i'§dok; .,~·~ ' r .. 

·~· .. '·"-·,-·'V.:·.¡._., - · .. - ;.·: Y~i., ·.:··"·:e;;:~:·· ,-e ~:!.~~;··f-, ·:";,"~· '· .;=O:~.' 

de1·····~·u~est¡.:~:c~~~'~l:ci';(c1.~t(~'.~í~~:'c.~§'ri~;~~:;gt~~~~~.~~;~8~.ª¡"~X.{c11ia,Pás .• 
Puebla 7' G?~i:~~i:·~t·i.~}~~·~ ~J~ci~.~~~.~;~."Ef~~~~~f 1~lt~~.~~.~·~'kJ~~~?·~~~:.:N ·,ni~ 
ños haci.I 'f~5·•:·;¿eiif;;'g~5~\Í'~ I(¡·~'yo~~.'ál:.~'6f'C"i6ií;(d.e ;fu'irl'o d.;. obra asala--

. :,:o· ·'_,'!, :~ •. ~'.:,~.·~" .• { •• ·: <.:}j- . ~~'?,:1"'.;;·:1,·; ~;·_:<<'..:,. '..~.:.~t.:·.·,:·.··"·';~. '0-'·,:.;. '.;t''.-": .~·¡~--:.· .>;; ·,:.~·.:.·,;. ---': 
. d "79 < ,. ;,,, . ,,. ·/' .,."'' · '.'"".:·;'• '·;, •.·· ·e+ .. ': ", ·<•··• . 

ria a • .. ~·:'.:·-: ~~-;~·;~: :.~~3? ;_~{~J J-?_i~ ~~~2~~ :é'~~};~-- - ·-·~:.'::°=:_'.~,~~~~ii'--~ii~;d:~~~~~~- i?~~-. ·-".;,,, - --. -, « -"- • 

~~~~- ·~L~ --~!'.~·0c:: ~~·\?:· :-~,;:"'.-- <~t ,_ J~<~~ ~·i ~<~;;. .. ; :_~;_~~;··_ :-~~ 
-_ -=----·: -~"...:"' -·.c-.o-;;.=:;"=-.--=--= -=--=.,,...:-- -.·,··. ,.·~- ~ ~~~ ~-·'°=-s~-~~f¡~:~· 

·' !~'...;.". 

Los más el.e é:i.ñccí,,mil.lones'de 'as'aia~iados:rurales que existen en 

el país se c¡~~c~erizan por ·~er .eJ.;ºs~.;'~dr peor pagado del merca-

do laboral, ·~ó10' i O pclr éiento de ellos está inscrito en el IMSS, 

además de que no cuentan con protección legal, y por el carácter 

temporal de su empleo, la organización y sindicalización para de 

fender sus derechos son difíciles de lograrse. Se calcula que 

" ••• sólo e 1 8\ de los a salar iadO"S agrícolas están organizados, -

en medio centenar de gremios pequeños" SO 

En Chiapas, pues es ahí donde bás i.camen te se concentran las mov i 

lizaciones indígenas contra la burguesía agraria, los indios cho 

les, tzotziles, tzeltales, tojolabales, zoques, tatiques, mames, 

lacandones y chamulas libran una lucha que en el resto del país 

tuvo lugar a principios de siglo: contra el acasillamiento de que 

son objeto como peones de las fincas cafetaleras. Es decir, pod~ 

79 Robles Berlanga, Rosario, "Acumulación capitalista ••• " op. cit p. 79 

SO Iden p. 81 
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t:lOS asegurar que del sector de los asala~iadClsrÜrales,-los iri'-

díge~as son los que están en peores condicione.s. Aún más, l.os 1n 

dios. guatemaltecas que llegan a trabajar•- en .la. pizca· del.; café 

son todavía. peor tratados y más. mal· pagados que l.(){ C:~Í.efpan¡cos ~ · 
·~:;:·¡·:· . ··-.:~ . ,·_·- ,:_'.':- ·/:- •, .,_ ,_._', .' "· .,,_ ~- . - ' 

- ' -- -· ~::: __ -_ .. ·";_/ __ ,-:_:>:'.,- ··) 

En la'.s'~1iLs~;~el s~'coilti¡L T~~-;h~~'l?eii~ds;~;~en;~· ~¿~b~~o sólo -
·j ~¡~-~ .- ·!._ -.,.·:· - ·,_.;~ 

150 dí~~ 'al~ño, :1~b~i~il"(~~t;:~;;9._i~1~}·J;~~:~i:'d.i.lha'.s;iaunque en -
-- c:~;....-:c- )' ,· .. ~-~;. ;> ::.;;"}·(:;-·._--;:_-:....;.,>; --. ,(,. ·::·.,, ..:.,:,' 

aigUl'ías_h,acie~Ci~~· e•i: trab,ij<lf;~<l~.~~~~~~.ª ,_ia'.~ .•c1os de .. 1a madrugada 

y H~aliza a_, las' seis ·~e;XaY~~§i:~(··~"~i(jff~,~ •. 1985, la caja de ca

fé la l'agabana~l)OOpE!_~O:iL-~_n~~Dl"~~~"·~~~-iÚ·~" la puede llenar en 

1 o horas y si le ay~~ª su· f~~i:i:¡a pue'de completar caja y media. 81 

Los trabajadores son 'reclutados por la fuerza en las comunidades 

de los Altos, "porque sus empleadores los mantienen sistemática-

mente endeudados, los indígenas son vueltos a llamar todos los -

años para realizar la ~ecolección del café a muchas centenas de 

kilómetros de su lugar de residencia•. 82 

La fertilidad de las tierras del Soconusco ha sido de gran atra~ 

tivo para alemanes, chinos, japoneses y estadunidenses, que se -

han apoderado de grandes extensiones. Y es que la economía cafe-

talera les ofrece muchas ventajas, pues dentro de las actividades 

agrícolas es el sector que " ••• históricamente ha explotado más -

intensivamente la fuerza de trabajo indígena en la entidad, en -

beneficio de una producción orientada exclusivamente hacia la ex 

81 - Ver La Jornada 13/II/85 

82 - Favre, Henri, "El cambio socio-cultural ••• " op. cit p. 168 
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.: ' ·' ;~ '. ,. ,.,;,~ ,··::-:e ·.,--,·:.~ -

portaci<Sll\: mi'sma' qtle-~es controlada por las cqnipañí.as trásnaciOna 

les-q:~--- t:Úi~-·~ -~i:a'omirii<J 
- - >}3'-(~ ' :,/<9~ 
países>ocCidentales.!'_ < 

;~:~·_,,-:{_'. '_ -_-_• __ r_.~~_,_.~. " ,, ".: . -: ::;~ 
-_ ~ -;:-';.~/,:: ',_:::;-~ 

son es;tSi ic~~'~Úbrb'~;e~~{Ji~i'.;P~:sfori' y>superexplotacion las que pr~ 
:.:.;;;.~;,::-: :,0 ,," ··10;;;.,: -~ ·c."='f~.f ~-~j:~~:: - ;~~-:'-··: 

- VO ~.~n; un~:tHt~a.;'~~-~!~;;~~~¡,_;;g~,.~~~-clí_gena13, empleados como peones 
., '¿, ·'. i-,.,\.·:,; 

aca~i11C.c1o_s'';~ll J:¡i·~~-~~~}it~_ ~~ti~¿~~,~~r_C.~; demandando la tierra o me 

j orés qoA"d,i~-i~~i~ J$~::~k~~ít~~jB~y~~ai'.ari~s ;justos . 
.. , -:'.«;>·, . .y~_~:}~;:·\·'.{' :.'.:·-.:· .<'''{.:- -<.~··· j.6''·''"·· ::;;.; 

•:;:::·,¡ _-::.:·:;/ ~ ... ,,. ';," • ··,;~-:·)';·· :¿~~: -·r¿,'r; -~- ':Oc,~, 

::::~~~ :· ~:~ ~:~~~~---"";_,· · L;:~D: __ ~-.2?· :·.~:Jj-::,- · °""' ~:: .. ~~<~~-'.:e_,~ ·.LX.'.;;:·~. -· 

En sua~-tc)~ca;:r~~~i;íc;~~~l,~z¡~-i¿~-~s~;(r17:gis~radas en el periodo de aná-

lisis,!¡;~~~~~::rb~~~ry~i~;~~,~~r~~~~;"~,r: 1c;·;G a 19ao la lucha de 

los indÍge~~;~~e~;~~~:j:~~Ú~~i~:;.·~1 fuétodo privilegiado es la i!!_ 
_ .. -,_-e:-.. ·;-~:,_· ·:0-«>-.~::i- .''..:_ -'cO. 

VaSiOn,, se toman ti~rrils_de ias fincas Cuerna vaca, Nuevo Edén, -

San Damián, La Selva, Argelia, Siberia, Santa Inés, pueblo Viejo 

y La Haciendita, también hay tomas en los municipios de Sabani--

lla, Simojovel de Allende y Huitiupan, ocupan 10 héctareas de la 

finca Paniagua. Los indios se movilizan reclamando las tierras de 

la hacienda El Encanto, asimismo en Salto del Agua y Río Blanco. 

La represion se torna brutal, todas las invasiones son violenta-

mente desalojadas, ello ocasiona un cambio en los métodos de lucha, 

la movilizacion adquiere un carácter francamente sindical y el 

movimiento se expresa más a través de mítines, marchas, paros y 

83 - lobato, Rodolfo, et al, "El trabajo asalariado ind!gena como fuente pri!!_ 
cipal del desarrollo capitalista en el estado de Chiapas", en Memoria -
del Primer Seminario Nacional de Sociología y Desarrollo Rural~!, 
México, Universidad Aut6noma de Chapingo, 1979, p. 230 
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,;; - '' :,: '·! : .. ~-.. '. . ' .. _:. ; :, 

por medio· de . la ·pre~si'.,n~-AÓ'~t1Y h~~ ~-na m<ly_or '.organización y -

cocir<Uriaci;~.; ~egiori.!iÚ.~~-i:~'i13"a1;09'.lln''.'b~raÚzacÍas .'.'37 -~ÍJcáJ-_caf eta--·· 
- ·. "., '--< ~~<(:..~~~-·-· · -·x-. ·-·-:.¿ ;::_-;> ·'·:-·~ ~-· ·:/-fe-::;~"'--' ),.~_~:-~.:, -

e
l ei· ro, ªn, se_ ... •s Y ... _._.·y e.' .mf ;;a\·r~ºc··~·h~;a·:ds;.º_._;_._-.te.':ic}\ªi;ng~º.·i:;;~e~···;··n'..• .. djo;~-i.~}~~:fe ~•;,f~ e/.D{uf ~ i_p 1 t~ª~)~ª.~' c~nd7n t_r a -

. ~~·4;;fj~;it&.~;.;ad~ucio's;ii~;~~'l~iios, me 
,.,-, -,~1~t:-:·~ 1.~~~t. -'~ ·:-~-·- !_,~;-· ,..,,',.";,~--~'~;:-:- ,,.,:;:,,:-;_. -~i .. -! - (>_-··' . c.;;·:;~~--- --~,'.,_:: - --

j ores cond_iclones'• él~ ~-;;_a§~j~;~Y·\.iil 'r°egi.s trÓ·::de;s'ú;:"sindlcato': Ha--

cia -·f i~es···~~-~··}~-~; t:•~ei{~·.¡u~~2~_;.~~:ª 'c~~J~1i~0.~J·'6&k~•tdi?~~~~ a/ Tuic-
.-.,,_ -.,,\ __ ·';.;·' -~,. _ ,-"..:.";_;0_-,,·.•; Y;""·--·\.>:_~:'- . :; ., -- 0· ::..'" .,,,.,.-.; :·x .. ·-·: -:·-<, - ···;;,--

.. :: : º:::~:~:t1f!t-ª~~:._;·~·h.;:.••-::_~I_·~-~e.·l.\.!t~i~Jl~n~1-~tt:·· t:!::::n·:: ;;::r:~::: : ar 
;._;;,:~-- - . - .o·:· 

·solución ji~~li'.~ i~cl'.~ino~~:~eLKec::)&e.'c?~t}.~uaY. ~ª~ éa):ai_iiil'!l h~s t-~ la 
·'~",:-- "~·o:: 

ciudad.de -~e\hcó;i en 
>:-:;:~-- :;·:,.:~__,;fe·:~ 
---.·., 

2.6) 

El Estado meicicano juega un papel muy im~ortante en el proceso de 

acumulación de capital y concentración de ta tierra, por un lado, 

a través de la implementación de obras de infraestructura, como -

presas y carreteras, orientadas a mejorar las condiciones de pro-

ducción y comercia~izacian de la burgues!a, por otro, emitiendo -

leyes como la de Fomento Agropecuario (LFA) que le dan legitimi-

dad al despojo de tierras .comuna~es y ejidales, asimismo, por me-

dio de las autoridades locales facilita el que los caciques arre-

baten sus terrenos a los campesinos. La corrupción y la lenta tr~ 

mitación burocrática para resolver problemas que hacen a la tene~ 

cia de la tierra coadyuvan a ese proceso, significan un obstáculo 

objetivo en la lucha de los campesinos por sus derechos y han co-

laborado a exacerbar la lucha de clases en el campo. 



Haciendo abusa 'déL•pjde~tque;Jozan ~~2f~10~:'.1i¡J~¡~·¡;¡~; ·~ inciiu'-

::.:: ::,:::·:.::~~·;.¿[~f ~~~?~;¡:~~;¡.%~1ii~i~~~~;.~~;~~ 
do fraudes o d~s~~·1~.~~ ··~ ,, . ;:;\:·~~116~···~;.~~~~i$~iiZ'd~f~;i~'' J:~ 
cursos, .en l.a.··~ay~'X:r~i'.di''.~~~·\:~~·~€s'{~ri;!ff~~.a:·r~~itl/~hi~·;( ü1'0 ha 

terreno obligado a lo t fo~íg~nl~ ¡~~~¡:i'f~'.r~ri~a.'r'. ~i: ~iii:{tj~':i<,¡'r, en e 1 

electoral, con•. la finaÍÍ'd~x ~~~~arant:Í~~~·. que las 
.:< :"·.·-: - -_ .. ·,:.:· representacio-

nes comunales y ~unici·~~les no queden en ~anos de gente ajena a 

sU:s intereses.· 

Los municipios constituyen una primera instancia de articulación 

territorial y política, son también • .•• un primer espacio a pa~ 

tir del cual la burguesía instrumenta la dominación. En términos 

generales ... los gobiernos locales no p~eden dejar de quedar in-

tegrados como correa eficaz, 

producción del capital•.
84 

a la maquinaria que asegura la r~ 

Para el gobierno es determinant,e e
0

l control de los municipios, lo 

contrario debilitaría en los hechos el poder central, pues "en 

ellos se enlaza directamente a la población con sus gobernantes; 

se cierra el Gltimo eslabón que ~a de la nación a la localidad; 

se consuma la primacía de lo urbano, desde el momento mismo en -

que la cabecera municipal asienta el poder sobre su entorno ru-

ral •.. • 85 

84 - LÓpez 1-k>njardín, Adriana, La lucha por los ayuntamientos; una utopía -
viable, México, Ed. Siglo XXI, 1986, p. 34 

85 - ~p. 16 
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Para muchas. comunidades indígenas la. lucha pcrr la conquista de.l 

mun fo ipi6 ,. sobre todo. en lC>s ·~¿é la pobl iiciión india es predomi:--

narit~, significa darie formalidad al poder reai que tienen en --

sus pueblos, es deci~, que e~ ~sas zonas llegan a darse situaci~ 

nes de doble poder, en tanto que los indígenas se han do~ado tra 

dicionalmente de organismos que regulan y vigilan la situación -

de la tenencia de la tierra, la impartición de justicia y están 

apegados a costumbres que determinan las relaciones sociales en-

tre los miembros de la comunidad. Los comuneros luchan entonces 

contr~~l ~oder ciunicipal que se erige a favor de los caciques -

locales y por ser ellos los que administren la distribución del 

pres~puest6 y la canalización justa de sus icipuestos, pues es-

tá visto. que las comunidades son las Últimas en llegar a benefi-

ciarse de las obras que emprenden los municipios. 

Las luchas municipales cobran ascenso a nivel nacional a partir 

de los primeros años de la década pasada, y en ellas, los comba-

tes indígenas contra y por el poder municipal adquieren particu

lar relevancia.
86 

En este apartado hemos optado por dividir las movilizaciones más 

importantes en cuatro incisos a fin de distinguir mejor los dife 

rentes conflictos que se registran en el periodo. 

86 - Un minucioso estudio sobre este· .tem~· lo realizó Adriana LÓpez Monjardín -

en el libro antes citado. 
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programas y leyes 

En Chiapas, los. indígenas de Venustiano Carranza luchan porq~~ -

la CFE les pague siete millones de pesos que les adeuda por la -

expropiaci6n de 5 mil hectireas para la construcci6n de la presa 

La Angostura; en Huitiupa~, los chales y tzotziles denuncian que 

fueron a-fcctacloe al expropi&rseles 4 rnil hect5reas para la presa 

hidroel~ctrica Itza~tGn: comuneros de Reforma exigen al ejecuti

vo estatal que presione a PEHEX para que les pague por tierras -

expropiadas y deterioradas por esa empresa; el CONACAR denuncia 

que mil mazatccos carecen de casa po~quc la SARH les anegó 8 mil 

hectáreas. 

En Veracruz la lucha mis importante tiene luga~ en Pajapan, don

de 800 familias nahuatl-popolucas se oponen en primera instancia 

a la expropiaci6n de mis de 5 mil hectáreas para la construcción 

del complejo portuario e industrial Laguna de Ostión, y después 

por estar en desacuerdo con la baja indemnizaci6n que les ofre-

cen por sus tierras, 

En oaxaca, miles de indígenas chinantecos de 23 ejidos se resis

ten a ser despojados de sus tierras en Ojitlin para construir la 

presa Cerro de oro y ser trasladados por la fuerza a Uxpanapa, -

Veracruz; en ese mismo estado, indios mixtecos y mixes denuncian 

desorganización y burocracia en la aplicación de programas por el 

cambio de COPLAMAR a UPRE. 
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En Michoacán, 'il\dÍgenas: de Melchor, acampo, Guacamayas y Zacatula 

de cárdeniis·~-:i.den'á-'LÓpez Portillo que las expropiaciones que --
. '--~~-'~-o;;" -

les quie~~ri· ~~d·~i para FONDEPORT se las paguen a precios justos. 

En el ~s·~~(i~;~e·,México, comuneros de San Lorenzo se plantan fre_!! 

te al palacio de gobierno en Toluca, en protesta po~que no se 

les-- indemniza p'or las 32 hectáreas que les· fueron expropiadas p~ 

ra la 6onstr~cción 

En Chihuahua; indígenas i:aráhumáras manifiestan- lc:is progra--

mas estatales.no tie11_en.cont:inu_idad ni-trás~~nd~nci.i alguna. 

Los planes y programa'$ del Estado hacia el campo y en particular 

hacia los indígenas fueron criticados también desde las organiz~ 

cienes naciorial~s donde participan las comunidades. El ct;Pr hizo 

declaracione~ ;;~ c~ntra de la LFI\, ello le valió que el INI le -

suspendiera el subsidio que le asignaba; esa misma organización 

denunció que_ el I!II e5ta_ba __ poniendo en marcha un programa para -

parcelar las tierras, lo que estaba ocasionando problemas entre 

indígenas. Organizaciones campesinas independientes effctuaron ui: 

foro de denuncia en la UNl\M contra la LFA. La cHPA y la crcnr -

hicieron declaraciones pGblicas criticando el Sistema Alimunta--

río Mexicano (Sl\M). Contra la política agraria del régi!-1en (a l-

, nicios del sexenio de Miguel de la ~ladricl) la CllPA llevó :1 •:.:ito 

plantones en diferentes lugares del país. La c::l'r ¡¡rr_rur,.,nt.6 tJl1ii 

severa crítica al Programa de Empleo Rural, Inrluso el cfi -i~lis 

ta Movimiento Nacional Indígena (MNI) en su tercer Congreso Ha--
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cional Ordinario pidió que la política indigeni>sta del régimen -

realizar~ ª~ce.iones. Ci6nC:retas. p~l:'a·· .garant:Í.zaJ: 

de los. indíg~~¡s: ~n'1~.1<1.t~i~~ li"áci6na.'1°:;t< .; 

;,i~;~ar!:ic:Lpa~ión -

~ -" .· ;~-.,-
·- -' ; . . . '· ";,' :';; "'' '-. ~·;· : ·' 
.' ~~· __ :_.;'.;~~---··· ;(::?·._-~;,;;·, '.-'~/, : )~,:~~- ~-:?: ~>;; __ , 

<~-::_·; ---- ·:~:.·-.. Y.«.L::--·~:-,· 

2. G. 2.1· l\~t6i id~d~~· '6orf'uptaé'y ~úgaC1ai3f · .. ·. 

':'·P.',. >!~~:; '- -t-;·~:~: ·-' 
-" ' , --~· ~;:_,¡- S_;.., -' ·- ;~~~:~~'e 

~ú. ;. 

En este renglón, lo:S es\:ados::más:::~Ónf{ictivos son: oaxaca, Méxi-

co, Michoacán y Vera~~~i;~~.'J::~;:o~xkd~;ccúné:lí"genas de Juchitán toman 

la promotoría del ll1gaif'y~-~-~~:gep0:l~•·de:Stitución del presidente -
. --·,-- .;-:·,;~_ .--;···,:"'-°': :.--~·'º- ·-:~c:.-.·"·:~-----.-00·1·.-'>:."'!;"'. - ·:'· 

de bienes comuna~es; pidi,~4ol~cuentas por 11 millones de pesos; 
- - - ., -- _,_ -_,,·;~~,:- "~1-0··· ;'.:;-;-->"·-·o.~~--.-_-----,.- - '·- - _;. . -

la COCEI acusa al~g~~et~a~b~+!zái:áfe ·Aq~ino de proteger los in te-
'oL ,_ ·~-~~~;_'~~~· ':.f;_;;~~-O(~;fy~,;.;;_j;:_~~~:·~ -i~'.-o', _,,__ .- "'=-

reses de latifund.is.tasJ;e~;: .. s~n;Juan Lalana, indígenas chatinos -

denuncian que ¡o~ ~-~-~i~u~~Xd.:~).~_regi6n mandan sobre la autoridad 

impuesta, ·lo que le~ p~'rll\¡L~'·~c~·~arar 10 mil quintales de café -
-·-.r· .. -----.·· ·--. " 

que esa zona produc~; i~s".:·comun~ros de Sola de Vega acusan al 
-·. ·_ ''.':>'. - -.-: 

subdirector del DIF de ~star a favor de los caciques: también en 

Juchit&n, unos 2 mil campesinos realizan una marcha a Tehuante--

pee en protesta porque ·1a •SARH"'les raciona el aqua: indígenas de 

San Pablo Guelatao denuncian actos de corrupción de funcionarios; 

indios chinantecos acusan a la SRA de sostener un pacto r.on los 

caciques; comuneros de Juchitán, cansados de no encontrar respue~ 

ta favorable de las autoridades para sus problemas agrarios, en-

viaron una carta al gobernador advirtiendo que rescatarán las 

tierras que les han usurpado; la CNPI denuncia al gobernador, a 

la CNC y al delegado agrario de la entidad por proteger a caci--

ques y latifundist~~. 
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Indígenas del estado de México efectúan en Toluca una gran con-

centr¡i.c{ó~'.b~~~ ~~;,,ahdar el desafuero de un diputado; mazahuas -

de _San I~t~~i¿~;P~;;~{¿ Nuevo acusan al delegado de Nijme de qui-

tarles ~l'~iu~:f;p~ra dá~~ela a latifundistas; los indígenas oto--' 

míés 11~~,~~:;;·~~~\l,argá lucha exigiéndole al gobernador de_l q_3tado 

qué• ies'.pagU.e:,'~o~:haherlo_s. utilizado en la construcción de su --
-·,Y{'°. ,· .. ;:,.,,:. 

ceiib:b .cifí:~;i;~n"iali é~;ese. sentido,_ .. dirige_n tes_ del cons eje;;. supre-

mo Ot~mí'!'.~:'!W1~'á~~~ ~§n~l1ciaron que la construcción.de s'ii~ ~~ntros 
·cer e~~Íl/~i}i:tf~~~~n ª~i~'.;iªido (y¡¡ ~que···· no ¡;·en e·;i~'{6;i!:cf:~~ ~'~n_d_Í-
gerias Y ::_;&J·-i~iEin-eñ'.'.~~C:~~·~;j ;f;tiiio --~· gl}o\c;-: - · - •. w << -· 

- :.,\· 

'_-_ -_-.--

En -Michoacán, comuneros de Cher&~_Atzi:c::_urin y santa- Cruz Tanaco 

acusan a la SRA de impedir el deslinde de tierras entre comunida 

des; comuneros pertenecientes a 60 comunidades efectúan una se--

rie de movilizaciones en Uruapan y Morelia exigiendo la destitu-

ción del delegado Ernesto castillo por incapaz para resolver pr~ 

blemas agrarios; también en Morelia, indígenas de la UCEZ reali-

zan un plantón protestando por la lentitud de la SRA para resol-

ver problemas de tenencia de la tierra. 

En Veracruz, indígenas de Tehuipango se movilizan contra abusos 

y arbitrariedades de las autoridades municipales y denuncian un 

fraude cometido por el alcalde en la construcción del camino ve-

cinal de Tepecintla; en Cosoleacaque, la CNPI acusa al delegado 

de la SRA de acciones fraudulentas con 150 hectáreas de la comu-

nidad; indígenas otomíes señalan a la SRA como aliada de los ca-

ciques; campesinos de cosamaloapan, comandados por la CNPI, rea-
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municipios 

1 INI para demostrar su inconformidad con la 

6~ordinador estatal de ese organismo; en otra oca 

distintas etn-ias ocupan las instalaciones del 

e-xigiendo solución a un plie

go~petit6rio de 13 puntos donde se demanda la destitución de va

rios miembros de ese instituto y la implementa6i6n de diversos -

programas de apoyo, 

En la Huasteca hidalguense, la OIPUH denuncia al gobernador de -

auspiciar la represión en la entidad; el Frente Campesino Zapa-

tista pide la destitución del vocal del Patrimonio Indígena del 

Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense, por proteger a ca 

ciques. 

Otros movimientos tienen lugar en Tlacoltepec, Guerrero, donde 3 

mil campesinos destituyen al comisariado de bienes comunales por 

fraude; en Tamazunchale, San Luis Potosí, el Consejo Nahua dema~ 

da la destitución del director del Centro Coordinador Indigenis

ta de aquel lugar¡ en sonora, 70 indios pápagos tornan las ofici

nas del INI exigiendo cumplimiento de programas y la destitución 

del coordinador estatal del INI: en Jalisco, la organizaci6n de 

Ejidos y Comuneros de la Costa Norte y sur, denuncian en un des-
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plegado al delegado de la SRA como ··defensor de los latifundistas; 
" • - r• --- ' ~ 

300 campe~ino~ ~ritegrintes ~~ la CNPA to~aron por G horas las --
- . '. -. - : ' ;-- - -- ~ :· . - - _,. - ' -

ofi~i~as·'d'ei.·':Í:nstÚutode capacitación Agraria (!CAi de la SRA,-

demarid~ndd l~ ~esfrtuC:ión .de varios delegados agrarios. 
'--' .. -_.>·,~-:-· .·.:~~~ --~-···' 

:·_·· .. ,,"' 
. -. \ :_, -~ '!. 

2.6.3){ Fti~cf~na'.rios y autoridades que despojan 

El movimiento~ cc>ntra ·este tipo de acciones se da sobre todo en -
<~- .. ~ ,.~." 

o'AAC 'd~·':f·t~pÓ'jo'rae· tierras; en Tuxtepec, los campesinos denuncian 

a la familia.Bravo Ahuja de tener latifundios simulados; en Pux-

metacán,acusan de despojo al diputado Alfonso Juárez. En el esta 

do de México, 300 comuneros de San Andrés Xochicuautla denuncian 

al comisariado ejidal de San Andrés Cuexcontitlán por invadirles 

150 hectáreas. De Magdalena Atlitic, D.F., 250 comuneros se pla~ 

tan frente a la SRA exigiendo la destitución df' cuatro delegados 

agrarios que pretenden quitarles sus tierras. =n una toma simbó-

lica de la SRA en la capital del pa!s, la CNPA denuncia al seer~ 

tario de esa dependencia, Luis Mart!nez VillicQ~a coco !atif~n--

dista. 

2.6.4) El control del poder en municipios y comunidades 

La lucha de los ind!genas por conquistar el poder ~unicipal se -

expresa fundamentalmente en los estados de Oaxaca y chiapas. En 

el primero, indios chatinos de Panixtlahuaca, luchan por 1a re-
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sidencia.ínunicipar' en'.,-1977, cansados del cacique local que les -

ha ar~eb~~ad~i~o6:ih~~tár~as comunales e impuesto un el ima de re

presrli,~;{~n·,0~i~/~¡:~~oS~i\~y por segunda ocasión, la COCEI lanza -
~.~:·; ,."~.~~ ... '·: -:· 

un ca~dfd~t8{iri'~~·~.el1i:fi.~iite para ocupar el ayuntamiento, y por s~ 
• _,.·· · ·-~:"· ;~ Y1:~:.~ -'-<;:~,~~}~ , ~--=.;--~t' 

guriday~-~~'.e~s1:~'~"~r~,ta;da por medio .del fraude, esta organización -

co~enzia~i~i; i'!i7áY~oH!úri~ ~erie de movilizaciones en demanda de res 

pet~}1~.vfo:}i.~«\~~~~~~üiar;también en 1978, los comuneros de So 

la de Vega i'ea,~'iz'~'n"acciones por defender la presidencia munici

pal en s\lcp·g~:r~~~.'.~ª que es amenazada por caciques de la región -
--~-;o;,,~- '--~ ... --,-_- __ e;- ·-·- • -- . - •• 

que explota1{'sU.s-bosqties; por tercera ocasión, en 1981, la COCEI 

se lanza a pelear el ·ayuntamiento en Juchitán, el cual conquista 

gracias ~l empuje de la movilización de las masas, principalmente 

indios zapotecas¡ ya en el ayuntamiento popular, la COCEI, en --

1982, bloquea por 6 horas l~ entrada a Juchitán exigiendo, entre 

otras cosas, el reconocimiento de un comisariado de bienes comu-

nales; en ese mismo año se denuncian maniobras del PRI contra un 

plebicito en la comunidad chinanteca; en 1983, indios triquis de 

san Juan Copala luchan por el municipio, siendo derrotados por -

el partido oficial a través del fraude, los indígenas se rnovili-

zan impugnando el triunfo del PRI; también, indios chinantccos -

dan la batalla contra la imposición de un presidente municipal,-

aliado de caciques y latifundistas¡ finalmente, el 3 de agosto -

de 1983 fue destituido el ayuntamiento popular de Juchitán y des 

pués de una prolongada resistencia, abatida por el fraude, el --

desgaste, la intervención militar y la persecusión de dirigentes 

de la COCEI; t'omó posesión el alcalde designado por el partido -

oficial. 
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En chiapas, lo.{J_ndígen~s "de ¡¡an Ju_a_n ch amula se movpizan para 

alcanzar, la··~~¿~i~~nC:ia:;Ínú~i~ipal en 1976;. en 1977, los .indios -

tatiqués• d~jvf{í.~~~cÍ~,;·1i~~-·1fa's~·~'Íuchan por la destitución del. al

caldei·eh 19a\,i:CÚsi'b~~~rte~osCÍé venUstiano ·carranza dehundan -
: ,, .. >·, ''..<-<_-:~f;:~;:: .. ~~-;:~-~~~-~- \;t>'·~f.-r~~;.: ~;.;~~-~;::~~>.,~:-.: ~-:···- - _ , 

que caciques'd;e"l'.5:!.uga_rCles,~•qúieren· imponer a 1 pres ide11 te 

riado·,,y;;~~~~;a~~á~'.;13'~\~t~~~ción está el que no. se logre 

demniZa~i~n'~}cii;ij~~L sWlllii,11~ctáreas expropiadas para la construc

ción~~ ].1 ~-~~{~~a l\ngostura; en ese mismo año, la comunidad de 

la in--

-~<:'...:' , '·~·· . _, __ . 

ven~stiano .carranza, .apoyada por otras organizaciones como l;:i 

una fuerte lucha porque sean reconocidas -

sus autoridades, pues el gobernador y la SRA se niegan a hacerlo; 

en 1983, campesinos de Villaflores piden a De la Madrid el cese 

a la represión contra los indígenas que se oponen a la imposición 

de un candidato antipopular a la alcaldía. 

Le siguen en importancia las movilizaciones que se. dieron en Mi-

choacán y Morelos. En el casó ·de Michoacán, destaca en 1980 la. -

lucha de los comuneros purépéc_has._de Santa Fe de la Laguna contra 

la CNC y la presidenta municipal· de Quiroga que impedían que to-

maran posesión de sus cargos los dirigentes elegidos democrátic~ 

mente, frente a esa intransigencia, los indígenas deciden reele-

gir a su lider, Elpidio Domínguez, quien se encontraba preso ju~ 

to con ocho campesinos más a causa de enfrentamientos con ganad~ 

ros; en 1982, campesinos de Tingambato secuestran a funcionarios 

de la SRA y Gobernación porque el delegado no les permitía reali 

zar elecciones de autoridades comunales. 
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En Morelos destaca la lucha;que los comuneros de Bonifacio Gar--

cía dieron en 1 ~,11 i>J?or:obÍ::e~,er , autor ida des comunales demacra ti-

cas; e~ 19a;Í 1~;,c,-C>;~;~,;,,~~1Ca de't-ayuntamiento por los comuneros de 
:· " 

Atlatlahu~'~n'/; ~'r(,esé ;Ín'ismo áño, cobra auge el movimiento de los 
'-=~·'-'-'. ; ;..-> '!·2..:.. --

indígenas de ;:T~t'é1';;irig<J porque el gobierno reconozca a esa pobl!!. 

ción co~~\:~ '~J~to,'}m~~icipio, dado q~e cuenta con todos los re--

do sie~p~~,: ~t\~'~ ~b~~s ,munié:ipalés, 
·;>;' . 

. ··,_; __ ~_,_;,:f;~:-~·~.~-~ ~~-;~~~l~~:-ioc"~:_'._;:·_;,_ '.' :-.:~f:;~-
· :':,_·~· _;_ - .-:2:~_ .. :. ;,i·:~;.-~_-,.,...,_·:~:--:-· ':n· -· -·~:,_·7-~ 

ci[sa~':~~~~í~'d;§.Af'~,ix,C,6)\i?uebia'; ',ifonde ~n 1981; 30 campesinos otro 

intent'a'rd~~téini~f:; el:_¡ja'.1á6io;muriicipal reclamando ei desconocimi-

~~~~ d~Í--t~~h~~;~J.eff~~~;}:r¡:~;,;¡;;rg.;, ei1ó {ue impedido poi: la po-

lich/ arr'~j~n~i'C> un º~lcl~- de 2 muertos y 12 heridos. 

2.7)' 'Las sectas 

Una demanda que adquiere mayor importancia en los tres últimos -

años del periodo de análisis es por la expulsión de las sectas -

rel,igiosas, en particular, los' indios re,cúl:ian la salida del pa-

Ís del Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Organizaciones in-

dígenas independientes e incluso oficiales como el CNPI, han se-

ñalado a las sectas como elementos que tienden a destruir 5Us va 

lores culturales y a desarticular sus comunidades. esto se ha 

planteado, sobre todo, por indígenas de Chiapas, oaxaca, estado 

de MGxico y Michoacán, lo mismo en encuentros regionales y nacio 

nales que a trav€s de declaraciones a la prensa, ejemplo de esto 

es el Encuentro de Organizaciones Indígenas Independientes reali 
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·zado en Puxmetacán, Oaxaca en octubre de 1980. 87 En las conclu-

siones de ese evento se destaca ··que una .de las causas por las --

que se están destruyendo las culturas indígenas es la intromisión 

de las sectas religiosas, las que además propician la división -

de los pueblos. Los indígenas asocian el interés de la burguesía 

por sus recursos naturales a su deseo de exterminar sus culturas: 

"ellos creen qrie de~trtiyendo·nuestras culturas va a ser mis fa--

cil dominarnos !···~ De~tro de.esto.~uegan un papel muy importa~ 
• 't•'• 

te las religiones¡· tarito-las más recientes como la que llegó co~ 
~;' . ·- , __ , ·, 

juntamente con -los-'s~1dado-s·~~de la conquista. Por lo general las 

religiones han servido de. apoyo a los poderosos ya que impiden -

que la gente vea ~a realidad y justifican la dominación predica~ 

do que la situación en que vivimos está de acuerdo al orden natu 

ral que Dios ha establecido•. 88 

También ahí se señaló al ILV como el principal promotor de las -

nuevas sectas religiosas en sus comunidades, " ••• que tienen la -

característica de oponerse a los trabajos de tequio o comunal y 

en ge~eral a todas ~uestras tradicion~s y costumbres•.
89 

Las sectas religiosas juegan un papel de "abre brecha" a la pen~ 

tración capitalista, pues su objetivo fundamental es destruir el 

espíritu comunitario de los indios, toda vez que éste dota a los 

indígenas de una gran capacidad de cohesión y res!stencia ante -

el acecho de sus tierras por la burguesía. 

87 - Ver "Conclusiones del Encuentro de Organizaciones Indígenas Independien

tes•, 4-10/X/80, Puxmetacán, Oax., s/f, folleto mimeografiado. 
88 - Idem p. 21 
89 - Idem p. 21 
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Junto a las protestas de los ·indios contra el ILV, también antr~ 

pólogos,ietn610'gos, soci6logos ·y otros expertos advirtieron que . . ~ ' '-. 

.... ~ .• ciert~s. misioneros parecían ocuparse más de tareas paralelas 

no bfen claras y más terrenales que celestiales.n 90Pues descubri~ 

ron que además de lingUistás,. ese organismo tiene a su servicio 

profesionales en geolo9ía, minerología, petr6leo y hasta excomb~ 

tientes de Viet Nam, Uno de ellos, según documentos mexicanos,-

' conf idenció a ui;i liqer, zapote e.o " •• ·.'que el ILV había elaborado -
·: . : . '.. ;'·:, . , . 

. ·para el ejército de Estadoi(.uriidos.códigos basados en las compl~ 
·;:;·f. 

~,> 11 91 
jas lenguas nativas pará su'ó_uso'eni-la~"'güerra contra :!Jiet Nam. 

Organi zac iones···_in~ígena~.>i'.ili:j1tos, partidos políticos y espe-

ci~listas, han imput~do \i)iC>s miembros del ILV " ••• esterilizaci6n 

de mujeres, experimentar nuevos medicamentos entre los indios y 

nuevos pesticidas en sus cultivos y saquear zonas arqueológicas, 

además de alinearse con 'caciques' y políticos locales ••• •
92 

Las 

reiteradas protestas que se han dado en distintos países latino-

americanos, provocaron que el mencionado instituto fuera expuls~ 

do de Ecuador y Panam& en 1981 y Boli~ia en U 85_ En Ecuador, --

dos días después de ese acontecimiento, el presidente de ese país 

falleció en un accidente aéreo, hecho que los desalojados misio-

neros del ILV atribuyeron a un "castigo de Dios" y en Panamá, el 

lider Ornar Torrijos, que aprobó la expulsión de 20 integrantes -

de ese organismo, murió a las dos semanas en un a~cidente similar. 

90 - La Jornada, 12/VI/87 

91 - Idem 

92 - Idem 
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Un dato más que ilustra ei ,c~~ácte~;políÚco del ILV es que ante 

el golpe militar en;Chlle; Pino~het)~;; •• de~¿rado·por .todas las-
_<;1;;. '• ';:¿: ,·.· -·; - : .' ._ 

igles ias._.·e,,·~~~4\51ª~'.~';•.;t4ª~.P.\tm~'~;º,:-.f ~ ••.••. l .••. -.. •.~ú,iciv iÚnc i a"·~·-·-
: ;~- , · < c11:; .;; ,w:r tr ·.E;; .:.e: :• 

En. M~xi~'c¡/ftu•/nadatmen'os 'éi"li:Ei{i:.iizai/O' cárdenas quien le abrió las 

p~e~Ú~; iJ.'"•'ii.~~-{~:fü~~'~}.1;fb·~~~f·l,·~J'fSs slienz, un presbiteriano 
- .- ···-· :,::,-";.- '"-:,~ .. ··· 1.~:-.~<::. ,'. 

hice qJ~ c;i~ ése'i~~~h~~e:~~~~·g~PªB~<~\ cargo de subsecretario de -

Ed~~a'~ i.'6~ ~PGtd'.lc¡;";''i::"n"1'f9:í'~f'"~'i °-'p.r'es ideo te cárdenas tuvo una en--
·'):: ,.,,_, - ·'>:.:'.·-. 

trevista con el dir;ct~'.~ ... ,~el ILV_, '•william Cameron Townsend en la 
i·'' 

co~u~id~d Sndíg~~~:J~~~~e{~'Üi'~~·~;; ~en· donde meses antes Townsend 

había estati1e~ido sli: p;Jj_~~ra ·~¡:'ió~i sobre esa entrevista, él -

mismo apcintó ~n su.diario: 

"El (Cárdenas) nos aseguró que.su gobierno po~ 

dría fin a la persecución de la religión, Cua~ 

do miró el jardín, preguntó enf~tico si los j! 

venes que ~ntentábamos traer para traducir la 

Biblia ayudarían a los indios en el modo que -

nosotros lo estábamos haciendo .• , 

Esto es precisamente lo q~e México necesita -

dijo el presidente-, traigan tantos como pue-

dan conseguir."
93 

Las intenciones del ILV no diferían en lo esencial de las del go-

bierno mexicano hacia los indígenas. Cuando Townsend y su equipo 

93 - Citado por Rus, Jan y Wasserstrom, "Evangelización y control político: El 
Instituto Lingüístico de verano en México", en Las nacionalidades indígenas en 

México, México, Revista de Ciencias Políticas y Sociales No. 97, UNAM, julio

septiembre, 1979, p.p. 141 y 142, 
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intentaron cruzar la frontera por 'vez· primera,. ·las autoridades. -

les señalaron: "nosotros no queremos traductores~: Lá~ l~~~~ils .i!!. 
- - - ·~ ~ :''.., - ,'-< ., ·-'"'·· - ~ 

dígenas deben desaparecer", a lo que. los''.mif¡ié>nero~Yr,~~·~?·n~iérciri: 
,,-1,:\"'7 ,__ 

"desaparecerán más pronto si usan las lenguas de ''ío~iiri~i.ó'~ 
.· ,, :·:-.: ;_.A\::, 

enseñarles el español". 
94 

tLa diferencia era de métcido! c.·)?0 

.• 
Relacionado ent're las más altas esferas 

les, Townsend lo,gró 
1
.en9a.rgarse. de los programas 

investigación lingüística••e ·illlpartir la cátedra de Lingüística -

Americana en la UNAM,' sieridÓ rector en ese entonces Maria rió. si.1.:. 

.• 
va y Aceves. 

Con la creación del INI en 1948, las actividades del ILV se faci 

litaron aun más, pues lo.s misioneros se convirtieron en consulto 

res oficiales de aquel organismo. En 1952, el gobierno dona al -

ILV un aereoplano que llevó por nombre "Mois~s slenz", como un 

reconocimiento a los "servicios prestados a las tribus indígenas". 

Para 1955, el ILV tiene cubiertas 60 regiones del país, y en 1959, 

con el objeto de extender sus operaciones a otras partes del mun 

do, ese instituto abre una base de entrenamiento en la aldea sel 

vática de Yaxalquitelá, al sureste de Yajalón, en Chiapas, conta!!. 

do con centros de abastecimiento, comunicación y administración 

y equipo tecnológico muy avanzado. 

A partir de 1962¡ ,.~±}.o.LV,.~olabora en la formación lingüística de 

misiones evaAg~{l~il~~:;:metodistas-luteranos, episcopales y presbi-

94 - Idem p. 145 
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ter ia_~o~, inaugura la casa -

·de EstÜdiCis' ~~ t~n~ü·~~'iitaí(;'~n~~ ~·i\aoÚo Ú~¿z·:~~teos." ,'.su\,ibli;?_ 

teca;·es~e~Fi.+.~~'.~ª.~~~g~§~~[·~fI}~:t:e~;;-¿ ~~f~~~f:€~lli~~~~i 'ir casa ··de -

Publicaci~,~;é~i''.,e¿i:c[~n''.\~t~~i!~s'.· í·:ffcii~és'.~.s~~~n€t't j(i · 
--'-·- --··-·" -- ·\~- .... \:A:.-:··~;~·=<:;: '·i'{:-:~'- .,_.~( .:·:-~:~~ --·,--~¡:; ·_::~:. 

-'·'.·:.)·::\::/~} -~~:~~:~;:·t~--, ~~ .' )6~';>0Y.': ·. '<:)·:_,:,~~-~;: - .·;:.' .. ~ -, -.4'_<· <~<~·{>· ~'>" 
El infÓni'~ 'ºRocltefeller"i/'ir,)Ü~it~a.¿¡6 ~ii'.'19G!li) p~~~ al descubierto 

,._~,-- ,;<;·- - .-._,_, ·---·\.;. \~'{ - ._/:~>:-· .. ,::~-:- .<.":: 

la· uti:ff z~-~f~_rl,_~_: '1;fi~:f~.t~~a.::. ;pÓ~r/ei ,g.ob}-.er~.O.. éstadunidense para 

vigilar' por sus'::intereses'. 'én ~~'~r'i;;a;ii'.~\:i~~~ fo q·ue desáta una -

ola~ de'p~it~~~~i~ni't'f ~i!!~tes .·pái'.s'.es'.,,d~l}s'.~bcontinente. sin em-
e, ·.:.e:,--=:-'.,,_;;_.,, -_~\ ;_'' ~ > '.\,.'. ~'.'....~~ ::_ ' -- ... ,_:,:,:::; 

bargo;'º~e-nc'¡Mexic(j¡é ei·gobÍ.e~fio ccontinú~ álbergando al. ILV, que p~ 
;' .--.-.-\~'--: <::.( -- -,--,- _-_ "--; 

ra_ 197_4 ci\lenta ya .con tr¡ibajo e~ :i67 '.comunidades, principalmente 

·de ··chiapas, oaxa:cil· e Hida lqo, y dos bases aéreas denominadas ---

"Alas del Socorro•. 

Para 1976, el ILV construye una nueva escuela cerca de la ciudad 

de México: el Centro Lingüístico "Manuel G\1-mio", el presidente· -

Luis Echeverría y el director del INI en ese tiempo, aceptan ser 

miembros del consejo directivo de ~se centro. 

En 1979, producto de una Jarga campaña periodíst~ca y la denuncia 

del Colegio de Etnólogos y Antro~ólogos, contra ~l ILV, es canc; 

lado el convenio que tenía con la SEP y que culminaba hasta 1990. 

En 1983 se anunció que Miguel de la Madrid había decretado su e~ 

pulsión. Sin embargo, un año después se desmintió tal medida y -

se creó una comisión de senadores y antropólogos para determinar 

la permanencia o no de la organización. su fallo aún no se ha --

adoptado o divulgado. Uno de los miembros de esa comisión es Hu-



.106 

qo·B. Marqáin; quien en 1978, cuando. era embajador en Estados 

Unidos:~cond~~oi:ó a ~~tnse~d .con. el. =..,;;.=.;;;.....;.;;.;;;..;;..;..;;;.;o 

gobiérnó de' i::i~e·z~~ P~~t·i~1~~ 9 5 

del 

~;·,-: .~:.<~> ~-.> "<'i~ >-'.¡. 

?-·!';···" '<;·;:;>. 
-<·:.·~:;:. :··_,-.,:· 

3) 

. - ,..,-... ,'.- ,·,;:·: ·.~ _. •"'.'- ·.'l. 
-·:: .. -:.:l :;;;::. -~: '.~. "i - .:: - - -

Hasta :~~i~ ~i~~;,~~~~:a,(f.omo hemos ex~)\1c~!t~:las causas que dan ori-

.::~~:~~~j~~~~~{~~!~~¡¿¡~!~~;;~r~~t:~;:t,;::::;::.::.~:• 
~;~~1::·~~'~i~i1ltti~·~~·~~~ii~c ~nl:\~~ntan ;el:·pr~;~¡º =de acumulación -

--.= .• 

capi t~Ústa: '.en ~ada caso. ' 

Ello ha posibilitado establecer el vínculo entre el·auge de dis-

tintas áre~s de la producción capitalista y el ascenso de las l~ 

chas indígenas. Este método de exposición también nos ha permiti 

do observar la importancia económica que tienen para cada sector 

de la burguesía que hemos estudiado, los estados o regiones donde 

se concentra la población étnica del país. En suma, hemos podido 

explicarnos el surgimiento del combate indígena a partir del pr~ 

ceso de expansión y acumulación de capital y las particularidades 

que éste adquiere, afectando los intereses de las comunidades. 

Ahora bien, si atendemos a las principales demandas que levantan 

los indios en el periodo, podernos ver corno cada un.¡¡ de ellas tie 

ne como contraparte distintos enemigos. A su vez, cada sector de 

95 - Muchos de los datos aquí anotados fueron tomados de un avance de investi 

gación que está realizando Raúl sánchez B., acerca de la penetración de las -

sectas religiosas en la frontera sur, él es egresado de la carrera de Social~ 

gÍa de la ENEP-Acatlán, UN!IM. 
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la burguesía, :dependiendo de la forma ·de penetraci6~ que asuma -

en 

te 

cada regi6n'o:·~ºll\~·ni.~~~3 g~ineraril diferentes demandas 

del movimi~n.t'!;' i.ri,d._S'.g~na<fe~'.su/conjunto, es decir, que 

de PªE. 

cada ·de 

manda puede. en~r~Íl~~;.~:~~l~~~f ~·~. ~~gmen tos de la burguesía, y tam-
;,. /·:: .'.:"'· 

bién, cada uno de· ~li'ós·.puede. ser causante de diversas luchas • 
. ''"' 

i·.-·· 

El combate por l& t~eria ~epresenta el 34 por ciento de las de

mandas del peri6do.~Nd obstanie qu~·las exigencias de restituci6n, 

dotación, indemnización y _ejecución ele r:flºtllc.iones pendientes -

tien9en a incrementarse a partir-de 1?80~·sri participación con -

respecto al conjunto de las d~mand~s 
0

del m~~imÚmto indígena tie.!!. 

de a ser decreciente' y su:'coinportamiento errático, toda vez que 

en 1976 significaron el 55 por ciento del total, pasando a repr~ 

sentar en 1979 sólo el 28 por ciento, repuntando en 1980 con 36, 

y llegando a 1983 con 46 por ciento. Es de6ir, aun cuando el pe-

so de la lucha por la tierra no vuelve a ocupar los niveles de -

1976, desde 1980 se observa -con flujos y reflujos-, un incremen 

to-en-su-participación. 

Consideramos que esa tendencia responde a dos causas fundamenta-

les: a) La represión al movimiento, que logra incluso hacer de--

crecer las demandas por la tierra en términos absolutos, entre -

1977 y 1979 y b) La diversificación del movimiento. Esto es, año 

con año cobran mayor importancia dentro del comba-~e de los indí-

genas las luchas por precios y salarios, por el poder municipal, 

contra el despotismo y la negligencia de la burocracia guberna--

mental, por el der-echo a la organización independiente y la defen 

sa de su cultura. 
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Por ejempla·,: i.a de corte econ6mico~lp~ec~Qs, crSditos y s~ 

larios) · pasa _de ri:presentar ~ ep el cat1jupta 0 de :de~_andils ,, 4 por-,_-:-

cien ta···en f9771; ;~ 1s•- p6r<_ci;~t~ 'en c'1 ~-~~.-,._'.¿;¡Ghh~:rc·~~t~1a ~~¡6~i -
dades signif~-d~ ;~,-~ ~a;·;·ci~1i~a ·.en 1 ~~;::;]1~-·-"~~n 1:9~~:.·{~i~~'.:~~~~l;d~•
demandas· p~r-l.i;~~rf~d¡~ ~~Diri~ri~l~'¡;_~/~~~i. J;;~y~-~·j~:(.;~~)J~¡f~~~-- del: 

29 .Pº; ··~i~n~ot~~-~(,1Kf6·;-];r;-{(~~~~-~~~4-~j~:-~s-~;{~;·}~~~~~t'ff~~:f~'rf& ::feiYsG 
, ,, ,'.'"··':%~---f <\·: -!'.r,_~<>--'·.·;, .. -. ·:v:,:<· "'~<-'··:- ~.t~. ~· J~; 

por c:i.ent~· dél,.f~f~L- ::•-;¡ ••i'.. · .•·;,2 -.;¡-' /-'~·'.l'L ¡";':'.- -
.. , '·-'~:::-:~~ ,,~·: :.; ·__:_ "t::i;:o·- _·.-'.-.·._._-_·.·_• .• ~_ •. ·.·.-_,_:_· .'..::S_-:;.,:.;. ;~'::~t.: i·:'~t~ , :-~~,;¡~, º,_-_ -~ :..':~ - ·"':-·':_>:: -,.-~ "':º· 

·· ·>· .,,~-- ·- . "_-_;L_' · ;~·.;_:_:_~i.~i l~_11~---~~ -!h_<~i.i.';~-~_::_<: ~ _ ·:<s;:_-~.,- .· -~ ~----.'~-·---- , . . . -. . " ,._;:_, . :: -~ ~--:~<-··: · .. ' , ;· .·.·:.""-"<'"'"": - :·:.';ff:.;---:¡;:' :--:2~·· ... , 

. Dentra,~de_:la~;'_cle_~allclas p_or la tie:L.:· en; el'•m~Z:i~:¡·~~L· :i.n~ígena 
cabra sin'~~l~r importancia la lucha por la rei{i;:~ciin de -- sus tie 

rras comunales. Esta sola exigencia representó el 2.4 por ciento 

del total en el periodo de an&lisis. Los indios luchan por el 

rescate de los bienes que les han usurpado, sobre todo, latifun-

distas ganaderos. También pelean por ~a recuperación de sus ti~ 

rras en manos de fraccionadores, empresas madereras, papeleras, 

siderúrgicas y de la construcción, así como de finqu~ros y fun-

cionarios públicos que les han despojado. 

Otra demanda que adquiere particul~r importancia a partir de 1980, 

específicamente en 1982, es por indemnización. En este 

rubro, el principal enemigo de los indígenas es el Estado, cuan-

do expropia -sus terrenos para la construcción de obras de infrae~ 

tructura, como presas hidroeléctricas y carreteras. También exi 

gen la indemnización por el uso ilegal que hacen los capitalis--

tas de sus recursos naturales o porque no les pagan lo acordado 

por su explotación. Aquí encontramos de nuevo a los ganaderos, 
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talamontes; empresas ;siderúrg.~cas/y de"la constr'ucC::ióri; E.sa lu;;,,;. 

cha va. acompaña.da:, en muchas .¿·c~~ion~~\ ';~~:'íaC.i'~ 1~: .i~iensa cJ.e 

los recursos ri~tJ-~~{e;, {~~d-~: :*~z-i'.qu~ l~si;I~ttc]eka·;-j:~~·m~llifies-
tan en· contra;de laLliti.Íi¡~~~~"n'''.·;~~:¡~~~it~{''~1Íd~.?· ',; 

,~.; .. - ::'.-~'.~, -:;º'·"·' - ',n>"< .," ··ú}'., ~~~ ~,-~~/:~~~~- -:i,·'·- :·--,/ , 
"Y\'. ·::_~,;:!;-.. ·::}~ -.:;:.:: · ... :·:~S"' ~;>.·-~-, 

La lucha p~~;'.;~j~~~~:~~~~i~IJ;s •. hr<\: ~~~~~Lech~s y crédito para la 

::::::'.~~w~1;~¡:~~f ~i~r~;~:~t1J:~:::·:.::.:::·:::.:::.:~ 
ras }' c~·;¡;~i'ri'i~'iTi~ci~fi;~f~~;~~~;~:'c:!i~o%~emigos de- los indígenas 

- -::·:.·.--:·-o _:_~>..-;,,;_;·e:_.• '-~-->e'." ~::.'~-

CUan~b i'ks'"~ri<lm!>ia'k ~·~s~·~#d~tidfós ;p()f de.ba':ioc de su varoi~ ~. 

La demanda salarial encuentra, en el caso de los indios, a una -

burguesía agraria muy atrasada, representada ºesencialmente por -

finqueros cafetaleros que les emplean cqmo peones acasillados. -

Es una lucha de corte proletario, por mejores condiciones labora 

les y elevación de los salarios, los qua por cierto, son de los 

más bajos entre el proletariado rural. 

Las demandas de carácter democráti90 expresan, en esencia, la lu 

cha contra la penetración· y expansión capitalista en las comuni

dades. Los combates por la democ~acia municipal, contra la repr~ 

sión, por la organización independiente y por el respeto a la --

cultura de los indios, son manifestaciones de las contradiccio--

nes de clase entre los diferentes sectores de la burgues~a y los 

grupos indígenas. son luchas políticas que tienen su origen en -

conflictos económicos, 
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La bur9ue.sía y .el Esta,do emplean la repz:;esión · .o desear.nada . 
. . 

en contra delmovimiento indígena. que~e'rlieg~:'a·pet~e'i-';;~G~ i~~-
.' .;- --,~;'-' _._ o<.>;:?.·:.. ,:_"- ~-· ~· ··~-;_ ·,,_;,·,. 

cursos ~ ,/vii- ~oricuicados defin&i.,;~~~~ü~;/s..i~~Q~~;i~'¡i~ji[_éa~6i.~r-
-»,"- . --.. -;;~ ;; . :.'.~ ~;; ··F:")--~;,"..':> :·.'/}( --~;ZT:i''.·;.· .J.'<~\ :··_.;¡·-

nan en función de ios . intereses de1~;'C:'ápil:aF . .iE!'·sdé!) ici~ m'íinié::i..Pios 

:::: :::::::.::: ;:~::1:ª',:.':i •. m~prl::ª;·ºn~:tl:ª~.~cti'.i;º~ni •• :.:.·.···!'d~.ªef .::.':ts~us'( .••..• : ..•. : .•. •1.:n;ttf ::e.;:r~,e~~¡s~e¡::s.~.i.;~~::~::::: 
una traba m~s pa.l:a •. _ ~ A'.~~6~ri 'i.Por 

diversos medios. el s'~?\~~~~·~¡~~~~f~-~-~e~1rriii~ze~-ªY1f§é~~~~e;±c¡_~~ 
ahí radica la fortale;a-y ~~e~i~t~-~-~'éf~--a.=~·i~~f~~\f¡?ci~'-ét:rii"cfos; 

Por el contrario, los indios oponen su organ.izaciéin y móviliza-

ción a la violencia de que son objeto. Luchan por el poder muni-

cipal para tratar de contrarrestar a los caciques locales y de--

fender de mejor forma sus recursos, reclaman su derecho a tener 

formalmente el poder que ejercen efectivamente como comunidade's. 

Tienden a formar organizaciones locales, regionales y aun nacio-

nales, como recurso para mejor .enf'rentar la voracidad capitalista 
; I 

y la represión impuesta por las fu~rzas oficiales y pistoleros a 

sueldo de los caciques lo.cales y, conseéuentemente, exigen su de 

recho a conformar esas agrupacio'nes independientes. Asimismo, le 

vantan la demanda de respeto a su cultura, es decir, a existir -

como grupos diferenciados del conjunto de la sociedad, esto es,-

respeto a las formas tradicionales de organización, administración, 

educación y producción que les caracterizan. 
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C A P 

FORMAS DE ORGANIZACION y 

En los dltimos diez afios! los i~dlgenas han destacado por su ca

pacidad de movilización y combatividad para enfrentar el embate 

capitalista, sus luchas han adquirido singular importancia tanto 

a nivel nacional como en el plano latinoamericano, y su presen-

cia es palpable en los procesos revolucionarios que se desarro-

llan en diversos paises del área. No obstante, aun cuando • ••• los 

estudios que sobre los indios se han realizado a través de muchos 

afios son abundantes, pocos son los que se han dado a la tarea de 

investigar a sus organizaciones políticas y sociales•. 1 

A lo largo de estos afios, los indígenas han constituido o formado 

parte de organizaciones locales, regionales, nacionales e incluso 

internacionales, tanto esencialmente representativas de uno o va 

rios grupos étnicos como en alianza con otros sectores explota-

dos del medio rural. Sin embargo, para comprender la importancia 

y la especificidad del movimiento indígena en formas superiores 

de organización y lucha dentro del conjunto del movimiento camp~ 

sino, consideramos que es necesario partir de las caracterlsticas 

organizativas de la propia comunidad como elemento primordial y 

dinamizador de proyectos de agrupación más complejos. 

1 - Sarmiento Silva, Sergio; ·El·consejo Nacional ••• , op cit p. 1 
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Hablar. de.la ~()~~n:Í.d:~d,, 1Ú de ,hecho, referirse 'a una forma.de -

orga~iz~~~{~.L ~;;~Luna' i~f~C: t~a~Íc,i6'n.• i'r:Jio~~º ·~ i~~~~,~~~ir. de 

l.~ --fi~;;~·~,:~1;;:~ii6·~fc;~~-~·~~~H~Ji!; :i~C,'1{~¡~¡!1,:j ~~o~i5~l.cas._ y -reli-
'//.·,., ~ <¿\.:~. ;.; :.~:~· ";-"r. :L ';'~{;'' 

giosas)'h~red~'ci~~-:~.~s.~~~~~~~~~n~'.~/:5i~'."~e~~r~ció¡i eil- generación, 

y, que c'i>nforilla'ri)j·ia,~cll-]'.tl.i,;'a: a.·~ ti'í/sé~tc'ir soc,ial, que por s,iglos -
,:;"", -.. ···,r-"':-~~:~\ .. ~::'.·'·--· ,;-.·~<"- - --:<:·,·::}·~---.;.' 

se ha, ~~g~do•i_s:llc,i:iiP.'bfÉ;'d'efini~iv¿\mente/ a pesar d_e que la em--
_,., ,, ;-,~-: 

-<'.!·Y . - . - . . 

bes t ida<>capitalista: s'e ;,¡~¡;~fiá.-;~~ ~errar le por _completo • 
. . . ___ - :· .. ,_; __ .. :,:<-~: .. ;:~::e··'·. 

·.-... <tf{~;~< 

-~~~ ::~~~~~~7.t'~:·~~~~ilid~.i indígena ~ct~al dista mucho de sus•.; 
·cc:o- -=,~ -=-_::~~~:.'é::::C:.~~:._::_.' 

orígen~~ ~~ehlspánic~s, el desarrollo del cap;i.talismo ha influ

i~o ~us't~nciJlD\en te en la transformación de muchas de sus cos--

tumbres y tradiciones. Ese fenómeno se presenta de manera desi-

gual entre los diferentes grupos indios que existen en el terri 

torio nacional. Sin embargo, lo que aquí nos interesa destacar 

es que los indígenas que forman parte de un grupo comunal, man-

tienen rasgos culturales que les distinguen del resto del camp~ 

sinado y de la sociedad en general, y que son éstos los que les 

han permitido en gran m~dida cohesionarse, resistir,y sobrevivir 

al arrollador avance del capitalismo en el campo mexicano. 

Desde nuestro punto de vista, tampoco se puede hablar de ·la ·cul-

·tura ·lndíge·na, pues la heterogeneidad entre los d;l.stintos grupos 

étnicos que subsisten en el pa!s -incluso entre núcleos perten~ 

cientes a una misma etnia- se hace manifiesta en su vestimenta, 

lengua, tradiciones, etcétera, empero, observan particularidades 

afines que permiten identificarles como una total;l.dad, las cua-

les iremos despejando en el transcurso del presente cap!tulo. 
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El tra?ajo d,e.· Favre ,q':1e, ¿itambs .con anteriOridad da una:. muestra 
.'> %'.-,"'-, -'•<.'• 

de las ca~a:é:t:~ri~ticas ci~ l·;,:s:'indígenas/tiotziles ;. ~~eltales de 
.- - J <~-- -· --::·~ ... ·: -,i:'/~ ->~>/:f; :~:.~-:. -: ~ .. :t~\ ~-~ >"":;::~--- '-:/ -~ _: _, .. ::_, '-_ ·' -'1~·:.~'~ 0 :"f-· .\ -~ ---~)-_, <:~:~-:~ ,·;·;::~-~ :~·-¿~,~'. ~ -

los Altos ae Ch:~apii:s/éí?.e'.~c~§1'ideraÚ\6~. nec~~ª,~tº~ªI>~~tlÍ.f •.•a;ruí;· en 

tan to permitena:pfeé:iar '1a;. importancia ciueyú'enli!}~k~a.'.Úos ~iridios 
la conservación y des.arrollo de sus manifesta'c;i.one~f'..ciü.tµrúes ~ 

"Ademlls de la ~gricultura de subsistencia de la 

cual todos dependen, las comunidades poseen es

pecialidades económicas que les son propias.Los 

zinacanteques son conocidos por la sal que ob-

tienen por evaporación de aguas saturadas, así 

como por sus sombreros de fibras; los chamulas 

por su carbón de leña y sus guitarras rústicas; 

los tzeltales de Amatenango por sus piezas de -

barro; los de Oxchuc por sus cordajes, Estas ac 

tividades artesanales que se practican en el 

cuadro de la unidad doméstica, contribuyen a la 

expresión de una identidad comunitaria vigores~ 

mente afirmada mediante el idioma y los vesti-

dos que usan. Cada comunidad, en efecto, habla 

una variante dialectal del tzotzil o del tzel-

tal que se descompone en dialectos encadenados. 

Cada una también posee un traje que representa 

un verdadero uniforme y que permite la ;i.dentifi 

cación autom&tica de sus miembros 11
•

2 

Para los integrantes de una comunidad -dice Favre- no puede exis 

tir modo de vida comparable al suyo. No existe más que un modo -

de vida civilizado y humano que es el que ellos tienen la misión 

2 - Favre, Henri, "El cambio socio-cultural ... ", op cit p. 165 
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- '--- - ·i_c ____ :'.J·~---:_:._., ', ,_- .-

de perpetl1a:~· •. s\is '.t~~d;.é::ione~ • iiií~1i~an .eri~o~ces/que el· pertene--

~er. a.1.::i:c>~u~l~~i;,{f;d s~~ a~~~i~i:~.;i'r~esiúl'léia~.· sin'o por .. naci-

mient~~.·;;;A~~i-i~~ty~:if .·¡i~~.?~"(~~~Ji#ú;b~'.ªic.{'~u~'ft.~~i~i·~1é§ri·i·;¡é::a,· c~m·.:· 
plir i~~nJ~~~ ~;~~¡;~'?~~· óbi.J:'i~6i~~~¡¡. cói:c:ti\ias~~~e,"/f'~ifforma que 

se a~_:g~~e •al. grupo hom_ogenei~a~ y ·~ohi~i:g~•; • ;•::\i:':,; ··.·I{ ··.>· 
.,,._ .. ·:.)u.;;;·:..::~:¡)._~·.:,:-· :;r,'::;;~-!: 

:-i:;: ~ .--~---~-;~-- ,.--~~f-', ·. --~-'. '. '' -
...... \ - ,. -- . ~<~\:::. ;,:·:-.·.·.>. ::~ •. ;·~·::: ... ;.::: 
···,·.;·' .~;~/ ' 

Entre los indígenas, el acaparamiento. priv'ad.o. ;d'.~/J:'i:t .'i.iqúeza 
~.::,'.-_;'/ C~ ~~\;-,-;o~· ,~-::~. ;:..:,~:;it~; ::~ ~· • "': 

es -

considerado una práctica antisocial. p~es ;iie~:;i'rif['uíiÍv~:rso :regido 

por la penuria rápidamente se supone'que'~ios:~•ri'cos- acumulan a ·ex 
.;.·:;--" 

pensas de los círculos de los alleglidofi y:;JiF•10 tanto de que se 

prive a los demás de lo necesa:rion.
3 

Con base en ello, la comunidad se dota de un conjunto de mecanis 

mos que le permiten conservar un nivel social más o menos gene--

ral entre sus miembros, impidiendo la acumulación individual y -

por tanto, el desarrollo de una estratificación social, Ejemplo 

de esto es la forma de herencia, según la cual los hijos e hijas 

de un matrimonio disfrutan de derechos iguales sobre los bienes 

de los padres. Esta transmisión " ••• igualitaria y bilateral de -

las sucesiones tiene como consecuencia prevenir la concentración 

ter:ritorial ...... 
4 

Otro mecanismo que deviene de lo que Favre llama la instauración 

de una "democracia de pobreza", est§ fincado en la asignación y 

cumplimiento de los cargos civiles y religiosos, 

*Entre los grupos indígenas que adhieren a la UCEZ., en Michoacán (fundamental 
mente purépechas) un indio que tuvo que salir huyendo de su comunidad por mO:
tivos políticos es aceptado en otra en solidaridad, como hijo de la corn~nidad 
con plenos dereQho~ y obli9aciones, 
3 y 4 - Idem p. 166 
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Los repres~~~~ntes<'d~ carc¡o;•:po,lítS.cos ~on res.l?o~sables de la im 
.• .<·<i' ··'.. 0-'1>: '·' ,:_J.>:.':, •.. ::~_,·.·. ·:-- ·.··· :--~, .. _,<,.,,.-, .:·-.·-~-":-·· ,_-.-;:. :.-:,·:--"'~-º;- ,--.: - -

pártÍci6~i'deúti~Ü~iá./ d~~idei-i' á.c~¡.cá. d~;•lClS ,~taob~JO~ colectiV(lS 

; ~º.~· .r~~,;~~~~:~~~~~ 'ci~ ·;~ c:.'~lll'~~Ycfa~·'tri~~if~~~~,~r~~!(ii~ ti tu1ares 
-.. ·-· :¿·::> '.·'. ·,.·: ·.·;;, ,','e'}·:~{_··,-·-··,·''•" ··':<::·; ·,~·: 

de é:árgos Yc;~~m~itiales son'• los r~~.l?(li)~si~:~~~;Z#~l '.:i~i'd~dc> del cul-

. ::.I:~~r::.:::·::·:::· º::º1;:ti t~;~~~i~f~~~i~;t::.·::·::·· 
--- ·-·.' ~: .·,~~:·:f~Z:"'"'' 'F'i·f,,. - .:..2 

añO, de ta! forma que la.tc:Ít~lfdci:i~cie'ú~;j~~~'.~~~,t~ .se renueva o,a 
.-_:{~·:~;?·;· 

da año. 

Si bien es cierto que eso~ cargos.c¡eneran prestic¡~o, ta~bi€n son 

motivo de er?gaciones cons:i.derables de par·te d,e quienes los det·e!!. 

-tan. Los representantes religiosos ",,.deben financiar la decor~ 

ci6n de la iglesia, cubrir los gastos de la celebraci6n de los -

oficios ••• y ofrecer d;i.versiones, bebidas y alimento a toda la -

poblaci6n que part:i.cipa de las festividades, ~n consecuencia, 

del mismo modo que los titulares de los cargos políticos, que 

también implican desatesoramiento o una p€rdida importante de 

oportunidad de ganar, éstos son más a menudo seleccionados en--

tre los ricos que progresan con mayor rapidez en la jerarquía y 

que de esta suerte están obligados a destruir sus excedentes eco 

nómicos o, dicho con mayor exactitud a convertirlos en prestigio 

social." 5 

El acecho capitalista lleva a los indígenas a b~scar en sus prá~ 

ticas comunitarias un med;i.o de defensa, así, -concluye Favre- --

" ••• se repliegan sobre ellos mismos y la comunidad exige a sus -

5 - Idem p.p. 166 y 167 
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miembros qué sé"~jústen más á la trad.ici6n con el fin de aumen-

~~r las ~portu~f,c1aaé5', ~~''sCpel:viv~n~ia .colectiva". 6 

·~-·; .. :'·.,-·-,, .-- : '·::··::.' .. -.--. 

oe ninquna ~:n~f a prei:endemo:;:acer del ~jemplo de los indios de 

los Altos de Chiapas un modelo para encuadrar a todas la~ comun! 

dades del país, lo que sí queremos destacar es el hecho de que -

los indígenas agrupados en comunidades poseen rasgos culturales 

específicos que juegan un papel de primer orden en cuanto a su -

capacidad de organizaci6n y resistencia frente a la penetración 

capital is ta. 

La visi6n cosmog6nica que tiene el indígena de su entorno, es el 

elemento que signa de manera totalizante sus relaciones sociales 

y econ6micas y dota de especificidad a su movimiento. De ahí que 

encontremos en un documento presentado por el Consejo Regional -

de Pueblos Indígenas a un Encuentro celebrado en la comunidad de 

Cherán Atzicurín, Michoacán, en marzo de 1981, lo siguiente: 

" ••• propugnamos por una convivencia arm6nica con 

la naturaleia. Como nuestros padres, también no

sotros, sentimos que los ríos, los lagos, las -~ 

montañas, las llanuras, la tierra son parte int~ 

grante de nuestro ser; son nuestra madre y nues

tro padre. Y en la medida que ellos mueren tam-

bién nosotros morimos.•
7 

6 Idem p. 168 

7 CORPI, "Informe de actividades, periodo 1977-1981 de la Junta Directiva 

del CORPI; cherán Atzicurín, Michoacán, México, marzo de 1981, p. 3 
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en ·su exis-

tencia, .. nac7nde.(!lla, viven por ella y·también por ella mueren. 

"Los indígenas somos hombres engendrados de la 

tierra. Sabemos que por ella vivimos y por eso 

nos afecta todo lo que a ella le pa~a. Un indí 

gena sin ninguna relación a la tierra ha deja

do de ser indígeria.• 8 

Pero no desean cualqu;i.er tierr.a, quieren· 'la tierra,-·~ t;i.err.a, -

la que les .1}.ga como. grupo, la que 1es pe;r-mite hacer- parte de --

una comunidad. 

".,,tenemos tanto aprecio por la tenenc;i.a comu 

nal de la tierra; porque estamos convencidos -

de que sólo apegados como pueblo a ella pode-

mos liberarnos y progresar. De lo contrario -

lo único que nos espera en el futuro es la 

muerte segura en lo social y en lo rea1.• 9 

Tampoco querernos brindar una imagen idealizada de la propiedad -

comunal, pues el capitalismo se ha encargado de irla deformando 

y propagando la concepción privada de la propiedad entre los in-

dígenas, sin embargo, • ••• no ha destruido el espíritu comunita--

rio, ni la conciencia de grupo en cuanto elemento de cohesión de 

la comunidad. El comúnitarismo no se limita a la posesión de la 

tierra, sino que es producto de las aspiraciones culturales,aut~ 

gestionarlas, políticas, nacionales, económicas, etc.•. 1º 

8 - Idem p. 4 
9 - Idem p. 4 
10 - Chantal-Barre, Marie, rdeologÍas indigenistas y movimientos indios, Mé
xico, Ed. Siglo XXI, 1983, p. 165 



. ,:.-,. . 11 8 
--~-.:;-----: -_,·.->· 
--:·-·-

;_·,:~~--
·'·' 

En un ~nc.Í~nt~'~'i:ei'eb~~do en Puxmetacán; Oaxaca, en; oétubre de -
··c·"':ó_: <,/;~"_,,~-.>/.-:__ ;{.~.-.·. --~-.:,~.;:_-_-:;:,-:,~' • 

::~~·:!~r;:I~~!f ~;~~,¡t:~~::~:;~:::::~::~::::: ~~r:~~~:~::~::: 
tivi> ~~t,> ·· .. ·,;;?':~;,; 'ri~i~~:·os aiii:estros. 11 ~ 1 

. :,' 
3

''' ,, ,',: 
'• . . .. ,-- j~:~:.'.-~ '-._:::;; ', -":· .. · :> .:::· 
- - -::':_~~~ - :.:/:'.'·'.·_ \~.·.~/-" '\~:,-/-

-·~-~°'"~ .. - ~--~~-'--

Es.e e~p):~.~.,~~~;.~1g;~ .;~: sü.s \docuin~ritos: ~ • • .no's lla mantenido en -

la exi~tericia ff~ÍÍte 'ª úna sociedad que se empeña en acabarnos.--, .. '_,_.,·,,.;,-'. 

Sab~illci1j~~y'bj~~ q~e~·~n indio solo es uri indio 111uerto, "
12 

Por --

ción de fortaleza y unidad, un símbolo collesionador que no quie-

ren perder, En ese sentido, en el referido Encuentro de Puxmeta-

cán se subrayaba que "el trabajo comunal es una tradición que --

constituye un valor que no debemos perder porque es un símbolo -

de fuerza, de unidad de ias comunidades indígenas, 1113 

De ahí que en el Encuentro se sugiriera la programación de cursos 

que promovieran el trabajo colectivo en las comunidades, y en --

aquellas en donde " ••• ha desaparee ido es te tipo <;le trabajo, pa·d~ 

mas favorecerlo con experiencias comunales en pequeños grupos a 

efecto de irle ampliando a nivel de toda la comunidad",
14 

A ese respecto, en el Segundo congreso Nacional sobre Problemas 

Agrarios celebrado en Chilpancingo, Guerrero, en junio de 1982,-

se concluía lo siguiente: 

11-UACH, "Encuentro de Organizaciones Indígenas Independientes", en~· -
No 5-6, México, UACH, 1980, p. 187 
12 - CORPI,"Inforrne ••• " op cit p. 3 
13 - universidad Autónoma de d\apingo, "Encuentro •• ," op cit p. 202 
14 - Idern p. 202 
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En un encuentro· celebrado. e·n ~P1lxmeta~án ,. Oax::ica r>, en ·o.ctubre de. -

19.00, a1. respecto se. con'ci\l!a 'io'..:si~ui~~t'i:\ 1•.A pesa'.i a~i :~ceier!. 
.do avance delas concépéi.ones::ri:~i:·idu:~L{~:~~ én;'.~~~~f~a/ ;~:iie-'- .. 

, - ''";',; -. fl,.; c·r;,' ~ :C.'.'• ,-,_'.':::'':"~' ,'.;,'.2- ,, ·:-. 

dad, eri l.os ind~genas se mantÍ~rí~} ~).': ~i]?iit1:i:;· c!~~tj'lii~~.~{(), C::oleE_ 
} / )¡ "l·i(:;f"7;,i 1:·~; <1,1•:·;' . '.> 

tivo que heredamos de nuestros···iances.tros.·n. · ': ; .. o·: 
, ~ .>::_~;-.~ ,-•. ;. '·;:;;~-, :::.~·;~,:-,-,- .,:- . 

:: .. ,;~,'~:~. , '- 'ó <;;;. ','.,e;: _ .Y\f :: ,~- -~-

Ese espírit'U; dicén' en;· ~~i;J'do~'l:i;¡¡'E!:rit6s 1 ",,,nos ha mantenido en -
• .-.-,r•••i·•• ','_•o/"*'-·~'-.:;_-}.,: 

·la existencia frente a. lu1~:.~0C::i~4ad que se empeña en acabarnos.-

.. Sab~Jños ;l!luy,b;l.¡é'.~ue: ¡fo').ndio sólo es un im\io 111uerto, " 12 Por -

ello '\,~].~;ari mucho el trab'ajo colectivo, les s.ign;i.f;i.ca una tradi 

ción de fortaleza y unidad, un símbolo cohes;i.onador que no quie-

ren perder, En ese sentido, en el referido Encuentro de Puxmeta-

cán se subrayaba que "el trabajo comunal es una tradición que --

constituye un valor que no debemos perder porque es un símbolo -

de fuerza, de unidad de ias comunidades ;i.ndígenas,"
13 

De ahE que en el Encuentro se sugiriera ¡a programación de cursos 

que promovieran el trabajo colectivo en las comunidades, y en --

aquellas en donde " ••• ha desaparecido este tipo de trabajo, pod~ 

mos favorecerlo con experiencias comunales en pequeños grupos a 

efecto de irlo ampliando a nivel de toda la comun;i.dad",
14 

A ese respecto, en el Segundo congreso Nac;i.onal sobre Problemas 

Agrarios celebrado en Chilpancingo, Guerrero, en junio de 1982,-

se concluía lo siguiente: 

11-UACH, " Encuentro de Organizaciones Indígenas Independientes", en ~, -
No 5-6, México, UACH, 1980, p. 187 
12 - CORPI, "Informe.,." op cit p. 3 
13 - Universidad Autónoma de Chapingo, "Encuentro ••• " op cit p. 202 
14 - Idem p. 202 



''La lucha· por la ·tierra permite también las 

relaci;)n~-~. bom~riaúi; t~l~S ~ó~Ó· el intercam 

bici d,e,itr~b~:Ío y(··-·e······l~: .. -.•. 'lol···.;::a'.·~mgaª.~. nd··}º~.~z. at".ce·.····.q~ou~n1:0':d)····· .. ·~q···ut,reabbaen ___ e 
joscol~~fi.,,i~s 
f ician .. a tÓd~s s'us'..ini~cit,l:c)~ ~:;EI'.ótro aspee-

to. ciúe e!íta;~oll}:éillJcíd:~¡~h:n;~~~á~ha.por· la ·te 

rritóri~ifd.Úl~·~·X:IY~ti'~;~6'~'\'.f~l:.i.el:e ·al afi'an 

zamieri~~ '·éf~ ]:~-.-_',1 __ ;;~wi•¡;c;~i~'~~iií':·· 15
' 

: .. \·0·-~: --.-__ . •'-:." -·-~~--'.·': ,. - ... --~, ':.'';;:\··- ;;', ,.,__: ~· 
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. -~-. ::H~ ·?;¡¡, ,->~~~ .-:.\.· <}:' ~~ :.:.:;'; ·- .,._-~--·-

La organiza.61~ri~ y:..~e~r~t~ri~¡a de. l~s com\i~idades indígenas conll~ 
_· __ -.;~0:::~ -~~s-:-7~'::,':!_:·;; _ .. ' .- . 

varen a•dot~'r'.T,cie'~ontenid~ a las ;instituciones en algunos esta--
-- -- - - - ------ ----

dos d'el pa!~--dti'r¡nte la época colonial¡ en Oaxaca, por ejemplo,-

"la· ·administración virreinal se propuso, para afianzar su domi--

nio, dividir a los mixtecos y zapotecos en una multitud de pequ~ 

ñas aldeas que tuvieran una mínima relación entre ellas y queda-

ran articuladas en cambio con las autoridades coloniales, coloca 

das en la parte superior de la línea vertical establecida para -

asegurar el gobierno de los grupos étnicos. Sin embargo este pr~ 

ceso de desestructuración tuvo su contraparte ••• pues sin entrar 

en contradicción con los organismos políticos formales.,. las ~o 

munidades lograron preservar o fundar una nueva red de nexos que 

las unían a lo largo y ancho de regiones mas extensas, a la vez 

que mantenían la cohesión interna y la organización de la vida -

social por medio de una serie de cargos que regulaban el cumpli-

miento de las tareas agrícolas, administrativas y religiosas. Es 

tos mecanismos informales de organización llegaron a ponerse en 

tensión durante los levantamientos y rebeliones indígenas, hacien 

15 - Universidad Autónana de Guerrero, segundo congreso Nacional Sobre Proble

·mas ·Agrarios, del 7 al 11 de junio de 1982, Chilpancingo, Gro,, p. 36 
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do aflorar ia ~ª?~cid~d de rési~tenciia conteni~a en este poder -

- -

El· po-rfiri'ato le dio continuidad a la pol!tica> instrumentada por 

la_ co-:rona española, sólo .que restringió a_ún ·!llás las posibilidades 
.· ,,,· :·· . . . _.. ._ . . 

de aut~gobierno en las comun;i.dades, suj e-tándol:as a una estrecha 

v~gila11cia por parte de los jefes polít;l._cos~y .a las ,imposiciones. 

No fue _casual, por tanto, que aunado~~-la- de:i;ianda de tierra, du

r~-~-t:-~ -Í~- -revolución, los ind_Ígenas recl.amaran su .derecho a auto-

gobernarse, y fue con su organización comunal que entraron al 

proceso revolucionario. Fue seguramente este fenómeno el que le 

dio una gran capacidad organizat.i.va, de res,i.stenc,i.a y combativi-

dad a los ejércitos zapatistas. Fue tal vez éste, un elemento --

esencial que le permitió a Emiliano Zapata establecer l,a llamada 

Comuna de Morelos y que fuera esa corriente revolucionaria la ú-

nica que le diera un carácter de permanencia al combate campes;i.-

no de aquellos afies. 

Hoy día, el gob,i.erno ve un peligro en los mun,i.cip;i.os donde prev~ 

lece una mayoría ,indígena, por ello se emp;i.eza a hablar de rea--

grupamiento municipal, de descentralización. La fuerza con la --

que los indios han incidido en el ascenso de las luchas por los 

municipios desde la década de los setentas ha puesto a pensar a 

las autoridades de este país en algún mécanismo legal que le pe~ 

16 - LÓpez Monjardín, Adriana, ·La lucha por los·ayuntamientos ••• , op cit p.p. 

21 y 22 



nuar sent_ando sus reales. 

"Por tanto, sobre todo las autorid~des de Oa

xaca, Chiapas y veracruz, proponen que desapa 

rezcan los municipios dSbilés, O •ea que de -

acuerdo a criterios tecnocráticos, de distri

buci6n cupular del poder y nuevamente centra

lista -en el sentido de que ignoran l.os proc.=_ 

sos hist6ricos y sociales de conformación re

gional- se amenaza, por ejemplo, a las comu

nidades ind!genas que han logrado preservar -

cierta autonomía en el &mbito de sus munici-

pios, para proponer su sometimiento a autori

dades ajenas.• 17 

._1_21 

Para las comunidades indígenas, el defender su forma de gobierno 

constituye un problema de sobrevivencia, pues tal como a~irma S~ 

lomón Nahmad, cada una • tiene su forma particular de gobier-

no y su forma particular de organización social. Es este gobier-

no, esta estructura de poder interna de la comunidad, la que le 

permite la supervivencia•, 18 

Es decir, como ya lo anotábamos en el capítulo anterior, la lucha 

municipal de las comunidades parte de la fuerza de la organiza--

ción comunal y sólo significa la pugna por el reconocimiento fo~ 

mal de una representación y una dirección emanadas legítimamente 

de sus formas tradicionales de gobierno y organización internas. 

1 7 - Idem p. 1 50 

18 - Nahmad Sitton, Salomón, "Gobierno indígena y sociedad nacional", en -7 ·en
sayos sobre indigenismo, México, INI, 1979, p.p. 5 y 6 
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,· ·-. .• 

Todas estas .cara6terísti.6a~ ·hacen ·que.)í ~ovimientoi~dígena pr~ 
~· _,, .. 

sen te a nivel riaciona1-•particularid8:deki·q~e:le•disti11~ueii, de 
-,,," -~ --.-·7-,.C _;:,~o·· . - '-'~.·~;~,. i '.:.c.,·:'.«> ';~ :'.~ 

otros sectores explotados y o~r i;idos en l?,:~a, };~~:.~;':i~•,e1 ·caso 

del campesinado, "de• a.lguna,:níarierai<dan las,_direc_t_ric_es--•dél''niovi 
:·:/_:'·.·. ,.": . , .... ..,_. :·';.···· 

miento, no porque lo com·a~den/orgb'.riicamente, si~();:c~~~~ü~'.;.lnf~on~n 
sus rasgos al movim.iento en su conjunto." i 9 

En el combate por la defensa .de sus J:'ecursos natQra;Le.!J, los indf 

genas han hecho conciencia de que sus formas tradicionales de ~r 

. ganización, su cultura, constituyen herramientas de lucha muy va 

liosas que les permiten cohesionarse como. grupo y resistir de ma 

·nera más organizada la penetración capitalista en sus comunidades. 

El Estado y la burguesía también se han percatado de ello, por -

eso, por distintas vías tratan de acabar con el espíritu comuni-

tario de los indios, de arrasar litera~mente a la comunidad cua~ 

do ésta representa una fuerte traba para imponer sus intereses.-

Por ello también, la ex_igencia de respeto hac;i.a su cultura y sus 

formas de organización es una bandera más de lucha que levantan 

los indígenas en la diaria batalla que libran por su existencia~ 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos asegurar que la com~ 

nidad indígena es en sí una forma embrionaria de organización --

que salta a la palestra de la lucha de clases y tiende a desarr~ 

llarse más complejamente en la medida que el acecho capitalista 

19 - Rubio Vega, Blanca, "MOvimiento campesino ... " op. cit. p. 17 
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,, -··: ·' ·'"· ' 

se hace. present~ e f~cid~•.C,on~ll\<lYo'r fuei:Ú y violencia en su 

afán cle,.·~~~~o;~r· .. a :l.os}i.ridi.o~~;d~ }o•;q~~ l.~s 'pe~t~n~ce. Desde 1ue 
;_ :'·;·.:, ::_,.,/ .~-~·- :c.',<'ó: ''~c;<;.c.. ~~:; 

ga qu~. 'e'éitb\~'g~·:·~il'¿~a·~<~'il 'tªiiit~".iii'ec.&riib'ii~X·i-esipºriéle: a· un prac esa -
-· .' . ·-~.';' : •' ·';:~: .. ':·:, :_'.''.·;· - " 

graduai éle)ama de conCiencra: i~;~~:{i~f§~'i.)ae}1a comunidad para en 

fren tar a s'us •· agr~sor es~ . ):~ s\E: ~Ü:/ · 
¡·._¡ 

2¡· Regiona1i:zaci:ón ·organ·i:zativa ·del ·movimiento 

Las modalidades que asume la organización ;i.nd~gena en e]; periodo 

de análisis, responden en pr;i.mera instanc;i.a a la,s condiciones ·a~ 

jetivas que se le presenten a la comunidad para enfrentar un con 

flicto determinado y a la cohesión interna con que cuente para -

dar la batalla por la defensa de sus intereses, por otra parte,-

juega un papel muy importante la capacidad y disposición que te~ 

gan los comuneros para establecer alianzas con otros grupos étn! 

ces, campesinos u otros sectores y organizaciones, también el que 

dispongan de los cuadros militantes necesarios para hacerse car-

go de las distintas tareas que implica la organización y la movi 

lización. 

En el combate contra, la agresión capitalista la organización y -

respuesta de los ind!genas adquiere, en primera';i.nstancia, un e~ 

rácter espontáneo, y ante cualquier problema concreto que surja, 

la comunidad como tal sirve como forma embrionaria de organiza--

ci6n. 

Depende de la c~pac;i.dad de respuesta de la comunidad, de la con--

tinuidad del conflicto y de otros factores que ya hemos sefialado 



Muchas son las movilizaciones espontáneas que registran las fue~ 

tes bemerográficas durante el periodo que aqu! se estudia, sin -

embargo, para efectos .de encuadre de la regiona:L'ización del mov.!_ 

miento ind!gena tomaremos solamente en cuenta formas superiores 

de organización, es decir, aquellas que han tenido la necesidad 

de conformar estructuras más complejas, de darse un programa de 

lucha, y presentan una dinámica de movilización constante. Debe 

entonces quedar claro que el mosaico organizativo 'nacional que -

expondremos no representa más que un segmento -muy significativo

de la totalidad del movimiento indígena mexicano, no obstante, -

debe apreciarse como lo más avanzado de éste, es cualitativamente 

importante destacarle, toda vez que representa a la vanguardia -

organizativa de esa totalidad y constituye una parte esencial en 

cuanto a la comandancia y dirección de las luchas campesinas en 

su conjunto. 

A continuación señalaremos las organizaciones que más destacaron 

entre los años 1976 y 1983, ubicándolas por estad6s. El orden va 

de acuerdo con las entidades donde la movilización fue rná~ fre-

cuente en ese periodo. Anotamos también algunas organizaciones -

cuya participación no fue muy relevante. 
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oaxaca: Las o~ganf~aci~nes mas' rep~e·~'ent~ti'-'as Elll esa entidad --
·,e-.,.-. 

son la coalición Obrer¿,~am~_esi~(),'Ei!'u~!a~til_~~i i~~J~ ·(~O~E~); 
::'.,/,·. 

Frente campesino Independiente cd.é'iTu'xtep¡;-t;' cFc!) y ei Moviniien-
, (:-" '".-.-

to de unificación y Lucha Triqui (MtJLT)/'ellas concentran la ·ma-

yor parte de las movilizaciones, .l:l s·'.t:~e~, con ·más o men9s cob·e.:. 
,, .. ':-;: -· ''. 

tura, son de carácter r~g,ional. L;{·p;im~ra es una organización -

multisectorial; la s~gunda r.eP~,E!,s.enta: a campesinos mestizos e ·in 

d!genas; la tercera ~grupa esenci;imente ind!genas de la zona 

triqui. Las ia:.:~o~~dinadora Nacional, Plan.:de: AY!!, 
- ·- -

la (CNPÁ) 

---~--, ~ 

·con mucha menor con11tancia aparecen en ese ;estaao' .1;1/~c~i\iición - . 

Obrero, campesino, Estudiantil de oax.aca (COCEO) y la Coordina·d~ 

ra Nacional de Pueblos Indígenas (la CNPI). 

Por otra parte, desempefiando un papel absolutamente marginal, ~~ 

cabezan alguna movilización la Asociación Ind!gena de Autodefen-

sa; Asamblea de pueblos de la Costa; Confederación Campesina In-

dependiente (CCI); Unión General de Obreros y Campesinos de M.éx.!_ 

co (UGOCM.); Movimiento Nacional Plan de Ayala (M.NPA); Consejo N~ 

cional de Pueblos lndígenas (CNPI); Confederación Nacional Camp~ 

sina (CNC); y el Partido Popular Socialista (PPS). 

Chiapas: La organización más dinámica en esta entidad es la OCEZ 

(Organización Campesina Emiliano Zapata), presenta una moviliza-

ción constante a lo largo del periodo si se toma en cuenta su --

principal antecedente: la comunidad tzotzil de Venustiano carran 

za; la OCEZ es una organización regional que participa en la ---



CNPA. otras dos •.. ~rcfan&acio'ne~> :~·ue' d~stácan; con s.u ~fesen~iá ··•en 

los dos úi~lm~·s :r~·:~ :<!9:·~:.y;,,;i ~·;3> /~~~· i.~ ben:¡ia1)•Inde;~~~l0I1te 
de obre~'~s\g~f c~i}~ •y'• ,c.a k~~f~~;~ts .~<.C,.~i~f;y~·~~~~·~f~i¡I~l~f S~ke~r~···.·.· . 
es el brazo campesino ·'del';· PSUM.L(hoy.;PMS);•.•.y'••la:•otra.'.es\.producto - . 

de una escici6n deJ.··CNPI~·~ .·.·.f~~ \~.~ ·;~¡;;·;i~i\W; <:";';f':'0~f <;(~tJ;~: {~; •. · ~·;:· 
. ,, ,.:, '.,.> '.;;1;,;::.~ .··¿z,:< ·:·.~:~,~·~· ·)' ·:~::> ,. iJ:r• Y\;:-"··-:~···· 

-:.:.:::._~,' .. -.; .. :>'· if. ,.,., ::;.>~ :i~;j, ;~·/~;t~ '. -;. ,.':.: 
. ".. ~.,,.}Xi':~- .I{:~-:, ·:'.:_::~·:.·.,-.. :'-';':'-. :.;,;f/-· _:·_,:--:1;·~ :. ~~~- ... _ .· 

::~~~-.. -·. --~~:;::;~:~Ui!¿ -->.;·~·-?!~: ':~K!. .:._~-~::-.. '"' · '·~ .. ,. !J'.:{~~! 

otras o~ganizaciories~ ~[~.:1.~~~~~~~~f.i~~·l;'.~~~,¡t~i:~;:i~~rjt~t~~.t~~~'.~.~; año 

del periodo o lo hichr~ii.:'.de'malier¡;_e~:Poiád.i'.· fueróJi::~ia~''Ali.an:.: 

za Campesina 10 de Abrilj19j~},~cK~ti~:a-rI_~#·;'Fr~ri%Ja'~~vfií~'Tf91.6¡ ,.·. 
CNPI (1976 y 1982) 1 Partido Soci~ii';~~~;.~~--ró~~;;;;s~~~<i6~i?~~';;(PS'l')~ -

(1977, 1979 y tl-80)¡ Cl\l-1. .(1979)¡ Union dé Unioñes (1g8~~y;;~98l)Í 
.e·.-~=-<·.·: ~:··~-~.--- --·.~- .. '.:~ __ . 

Alianza Ca¡npesina R,evolucionar;i.á (,i+.CR) _(1982)7 CNC .(1982)¡ la .. --

Uni6n de campesinos Indlgenas Zaque~ Afectados por el Chichonal 

( 1983). 

Michoacán: Este estado, a partir de 1980, acompafia a los dos ant~ 

rieres en cuanto ª· grado de movilizaci6n y organizaci6n, es evi--

dente aquí la presencia de la Uni6n de Comuneros Emiliano Zapata 

(UCEZ), una de las organizaciones regionales más ~epresentativas, 

combativas y con mayor capacidad de convocatoria que pertenecen 

a la CNPA en el periodo, Gnica agrupac;i.6n que registra la infor-

maci6n hemerogr&fica que aparece encabezando luchas indígenas en 

aquella entidad. 

Hidalgo: Aquí tambi~n, a partir de 1980 es notable la presencia 

de la Organizaci6n ¡ndependiente de Pueblos Unidos de las Huast~ 

cas (OIPUH), agrupamiento que milita en las filas de la CNPA, de 



V,era_é_r_uz1 Entre 1976 y 1980, las luchas ;i.ndÍgenas son poco fre-

cuentes en ese estado, s;i.n embargo, a partir de 1981 observan un 

incremento considerable y con él un mayor nivel de organización. 

Sobresale dirigiendo importantes movilizaciones la Coordinadora 

Nacional de Pueblos Indígenas (la CNPI)¡ otras organizaciones 

que intervienen en la entidad pero con mucha menor constancia 

son la OIPUH, el CNPI y la Unión Campesina Independiente (UCI).-

Marginalmente aparecen encabezando a1gGn movimiento la CNC, la -

Organización Independiente de la Huasteca veracruzana (OCIHV) y 

el PST. Cabe sefialar que al igual que la OIPUH, la UCI y la OCIHV 

pertenecen a la CNPA. 

Aun cuando no alcanzan los niveles de rnovilizac;i.ón de 1os estados 

que hemos mencionado, se desarrollan luchas ;i.ndlgenas de signif! 

cativa importancia en el Distrito Federal, Morelos y el estado -

de México, En el primer caso, destaca por su combatividad y org~ 

nizaci6n, sobre todo a partir de 1980, la agrupación de los Comu 

neros Organizados de Milpa Alta (COMA), miembro de la CNPA. En -

cuanto a More!os, sobresale 1a Unión de Pueblos de Morelos, tam-



-~ -.--- _:;:.~~::::;·,~~:~-~.;: ·~:~~ ~ '? 

bién mÜitante a~ lacNP~( corn~ uila ~!glú~~dón. con t:rabajo en-
-- .-:·-~:C~;, ·.:-~:-:;,;,."~·.;_'?' '·y- <·-:O-· '''f.f:· /_,.~;_ ··e'•·'., _.." 

tre distintas comunida.des~ d~l .• e_stadó, y 'C>tros_g~up;;s-;de /caÍnpes i.;.-
-· •• - - _,,,. -- . _ . .,,. -~ ;,'t_;:'.1 •• L-·- ·.·..e-._ '-~lQ'F-=-' o'.'\~.:.;,;,._.;_ \~-= :::o'l} __ -·-·-~",,';.:_.-.;~-,;,, · _ r 

nos 1· otra que ;tieri~ cie;t!ll.I~ll.~tic·i~a~iób\'({;:¡Sll.~~~Úa ;~ntid~d es -

vanguardia. c~mp~s ina de ~~i--~{~;~L;é~i:·;~~¡~~1'?~~6Í~-Q~~j_stfa' ;.una mo 

vilüa~ió~ comandaclapo~f1t0e:~-g·::~~;;~~;-~ ~Wei;_esta~de México,~ 
el Frente R~~oi~'ciop~:iCi ~it~i~"~!:~~~')j:~~-~ ;~~\i~e del Progreso desa 

rr'olia ,rin~ -~-~~1vi~ad.L .• '_!11,·.-.·~u_-___ -._Y_·,:_ .... _-_'i_ ~P;.;~t:a.ñt'e,;r_-_'. __ n_._·~_)~~ :Ji versos pueblos y co-
- ·-=- .. :-.-~;:;,:"'-:;-,'..O, ::.;~-- }~6'.-:.ii_ 

munidades 'ínll.-zll.liua.s';<cii!.' f977'i'il/;i:9sÓf pb~\su parte, el CNPI, se ve 

ab1Kga~-6·~~~':,i;ifih~}--~~~c~~r'~~ª~~~~~¿€~n~~hI'~k;y ··protestas de indíge-

~ª~·\:;t6i::C:~"'s i'';¡;~z~it~~,~ de la ~~~t:fü~d;ca~hávés de sus consejos ,; 

Sup~emos,,entre 1980 y 1983 1 sobre todo en 1982. 

Finalmente, mencionaremos las organizaciones que destacaron o se 

constituyeron en el periodo en otros estados donde el grado de -

movilización fue menor y su presencia en las luchas indígenas i~ 

constante: En Guerrero, en 1980 surge el Frente Democrático de -

Tierra Caliente; también desde 19 80 se registran algunas ac tiv i-

dades de los Pueblos de la Montaña de Guerrero, dirigidos por el 

entonces Partido Comunista Mexicano (PCM), y del Movimiento de -

Lucha Revolucionaria (MLR), integrante de la CNPA •. En San Luis -

Potosí, la OIPUH comanda algunas luchas en 1980, 1981 y 1983, y 

jugando un papel muy poco significativo aparecen en algunas oca-

sienes la Liga de Comunidades Agrarias (LCA) y el CNPI. En Pue--

bla, la UCI y el PSUM dirigen alguna movilización, la primera en 

1980 y el segundo en 1981. En Nayarit, el PSUM dirige una torna de 

tierras en 1983. En Querétaro, es la UGOCM la que interviene en 

favor de la solución de un conflicto indígena en 1981. En 1983,-

en Chihuahua, el Comité de Defensa Popular (CDP), miembro de la 
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CNPA, hac.e suya,':' ~~s d.~~~nd~s de .J.os.i~dígenas tarahumaras y la 
··~·; .¡.~;· 

cNc ll~g~'.ª ~a~l,e~· _ª:l";úñ;tfi>ó de -~pó~~·-· 
-.-·. 

-:.'" ';" ,- '-"-·" •' ¿_,_·.,,_:o, .. -. • 

Ahora bien, i~~ :~~iaades. donde encontramos ·l~s ~;rganizaciones -

•&s s6lidas; de larga duraci6n y con mayor fi~cuencia en,s~ mov! 

llzación es en aquellas donde la poblaci6n 4ndígena respecto al 

total estatal o regional es proporcionalmente importante, donde 

la represión es más enconada, donde en las Últimas dos décadas -

el capital ha incidido con mayor fuerza (gana~eros, talamontes,

finqueros, fraccionadores, etcétera) y donde -en los casos de --

Oaxaca y Chiapas- se percibe m&s de cerca e~ proceso revolucion~ 

rio que estremece al istmo centroamericario. 

Así, encontramos que es en los estados de Oaxaca, Chiapas, Mich~ 

ac&n, Hidalgo, Veracruz, Morel.os y D.F. donde el movimiento in·d.!_ 

gena organizado tiene mayor incidencia. En ellos, las principales 

organizaciones surgen y se desarrollan ahí donde los enemigos de 

los indígenas son m&s beligerantes. 

En Oaxaca, las luchas encabezadas por la COCEI, el FCI y el MULT 

enfrentan a la burguesía ganadera, a las empresas papeleras que 

talan sus bosques y al capital comercial que les compra sus pro-

duetos por abajo de su valor (principalmente el café). 

En Chiapas, los indígenas agrupados en la OCEZ, la CNPI y la ---

CIOAC, luchan también contra los latifundistas ganaderos, contra 

los finqueros cafetal.eros, y el Estado, cuando le exigen indem-· 

nización por la constrticción de obras de infraestructura sobre -



• 1 30 

sus terren6s~comunales~ 

En Michoa~=,ár;·~; i~. UCEZ tiene reiterados conflictos con ganaderos 

y talauión'tes, con el capital industrial que se establece en te--
'·?: ·_\!:;:·.,-._ 

rrenos ·de. alguna comunidad (Resistol), con empresas siderúrgicas 

~ue explotan sus minas (HYLSA), con el capital comercial que les 

compra sus artesanl.as y productos .. _ag:rícolas a bajo precio, y con 

algunos fraccionadores que constrtiye~ casis de recreo en sus tie 

rras comunales. 

En Hidalgo, la OIPUH lucha esencialmente contra ganaderos, lo --

mismo sucede en Veracruz con la CNPI, la que además enfrenta al 

Estado cuando expropia a las comunidades. 

En Morelos, el eje de lucha fundamental de la UPM es contra el -

despojo de las tierras de los comuneros por fraccionado:res y la 

industria turística. 

En el D.F., los comuneros Organizados de Milpa Alta (COMA), tie-

nen como enemigo principal a la empresa Loreto y Pefia robre que 

tala sus bosques. 

La tendencia del movimiento indígena es a conformar organizacio-

nes regionales que se vinculen a su vez a otras de carácter nacio 

nal. Como se habrá podido observar, en la mayor parte de las en-

tidades mencionadas destaca la característica antes apuntada, es 

decir, las organizaciones más dinámicas y combativas han supera-

do la espontaneidad y la lucha exclusivamente local para dar paso 



• 1 31 

a la constituci6n de organismos regionales que también h~cen pa~ 

te de proyectos mis amplios, incluso, muchos casos tlé lucha~ lo

ca les, se encuentran 1 igados a agrupaciones de car&c.ter naciarial. 

En este contexto, se puede afirmar que las organiza6iones•ls re 

presentativas a nivel nacional, en el periodo en cuesti6n ·sa.n:ra 
. ~ .. -

CNPA, la CNPI y la CIOAC, ésta Última, la incluimos en E{ste reri-

g lón, toda vez que su actividad es desplegada en distintas;~enti-: 
~?-.·- -'.-;:~;.··: .. :o,;:.~.:~ 

dad es del país; sin embargo, en el caso .de los indios>, :~61~· pudf 
>··_.' 

mas constatar su~)>rese~ciá en Chiapas; 
o·- •., . ,, ,_,~·,'.-.-:;:~", 

_¿ •. :_ ~ __ :~.,;;~:;' --~-i¿~o-_ ~i~::c ~-· " 

En general, el movimiento. indíg:~¡.ti}lt~~-. ~;',2{ dada vez mis erg~ 
nizado, aunque aún es disperso, ~Y '.1a.·f~J'.'~a:·¿·~oordinación entre 

las diferentes organizaciones que exiiten en Un mismo estado o re 

gión, es una de sus grandes limitaciones. Empero, resolver esto 

no es responsabilidad única del sector, sino de todo el campesi-

nado en lucha, en tanto que sus principales demandas y enemigos 

son comunes. Organizaciones como la CNPA representan un positivo 

avance en este sentido. 

un aspecto que es necesario hacer notar, es que la mayoría absolu 

ta de las organizaciones que aparecen a la cabeza de los movimie~ 

tos indígenas registrados en el periodo son independientes, es de 

cir, que el aparato gubernamental no cuenta con suficiente capac! 

dad -ni credibilidad- para controlar la movilizaci6n de los indios 

o cuando menos para presentarse abanderando sus demandas. Este --

punto serl desarrollado en otro capítulo. 
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Tampoco lo.s partidos de izquierda tienen .un .peso .c<msiderable en 

cuanto a orgariización de indígenas se reÚer~;.·~11o:no qui~i:ede 
- --, .. -.----:-,- -- ~- .~.~-.::._:._.:;º ,o..- __ _,-::'· ~--:',"·~·_,_; .. ~-~~· " - -=='' 

cir .que miliÍ::ánte~ de organismos partÍdarj,os•deizqui:erda !_1º ¡;i¡i!_ 

ticipen:~1• interior··.de algirnas ,~rg~ni~;~{c,~·~·~·.'fllci~~e:~~J]~~ T~c¡~~ 
so lle~~e~' a ~Í.dgl.~1as, ;per& rf~i~:~i~'/~~··fnífii~~'fir·~~~~~.·:.ste .· 
secior·e~f'J:eJ~ci~a.\a .. CICJA¿·J.~bm;~~,'.~~;~~;~;;i¡n\·~~~~pá:~·t{~:ir{;;¡ 2 ae· 

masas ,es'.fa'.'l'.~yei''.1i":qh'e.;i~~~·~6\íJ~i~t~\¡~;:~6'i~~t}¡iii¡~~h ~·~~ér'.~~~~· un. -
"=-. -o···-r: -·¡.}~~"' >-:'7··· ,_¡.-~\-,_-,:¡/~~~~~,~-· ~·t: ·~~""'.~·:f. ;·:~<f:'.~<~::~1-,~~~:~~ :4;~+~~-

tr :.~ ª.jf 2e:Y~~r,~j:~r~;~·~1"7~;5~1<;~~:r~;:~t.~~f ~~j~'.~J10ÉTu iiE·. 2h1 a:Pª~ ,. ·. 
- ~0:~;:~· -;;; ,>· .~:;;;~ _~1f;·1~· '.-~:~\..:::'- -~· -;d:~~-- ~-~_t,:~;;:_; -;T-~,~~ ·: __ /:~:~ ___ ;:_)~~~<--.,__, 

3 > .··• :<J•¡::r:-7~t~~~1~i'r~~~~4ri~f'P'i~a~frr~it~i~~~ .. 
'"' • .. e . __ ;; .. · ;.-~ ·:~:.~Í,: .. ·.--'_::-. ¡; -~.·~.~ ··¡-;~'~:'--. . ·,··:;·,:-.n T'"·">'· 

~-·~~{~,:¿.~;~~~~:-: '~~:~fr'.- r ~--· • •"o • •• •• ,··:'.'; -- • 

'·. -,-~·,_.'- - r-··· __ ~ '..-'~"-.:.>.~.:• ~ ;~-,;:z:,\- ~ ?::;;:_--{ }:\;~ ~~f{(: ~/:;::· .'.k~-;;J · -- ; ~.~ 
>:;¿~-~~ '\'.-·T---, ----'-- . '. ~p;-! ' -- ': .· , 

- - · · · ·· · ·-,·.:·.- - --·-~--.. ··~ .. ·~.:-~.·-·;,··-•· •... e_'-~.s_·.:_~-·ª.-.-.·P:.-.·.· .. ª .. --.·.-.c_· .• ~ ... ~_~ .... · .. 1··.·.-·•_·~ .• _e:.· .. ºnt:.·e.c··.xto -El movimftn tÓ f,Ü,d !ge_n_a.. _ ': . _ __ .. en el cual se desen-

vu~lv~ el coMüritb d~;i~'~ :'J!ücih'.is": ~aÍripesinas en ese periodo. Tal 

como lo i~dicábamos en el primer cap1tu~o, en general, el moví--

miento levanta como reivindicación fundamental en la batalla por 

la tierra, la restitución, y su forma esencial de movilización -

ya no es la toma de tierras sino la denuncia. Sin embargo, esta 

Última no es la única manera co~o iuchan los indios, sus formas 

de movilización son variadas y comq veremo~ más adelante llegan 

a ser, en ocasiones, impactantes, 

El tipo de agrupación está frecuentemente ligado al grado de -

organización que se tenga, entre mayor y mejor sea la organiza--

ción, las acciones a emprender pueden ser mucho más audaces; la 

cohesión étnica cobra aquí un papel de primera importancia, los 

métodos democráticos en la toma de decisiones, el respeto a una 

dirección democráticamente elegida, muestran en el terreno de --

los hechos la magnitud de su significado. 
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'-e:·<·-~·~~·.'• ·::','; ~- • '~ ~ -~;-. "';',o;•.·',~',( 

te y~.e~ i?~,n:J:a\'?a~+.e1io;§~;Üio.fJmi~'n,~.~' def~§sp~~<;~:~;.~~r~eso 'sé·. -

debe m~n,o;;p1ff~).ii.~ ·~s~ ;~~.;ioit~J;i_,:1·~;:¡\i'lsfi.¡c9N~:~~.i~cii\~~yn~c.és¡¡~
r io . r ~Í.~l~d 16~~<acf~íf~i \.~n'a'~'iít~,·e~~i'~~~;~~;'.:c¡~~' ~i~ ~i'.;riri~;'c[6~ ~~ idad -

- ·• ·;-o-;--- -.·,c.f.:.,,- ~A ···1~"';~"~-;:-~ '.i f<·:~ -~\·;_~·~:_:.~_:~.- ~-_..;) 

· r~pre~~nta:.~a.ci?'r i_1e~a.~?~u~<re,ª1a.~9 ~z1 ;Fu.: .. (i.· acfa_ri~s .N·>ra· pre nsª -
·0:,- ··:-:-1··· ;c1·' :-··:. · -. _ ,,. .·-·::H· .:.~:.:- ): 

nacional.• Nó pódem6s'lia1:>1ar) é'ie):ia\id~·ri,.i'ri2'{a'/~o;rto ~!\efi'a1Üenta de -

combate sin"detfr>~~e s~·,:i~·!t:~~~~li~:~ió.~~;i~ci~}-~€~ i~ c~er.to gra'-

do de· organi¿C:Í.ón y.mo~'ilG:¿.ó_~. ~~~r::i!\afer:~un:a; denuncia a los 

m~ci ios de común icac ió_~-~e ~:~~c~si~~~5i~~J~~!~:~~t~~a;'·~hi~u~.:s tión · ·~ 
sea del interés de quien Úe~c~{'a' poj;'il:.)Ii'aád,yde'!J?u'blicTt~ai'lci; si 

• ,. ·F ·:··;:- ·:-::_~,:~ -· 7;·~'..T:';-:i~¡'>.::f'. "..,,·.- .;;,.:'.-'-;:'.- . ~, 

::.::. :·::.:::':: ::::::',)1:~t:~~',~!~~t?~;~~i~li11J~;~~;::: 
un esfuerzo económico de lá comtl°nidad'.:'? U,ná 'for~;,:(;'~;~ ¡~~eri~Jra P!!_ 

.- ·r··~ .- .. -:., :.•;.·: - ~"- ~·-·,, . . ,··.'.'{·:' - . ~-~-

r a él o los comisionados ;p'di!;,;';;~~~fi'itief'~;.:~f; .•.• 
;:;:) ' .. ''::.> -:~;_f-:; /~;~~ .. ,, . " ,: .. ~ -~ . ;..'.~_-:,_,:,. . ·+·r~. 
:·,~.:~~;"~~::· ::··~ ·:~~-,~;;~-- Vl~-~~ ~-- -

El 66 por ciento de las movi'i:1·i'¡l'c:Í.o'n~s dél periodo encarnar1 en -
;: ~'.;;' '. -_·:~-¡. 

denuncias aparecidas en los· d•i·a·~·los nacionales, generalmente so-

bre despojos, represiones y rei_l:~r~;das violaciones a las más ele 

mentales libertades democráticas. ~se.porcentaje y estas caracte 

rísticas dan cuenta de la.barbarie con la que son tratados los -

indios de este país. El propio c~ntenido de las denuncias dice -

bastante acerca del por qué utilizan de manera primordial ese mé 

todo, otras formas de lucha ponen en flagrante peligro la vida -

de los dirigentes, la existencia de la propia comunidad. 

No obstante, como lo seáia1ábamos más arriba, existen en el movi-

miento indígena -al igual que en el resto del campesinado- otros 

recursos de combate. A ellos vamos a referirnos como una totali-
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dad, es' decir. haremos .abstracción· de la. denunciá como principal 

forma de lucha para fij~r 1aLa éehXión en· o,tr~s··4u~}s~ri c'haHtati 

vamente mas illlpórta:~t~i/ yj~~~~u·¡~ :;t~tcic;~t;a'ü~i·~~ci'.i';¿:a,~·a.na:aa.·,.. 
organiza ti va de es te ~-~6·t~i: ;~~ td~ ;;'~;~-¡,:·~\~;·~ :;"'ci~;~~;.~~~:~~x'ico~ 

... ''.::-_.·_,._> .. _ ... - -"-·~·" ~:_:~,:~ >;'·<~YJ'-;,:· ¡;:;',~~ ·. _::-r··· · :~,.-_. 
_ _ce- o{-:.C -- -.~._::.:.·.-~~.~,'~~.':'.:-::~. i:-·:>. ~"' ~~:_-~·:· ::·< .: , 

:_:.~::~,.- •º',''' - "-•' . ,'..-;:;:·,(.¡,:.e··-··~--~ 

Para efectos de {~g{s~r~ -~,;~~-~j~~-''m~Íl~·~;g-:~~-'.~-~ {trif~;~[~{~~~ h~incis 
clasificado ·estas ~oviüzaéio'n~s';~d~.2~'.~ ;;l~-~'+'.~~-~-~-,~~11~-;~~;?;m~r~has, 
mítines·•·y. p1a.~~º~~~f:'é~fu~~~~f~_E;~~;i*~~t1\'fJ~~;~~~--fi~¿~¡~¡-'É~~~en--

.· e;'.:\<<[~- v.-·. -... \·; .~;·;:,~>;:::: 

~::sr:d1:::-:¡e~~:~~;¡t~~~;t1l-:~~~tt~J-~~ka~J~~º~ga"-·~ za~~iopes 1 y•. ·acc io- -

:;~"'-.:,.:- ~>;!:'f·~· ::,~:,{/~t(:r ~- ,, __ , :.1<f.'· ·_r~. 

:::~ .•.. \-:.·,;;, .•. '.·.·.·.:.', :·.:.~.·./:'. 
- _:: e• ;"~.-j.· ~l~'.::,~-

::: C:: r: h: ::e: Í ::: r~,t~tctiJ}~~f~f :~::~~nc~:a:::m:r M:::::c:: ::::~ 
. ' - -.';-:,t'• .. .-. --- ..... ·.· - ,. . 

"«';,' 

son más recurren tes es'tas/forDlas: de' mov Ui zaoii3n, las tres enti 

dades concentran el 65.3 por ciento del total. La relevancia de 

este tipo de acciones refleja en mucho el grad\'.l de organización 

del movimiento, pues la empresa requiere de cuadros dirigentes,

propaganda, capacidad de convocato~ia y recursos econ6micos 1 m&s 

aún si se toma en cuenta que por lq regular se efectúan en las -

ciudades, donde pueden tener repercusión ante la opinión pública 

y donde están instalados los organismos de poder y negociación -

(el 8.3 por ciento de estas formas de lucha se realizan en el --

Distrito Federal). Además se necesita contar con una base milita~ 

te disciplinada y que tenga confianza en su dirección,pues en es-

tados como Oaxaca y Chiapas, donde la represión al movimiento es 

un hecho cotidiano, no es nada fácil salir a protestar a las ca-

lles sin correr el riesgo de enfrentarse a la fuerza ~ública, o 

donde incluso los contingentes son golpeados desde antes de salir 
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. . -

El sigui_ente rubro .. eri'in!po.~f~n~i~:efef de- acciones radicales de 

baja frecuencia, el 18 .s ~C>r .~ie~~() ~el t~tai\fa las mo~üiZaci~ 
- . -~';: 

nes ;;e-"i:oncentra aquí y representa formas de lucha que no son 
-· .-:,-- .·-,_.;?:;.. ~·~-: -,~1'"- ··;"': "'.~,. -:~:- z.~13{; 

utilizadas· frecuentemente.•po~-\~i~'ní~'Y°lllli~~·fo I>.er"o.q~e)~;c~.~~s~ri la· 

radicalidad y capacidad~ de"ois~ª;;y~.{ciº~-¿d"é°i: '~i;¡~~~;{~s't~/.fi~6; de 

acciones se presentan c?~ Ji~~~C>i-,"Í:ri~f~;~~i~ ~:~. fg!/'~sf~d~;-~;f 
Chiapas-; Michoacán, .·.·ve~~c~uZ.y.-Ó~~aca ,'.tA)conÜnuación des tácamos. 

En 1976, en Cuajimaloyasf·Oaxaca los indígenas secuestran al jefe 

del sector forestal y a tres ~iembros del corisejo de Vigilancia 

a fin de presionar para que se resuelva .un problema que tienen -

con los límites de sus bosques y se ponga fin a la tala inmodera 

da. En Tehuipango, Veracruz, cansapos de las arbitrariedades y -

abusos de parte de las autoridades, los comuneros encierran en 

la cárcel al presidente munfcip~l )unto con su esposa y el síndi 

co¡ realizan un mitin y toman el p~lacio municipal. 

En 1977, en Santa María Jalotepec, Oaxaca, los indígenas se apo~ 

deran de una grúa de la compañía maderera Tuxtepec demandando el 

cese a la tala ilegal de sus bosques. 

En 1978, comuneros de Venustiano Carranza, Chiapas, en demanda de 

libertad para presos políticos, secuestran al presidente munici-

pal, al lider de la Liga Agraria y a cuatro personas más. Amena-

zan con colgarlos si se intenta reprimirles. 
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En 1980, 200 campesinos de ~ab~n~lla, Chiapas, exigiendo sol~ci6n 
- - ' -·.·~. . .. - ' -

a problemas de tierr"1, -toman lOhectáre~~ dé l'a fÍ:nca i>ilniaguá y 

sitian la alcald-Ía dell~~ai. En Michbac~n 2 mil.iridíge~as to--· 

man por 20. días :los pozos ·de, abastecirilientb de agua potable que 

su·rten a carapan yc"ParaéhCI, i:eclatriar\-do el surtimiento del líqui

do. En la. zona Í~cand.;ri~; ,. los i~dibs secuestran a cinco top6gra

f os en -pr~ó-te~~-~~-~;;:pcir,Ciu~~ i-:~:,~?-~~R:k·- está· deslindando tierras de su pr~ 
~· .... ~~ :;:O:-"..~:::-°"c.-·c:-0.~::,;-,*~-::,_,.-~.L ~- -~ 

piedad~• Ep M~lp/·~7Fi [)~~ ,:;. comuneros secuestran· tres camiones 

del~Dep_fifx~~'~rit:~,;~~!-t~·e~!~~ito Federal por estar en desacuerdo -

-con .la' "1ñtfos~rgr6ii :ae ~.Vigha-ntes' forestales; 
.';.;,::::--- '_; : .. -..;.<; -;:;.J-. ~<_:·'.,:-:-:-::'';,:. 

al CNPI paralizan las obras de constiucci6n de Laguna de Osti6n. 

En Santa María Chimalapas, Oaxaca, indígenas secuestran a un 

guardia forestal y un lider que les había invadido sus tierras.-

En ese mismo año, ca~pesinos de la CNPA se declaran en huelga de 

hambre exigiendo la libertad de 34 presos políticos en distintas 

cárceles del país, principalmen~e indígenas. 

En 1982 1 indígenas de 23 comunidades, en Veracruz, realizan una 

toma masiva de camiones contra el alza del pasaje. Cientos de co 

muneros de Aquila, Michoacán, toman una mina explotada por HYLSA, 

empresa que se niega a pagar a la comunidad por el uso que hace 

de ese recurso. En Milpa Alta, D.F., en un enfrentamiento con --

los talamontes, los indígenas logran impedir que la madera salga 

de la comunidad. En Oteapan, veracruz, indios zoques-popolucas -

dirigidos por la CNPI secuestran a varios policías y a un síndi-
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co cuando in-tentaban desác1({járYos 'cie unos terrenos. En Paja pan, -

Veracruz, los indígénas rHienenmaqufnarfa utÚizada en la con!! 
: ,_ .. ·' 

trucc ión de Laguna de O~tión p~~qh~ J.~ SAH~P 60 l~'s indemniza. -

En Chiapas, campesinos de ii· oJ;E:z2~a~Uári:ti~~ hUelga de hambre 
.-·-. -~<_:~-, .:,,.,·;,, ·~-~_., .... --;::::.-o:: 

en demanda de tfe~;~ y contra ,,ia. re¡>~,~~~t5n,";i 
<" "·;~º--~ 1 . JZ -,,::~-/::· ::';··,~i,: · :__ ,.;~,,\;_, ~~_,-,'· -:~~_,_". -

> ,_ ·- ~:e-~) ·;:, - '-'; .. , 
- ., ;¡ ~,¡;,. - o:-:;-. -~;\,-i:.i.~.-.~.-:; ,; ·.·::.-:'.~- .. ::~ ~':-: ::::.;,.,· :.~- . 

. , - - . -.- . - ,. ·.<.".::; •·;, "·-,;:.; ~- ~- '·:_·.·~;- ' ,'" ' 

En 1983, di;i\J~~}~~~ c1~''. ]:~;c~p]:'Jfr~\i~~e~;;t~~- Ún restaurante donde 

se cel,ebr·¡~·~i~J~~;.i8:cfüt~f~~~¡~·~;~~·1·.1·;i·;,;ác;J~~n a las autoridades -

de ~s=.:~~~~.~11 ... ~.·~ .• ~.~~~?J~.··.:.t~~~f~ui~~-i1~ ~~-s··· ·-.!t .• ';ndi_os, plantean diversos 
., ·- .. - ·:;:¡' -.-·-;---·'·:[:!' ·-~·,_-

problema5;1lg:í:ários':'y 'denunciáll;var.ios·despo jos a comunidades. En 
--- . --'~---_·~-~_:e_::,.:_:;~~~~- '~--f.:~-:=~~~.~~,;,$~-~.~-~~=--::~#~~·==-:::;:.:.____:;;_~~'" -,~i:.;~-,----~-·'"':~-- - -,_- ' 

Huitiu.pa~; Chla"jj;,_~;J.b~.i~cÚ:ge~a.~>bJ.oquean el camino de acceso a 

la ~á6eC:~r~;%~~'t~li&1(~n"".pr~~~~ta porque la CF.E efectúa deslin--

des· de .tierras para la construcción de una presa hidroel€ctrica, 

aun cuando los comuneros no habían sido reubicados. En Atlacholoa 

ya, Morelos, secuestran a judiciales cuando €stos llegan a hacer 

una ªP.rehensión al poblado; en Yautepec, en el mismo estado, se

cuestran camiones de la empresa cementera Moctezuma porque €sta 

no les paga derechos por la explot·ación de una mina comunal de -

tezontle. Dos esposas de.presos poiíti~os de la OCEZ, en Chiapas, 

realizan una huelga de hambre en demanda de su libertad. 

La ocupación de tierras no es un recurso de lucha característico 

del movimiento indígena, menos aún en medio de la ofensiva capi-

talista de la última d€cada. Sin embargo, este m€todo de movili-

zación representa el 16,4 porciento del conjunto. 

Es importante precisar algunas cuestiones al respecto. El 68 por 

ciento de las tomas de tierra que se efectúan en el periodo tie-



miento 

privilegiar 
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indígenas a -

En Oaxaca sucede al-

go distinto, es en los años de 1978 y 1979 cuando esta forma de 

lucha adquiere mayor relevancia, concen~rando el 78 por ciento.

Es muy probable que el auge de las tomas de tierra en esos años 

fuera alentado por algunos triunfos del movimiento de masas en -

aquella entidad. En 1976, producto de un importante ascenso esta 

tal y de la movilizaci6n y sol~da¿idad nacional cae el goberna-

dor Zárate Aquino; y en 1977, la c~ntinuidad y combatividad del 

movimiento campesino oblLgan al gobierno oaxaqueño a remover al 

delegado de la SRA, sin embargo/ la ofensiva del Estado y la bur 

guesía logra frenar la dinámica de la movilización rural y las -

ocupaciones no vuelven a surgir sino hasta 1983, cuando menos en 

lo que a los indígenas toca. 

En el resto del país, la utilización de este recurso por los co

muneros no es significativo respecto a otras formas de de lucha, 
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ni en relaci6n al nivel que al~anza en los estados antes sefiala-

dos. 

En el contexto de .·la lucha indígena, los Encue~tros y .Asambleas 

de éarácter.reg1onal y nacional que organizan o en·los que partl:_ 

cipan las éomunidades, significan el 13~hpor:¿iento del total 

de las movilizaciones. 

Este tipo de acciónes se~~~~;~~de d;ri~~;do~'obj~Üv(),S 
,:-__ , .. -,·, ·-:;_ 

fundamenta"."-

tes:' ~oaliy.uvar/aF fortalecimi.en~~ ;orga,llizaÚvocy ¡irogramático. --

del movimiento y lo~~~r l~ d'~'fu~'i.s{ d~· sus .demandas y cónflictos 

ant~la op~ni6n p&blica nacional~ 

Los estados donde es más utilizado este recurso son Michoacán, -

oaxaca y Chiapas y en menor medida en Morelos y Guerrero, ello -

no es casual, los tres primeros casos representan también las en 

tidades donde el movimiento indígena se desarrolla de manera más 

organizada (ver el inciso anter.ior'). Un dato muy importante es -

que el 54 por ciento de estas acci?nes reúnen a organizaciones -

de diversas partes del pa.ís, lo cual muestra la tendencia que -

tiene el movimiento a buscar la ~oordinaci6n de sus luchas a ni-

vel nacional. 

Estos Encuentros adquieren mayor frecuencia a partir de 1980; --

las principales organizaciones convocantes son la CNPA y las agr~ 

paciones que a ella adhieren, La realización de esa clase de even 

tos requiere de un alto grado de organizaci6n, pues es necesario 

garantizar los documentos a discutir, difusi6n y propaganda, el -
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traslado 'cte los_ participantes,• asf como su alÓjamie11to y c:~mida, 

ademas, h~y que ,vertce_~ __ los obstaé:~lo~ qu_e iep-~-~s~~-t~:-=~-i;e_~~e~ión 

impuesta pC>r;~ó,syc:aciáuis~os•l?_cal·itc __ •• _._s
1
_-. __ •• a;_:rJF0--~_-_; ... fe; __ -_nJ"eSm?:,ptl--o~;_e_._Jds1 ae~··_:_[_d¡'j;i~ªs __ rcéei~pe;s1_;i'.·n·_·atª.~-s>-comu1üdad~~ i~c1'{g'e~;;s?~;~; sido'un - y 

capac·i~~~ ;organlza~i~{ -;. ;·.f_ ;;;~~--}~ :·~I:- •f-;::'; )N .. :··- -'':r,<~·,.-;;:- -·~-----
'.··1:· .,":: ;-~ -:~--'"- · > --- -~;: .' ·_.·~·» - ~-' ,-.::/ ?',.~--~:;.,;, ~~'~·'.L ··t~5¡~ <i/;:..: -~-f/ 

': • ,_--.. ,··>·':,, ~ ,_.'· :_;> '.-_;~_tf!~:_·::. i_.-~.~_).·-_::_~ •:~·_e_-;_ •.,_-..-; ·,: '1 ;_'¡; 
·.:::·:;···.-,.>·'..~---:··,. .. ,. ~_-._:. __ -_·-; • :·. ,:,)": '' ' ', ::,'~-~~~: h;.' ·.e·;:¡-, ''.-~·-:, •·.r .·,·<·::~~:;, 

".-., -·~--:. - "'·- ·-:'.:;_~:~-:,:. -,,,-_,.,_ '::',:)_~--- .-(~;:)-: ~'.~~~ /:·~:;;.:,' ,. ·.-~--~:;,;:::_ 

La toma de ~~ici~~~ e's un r~'ciursg'·'aeVi •e tci~~~§¡{a.'ri>:it't:iliz<i.do' los 
- , \ ';e:,::,:;..~-· _:;,~\tf;_.~~;;~~:·f"~.~ ,,,~, ,'<·' -"''··::,• '.1..,~. 

campesillds par~ ~res iCl~a~ {\i<l'~; aÚtoi:f ·"ª if~;:~t!~~~~{~;Bia~orabl; 
... _, : ·:-"'-"~··\;:~"~ .::,:·;: :~:~;~·::>· f~r:· '-º·,L~: .. · :~;;~~Í" ;·v·-

.mente-su~--~pr~~lema~: ,~11 iifü~-!~º1~.,~f}~s,'!~~dí.ij'e"~7a!i~;',~d~i~oi'no 'es· un 

mé~~;~~c'd1t~~~j'.l'f-~i-:;i.6it"-~~f~rn~tfií~i:-f~t'~·~t~a;¡;c~llB'º e"~é- qlle -sÓ lo 
-:'(-,o ·,"''-~'f.~f-'i;:~-t- -,, ;'fo.>~ci~:<)J:t~·:· -'L'.'";:~·,:--·~- '· '=--··-

Significa_ eFS :4 por,~i~ritch;;ti~i ;tcrtii:fc:a'&•;--n;·6ºvifi;~ciones en el P2_ 
--- -- ~-:~_ii·~:j ~-7~ ~=-~ ~-~<~-- :~~~- .,, - ~' -. _:.~,~--

,-,-_ 

sólo en oaxaca tiene mayor importancia r.elativa, en tanto que re-

presenta la tercera forma de lucha en jerarquía después de las 

ocupaciones de tierra, y respecto al contexto nacional, en ese - , 

estado se concentra el 38 por ciento de ese tipo de acciones, --

Destaca en este caso, la toma del Óctavo piso de la SRA en 1976, 

por 400 campesinos de Juchitán, ex~giendo solución a problemas 

agrarios. En 1977, una marcha de la COCEI concluye con la toma -

de la delegación estatal de la SRA demandando la destitución del 

delegado de esa Secretaría. En 1979, campesinos del Frente Camp; 

sino Independiente de Tuxtepec ocupan el octavo piso de la SRA 

exigiendo el cese a la represión de que son objeto y solución a 

su conflicto de tierras. En 1983, miembros de la COCEI toman las 

oficinas del Ministerio Público de Juchitan demandando alto a la 

represión y libertad para un dirigente preso, 
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Otras acciones de.esta natural~za que sobresalen en otros estados 
~-<.:-.' -\_:\;'·:': :~. < .. ; -.:__ :.:. 

son:. En 1,:?7 ,,. mil soo: in;dios tatiques de Villa de las Rosas, chi~ 

Pél:S/ .. tomaitln~~l~p~ladi.'o municipal pidiendo la destitución del --
;''' 

alcal~e~ .f~''X~~i'.,' .170 campesinos de la Unión de Ejidos y Comuni-

Meseta Tarasca ocupan por cinco días las -

ofi'.c.in~~.-d~ ~~a'.Órganización, demandando crédito ~· denunciando -

corrupeiiór{:·ae representantes de dicha Unión. En ese mismo año, 

con·~i~;~nt~s- 'de la UCEZ de 60 comunidades ocupan por nueve días 

i~if'"~-if~{~·as· dé la SRA en Morelia y por siete días las de Urua--

I\'a'iflº~~tgi.'end.() la destitución del delegado agrario, por su inca

pacú:iail ·pa.ra resolver los problemas de los campesinos del estado • 
. ' ,;·-· " 

En 1.982 y<1983- ocrirren tomas masivas de oficinas del INI por in-

dígenas chiapanecos, en contra de la forma como es conducido ese 

organismo oficial. 

De igual forma .destacan a_lgunas tomas emprendidas por orqaniza--

cienes nacionales o por comunidades de varios estados. En el ca-

so se encuentra la toma del octavo piso de la SRA, en 1976, por 

58 días, a cargo de representantes de cien comunidades de Vera--

cruz, Puebla y oaxaca, exigiendo el cumplimiento de resoluciones 

presidenciales pendientes. En 1982 y 1983 la CNPA toma las insta 

laciones de la SRA en el D,F., demandando la agilización 4e trá-

mites agrarios, 

La creaci6n de nuevas organizaciones es una forma de 111cha n&s -

del campesinado, sobre todo en el periodo gu~ aqu! cstudiar~s, 

caracterizado por una represión sistemática, de tal suerte que -



• 142 

buscar .1a forrna•de ·ag·ruparse·.constituye un recurso de defensa --

Pero no sólo eso, -

la ~o~f.ormad~.ó~;,cle.·,~rg¡;¡niza~iones expresa también un avance en -

la con~Í.e~~i:~6Úfic~ de lo~ indígenas y les ayuda a avanzar --

tanto eii el .terr'eno;·prograrnático corno en la adopción de nusvos -

mécanismci~d~ ~~ti{1z~6i~n. 
::.~ ,~r·: 

.;. -·~ o ·., 

-., . ' ·: ' :~~~:'~::::_ :; ·;: ' 

El queesi~ ~ubF6 ilparezca al final dé la jerarquización de las 
'.-:.u:~").·,. '-/... ,_ •' 

formas ae·riu~ha:::''aa'optadas· por los indios entre 1976 y 1983, obe-

dece a· c:rr?~~·r~2t~iü~:~t·itatÚ1os' en relación a otras más numerosas.. 

Sin·ernbargo,:.;su .. valoración debe hacerse cualitativamente, baste 

decir qiie en~~l pe:i:Loao e_n cuestión, sobre todo a partir ele 1980, 

su;rgen ·.º se con~olldan las o;rganizaciones indígenas -o con. par t.!:_ 

cipación importante. de'. ,éstos- más representativas del sector, 

las cuales irifluyen también con su dinámica al movimiento campe-

sino en su C()njun.to~.de manera significativa, son los casos del -

MULT y la COCEI en Oaxaca, la QCEZ en Chiapas, la UCEZ en ~ichoa 

cán, la OIPUH en las Huastecas, COMA en Milpa Alta, la UPM en Mo 

relos. A nivel nacional nacen la CNPA y la CNPI. 

Visto globalmente, el movimiento indígena presenta un ritmo de -

movilización ascendente, cuya dinámica se acelera notublcmcnte -

desde 1980 y tiende a ser más organizado. cabe destacar qu~ el -

70 por ciento de las movilizaciones que hemos duscrito son como~ 

dadas por organizaciones que han rebasado el nivel de la espanta 

neidad. 
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Sin.embaFgo, es importante subrayar que como vanguardia de lucha, 

la COCEI, la OCEZ y la UCEZ, en el plano estatal-regional, y la 

CNPA y"la· CNPI¡ en el terreno de la movilización nacional, s_on -

organizaciones· que sobresalen del conjunto por su mayor, capacidad 

organizativa para implementar acciones de lucha en defensa de --

los intereses de sus agremiados. Son &stas las que presentan ma-

yor frecuencia en sus movilizaciones a lo largo del periodo. Ade 

m&s¡ las entidades donde principalmente desarrollan su actividad 

sona:~~i.J'~l.',nacional,- de las que cuentan un mayor número de mov2_ 

mientas· {s¡,n los casos de Oaxaca, Chiapas, :-!ichoacan y Veracruz). 

Esa's"org<l"niÚtciones concentran el 53, 8 por ciento del total de -

. ~ovi~l~l"lt~"s en6abezados por agrupaCiones que han rebasado su ca-

r&cter espont&neo. 

El 43 ptir ciento de las marchas, mítines y plantones corren a car 

go de esas organizaciones; el 56 por ciento de las tomas de ofi-

cinas; el 43 por ciento de las acciones radicales de baja frecue~ 

cia¡ y el 73 por ciento de los Encuentros, Asambleas y Congresos. 

4) Algunas experiencias de organización y lucha 

Expondremos a continuación expi~le~cias de lucha de algunas de -

las principales organizaciones que destacan en el movimiento in-

dÍgena. No intentamos hacer un examen exhaustivo de cada una de 

ellas, simplemente destacamos algunos hechos que permiten adver 

tir cómo la especificidad de su base indígena influye de manera 

importante en sus formas organizativas y de lucha. 
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Iniciaremos i:on :or.ganizaciones que realizan su trabajo esencia.!_ 

mente entre comunidades ind.ígenas {MULT, OCEZ, UCEZ y COMA), de~ 

pué.s las. cc;iue aunque su intervención no es exclusivamente entre -

comunidad~s, éstas juegan un relevante papel en su interior (son 

los casos de la COCEI y la UPM). En el plano nacional destacamos 

en primer lugar a la CNPI por tener base eminentemente indígena; 

después a la CNPA, la cual además de contar con un peso importa~ 

te de organizaciones con trabajo entre los indios, son éstas las 

que más .sobresalen en el periodo que aquí analizamos; incluimos 

a .la .CIOAC por .su experiencia con los indios que trabajan en las 

fincas cafetaleras de Chiapas, sector que constituye uno de los 

principales bastiones de esa agrupación nacional. Finalmente e~ 

ponemos el caso de un proyecto de vinculaciSn de organizaciones 

indígenas a nivel in~ernacional: el CORPI. 

Cabe subrayar que estas organizaciones, además de representar un 

importante segmento de la vanguardia organizativa y de moviliza

ción de las luchas indígenas, constituyen elementos muy importa~ 

tes e influyentes en el pla~o nacional respecto al campesinado -

todo, por su combatividad y nivel organizativo. 

4.1) Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) 

El MULT surge en 1981 como .una alternativa frente a la incapaci

dad del Consejo Supremo Triqui del CNPI, la CNC y el PRI para e~ 

cabezar la lucha por sus demandas, tales como la defensa de sus 
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tierra~ co.munaies/;·de susó'b()s~ües' y productos.· agrícolas como el 

café,. ~~Í.co~o..'~a e:8nierJac¡~~"d~;~u "cui~~~a 
.• :· .• · _ ' \//' .;.. ::~;;~··· 7'7 ·:~·::: .... 5:-'.;{· ~ ";'\";;, -.e>):.¡, 
·~ ~f:>· '\?' ._;',.:::;~} ·,;:",e:. ",.~.~{,,f'•' 0 j';;f '._ ~/i ~ '-~~;~~~.: --.,.~-:-_.~·¡:. 

3
< «;·.:~ -'" -

·El des~~}~··.·~~ ~'.kíff,f~;~~lt~~'~¡~·~·~'{~i~itorio y una cruenta re 

P~~·si~~."~;~~··t}f~~:~~~~t.i;~~~ro;'.,fi:i4ui a emprender una amplia ac-

.tividad, tantC>_! ~i '.jl~f~'rY~7ªVJ'i¡,~iá cohes i~nar y dar respaldo a su 
_, ~-\;.:,:;:·.-- -~;.:~;;.~ '::-":~ .. ·_;'· ·~-:-<-' :'. " .,, ~. ' .. 

org~nizaci.:S~';L ·icomb;¡¡.>e~'.fi~i()~·. ,a fin de buscar toda la solida 

:i-:· lá'X:ci.i.f~!a6n•'de sus problemas. 
'-'::'..~--. :. . ....:_-_.,:_,,_;:, _;~'/ ·~<~;.; ·_" ~- ---- --

<·--'~~:~ ' :--'.~;::·-

Las demandas_agrar,ia~}y por._respeto a las libertades democráti-
,_ ·'•' ·. 

cas es'tán. estre'óhamen'te 'iigadas1 .pues los despojos, los abusos 

que se· cometen contra .los "t·riquis. cuando 'venden su café, la ta-

la irracional de sus bosques, etcétera, son hechos solapados y 

promovidos por las autoridades municipales. Por otra parte, cuan 

do los indígenas se han organizado o protestado por las vejaci~ 

nes de que son objeto, siempre se han encontrado con la violen-

cia caciquil, del PRI, o del mismo ejército y la policía, que -

han establecido en la zona (desde la década de los sesentas) un 

verdadero estado de sitio. En 1982 1 los triquis denunciaba~ el 

asesinato de más de 500 de sus compañeros en los Últimos 10 años. 

Tratando de poner alto a esa ofensiva, el Ml'LT hu rciJ liz.:-1d:.i as.1m 

bleas, encuentros, marchas,plantones, conferencias de prensa e 

incluso llamados a nivel internacional para '!u•: sean t-e~;r( t.ado!; 

los derechos humanos de ese grupo étnic-o. Los días 10 y 11 de -

julio de 1982 convoc6 junto con el FNCR y la CNPA a un Encuentro 
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Nacional de Solidáridad con los Triquis, al que asistieron diveE 

sas organizaciO?leS campesinas; ,·~olÍt.Í.cas y democraÍ::ii:asdel país. 

····•·· ··r .::.~·I .· .···.· 
por •obfeto 'desnudar ante la opinión pública El 

la .Políticia re.pres.Í.va' del ·gobiárrio de Oaxaca en contra de esa p~ 
blaci6n .Í.nd~g~na, así corno •ervir de marco para reiterar la exi-

genciá de soluci6n a sus demandas agrarias. Sin embarqo, tres --

días antes de la realización del evento los caciques del lugar -

asesinaron i•cuatro triquis más en el barrio del R!o Tej6n. 

El inicio del Encuentro se haría con una marcha a San Juan Cop! 

la. En:·rnediÓ'de:·un c;lima de tensión impuesto por los caciques --
. ·- -- ·-·- .~ . -

que amenazaban "·con impedir .. la manifestación, en el contingente -

destacaban 10 cadáveres envueltos en petates. ~os tri4uis habian 

desenterrado a ~us muertos; 

Diez cadáveres que hubieron de permanecer sepultados en la sierra 

desde tiempo atrás porque las autoridades se habían negado a le-

~vantar las respectivas actas de defunción para no testimoniar --

que habían sido asesinados. Ese día fueron sacados riel luqar do~ 

de se hallaban, aprovechando la presencia de más de veinte orga-

nizaciones para ir a San Juan Copala a exiair la certificación -

de su muerte y el castigo a los culpables, 

Ya en Copala, los muertos fueron alineados y rodeados de cirios 

y flores. El agente municipal se apoderó del sonido de la igle-- 0 

sia para irisultai a los participantes e~ el encuentro y decir --
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que no era cierto enrollados_ sé_ llevaran cadá 

veres: sino la 

_:_-_/¡- -.-,;;•-' 
. . -.·-·::.:: .. :::. <:<- ·.-:, -~ '·» 

"Allíi:en':el,,~;~,~tt~,de~san Juan Copala, sobre el húmedo piso de -
.:._:_-~::/~_,---/:":;.!' :· <: 

ceméntci,,:,:,del',me'rcadoi: los' petates se abrieron para mostrar la co-
·- ." ' ,~·: . : -:;, . ' . ;; :- :-. \ •' " 

rrupta ~omi_da.''¿¡e los triquis: huesos, tierra, vestigios de ropa, 

de rasgos ''de ·vTda, ••• Una mujer triqui inició c:l llanto que se 

conv'irtió en lamento colectivo de gargantas desgarradas por el 

puro' doTi:>~i ··~c{J:, él miedo impuro y la rabia acumulados desde hDcia 
. ' .. - ,_- . ~~ -·'~··-. -.. 

~tich'ós"'~ñ6li' q~an,a~"itnp~zó ü- guerra de extermin :i.o. ,,20 

las autoridades 

11 
•• J i:>ptarcirt p'or';·.~11 :cobarde ocultamiento que obligó a que se le-

_, - ..... -.'. .. ":·\;;:. '.: 

van tara' .una insólita acta de defunción testificada por las orqa-

nizaciories presentes y avalada con la presentación de las foto -

graf_Ías: respectivas ". 
21 

Este hecho tuvo difusión nacional e in

ternacional, lo que obligó al gobierno a dictaminar que las cau-

sas de la ~uerte de los cuerpos presentados por el pueblo triqui 

-habían obedecid6--aiesfones producidás por arr.ias de fuego. No :.-

obstante, las demandas de la población siguen sin resolverse y 

la represión continua, la organización y lucha de los triquis 

también. 

20 - Hirales, Gustavo, en Unomásuno, 17/VII/82. 

21 - Revista Punto crítico, Nª 126, 1982. 

Para abundar sobre la situación de los triquis puede consultarse: MULT, 
" El pueblo triqui, memorial de agravios", México, UACH, 1983; Millan Echega
ray, Silvia, "San Juan Copa la: Caciquismo y represión. Los triquis se organi 
zan y luchan", en cuadernos de Ciencias Sociales Nª 10, U.Z\G, México 1982. -
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4.2) (OCEZ) 

La -~t~a::r;izaci6n regional del estado de Chiapas, sur-

ge a·:~e:a:i.a:cios·de.1982 impulsada fundamentalmente por indígenas 

desd~ ·~ 80~: ~/:«son quienes han en cabe za do uno de los movimientos 

más CO~~·atiV()S y organizados del país, de ahí que considerarnos 

importante .des-tacar algunos de los aspectos más relevantes de su 

<.,_~· -<- -·~ :-'. 
·~.~::,::::= :;~?::=.=:-_,ce-' - --;,-- --

. ;~·:~·-·:i_'i-; ·'~~~- - :· . ,.-

comunidad tzÓtzil. de venus ti~n9_ ._c.arr.an:z?.-: inicia .el .. comba te La 
-,/ <;; ~~~,_~;: - < :'. - <:~::'- ' - .>- ;. ~ 

pcir la"cie6'upe'ia:i:'í.i5n~''d~-.5,i5 tierra~· cl~'.~~¿;.,939~ ~Üi~hte podo···· más 
.::_,, __ ,_~_,.:_;,_--,,'- ·-- cc_-o~ -"·--,,-_.-'.,-=;o; -;"--"--•- •J' .• -,.~_::'="~·:·""~::i-~ ____ •-;c.":::_'!_ 

de 3o años los cicirnunerbs ~onduj'e~cin ~ti i~ch~ .~ tiaviÜ a'E! la tra-
- ~ " .. ' ·---:> ·:,_'·'::· ' 

rnitación legal, básicamente, A' partir de 1973> c¿mie.nzan a efec-

tuar otro tipo de movilizaciones, en- ese año toman las oficinas 

de la delegación agraria de la capital de-1 'est.ado,bloqueando 

además sus calles con el apoyo de los choferes de la línea de ca 

rniones Tuxtepeques, logrando con esas acciones algunos avances -

en sus gestiones, Ante ello, los caciques-- efectúan ·una serie ce 

maniobras hasta que finalmente logran el encarcelamiento del co-

rnisariado de bienes comunales •. De inmediato, los indígenas se -

movilizan en tres frentes: un grupo realiza un plantón permancn-

te en las afueras de la cárcel; otro toma la tarea de conseguir 

abogados; y uno más "se prepara en las montañas para liberarlo -

por medio de las armas". 22 El movimiento logra la libertad del 

compañero y en 1974 es satisfecha la demanda de deslinde de sus 

22 - Citado por Mejía Piñeros y Sarmiento Silva, La lucha indÍqena ... op cit 
p.132, 
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tierras y la C{~ P~9!': u~a parte del adeudo que tenía con. la com~ 
··.;_. ;-.. ~ '·:-;· - .. :•'.· .. ··:-' 

nidad por la constru~cióri dé ·1a :p~esa L:a Angostura. El dinero 'ob 
~ ,_. ,. : :~:; ' :-o' -.- . '.. . . - ' ·.- -_ .-.. --

tenido fue iñv.lÚ'~ldo. ;en -.i;~n~Úci~'· cie Tos 

'·-···,_ 

Los caci~~}s', ··Ei ,ver que los indígenas avanzaban en su ~~fr~ie;~~ 
to y pr~~i~·~;..bln más par:a ~~e Te:s entregaran sus ti_'érra~,; !l~~~i-

-- .. ,... ·::.=r._ _, .. __ _ 

za ron la i'~l'r~sióri contra·. ellos, . quienes .en L9·7G c~.ns~~-di~ A~.1:~!:. 

to. atrop~Ú~ s~ l~vantaron .en. armas, quitaron álamb~aá'~~·\·,>tc:i~ando 
·--~---->~;"" _,,~~.._:._--·:_-_ --;__:::,- .-. 

sus ti~rras"po~ la fuerza y t~rarido c~sas 'de;:,1a~~~~Í:i:f?naista~;-
- ~ 

Frent~ a estos he~h~~· {;.,l:e~V'iri-o :1.;: p~ii~í~d.7?,s~9\r~Iiiiid>i>iibÜca 
,:,:.e·:·· -·/·:·,' ~ .·-;:;,· -,.;.·; --

del Estado, · 1a que al ser, desarmad;,~-por~ los ·i..nd~o~;sa.iió huyendo 

del-lugar. 

Meses después fue asesinado el cacique Augusto castellanos, se 

culp6 a la comunidad y el ejército fue enviado a Venustiano Ca--

rranza para reprimir a los indígenas, encontrándose con una re--

sistcncia armada que duró alrededor de ocho horas, resultando --

muertos siete soldados, el gerente de BAHCOMEP y tres campesinos. 

A partir de ahí, la represi6n se hizo m&s cruenta, los militares 

cfcctuaror1 requisas domiciliarias, decomisaron armas, hicieron -

detenciones indiscriminadas y violaron mujeres. 

A pesar de ello los comuneros continuaron la movilización por --

otras vías, sumando a sus exigencias la libertad de los deteni--

dos. En 1978 toman la presidencia municipal y secuestran algunas 

autoridades. Fill.illmente consiguen la libertad de sus presos, 
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En septiembre de 1979. los fodígenas,vuelven a• t.olli.~r la presiden-

cia exi~~~ndÓ 81·. ~ése ~; 'í{ rep~~~i¿nf' ei re~peio 
~»~ :.~::~,~·- ~ ~·-- ---.o .• ·:~~-,~e;-·· .. : ~'.~_: . ...-~,¿_· 

des. mun~ci~alé,sc~l~~·i~,~s'.;cl~lli~c~~.~f~.~¡¡.'.~.~}~~·· la• ent.rec¡a. dé. tierra 

y l~ inde~~i~.t~¡~~'fa.í~a~;fe,p6~:·~~.,F~'.<.:!>> / Y .. · ... 
. ·. -~:.,,,.,. ~-·· .. -:,., "-·.-" ·,-~~. -.--,- :{: .. r-~ ~·--·-. 

\'•:'./--'_'._:?>':"· ~~ "::«' ''.JJ'.: ~ -.'-'.;,,t:·).~-: --- . "'~~/-~.';- :'(;· "···· -- ·.< - '·,-

Ante l~~ e'ié'qC:it¿~~t~:~~~fi••;on\~s~~;~·\io ·:~ii; 198·~', ··~~ 'J;2ocan enfre!!. 
.. -·=. "·;:·~ --t<::--, _:1::u~\ _.:.~~1;: -} ;· __ :. ·/:, .::i~-~:/_~-\- ... :<~~:-; ·:::S->- --/--;- -·:-_/:. __ '. :._ · ·_ ·--~_:: _ ·, 

tamientos entre'·los comuneros y el' grupo manipÚlado: por i1os cacf 
-~ ' ~~ - '.: ~-;'._ - ' <,\ ""' 

ques, lla:~~~··'..~':~::·,;~· "~:';m·Í~a·~~o 1c6~;"Ú d~~enció~ de varios 
" ,, -'< ·' ·-' ~ ~ , - - -

de· 

los fuá~~·T;n'~i:,?';t~~2t~~cjdftT~~lli:'~s/~e:•ú'c'o~unldad; P~sé a elloi·en 
- ~tf':(. :;:e-¡ ;~:~:e;-· c:"·;~;'.:;>;;;::~;:;7~0,;oJ -~::" -

ra:s ''éiecidicilllf~~:"~'~l.Ef'ti""tiittriü'htes i~s~ ~a.ndid~to~ populares; '5Tr1 e' 
·".:c'.•" e',":¡_•; . .·-.. -.,,- .. - .. 

embargo.', las.'auJ;óri~ad~s ágrarfos desconocen el proceso y se ;ace~ 

túa· la 'iei>fesTóri': ·~·os e:a·munero s junto con otros pueblos deCiden 

efectuar una marbha a Tuxtla para exigir el reconocimiento de --

las elecciones y la libertad de los detenidos. En julio. de ese -

mismo año los presos políticos efectúan una huelga de hambre, en 

coordinación con la CNPA, se logra la libertad de 15 compañeros. 

En julio ·de 1982, venustiano carranza es sede del V Encuentro -

Nacional de la CNPA. Acftial~~nie la OCEZ agrupa alrededor de 25 

comunidades del estado de Chiapas, principalmente tzotziles, L~ul 

tales·;"ciioles y tojolabales, así como a peones acasillados de --

Simojovel.* 

* La información fue recopilada de: Mejía Piñeros y Sarmiento Silva, La lucha 

indíqena .•• , op cit. pp. 131-136; voces del Campo, Nos. 11, 12 y 13, 1981; Re

vista Puebio, No. 84-85, 1981 y No. 117, 1984; Folleto "Comunidad Tzotzil Ve-

nustiano Carranza", CNPA, s/f; Boletín de la OCEZ" Qué es la OCEZ ", 1982; -

así como de div~rsos volantes de esa organizaci6n. 
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''.~,-' -· 

;.· ,,• :(,,-,::~.:;._;'-~.~'~' ·c-i'.o<~-': ·;)_ 

La UCEZ ·E!s ·. t1l<l~~o?:.ianizi\~~6~ /; . ~· e '{X'; ''.e •:• i . ~án tiene·'un i~ 
po< 'ºº•:·,,¡~•jo· º"''' ¡.;}:f~,:~~~;~~iJ{¡~:;~~;: ¿¿,\ •t; ~;a~!•ao' -
Michoi\.can, principalm:ent:e.7 la Ineset~;'pur h'.~~;~~a J?~á···~~cus-

tr~ d~. P~t~cuaro ;· z¿ah~en'.i~}~·:t~~~~·ii~·~·r~;~~\ tf'~rftb~~lieiit~ dE!l 

sur. de la entidad.· EA. 19s3')2 e'k'~: ;~·~~k~~bi~~.gÜenia.:·~~ri•t:r~b:ijo en 
• • · c-00--,.,:0--:'.·, -·:·<;~:-; '.';¡:;·} . .,.-,-·,i!'' -,,,~:; -~-::;~-,, •. ,, •. ~,;,-;_~;.•_te·;;;., .=t!'.,~ ;., 

más de cien comunidades·; ~jid~sr~ ~i:\1P,cí~~peticionarios, fundame~ 

talmente entre pu~ép~c:J~~ty·cf:h~@.cis~z\ilt{~tir;oséhe é'ias' ~eEriias cítorní 
oo-~--~ -_:~."::_~""'-·,-;:..o.º-",::'._•'-' --- •--_,-_-_-=c-

\· .• O.:.->>'°'c¡/ y mazahua. 

La conformación de.la. UCEZ vive ún}argo proceso'dE!sde principios 

de la década pasada, hasta que en octubre de 19~9, en un encuen-

tro efectuado en Tingambato quedó formalmente constituida. 

Una de las luchas más importantes y difundidas por esa organiza-

ci6n fue la que libraron los indígenas de Santa Fe de la Laguna 

entre 1979 y 1980 contra la burguesía ganadera de Quiroga. Adem&s 

de mantener ilegalmente dentro de los terrenos de Santa re 

de 2 mil cabezas de ganado por la fuerza de las armas de pisto-

leros y guardias blancas al servicio de los ganaderos, les roban 

su madera, cantera, arena y coneten toda clase de atropellos con 

tra la población. 

Hastiados de tanta arl:i_itrar.ie_dad S()lapada por las autoridades m:!!_ 

nicipales
0

, el 1.7 de noviembre de 1979, la comunidad decidió arr.!_ 

ar el ganado y e.ncerrarlo _hasta que se diera solución a su pro--
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blema.La respuesta.de ios ganaderos fue tender una emboscada a -

los campesino~: que arri:aban a los arli~ales, --asesinando a do~ cfo

muneros "{hiri~hd6 a n~eve. más. Todo~:Iosi he-fid~s y. aó·s~ compañe

ros_ más l_e~;~;~JÚioi; el presiden:e ~~l.: c:,~i~~riad: de bienes co

murlale's-, f\lér~n eric~rcelados, som~lidos ~:;br¿tales torturas y de 

clarados ·f~~!Ua.imen te ptes·~·s p~r ho~Ícldi~~-· 

De inmediato se organizó la comunidad con la finalidad de liberar 

a los -presos y lograr la solución de sus demandas anteriores. 

Así, se establece un plantón permanente frente al palacio de g~ 

bierno en Morelia desde el D de noviembre, en el que se concen-

tra la población de Santa Fe y otros grupos campesinos solidarios 

y organizaciones independientes. La parada duró 32 días. 

El 23 de noviembre, los presos iniciaron una huelga de hambre que 

se suspenñió a los pocos días ante la indiferencia de las autori 

dades y ga11adcros para i11iciar negociaciones co11 los comuneros.-

Fue e:.nt.onces cuando los indígenas decidieron poner en "huclqiJ. de 

hanbrc'' a 04 caLez~s de qana~o que tenían en su poder. Hasta en-

tonces, preocupados por la salud <le sus animales, los ganaderos 

ace¡,taron comenzar a negociar .. 

Durante la parada se efectuaron gran cantidad de actos públicos, 

marchas, mítines actividades artísticas y una amplia difusión --

del conflicto. Todo ello y el que Santa Fe fuera sede del II En-

cuentro de la CNPA en abril de 1980, permitió que los presos fue 

ran liberados y se lograra una solución parcial a sus demandas. 
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La solidez. OJ:ga~izativ"' a_e los comuneroCde, sarlta .Fe tiene su ba 

se de sústentación _en::__las ~:~,~~~~<:~~ organ·;:z~ción interna, basa--
-·-· -··- r :--,,,.~o_·;_,.J;:- ¡ •-,_,,'- -'~~ ··-""'--."o', . 

das' ell(:ia'iprdJ?i.edild:'coll\Íii_lai:}éie;ila1:'tte'ri-íi'f'e'Lfrál:>ajp: ··6d1ed,~i~~, -. 
:·"'"; .'-.-·:,., , __ .\\·• .c-~-»·1·· ),··'.>~ .. :.~--,, ¡·, ·:.-: :''.·,;";.; '3~ '· - . -~·~-..---,·-.:·· .,__: 

~'.. ::;~j~l~~~¡¡~inf ts:·t~r~-~.u~m~·~eFn¡~t;r.ª~'ato~·-'_j· __ '~m•'e~.:c:cª!'nir1¡~s~~moo~:sJf trf ::::~::: ~:::~:::· ie 
AsitÜis~ci>ihii.rl~ "-- , <"' :,~~ ~~t6de~en,~a pa·;1 la pr.!?_ 

tecJ16~:;_~_f;:~s(~6~-~~:~~-\.}l~'.;~:~:t:~~~'.~~~~i'.i~r~rdk la represión, han for 

riiacÍC:; grupos que);i:~~b~jári:\ie~fae.')la}:"siEÍmlira hasta la e.asecha y son 

apoyados:;º-::-~~fo_!l;;éi.~~;~!'~f,~}_~r~§ñaXeiativa tranqüi1idad en su 

~;a~~J~-'~. ·- ·- -,- --- ,,., - ::_-:r ----:_·_ · .. :.;i,_· ,\·~·: ~ · ,_:: :\'.:L· 
--_-} __ ·_~¿_ ;: ~ 

. '=;.;-...:::· 

De igual forma, .e1 trabajo,-col-ectivo les ha permitido sostener -

una tienda comunal donde s• mantienen bajos los precios d• los -

productos básicos. También tienen una bodega artesanal de propi~ 

dad comunal que garantiza el mejor precio de las artesanías del 

lugar. Además, han logrado controlar su zona turística, en Chupi 

cuaro, que anteriormente era s6lo aprovechada por los ricos de -

Quiroga y de-otros lugares fincando casas de campo o vacacionales. 

La difusión que tuvo el conflicto de Santa Fe, la movilización y 

la solidaridad recibida por las organizaciones de la CNPA y otros 

sectores, ayudó en mucho a la UCEZ a crecer y consolidarse en el 

es ta do. 

En las comunidades que pertenecen a la Unión se. impulsa la orga-

nización ~or barrios o cuarteles y cada comunidad elige democrá-

ticamente sus Consejos de Barrio. Todo lo referente a la vida so 
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cial, cultural econ6~ica; pol{t:ica y religiosa .del pueblo' se 
-·; .. <.' 'i:; .'.:".-: _·_.-.>· .. · .. · : .. , ·_ .·' ,', . ' -~\ "-·. ·::/·~; 

discute en esos ~organism'?s ·y, l~; ~esolu.ciones son sancionadas fi' 

nalmen~~ en l~ Í>.~~áh~~~: ~k· C:~m~~;e;¡,)§:.;lrlgG~ Í:ep'.r~s~'rii;;~t·~· :P·~ed~ 
. ··"·· ~··"·+i···L0.•:,::.~· ...... ···"·'hi·· · .... ::.1·'·i~.i%~~'h·:·¿;:;.d},. 

toma.r de c~;~.i~g~.;~·,I>~:rc;a,p(~~a.· ec, rl.,td··ªa·.•.d·.p.• ..• :.rdte·p.~;~~·, ~n¡cn~'.'.·bf,: de. ·, '" 
pues ésta ;tierie ia<. . d~s ~oiia'6'~'ri<:í>t 

-" ·· - · ·<·· ·-.:~, "·_:::;:·y ."., - • ·- • ·· ·}-&:, · .. · ·¡;~~- --.-:N-~·' .<§:rn :c:Y -··- -,, -· • • 

·~/~~···· t.::[· .< .. :>i · ·.· · .g\ ;, .· iS "'~·r. ::¡¡T ·~~ .• ~,, .;;tr . . - 'l.,~\:~: .. ·.:.¡.~~-'.'.:·.- ·-r,~· ... '"' .·. 

De conjun~~' l~':UCEZ tomá 'acuerdos y res~~i:;/e;!'n()v:i.Ú;~~dÍ.on~s en 

sus •. encue~¿.~s; regionales, . entre los ·~u~·~d;s\a'caJ~;• P.rim.e

0

r>EncueE_ 

tro ,R.egional en la Sierra sur de Micho a can, en. la:. comunidad de -

Las ·,Gua cama y as, en noviembre de 1 9.81 ; Segundo ... '.En c.uen tro Reg ion a 1 

de la Zona Lacustre en la comunidad de Zirahuén, en mayo de 1982; 

en el mismo mes de ese año se celebra el Tercer Encuentro en la 

comunidad de San Miguel de Aquila, en la costa occidental del es 

tado; en julio de 198l se realiza, en coordinaci6n con la CUPA,-

el Primer Encuentro sobre Tenencia de la Tierra y Recursos Natu-

rales, en la comunidad de San Felipe de los Alzati. 

La UCEZ le da una gran importancia al combate por la conscrva~Í6n 

de L.J. cult.11r,J rlc 1os ;.:; ...... g:.:.::a::_, la que ndcm5s utiliz;)n _como arma 

~e lucha. Su lengua, darizas, m6sica, murales y demSs expresiones 

culturol~s son empleadas como formas de manifes~aci6n de sus pr~ 

blemas comunules. 

Las comunidades que integran la UCEZ dan un gran impulso a la pa~ 

ticipaci6n de la mujer en la movilizaci6n, partiendo de que la -

comunera es oprimida como mujer, como indígena y explotada como 

campesina. 
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Dentro de lá. CNPA; la UCEZ j\le;ga .un. papel primord;i.al durante el 
. '"- ·"<-'-- -;';: ' é'::·~:·:_ .. '-- ~-- . :;- ·, ~ 

periodo de ·~íiáÜsi,;, 'n:éiiiólo po~ .. lós nümerosos contingentes que 
-· . ;-- =- ~:\:e- - ·-::;-·-2." '°<' '---'";:~:~·~, _:o;l~-<=\:-~;,~, _,)~ i\:'. ~--~';-~-e;,.:,,_. ~··e:,· ~; .: ~~ 

apcirt~ a: '~,i~'éui¡5.; i:liz'.ic:ici'ñ~X sino• ~~r sus planteamientos políti-.-
'f·{ .. ,;,. :~:·;.;· :?(~ -_- ~-. 

cos: y orgi~i~a'f.i.~g;·t~r · :r '.l ... · 
··-~; /.!;'._ ·-~ <'-~·:1·~;; ,~.:-~>·,·· .:-:...'··~>- -~-- .-,·~ -
. /'.- ,. -~;~~::~·:: :;;~i;.. ·;.{F~~-' 

4 ;~>.- ·2~J~~tl;~~~~~º;~fa~td~ºs 
·~'' 

,' ~l1; . .";~ .. ~t· -;~]-~f.'.~-~ ·v 

si' b.i~'n Ta.Í.\:i~~i:'.~~ los 'comuneros de Milpa Al.til es muy antigua,-

. &~~r~<-!l~~1:rJ'.~1c'~,_.:-~I~ámisn10 dliraiite ·e1 g~biernofae'López POrt:J110 ,· 

en c~ni~:,ciie'.1'.~'ti;"1: .il~gal e. inllloderáda'des\J!{;¡)C,5qt~s -'porºla -

empre~a ·r:o;.itoi'y•Peña Pobre que desde .1947 no les pag¡iba derecho 

de iTio~nlo_e:,-adeitt~s 1 ve-nían padec~endo la - imposid.ón de sus aútoii~ 

dades; comunales, por lo que otro frente de lucha fue la 'democra-

tizaci.ión de sus representantes. Daniel "Chícharo" Aguilar había 

veriidci fun~iendo como representante comunal, apoyado en la fuerza 

de sus pistoleros. También la CFE pretendía tender líneas eléctr~ 

cas a través de su territorio sin dar una indemnizaci6n justa. 

Todo ello ocasionó que en 1980 se agudizara el conflicto. 

Ante la emisión de una convocatoria amañuda para las elecciones 

comunales, los indígenas respondieron tomando la delegación agra 

* Información obtenida de; "La Comunidad", publicación de la UCEZ, No 2 (ma.E_ 

zo de 1982), No Especial (mayo de 1982) y No 3 (junio de 1982) ;"UCEZ, una or 

ganización revolucionaria de masasº, UCEZ, folleto mi meo., s/f; 11 Unión de Co

muneros Emi'1.iano Zapata", CNPA, folleto, s/f; otros folletos y volantes de la 

UCEZ y la co¡nunidad de S<lnta Fe de la Laguna; Mejía Piñeros y Sarmiento Sil-

va, La lucha indígena .. ~, op c:t. r::. 143-153; "P.abla L1 en Pueblo, No 

34-85, 
: . " -. -•'- -'-~~) --1-~~~~~. ·'-:. .... ~ 
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ria, logrando que el a emitir una nue-

va convocato~¿.;:n los ~€r~ino~ •. que la rit~i,'.;~ía:e~.19# •• Sin embaE_ 

go, ,E!s.~; ~,()··~e ;crim;iiJ ·y• el 27 d:ju.~i'o}tia1 aiitor.J..dfde s agrarias 

i~t~nta~g~·;·.[fE!c~~a; comicios· elÍ l~s ~u·~~s:;'.·re~li~lrí~ al "Chích~ 
~~::·- . '."\:-~c•":~~'.o·'.j 

ro'º, b'ajo'/1a pr()tecc;i,6n de j Udiciares·, golpeadore"s I patrulleros I 

granadE!~o:El y la policía montad~, a~etná~, s~ ~t~ctu~rían en un lo 

cal :.cef.rádo. Cuando. los comuneros se dieron cuenta' de :eso; acudi=. 

ron:·~n.:··mas.a .. al lugar de ·las elecciones, con las ¡nujE:!res a la ca

. be:d,:sé e°ri'."rrentáron a las .foerzas armadas, chichicastle en_mano 
. 

-Cpf~ll-tá V_~-rienO-sa- q~-e ~PrClduc·e·-- aidOi ~i-1 contacto -con l'a piel) lo--

graron· penetrar al lugar. El enojo de los indígenas se dirige e~ 

.tonces .. C()·~tra e.l "ChÍch'aro", quien es ·duramente golpeado, recia-

do con gasolina y prendido como tea, muriendo poco <lespuls. 

Tambiln retuvieron a tres representantes de la SRA y tres de la 

delegaci6n política hasta que se les garantizara el respeto al -

acuerdo de nuevas el~cciones, obteniendo una respuesta favorable. 

Lograron así quu se fucilitara el padrón para que sólo votaran -

los que tuvieran derecho; q¡;c sP votarci ptir rcpresen~a11te8 <le e~ 

da uno de los pueblos <le Milpa Alta y hubiera un representante -

general y un suplente. 

COMA es integrante de la CNPA y tiene el m&rito de haber sido pr~ 

motora de esa organizaci6n, incluso Milpa Alta fue sede del Pri-

mer Encuentro de Organizaciones Campesinas Independientes en oc-

tubre de "1979, el cual dio origen a la CNPA.* 

*Información obtenida de Mejía Piñeros ... op ("it pp. 78-80; "Tambor indígena. 
Del fuego brotan serpientes", UAM Xochimilco, nov. 1983: "t1ilpa Alta, una co

t'lunidad en 111c:}v: 11 nr. Voc~: ~·:e~=::(, 11; ·-~., ., ~~ vi:-it,1r: v cnrrevistas. 
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- --'--.c ____ c·-o- • ·- '-

¡ _- . : ' 

4. s) co·aii·oiófr Obre'ro; ·campe~inci,···'Estu·dfant"i'l. 'de-1: ·rs·t~o· ·ccocEr) 
_--:·<:!· --~· . .,.··-·- .- -.-__ :;··.,'~'..e:,' •.~. ·__ -.~:•··;. '"'',;" -,-

:: :::::. ·::·{:;z~:'[~:i~~¡~~~~!?~!:~f ~::~~~!~~~f~::~~t'L 
pios •. encabez~ndo {~ª '.¡e~~F~J~-,~e·;dis~i11to 7 rse~2t~fes '~~ 'ü~ pobÍ~ 
ción istmeña, id cu;ili le )1a~si9rlificado ,disÍ:~~gu.irse como una de 

las organizacion~~ 'in~~~endif;ntes más im~ortan~e:; y representatI_ 

1'1ace··en'19'i4 e'n'.inedfo de unaftierte lúcha •por··la restitución de 

tierras y por la democratización municipai:·Participan en su in~ 
. - ,-': - --.. < ~: - ;,, -- -

feriar fundamentalmente indios ·zapcite~os.'y ,·en~meTlor ~edida hua--

ves y mixes. 

Respecto a la lucha indígena, el centro de sus reivindicaciones 

esti puesto en la restitución de tierras comunales y por la de--

fensa de su cultura. La COCEI hace parte de la CNPA desde 1980 y 

fue sede del IV Encuentro de ésta en agosto de 1981.
23 

Fue gracias al empuje y a la combatividad de los zapote6os de Ju 

chit&n que en .1981 la COCEI conquistó el ayuntamiento, siendo 

así la primera organización popular, de base indígena, que logr~ 

ba tal cosa. 

23 - Para mayor información sobre la historia de la COCEI, ver Mejía Piñeros 
y Sarmiento Silva .•• op cit ; LÓpez Monjardín,Adriana, op cit y; "Juchit&n, -
las historias de la discordia", en Cuadernos Políticos No 38, México, ERA, 
octubre-di~iernbre de 1983, pp. 72-BO, entre otros, 
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4 • 6) UÍri:ón 

nía realizando algunas acti~idades y pa~ticiJ~n~o ~n c'hf~i'e~tes 
. - . . -.. ···-:<:. ",·' ,,¿.:.>.":;~-~ 

campesino independient,e,- oefÍ.tas~'.. P~()r;ser. 
-~~·.;::': 

eventos del movimiento 

una de.las organizaciones que impulsaron la cre~Ción ·~~· ia. CNPA 
.'~-:·_:.; <>'·:·:, /: .· __ ·::'.-;·-- .. -- :>: 

en 1979 y porque en noviembre de ese año part;icipÓ ',enl;:{a·~to;~~ni-
•.. '.o'c. ~~-'.,~; ,; ~=- ._ ,. 

zación y coordinación de las guardias que se reali:.z.;_'i'o'nFa~te · 1a 

tumba de Emil iano Zapa ta, para impedir el tras lado .~¡et;;~:u~ -res tos 

al monumento a la Revolución. 

La UPM es.una ¿rganización region~l ~ampesina ~~la que par~ici
.-· 

pan varias comunidades ina!genas. Entre los pueblos que integran 

la UPM sobresalen Xoxocotla, Tetelcingo, Ahuatepec, Bonifacio --

¿arcía, Coatetelco, Atlacahualoya, Amatl&n, Nepopualco y Tlayac! 

pan. También hacen parte de esa organización grupos de veteranos 

zapatistas independientes y del movimiento jaramillista. 

Q~cremos -aes-tacar aquí coS luchas i::-irortA.ntes de ese tiqru1'a!:;icn-

to, las de Tctelcingo y Ahuatepe<:. Tetelcingo ha dado una larga 

batalla por la recuperación de sus terrenos comunales,en los ~ue 

varios fraccionadores han hecho grandes neqocios, debido a la cer 

canía geográfica de la comunidad con el centro turístico de Cuau 

tla, Otra importante demanda de esa comunidad nahuatl es que de~ 

de fines de n 81 inicia una lucha por independizarse del munici-

pie de Cuautla y constituirse así en el primer municipio indíge-

na del estado. Por otra parte, también se han movilizado para im 

rn~ir que ~e construy~ 
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de Ahuatepec acudieron junto con la UPM y el magisterio democrá

tico a exigir soluci6n a sus demandas en el de~file oficial. Al 

día siguiente, los comuneros eran desalojados por la fuerza pública. 

Acompa6ado de un dispositivo polic!aco de seguridad, el 8 de mayo 

se Presentó el gobernildor- a lo-s--te!.·rCno~ '1n- conflicto para- cfcc-

tuar la repurtici6n de los lotes, negándose a escuchar las razo-

nes de unos 800 haQitantes de Ahuatepec ahí congregados. cuando 

la polícía comenz6 a maltratar a mujeres y ni6os, la ira de los 

comuneros no se hizo esperar y una lluvia de piedras comenz6 a -

tupir a los uniformados y al gobernador, teniendo que salir hu-

yendo del lugar, suspendiendo la entrega de lotes. 

El 12 de mayo a las tres de la madrugada, la policía judicial s~ 
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cuestró. con lujo de ;,.ioi~ncia comunerps y comuneras de;stis 

casas •. · .. •Ese ·mismg. di:; ~ .. ~·Zfn\o;~ii~ió,\~idP{eri: u~~ ~~~gh~~;;,_·,· d~~ina~ 
"ªc~: ac;~JinJc> ~úfZi "ai>~Yº'.:dE!: 9Cl~ti~gebt~5 .;~üA'~ii~~;~~.~i,¡n.1igj~ · 
.ter i~·:.·;,~reib'~· ·~··· 6.C>.10 nos; reá1 i. z.an'd.o,,ad.~¡ná s.·~.~~,,P.~á.n~~~:L~f.E!ht~:i~ •.. :.: 
la ca~a· a~1: gC>berna.do·~,. .ccins.iguienaC> l:a :U.µéitad. de/i~s)ciet~en'i.:.'. 
dos, .:~ulen~s presen~abari m~W~ra~id~ tor~~;~·f~r~~t~f ~Zto'/ se 

ef ectuéÍ otra marcha. que ~ulminó cpri>\m .~~.fip.";~;1~li'5;;ó~{1i ~·~···Cu e E. 

navaca. Mientras ello sucedía, en la atidi.e'ncfa .m~n~:~a.i de la, CNf'A 

en la·: cÍ.~da'd de M°éxfco 1 ~on au'~oii.dades· dé:i.a.<~k;A¡:'.~e·eXigía so

lución ai problema. y al día, ;tg.i;ie~te se aecn\.\nc;i'aliil.nc~fos' hechos 
. . 

en. la.Secretaría de Gobernación a través del ·.FNCR •. F inalrnen te, -

el. gobierno estatal tuv.o que .retractarse de ··su.int'entó·. de despo-

jo de los terrenos comunales de Ahuatepec. 

La UPM funciona a travis de Asambleas Generales mensuales, a las 

que asisten representantes o comisiones de los distintos pueblos 

y comunidades que la cor,rorman, con el fin de disr,ut.i.?"" ucerca de 

la situaci5n de sus conflictos, as! corno para organizar sus··~ct! 

vidades y su participación en la c::?A. ___ ._,_~+--:1 también- con una co 

misi6n Coordinadora que funge como 6rgano ejecutivo. su n5xima -

autoridad es el Encuentro Regional, qt1e SP efectGa an1Jalmentc.• 

•Fuentes: "Unión de Pueblos de Mor<,los", CNPA, folleto, s/f; "Si 
tuación de la lucha agraria y sindical en Morelos". ~PM,follcto s/f: 
Mejía Piñeros y Sarmiento Silv¿~, o¡ cit. pp 109-' ·; Vecinn~~ de 
Tetelcinqo, Historia de Tetelcingo, Mor,,SEP-INAH,lYBU;"Tli Melo
huac", Boletín quince;ial de TetelcinJ?o, t!c 3, >O/I/R~; 11 Tierra y 
Libertad~ Boletín de la UPM No 3, narzo 1384;''Ahuatcpcc, conu11i
dad en pie de lucha'',UPM-CNPA, junio de 1983; Jim~nez Irma y S&~ 
chez Gustavo, ''En Ahuatepcc, Morclos, los ~0~11neros ro~tinG~11 la 
lucha de :J.p.:i.tu, ahora rontra el crobiernc del PRI 11

, en !:'.~- SoC"ia
lista No 52, Orqano del Partido Obrero S:ccialista, 1•-·1\,.1.1(_·::~; acJC;
m5s a trav~s de la asistencia a asanblcas y eventos ~0 la tlPM. 
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4.7) 

-.·-:_::_:_'_--~--------. '._· .-~:(·:· ~'.,;-, -'\~ -,' ~\ .. ::it __ ~- ;·,:__, . ·,:·:~ :. ··:·:-':·-. ,.... '_,-: ... : ··'"''•' 
-,.,, ~· ··-~·o:'·-· ;:··:,:~~~~'.-~ ;·¿: ·::;__;< ,:;;~L:.:.- ~,_; '~{:.::_/· 

b
Lalocs······_N __ ·.Pinid;ní_•·•.g¡e~ .. n~:ai~_ds~·-··~_:e·lun,'._n_._· .... -.•.ªJ·;:u~.::1:-.'.si:o~:_i .• _ •• d~e-.1·;··º)_.·_'.~11_;·.:_-_•9~.' .• da;¡_e1'l.-;ro~~fe's~:dfe~.·¡~~~c~2s~~jo·:~-aÚo·I\a1 de• Pu~ _ _ • '·f'Y.i~i~;/~:tfii~;);~.;'giª C?ei;a"'-
rroi1á'.naó~~~ -~~~~' te~~~-~c{';'.~i 1i~'f~'.;:'J_;~~;,~~fi~;8:~;~¿jg S~~to:,'corl',o tras 

comtin id~d'.e~····'.~J~·:·'.~J~:~2d~~·,~gg::;:1~- .á~á~~~~i~:'.i'~;~¡~i!-~:~: . ~~-e·t':.;;: nl~~~ 
y· s~ .• -- ¡:~e;~)at;~-i~r;\~~~~~'.f~~~:~;~tft~·f:~~~Jt~'.~;~J:~~-~f~~d~ !:~#,¿~r,:JGh ª~-~ten. 
dencial¡. refl'ejo afl. ~-~c¿f1sb de' las i/io~iÜza¿'f.'iiin~<.3indíge~as; en 

o ctub;~~-~tt~; ~··. ef----c~_P·_i_•-•-~.:_·~~·:"~- ~r~··~·-~~.~~a6-: •Cm.in if ¡;s tal: se·-can'Era '~ 
- '~~=--·- -

la .L.ey de Fomento .. Agr~pe-.;uar:io a~r~~e~\1~'ui(ae~spÍeg~-ao"púbÚco,-

10 'que derivó en que poco después el INI-·retirara el subsidio a 

los grupos independientes, los que_ además .ven'Ían encabezando fuer 

tes luchas en Chiapas y Oaxaca, o la de Pajapan, Veracruz, contra 

el despojo de tierras para el proyecto de desarrollo industrial 

y portuario de Laguna de Ostión. 

A pesar de autonombrarse como Coordinadora Nacional, el espacio 

de influencia de la CNPI se enruentra limitado, fundamentalmente 

entre comunidades mexica-nahuatl y popoluca del sur de Vcracruz, 

yaquis de Sonora, chipante~os y huaves de Oaxaca y zaques y tzel 

tales en Chiapas. 

La CNPI se plantea la lucha por la autonom1a de los pueblos indf 

genas, promueve la ayuda mutua entre las comunidades y reivind~ 

ca el derecho al patrimonio material y cultural de los pueblos. 

Levanta tanto demandas d• carlcter étnico como campesino, estruc 

tura su organización con base en las formas trad~c~onales de po-

dcr y autoridad comunitarias, conserva su independencia de cual-
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quieii partido pC>l/,tic_b y ¡;>la.ntea, la. neéesj,da.d de <Í,lj..ariza con - -

otros sectarias ~o~ul~11e~· .. pai¡a transfor111a11 .ei.go~i:~no en. el país. 

Tiene colli6 Tem~· ~:~~chamos por·,;iat:i{~~~f~Q .. ~~i?~ri -~ar; el.poder: 

Por e.l ,p~;;¡.~:¡ri ~\le~~o, ·--~~~a -~~l'.¡p~~l~uj·i( ~;>. '• 
:" \~tJr '.,··.;,;'(. ::-~,._:_,. --.:~-: <.~.·.{~ :: ._::;~~,.~ ~·-. S_:~.{··. '.·. ¡~T:;: .;._ .. :.· •. · .•. '.f .. ·.•.·(_---,_;:-.· 

,.,·· .. . -·: ·- ;·~--/_... .. 

Hasta .1 ~~; / .!~~ CNPI· i;.~bfa ~~i'.ibJ~<l~'''~ili:~";/~;.(~;_,¿;;t~~s :i:egi.onales 
, .. -~~-:·~:1:.~ ;~':· ~-~,,~- ~~:.i-: ·~--,:~·;: ,.3-·. 

de pueblos; des tacando e:i r\i~y\v/ eti, d.'ri'n.i~' ap~o'b6 /su programa .. y 

definió ~u ·e~ ~r~ctuiia orga~iz~'~i~~·.E_~Íª.Jf~.~: m~n ~'~e§{.~~ajs tr~ 
cha relación con la. UCEZ de Mi~ho~c~n; ::cori la cüáf;;ih;i; em~re"hdido 

di~e~:a. s ac:iones conjuntas com~~i?•a~t!·tJ~'i~i{~~=:,:·~f:';Jr~e d-e --
!',, ,·-·-. 

1983 en la alameda central del DistriÉb ii{~Jefá:l~;¿~: fa< qu'e cúes 

-o··-

bierno y exigieron solución a los p'roblell\as '·i::oricre'tos' que pade-

cen los pueblos indígenas. 

4. 8) 

Respecto a la CNPA, trataremos esencial.mente de .destacar la impoE_ 

Lancia de las organizaciones que tienen base indígena al interior 

de ese proyecto nacional de agrupación de masas. 

Del total de organizaciones que en 1983 se mantenían en la CNPA, 

se pueden distinguir tres que fueron promotoras de su constitu--

ci6n, COMA, UPM y la Unión Campesina Independiente lUCI), De las 

• Ver Mejía Piñeros y Sarmiento Silva, op. cit. pp. 174-183: "Documentos de -
la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas", en Textual No. 10, México, 
Universidad Autónoma de Chapingo, diciembre de 1982-:-¡;p:-184-199. 
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dos primeras ya hemos h~cho referencia aritei;i.or~eqte, la.~tra, -

es una organización que d~sarroÜa su traba}6: ~~ :t·~ s:i,e;rra :I\orte 

de Puebla y .sur de veracruz, nace' eri .1974,y;t;i.éne: en su seno al-
'. -.. -:.::"< :'"'"'- :··,:·"' . .\ 

gunos grupos indígenas, aunque no es su ,frerité. fundamental de l.!!_ 

cha; es fuertemente reprimida por las fu-érzas arm_a_das. gubername_:: 

tales" los caciques y el. grupo paramilitar Antorcha Campesina. -

El :rr Encuentro de la CNPA fue celebrado en la comunidad de Ve-

ga Chica, Veracruz, organizado por la UCI. 

Entre las agrupaciones' qué adhie'reri- a la CNPA desde sus primeros 

momentos están: la UCEZ y la ACR (tiene trabajo indígena en ---

Chiapas). De crinjunto, de las 19 organizaciones que participan -

en la CNPA en 1983, doce dir!gen fucdamentalmence luchas indíge-

nas o estos tienon consideratle re~o en su seno. De tal suerte -

que pode~os ~segur~r q::c e: !~u :-:ur.pl ido un 

papel decisivo en el origen J ¿cs~~rollo de esa organizaci6n na-

cional. 

·::.. :, ·~: ·~ ~: :. re : 

Coord:inar:ora tuvieron. ind Í•.:~:tlf:,S. Jebe to~.-:lr 

se en cuc:~~<l que la C~~A ~ii:.~ cc~c ~!itcrios par~ decidir los· -

sitios dor:dc se realizan 

va de la sede ~ la necbsi~ad inrnine~te de solidaridad nacion~l -

por la agudeza de los conflic~os ce~ el capital y las fuerzas re 

presivas. Además de los encuentros, la CNPA logra verificar dos 

congresos nacionales en 1963, uno en enero y otro en septiembre, 
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El 12 de mayo .de 198.1 la. CNPA realiza su·. primera. gran movil.iza.--· 
-~ .. :. \ '.": -- : ~ ~ 

ción conjunta, uriCI ~ci¡.~haYá 'iCI bái?ital/.del:. p:aís eri boordinii.ción. 
_•,•,· ,, •· ...... · ."•:'. ... ,·· -.~,- -,i=.:o_·--.':-- ·.','::._,'-.~·-'·_;~-'<.--.~~-~··:o-_;:.~; ·._,-~ 

con el .mág is terio .deinoc~áii.~6~ ~~r.~Ós.'-~ij_~s~de~',~a~pe.~f~g;;;·~;de~I:!!: 
cando algunos con~ i;ge11fe~·. ikd:í~'~ri~~ d6~ó\fide • l~·'~J¿~z](.d~¡ii ;:::1_. : 

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

muestra de la capacidad de ~~'.1T:J.{ZCl~~~n ¡de ~n~. áe,l<is ·~fg~Ei~.~-c 
cione s campesinas independien'í:es':.niá's importantes de ).os .últimos 

de Gobernación y Reforma Agraria para exigd!r soluCión a·3,·s.'.e.Í<p~ 
.,... ·.· 

dientes agrarios y la libertad de presos polít feos; C'Ús.ig~ieriifo 

además una audien'cia ··mé.hs'uii.1 'en 'ia que' la CNPA 'tia'~·a·;~í.i-~;;trobie

mas en forma colectiva ~on la SRA. 

En el mes de julio de ese afio, la CNPA impulsó una jornada nacio 

nal contra la represión, teniendo como eje la huelga de hambre de 

30 campesinos presos en las c&rceles de Chiapas, Hidalgo, Mirhoa 

c&n, Varacruz y San Luis Potosí (en su mayoría indígenas) y la -

realización de movilizaciones en distintas partes d°'hl país por -

su libertad. Si bien se logr6 que algunos campesinos salieran de 

su encierro, no se pudo frenar la ola represiva, rc~tJltandc pre-

sos alqunos otros compaficros. Si11 embargo, hubo otros avances, 

se le dio una amplia difusión al p~oblema y el Estado tuvo que -

reconocer, en los hechos, la existencia ele presos políticos cam-

pesinos. 

En junio de 1982, la CNPA efectuó su segunda marcha nacional en 

el Distrito Feder¡i,l contil,lldO .con la. part,i.cipac;i.Ón de cerca de 5 

mil campesinos de' 18 es-tados d.ú''i>aís .º ca'i:ie, menc;ionar que en oc-

tubre de ese mismo afio la CNPA decide ingresar al Frente Nacional 
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' ,., -. 
por la Defen~a del _salar~o, Contra la Austeridad y la Carestía 

(FNoscJ\c), ~rga'~i,ij()"~\l~·.en··-~se-lll'amento agrupaba importantes_ ·se E_ 
,• ~-~-~ '.. :~· {: •. ·::.; 

tores del. movimiento cÍe iií~a:s.~s •• _;así. como organizaciones políticas 

4. 9) central '¡n·dep~ndi:en·te ·de obreros 

Ag~ícolas·y Camp~sinos (CIOAC) 

En 1983, esta organizaci6n encabez6 una de las movilizaciones m&s 

imporfant_es que emprendi6 el movimiento campesino en. ese. año:._ la 

marcha de los peones acasillados a la ciudad de Mlxico, procede~ 

tes de 80 pueblos tzotziles, tojolabalea, zoques y tzeltales de 

Chiapas. 

Sujetos de la superexplotaci6n por parte de los finq~eros y deses 

perados por su eno~me miseria, cansados de la incompetencia y b~ 

rocracia gubernamental para resolver sus peticiones y agobiados 

• }iás informur:-ión sotrc la CNP!\ en: :·'<::41 .. 1 r iñcrl::o: y S.:i:rrniento Sj lvi:!, op cit 
pp 193-212: "Coordinador.J rJacio1~al Plan ~::e r\yi:.:la {Ct·JP!,) ", <:n ~Pé.t"="ios ;-~c., 1, 
Q115 opina la izq1Jierda de si mis~~, ~~xico, SEP~C, recdici6n agosto 1983, p. 

6 -13; 11 CNPi\ 11
, folleto, equipo Pueblo, México, marzo 1984; Montes Purra, Marga 

rito, "Hoy luchU..'!lOS por la tierra~· tar.ibiéc r-·Or el p<:>dcr. Lil experiencia de
construcción de lu C?JPA", en La Fat,J.lLJ, ;:.,c•.-'ista del Partido Rcvoluciona'rio de 
lo~ 1'ruba jadorf;s, :-1t:.x ir.o, enr;ro..:-r Fbr 1 :1:-¡ i ~::-:.:, r:r· ·,'-1~; 11 CNP1\ ••• LJornildu contra 
la represión, un balance cr:-Ítico', c:1 \r'ocr::; del CZl:.ifO, !!o 17-18, aqosto-sept. 'r31, 
pp 2-4; tlnidad .campesina, órgano Informativo- rle iaCoordinadora Nacional Plan 
de /\yala, nos. 1 (V/82), 2 (V!/82), 3 (\IIJI/82), ~ (X/82), 5 (VII/83); ¿Qué 
es la CNPl\?, en El Socialista t:o 3G, C'rqa::o (1e l Partido Obn~ro Socia 1 i sta, 1 O 

de mayo de 1982, p. 9; "La CNPJ\ decide ingresar al Frente Nacionnl 11, en El 
Socialista, No. 47, 26 de enero de 1983, p.8. 
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por la repre~ión, loi ca~pesinos empleados en•las plantaciones:

de café, junto ¿b~· C>tr;o~· grupo~ i emp~end).~:ro~· ma,rchá.s. a. Ti.Íxtla -
: -'~ .-·.L~ . ...__; ,·-

Gu tié:rrez'a· f Ú'.e~·;d~\: ~eptiemb~e. de. e.~e/año.~~ap~ ·~x},:9-j.r}a.i:·.gobie!_ 

no ·delésÜ~·~A~,cFia~as; sóluci6~ ~;s1Ú d~in~~ci~d ~~r~~i~s ?<1a ·. 

libertad d~ .....• ~.·.u ... s.·.··~~.·· .. e.·.sa:s, ' .. en.t.r.e cÍtr~~.cosas/j;y~; •·• ·"~ ;"'..'~>\ 
. ,.., '-' f.'--':}·,_::,-. 

~ ,-· ::;~/ .. - \ .i ·--'..:;.::?; '¡"·_, -:- - _-:2~:~.< -. : 

Las maichas.·cüiminaro11 en un plantóiien.~·~:~~}].~;;t1.i~~a:~l;'~:r:de 2 

mil ca~pes.in~: ~ue esperaban la pronta ~o1úci6ri;~.sus'v.iejos re;;. 
e;!. '"''-~·. ' 

clamos s.:. estrellaron contra la ihtrani;,i:ge;;·:;;¡·~ d'; ·l'a.s#~utorid~"--
- -- -- '-"-: ·.-o---_,'._ __ 

los problemas que presentaban los indios .eran, m.uy .. complejos y. 

llevaría mucho tiempo resolverlos. 

Inconformes ante la respuesta gubernamental, los manifestantes -

decidieron continuar la marcha hasta la capital del país para d~ 

mandar que el propio presidente de la repGblica los atendiera • 

. .,._. 

~sí, el ¡Jrimcro de octubre, alrededor de 600 campesinos, en su -

a su pnso una gran muestra de solidaridad de la población y las 

orqanizacio11cs democr&ticas, los mitines se sucedían uno a. otro 

en distintos poblados y ciudades, logrando dar una importante d! 

fusi6n al conflicto de los manifestantes. Muestra de lo anterior, 

os el amplio espacio que la prensa dio a ese evento. El problema 

de las etnias en el país, su situació~ de pobreza y opresi6n oc~ 

paran las páginas de los principales diarios nacionales; muchos 

articulistas criticaron la política, indigenista del régimen, En 
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fin, que esa marcha l?gró captar la atención de_ la. opinión públ.!_ 

ca en_esos.df~~ 

-.-• ·é:?'.t,:)'. :·· " ~ > . '_ -

La_ er1 trada;cde .lós 'i!lá.í;en~s 111.ióc~lo de~ o?,strito federal '.f\le .. 

verd.fde~a~~~gt~id~fil ,_ .unalre~:¡;~dh mt'~i~~ ·~~ ·'~Fg~¡iizacÍ~nés 
sindi~~{es, po lfti~as y soci·ai~/ y;~i~ritj~·~: per!ion.lis qu~';·~o :pe E_ 

tenecían a· agrupamiento a lgurio, .p~ro qu~~a;i~~ll'a.~\'~iii;rci'r -~u ~i~ · 
pati11 y sblidaridad con los manifestantes, hic¿r~~ act~ de'p~e-' 
sencia _el 17 de octubre para ovacionar y dar apoyo a l'os r~~ios 
de Chiapas, a los peones acasillados, que mantenían· ·en par_o_ 3:6 -· 

fincas desde 1981. 

Ese &xito político tuvo su repercusión en el terreno de la nego-

ciación; entre otras cosas, la prensa registra que se liberaron 

bajo fianza 22 carnpesiPos q1Je estaban presos, se acord6 con la -

CIOAC la indemnización y reacomodo para los campesinos afectados 

por la construcci61~ d~ la rentral ti<]roelGctrica Itzantún;solu-

(-10n .:¡ 4 :..; as11n to:.-

l ízación di..:l relJ:i:.;tro c!t:::l siridic.:itc dt' los r:t:·\.1n0s¡ la intcr\~en--

C0:1 Órdenes de a.prei"::er:sión en Chiapus. El d!a 20 de ese mes, los 

inrligcnas daban por concluido el plantón y regresaban a su enti-

d.;;d. 

Es importante destacar, que posiblemente ese fue el ún~co mov~-

miento en ese año que obtuvo, aun cuando parcialmente, sotuc~ón 

favorable a sus demandas. Habrla que recordar que 1983 fue un --
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nas, de norte, centro, sur Américá;·· norte de Europa¡ Groenlandia 

y Australia, en la comunidad de .Port.-Albern i, B. e., Canadá .. Al 1 í 

se cre6 el Consejo Mundial de Pueblos Ind!genas (CMPif~ 

Los representantes panameños adquirieron el compromiso de impulsar 

un congreso indígena en. Centroamérica, así, en enero de n 77 se -

celebr6 en Panamá el Primer Congreso Internacional de Pueblos I~ 

d!genas, ~ontando eón la participaci6n de delegados de México, 

Guatemala,·.·El·cSalvador,-CHonduras,. t:icaragua, Costa .Rica y del l'~. 

ís sede. 

En ese encuentro naci6 el Consejo Reciional rle Pueblos I11dÍg<rnils, 

bajo los siguientes objetivos: Buscar la unidad de los pueblos -

indios¡ promover su independencia económica; combatir todo tipo 

de genocidio y etnocidio; promover la solidaridad con otros pue-

bles indígenas del mundo; promover organizaciones indígenas en -

* Los datos de esta movilizaci6n fueron obtenidos de Informaci6n Sistemática, 
septiembre y octubre de 1983; sánchez, Gustavo, "La marcha marca el camino", 
en El Socialista No 56, Organo del Partido Obrero Socialista, 29/X/83. 
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donde no exi•tan; int~rcambir~ comunicaci6n e•inforrnación entre 
--

los· rniernbfos dél_ co1ui __ ! _v\cor¡. o __ tros.~?:ga11_ismos; PJ:?n\'over el inter 

oarnb±o c\ll¿~al ~~-~:~a5~~ci~R~-;-:, ~:(,;·:;-_•;J~cllfos A_rid~~-~~aiJ~- __ _ 
¡, ::,,: ... ,\- - • .' ,-'..:-,:·;; \¡·\:, .\t~:.~·<¡::O•',- .,.,· . ¡'::':• .;.-,.~< ,' ,··-~<_ ,·· • LI.· 

, \~ ., .:.;_,. ':'-{: ~-.~:'.:;,;,-<:" ,-,-,. .. e_),;!-·· .~.:.-·.,:;;:.:;:·'·- ,~;~:~· , .':::·. ' 

El coRP1--rio~.-~e;aXJ~¡~~i::~7:~,-~í '~lis:o •corno un bfgi::~~-~º ;~eijgioso 1 
-._, ·:.>).'· • ,v:lc'~' :::·,]~::. :. ;:-:'.::/,v :,~ ·:'.: < -

gubern~rn_ept~l- n;f :pé>Üticé>..:partidista, sino coriio ,ün ~gf\ipa~ien to 
. "' ·;~;;, -

a través.cdél\cuál')as''ofganizaciones indígenas que le integran -
,,. , e-~·-.,->'"= - -,,;<" - . -- •• ''.·' ' 

puedan ef~ctu'af trabajos conjuntos, con base en 'propósitos comu-

nes~ e~- l~h~q\f~ ~esp<!'cta a- problemas políticos,- sociales~ econórni-
.. ,., --- .,, ...... · ., -. -

'casi -dtlt:-Ü:r"'ié ~~-y-'i:ec~eiitrvos: 

Esa o'i:-ga~izacÍ.Ón s'é plantea la v.inctiladón con otros sectores p~ 

pulares,• •.• ya que unos y otros somos objeto de la misma opresión 

que ejerce la clase dominante; y con ellos tenemos que afrontar 

ronjuntamente los problemas pero en una relación de auténtica --

igualdad" y que " •.• juntos, construiremos la nueva sociedad que 

los habitantes de Arn&rica estamos anhelando.•
24 

La m5.;.:imü autoridad del ("Qf~P! es la . . :-.sar.ble-'1 Genc:ral, constif.11i(~CJ 

por los delcqadnR de los pueblan indios que hacen parte de él, -

ésta se realiza cada dos años i\ su vez, la Asaml:tlea designa una 

Ju11ta Directiva que funriona como 6rgano ejecutivo, normalmente 

se reúne cada seis meses. 

Con el fin de ampliar su trabajo en México, e1 CORPI promovió, -

en octubre de 1980, un Encuentro de Organizaciones Indí~enas In-

24 - CORPI, "Informe de actividades, •• ", op cit. p, 9, 
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- ' ; -, • \ J ~ ,.·-

do . con _la I>ª~-tidpá~\óh.d~ .··i'id~gf!~~s i;'o,r~s ;;11~ic!l9.!e:s •• X~11reI>eshas, 
,: ·.-,;. · ./',: ·'¿.'.'·; ·,•;;->: :1 -'º' .. !' . • <<~ ,'.~;..~".. ~-;r · 

h11aste~o~;:;,_n~~#;~P"}c)E'\,riá-~a.si z:¡;¡,~'.~é-~~i:~~;W~}·~d0·e_jhE~·t1'~_._,_· __ :_·_,·_._•_1s:_::···-;.-_._.-_··nª:_-_-_-~_:_º_-_l····-·_-•.-.-_.-_.v;_·_._: __ -_-_•_-.-ª.[Yd:.l0~--~rt,:._._Y_ •. 'os;•-
de MexiC:o ;::1cák~h:ique1é$ de Gua témaia;f~ii)'ii"E!5; ,., , _ _ . tirun 

-.,,-: .-:o::c-:" _., -=-:··~/- ·-~-, - 2::::. t ··~;,.,.· , ,.',~;~~- '.:i~.:~''. 

cas de c:':ost:á'.~-i~~¡ y xuna:s de Panal!lá. · :;:• },:~;ii__ :<!;'.:: .3 -
. -';:~,;. \:1¡,:;~.r; - -- '·'·"~?::~'-~ ,,;:¿2=F-
/.~ ... ;~;_:I '--,ó:~-· . . ~{f~~::~ :..~0~~,: ... J,.,/r· - -.~::_t.:~ .... :~-~'.-~ ---

:· ': ., " ,·,, .'·i'.f:'. ,··~\:~:.\- .-""::):, '.~)'.~~}:;_'.:'.~{~;;~-... 

En lll~rzo.d,e,,,19~1-, el c_ORPI juntoción"fkiSi'c:'fi',:~~~i'0'cb~N~t(:d~2P~~blos 
de la Mes~t:a T~rasca •y el Tal¡~~ ·a~ ,¡n~;s:.~~k~i~:~:l ~i~~:H'¿,s, -

, '_ ~_;,:.·::·;;,~-" . ::,0: 

convocan. al.Ir Encuentro-Ú Org~nii'1.6I;n~s in'd'J'.9~~.;;;-rn:·a.epencÜen-
--o:·- ~e-.,~:=~- -~-·.--o,·~-~ 

tes cfo Mél<ico/ Centroamérica y el Caribe, a. efect~a,rse~7n ],a com!:_ 

nidad de Cherán-~AtzTcurín, Michoacán, en donde part,l.ciÍ>¡>ron indí_-

genas de ese _estado, Oaxaca, Hidalgo, San Lui_s Potosí, Nayarit, 

Guerrero, Morelos, ~sí como de Guatemala, Honduras, El Salvador,-

Costa Rica', Nicaragua, Panamá y Perú. 

En el marco de ese encuentro, el CORPI convoca a que e~ ese mismo 

evento se celebre su II Asamblea General Ordinaria, con el objet~ 

vo de consolidar las bases organizativas del movimiento indígena 

independiente en M&xico, y estrerhar la relaci6n entre los diferen 

tes esfuerzos organizativos pe las comunidades indígenas del área 

centroamericana y del Caribe. 

sin embargo, en el encuentro se da una disputa por la n~gativa de 

varias organizaciones mexicanas que no aceptan ingresar inmediat~ 

mente al CORPI,La dec;l.sión es finalmente apl.a,zada, E;llo se expl~ 

ca si se advierte que en !as discusiones de lQS temas del evento 

surgieron diferencia~~ntre algunas º!ganizaciopes mexicanas y el 

CORPI, en torno al carácter étnico o de clase que tiene la lucha 
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indígena, llegando éste a anteponer principios ecologistas a los 

de clase. 

"En realidad los miembros del CORPI sostenían 

una posición indianisti ••• Esto se entiende si 

se toma en cuenta que la CORPI* es producto de 

la actividad del consejo Mundial de Pueblos In 

á~gena~ (CMPI) •• ,Este Gltimo, entre a~gunos de 

sus principios, afirma que el concepto de cla

se es de origen europeo y que por tanto no_ se 

puede aplicar a los indios. Otra de las .t-es,i.s 
' - ·-

del CMPI es la de que la autoridad proviene-.::c.< 

del creador.•
25 

Estas ideas del CORPI posiblemente ~e déban a la l.igiizón que tiene 

con la ONU y que sus recursos financieros 1os.obtiene esen~ialmen 

te de organismos religiosos internacionales como la United Church 

Of Canadá, la Organización Católica para el Desarrollo y la Paz, 

y la Cathol,jc Relief Services, entre otros. 

Finalmente-, en -aquel encuc:-ntro -se .canforrr~Ó una_ Comisión :e:ror.i.otoru_ 

Nacional de Organizaciones It1diqenas Independientes formada por 

las 13 organizaciones mexicanas que asistieron a ese evento. Des 

conocemos el desempefio que tuvo tal comisi611 así como el desarro 

lle posterior de la CORPI en México, de lo Gnico que hay constan 

cia es de que la UCEZ y la CNPI conti116an vinculadas a ese orga-

nismo, siendo dos de sus dirigentes (Efrén Capiz de la UCEZ y G~ 

naro Domínguez de la CNPI) coordinadores del mismo en Méxic¿~&-

*En ese encuentro el CORPI cambia su nombre de Consejo al de Coordinadora. 
25 - Mejía Piñeros y Sarmiento Silva, op cit p. 186. 
26 - ver la revista Etnias No 1, México, Ed. Nuestra América, marzo de 1987,~ 
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PI;'· 26 y 27. Para mayor información sobre el CORPI ver: Mejía Piñeros Y sar-
miento Silva, op cit, pp 183-193; Chanta! Barre, Marie, Ideologías indigenis-
tas y movimientos indios,México, Siglo XXI, 1983, pp 133-134; "Resoluciones 
del Segundo J:ncuentro de Organizaciones Indígenas Independientes", en Textual 

No 7, Univer3iclad Autónoma de Chapingo, abril-junio 1981, pp 133-13B;º'Infor 
me económico 1977-1981", folleto mi.meo9r-2.:L:ido, Consejo Regional de Pueblos= 
Indígenas, México, marzo de 1981; "Carta invitación" al Segundo Encuentro de 
Organizaciones Indígenas Independientes de México, Centroamérica y el Caribe, 
folleto mimeografiado, CORPI, marzo de H 81; CORPI, "El movimiento ind'ígena 
en Centroamérica", folleto mimeografiado, enero de 1981; CORPI, "Estatutos", 
folleto mimeografiado, enero de 1981, 

Nota.- Una movilización importante que no incluímos, es la que se dio en 1981 
por las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro ,Mich., debido al pro-
yecto de instalación de un Centro de Ingeniería de Reactores. Pensamos que ha 
ce falta recabar más información, pues la que tenemos disponible es muy con-=
tradictor ia. 
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CAPITULO -IV 

CARACTER DE CLASE .. DE INDIGENA 
. ,··,: '~_: ~/' '·:·: ?:-·.' . :·'.:.'.,.},/_;:;·. { -

. ..,., ... _;_·.·.•.·_:_-- .. 
> :.:_·~:.' ~ 

El. anáf{si~· 1i~ .:q¿t ~~L~os,cde•~l~! sI~\ladi6'1" de. l.os indfos de -
Y·. - : :,.~~.- !.;·;;·d:;' -~-\~'/~··-_.:_¿,;_. ~~;.;;~·~,:•!::.:_:·,-~:~,:;-'r;~,-.,-·'·.~~~.- .. :Y~;~. :_:,,r~;·;é-_ . ·-.· _ -~--

MéXico :en retaé:ié5il';:~;3r~~:~rroll.o del. capitaÚstÍIC) én .el camp?, -
~i:<~: - ., ""•" -;.,,.:' ~ -~i}' ~'.~,~-~'' :-,~_'.' __ ___ ,~:,:;! - -~~'z<; ::2,{' '·.'{, -··;,.:·. 

· -.:: e.:-~11;if-~~t~l~~~~~~~Jr[G¡~~~~~r~!'.If j;Í~i :-~:~t:; j.f~t¡:~:~s c::: :: · 
terÍ·~~iJ~~ • d~~ nld;i~i;~tq y )iu din_ámica A p~~~i~ d~ ahí ha s!_ 

. -, ~--. _::, ~:'. ·,r- : ._,_ ., -· .- • • 

do· p~sibiE!?~"ct~~o'ci!_E±f:~Iiibl.~ll; ~úál.es son" fo~ ~riÜc:Í.pales enemigos 

de cl:=~~;·(~~Tii~éari i~s ádígenas y• c~mo veremos después, --
,· .. -.<.::..; ... -~. -·:>··, ;": 

ese hilo.' C:oncluC:tor'·nos brindará la oportunidad de advertir la -
. .. -

acú tud pol.ítica que tienen frente al. Estado. 

En este apartado, nos proponemos apuntar algunos elementos de -

juicio para ubicar el carácter de clase del. movimiento indígena 

~ornando como base sus propias luchas y reivindicaciones, así co 

mo los enemigos que combate. 

En cuanto a su relación con el sistema capitalista, los indíge-

nas no son diferentes del resto del campesinado pobre mexicano, 

guardan características comunes, que si bien pueden variar en la 

forma no sucede así con la esencia, es decir, su condición de -

explotados. 



"El intenso de.sarrol.lo deL capitali.smo mexica-

. no.· de~pl.lés d~ 1~ P.e..,oiu~io'J, ;~·~ ~iprei.;. ~·runa 

profunda ;ét~,~~~·~~r~~·ciéÍ~~;~t:1Li'~k ·j~l.¡~io~es 
' ~.i·-" 

de ... produ".ción<agr~p~cuaria. si! poll'en.a1··. servi-::-

• cio de ia.· acumu'1~dión 91.<:lb~i y ei traba.jo cam

pesino q\l~da p~e~l~e~te··~~~~;~in~M a. ias nece 

sÍ.dádes del :~api~:1/, Del desarr.ollo c':lpicali!! 
F• --, 

ta pos trevofocto~~rie> no.· sólo surge un ~rol.et~ 

riado:mod~rri~ ~iri6 Úmbfén ··Un campe~i~a:d~ de ;.; .. 
--;, - ::-:~:.-:- /~'·~:;-,:· ____ - >·,- _:_,·_ :_---?-·:,-_~:-: __ -__ --~~-:-_·'~,_-~·-, .. _. 

riUevo tipo:°F r;'¡fa· relacÜ:í'nes cie expÍ'otáción y-

dominaci.:Ín~~. que es~ánsometidostun~ ·y otro, -
,,.::- ·"::..· 

son ¡···~in'•7'Ciu'd.a, diferentes~~ pe~ro ámbas·' clases -

co~p~rteri :i.a cbnd¡ción de trabajadores explot~ 
.·--- .· ·< ' 

dos i amb~s .tÍenen a.la burguesía y su Estado 

como enemigos.;tl) 
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El movimiento campesino está constituido por el grueso de los 

explotados del campo.ti) Y en ese universo quedan incluídos 

los indígenas, por ello, no representan una clase distinta a 

la de los campesinos pobres, aun cuando sus peculiaridades les 

destaquen de ese conjunto. En ese sentido, sus reivindicacio-

nes económicas y su perspectiva política, dentro de la lucha -

de clases rural, permite ubicar a los indios y al resto del --

campesinado pobre como una totalidad. 

- Bartra, Armando, "Perspectivas del movimiento campesino", en Revista de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, op. cit. p. 5 y 6. 

2 - Ver Rubio, Blanca, Resistencia campesina y explotación rural en México, 
México, Ed. Era, 1987, p' 183. 
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Ya hemos visto que el principal enemigo de los indígenas es el 

capital y dencro~e esa generalidad sefialamos los sectores de la 

burg~~sia~4ue:fundamentaimente,enfrenta ~se movimiento (ver cap~ . ·. . . . . 

tufo II de·;{~~e•·'tribajo), lo• q\l~<l~ coloca en un plano antagóni-

co a la cúise: d?."'in·ante y le ub.ica dentro de las tres prinCipa--" 

les \rerti~ric~s 'de .ia:~~mp~si~ci6il iél~'.clase· del movim¡ento camp~si 
~-:;~, -., s, ·' .•I ; - - .. ~- ·,;: •• ", -

no ~n su·.'.conjunt'o/4~e,}.ª~H;:,.,: ~f;~ca. .. ~ubio :· jorn~le~Cls•.~?~ici.]:ai 
tes de. ti¡r;~, S::ai!\pesú{o~0pobr~·~;,y .• J;i;od.~cl:ores,·a~·a1al:i.i4ós'Vs1.lí>é>E:; 

dinados .por· Estacl.o'b ~i c~1R\:a.H~.ii'•1~~c\i~íiesl/1~a\ii:oi1 d.·~ú: 
'-:_ · -_!_::;.,::_-_·.;_~:~::· ___ ,:.:~ú--· . ~-~~·:_e·;;:_~-:._;_ --e~-'._':· ---0;~:_·_ ;--'~:.~~.·.:.'.-::~'2,;:-·;:;-___;;~· " 

ne como "c:hses.en 1::;;sl'iX~~~Jz~E;· .. ,;.~Ei~r.~ .. ·.'.~u_ii·;·~.·~;~~fa=,i~s~~~º-~.~ las.·· 
-·.-'.'.~.- - ;:~ ~;;-.:;: . - - - -

subordina el cap'ital no sont;aúnc':típic·a~e'nte'.•capitalistas, es de-
: -:-:.:-. ·"- ''.;·J··. ,. :,;\.:..~~;.'~-;··~·;· - ~- . --.. _-, ... "-:::: 

jornalero es e~:~~~l~~ci' l?'ó?;".a1~'ciiii)üai pero no es --cir-, el 

propiamente un proletario¡ e'i.~~campes':ino ··pobre es sometido a un -

proceso de descampesinación:.:Pe~o:'éa.~p.~c~ es convertido en un - -

obrero rural; y el producto~ de materias primas al servicio del 

Estado es transformado en un asalariado pero no está convertido 

en la clase típica explotada del capitalismo".lll 

Ello se debe, fundamentalmente, a que el capital ha despojado a 

los campesinos de sus tierras en mayor proporción a la que ha -

podido proletarizarlos, en ese sentido, se encuentran más cerc~ 

nos al desempleo o subempleo y en el mejor de los casos obtie--

nen una ocupación eventual. Es por ello que la lucha principal 

de los explotados del campo no es de corte proletario, la deman 

da fundamental del movimiento es la tierra, y en tanto constitu 

ye su eje central de lucha es que afirmamos que su carácter de 

3 - Idem, p. 186. 
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clase es campesino. 

La mayor par~e del. campesinado pobre vende .su flie,~zrde trabajo 
' :·· <',·· ;. ·._,;_ ., ., . ·_· .. ::/. :::::·· \ 

de manera. es ta~ional a .la vez que d~pende de ia parc:ela familiar 

para poder repro~.;cir ;u fuerzad~ trabajo • 

. ".En lo' in'dividui-íl:, algunos campesinos son pre-

dominantemente.·pequeños productores, mientras 
• <' •• •. • _, ._. ' 

qÚ-e'..eÍl oti·o-s' tie-ne una mayor importancia·eL--·;· 

tr~bafo ~sala'ri'ado ¡ sin embargo' lo --que~'ei¡~~ 
: '. . ,'._.··. 

la condición campesina - no como ;itu~c;ió~:in-:-

_di:V-iduaÍsfoo como condición general:, de';:¡a--~ran 
''" -~~·~ -· -:- -

mas'a de los explotados del campo; ei .1a'.'combi-

nación del trabajo asalariado y trabajo por -

cuenta propia."l4 l 

concebimos el análisis y caracterización de una totalidad, no a 

partir de la diversidad de sus componentes, no como una suma de 

partes, sino a partir de sus rasgos predominantes, sus elemen--

tos esenciales, su dinámica y principales tendencias; por ello, 

en el caso del campesinado y el carácter de clase de su movi---

miento coincidimos con el planteamiento de Armando Bartra cuan-

do dice que, "en resumen, la fuerza principal del campo son los 

campesinos pobres cuya condición de clase se funde en un meca--

nismo de explotación complejo, pero unitario: la combinación de 

producción por cuenta propia y trabajo asalariado a tiempo par-

4 - Bartra, Armando, "Perspectivas .•• ". op. cit. p. 7. 
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cial." (S) Lo anterior no excluye la posibilidad de analizar -

alguna de las partes del todo, es incluso necesario, y,el estu

dio ~ue aquí efectuamos es muestra de ello, mis tcid~vía.si ese 

análisis nos lleva a comprender mejor a la totalidád. ·S~rÍa me 
.. · .·.,·>- ,·:/· 

todolÓgicamente inCO?irecto destacar las particuláridades sin to 

mar en cuenta el contexto en el que se desarroll~·n,;.'.··co:~C)·:.tambien, 
es tudiar ... uri todo ·complejo sin analizar sus componentes· y .de.si--

"si -Es to ~¡ueda~~.ás claro si .nos rerni tim()s a: la sigui en te c~ ta: 

sector.es aparentemente tan divers·os; •. pueden ser definidos como 

miembros de tina sola y misma clase, no es tanto por su historia 

y origen comGn o por su ccindición rural, sino, fundamentalmente, 

porque esas diferentes modalidades de explotación del trabajo no 

son mis que aspectos de un mecanismo unitario de sometimiento y 

exploiiación.• 16 ) 

Por otra parte, el que la demanda central del movimiento sea la 

tierra, permite advertir algunas características y tendencias -

de la lucha campesina en este periodo, al contextualizar.la con 

la crisis agraria y la implantaclón de un nuevo modelo de acum~ 

lación en el campo. Tal corno lo expresábamos en otra parte de 

este trabajo, en la actual fase de desarrollo del capitalismo, 

éste está cada vez más impedido para brindar beneficios materia 

les a las masas, lejos de ello, se ve precisado a hacer retroce 

5 - Idem, p. 7 
6 - Idem. p. 6 
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der sus conquistas históricas:- Eift~-e's -él caso ;de la Üerrá-, - -

el reparto agrario es una t_a:::e,a de ';ºt"~;e _democrático que el Es

tado ·burgués mexicano no podri :reso:lve_r_', ello' corresponderá ine 

vitablemente a una etapa superior de i~ lucha de clases y bájo 
' ,~·. ·: .. e·.-(·.,__:_,:.:;~:<:·_ ... : 

la dirección de un gobi.,rn_C:,<:>1;>7'.ei:_o:,y campesino,' por tal motivo 

la lucha por la tierra- ~n 'e~t~ mom:ento cons ti tu ye una __ con trádic 

ción antagónica insu;~~¡b¡¡ y Ii~ci;~-ª ~nª dem:anda de car¡ctei: -

-anticapi taiista_,•,e,n·•_;l~,;~e{i·ci~ qJe:{~~d~a;' bontr~:~l;~éJ{~ln jurf 

dice bu~gué~d~ _p~o~i~~~~;'%itxi'gir, en_-·los.he~~6~:; l.~ tierra -
·-·~;_: :--:....:">::': ·-. -:::,~~~·-_ . _'_'."___,:~ _;:;,., :~:-~:=-?S:._·-;..: -· 

toda al dém~n-dar{1¡i_;Cicitació~;ej id~l o- la r~stit-uc'ión .co:nunal, 
. ---- .. --~.=,.o:: ., _.-e-,.:_-__ -. - • --=-="--~ - _-_-,-; __ - ·-·---· - - --··-- - -- - . --

en f ren tanda al latif~nd:Ío .' PÓr t<ln to, la e~lge~~i~ de _tierra es 
- -
; . ,; -. 

una demanda de carácte-r -transicÚ1nal, revolucionario, de orien-

tación socia lis ta-, en la medida -que el movimiento campesino se 

desarrolla, en general, polític~ y organizativamente indepe~ie~ 

te de la burguesía y el Estado; programáticamente, su vanguar--

dia cuestiona el poder burgués y se plantea su transformación a 

través de la movilización de ~ajas·ien alianza con la clase --

obrera, alianza estratégica para derrocar al Estado capitalista 

e implantar un gobierno de los trabajadores. 

Finalmente, es necesario hacer algunas consideraciones sobre el 

movimiento indígena en cuanto al punto que aquí se está aborda~ 

do. Los indígenas no son un sector homogéneo, el propio desa--

rrollo del capitalismo ha propiciado en ellos una diferenciación 

social. Sin embargo, en el presente análisis excluimos al llam~ 

do indio "ladinizado", el que ha acaparado una determinada cant! 

dad de tierra que le permite ubicarse en el estrato de los cam 
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pesfnos ricos, o el indí~ena por nacimien~ci pero que no hace --

parte 

Señáiamos es to toda vez que h~~6;(~f1'b'ont,rado és tudios sobre el 

movimiento indígena que lncÚyeh~~f1 ~:~ ~náÜsis a organizacio-

nes como la Kungiiarekua p.•urechaeri ~' l.a,•OPINAC, constituidas -

fundamentalmenté por estudiantes o profesióni~tas que en buena 

medida se. han desprendido de. sus c·amiiríidades o ·su integración a 

la vida comunal es parcial. C7 l 

Nuestro objeto de estudio son las agrupaciones de indígenas que 

hacen vida comunal, aquellos que _subsisten de los .recursos com.!:_ 

ni tarios o tienen que emplearse como asalaria"cios parte de su 

tiempo para complementar su ingreso, que. constituyen la gran ma 

yoría de este sector y que por tanto, a nivel de sus intereses 

de clase y por las características de sus demandas y moviliza--

ciones forman parte del campesinado pobre del país. 

Si bien el indígena no se distingue del resto del campesinado -

en cuanto a su carácter de explotado, sí sucede esto cuando nos 

referimos a su magnitud, pues• .•. además de encontrarse sometí 

do de manera directa o indirecta a los mecanismos concretos de 

explotación económica, también se encuentra sometido a los múl-

tiples procesos de estigmatización social ... y que consecuent~ 

mente conducen a una explotación sistemática, más despiadada, 

7 - Ejemplo de esto es el libro de Mejía Piñeros y Sarmiento silva, ya cita 
do. 
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=.5.s refinada, -pero a- la~ vez tamb.ién ·más descarada -que-"en--ot'ros---_ 

grupos bajo condiciones productivas similares".ª 

Es decir, que como campesfoos, los indígenas·const;:itúye?}e1· sec 

tor más explotado y disc;:iminadci, producto de l.a ~it~~ci~rt,cie -
. -·~~·~-' 

opresión sc:icial.a l¡:i,:.que:son scmetidos; 

dición de campe¡ino le acarrea desprecio, 

De hecii~~'si~;l.'a ~on-

disc~{mi~Nió~ry E!sú;i 
·' .;~::/. :-__ :;., 

matización socia,t, es t.() se le.agudiza ,como indi~~~'i: >:.'.ti~ ~i~a{a 
situación :en la que el ca pi talismci ha col.oc.icló:':Y fo~' 'ihclios >de 

México coadyuva al desarrollo de es te • fe~'.6~~~~·~ 
.--\: 

nar algunos ejemplos: los indígenas h~bitan .. ;·.-. pequeños 'pobl!!_ 

dos rurales carentes de los servicios más elementales... De 

los tres millones de solicitantes de reparto.agrario que hay en 

el país, el 35% corresponde a los indígenas, aunque en este ca-

so concreto el reparto se refiere fundamentalmente a confirma--

ción y titulación de sus bienes comunales •.• 95\ de la pobla---

ción indígena está por debajo de los niveles promedio de escol~ 

ridad; cerca del 60\ no llega al. índice nacional de habitantes 

por médico; 96% soporta niveles de alimentación menores al pr~ 

medio nacional. Todos estos~actores hacen que entre lapo--

blación indígena se den los más ~ltos índices de desocupación -

relativa, subocupación y niveles de ingreso de infrasubsisten--

cia. "
9 

Además, los indios sufren una constante agresión a su cultura, 

8 - RÍos 1-brales, Manuel, Régimen capitalista e indígenas en la montaña de 
Guerrero, México, Universidad Autónoma de Guerrero, 1983, P. 79 

9 - Mejía Piñeros y Sarmiento Silva, op. cit. p. 19 y 20 
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forma <le vida y tradicio~es, -i;; que -ha de~i.~-a-do en qué el movi

miento incorpore demandas de caiSc~•r itni.có~a sus programas. 
- -

Aun cuando existen organi z-aciones qúe- sUperponen la luch_a _ itni-
.: ,., ·.}•_. " _, '·. . 

ca a la de clase, la mayoría ha ól?t<'l..do pcú; .. co_llÍbrria:rias', ren tán-

to que las reivindicaciones_ de_ urío_y<Ótro; tipo ,s"e <'\an.en' el. mar 
';' ; . • --~"-' ;~: '._·. -"°-·-',•':'. 

co del. com'ba te con t~~ el s{s\;1~'1- capit,a'li~ta'i,q~-~~-~plp,t.~,·' y <?Pr.!_ 

me a los illdígén~'s .> ·. En. ~~t~• s~~i].~~/c:'ol~~ldi~~s -.~-6~ .'iiave~ha
gen --cuando~ca fl.~m~'qu~ "(~ i:--l~::.c;;~~{~11~ia~cl~-c~Í.~~e •hó: k~)~oni~a-, 

. ·<-_: · .. _::. -- . <: __ :·. 
_:¡·' 

pone a la conciencia ·itnica. Pcir ei ,cÓntrario /e~ la•_m~dida en 

- - . . . - . 
y se organizan para enfrent<'l.rl.a ,• so'l1 consci~ntes q~e su .. liber'1-

ción tiene dos facetas,- . la iÚleraciéill' ecC:.néiiili~a a través de la 

lucha de clases ~y rá; iib~ra~i.6~· étnica· a:trii.~és d~ la elimina--
'·). 

ción de l.as diversas t~~b¡s que hari puest_? _las clases dominantes 
- . 

y el. propio EstUo .al.libre d~se,nvol.vi~iento' de, sus facultades 

y -capacia~~e~'~u~t_ü~_al_ :s propias C:. •• ) . -~a. to111k de conciencia 
·-·. 

clasi;t:'<'l.'';iii'' toma ~e c'orici.encia éfÚc~ :~º~ dos procesos paral.=. 

los y {i;i~6~ entre sÍ dialé~ticamente, es decir, se influyen -

•--- r!lc;Pt"~-~il~~~~t.~lf :Iº 
No obstante, no podemos hacer tabla rasa respecto al nivel de -

10 - stavenhagen, Rodolfo, "Clase, etnia y comunidad", en INI, 30 años des
pués, revisión crítica, México, México indígena, INI, diciembre de 1978, 
p. 100. Para un analisis del debate sobre las clases so:iales en.el c~ 
po mexicano ver: Bartra, Armando, Notas sobre la cuestion campesina (Me 
xico 1970-1976), México, Ed. Macehual, 1979¡ "Cien años de lucha campesina a 
ojo de pájaro", en Teoría y Política, No. 14, México',Ed. Ju~.Pablos, 
1986; La explotación del trabajo campesino ¡;or el capital, Mexico, Ed. 
Macehual 1979· Los herederos de Zapata, Mexico, Ed. Era, 1985; Bartra, 
Roger, E~truct~ra agraria y clases sociales en México, México, Ed. Era, 
1979; Pozas, Ricardo y H. de pozas, Isabel, Los indios en las clases so 
ciales de México, México, Ed. s. XXI, 1985; Paré, Luisa (coordinadora), 
Polémica sobre las clases sociales en el campo mexicano, México, Ed. Mac~ 
hual, 1979, entre otros textos. 
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- -
pobreza de la totalidad de los indios mexicanos, - com-o t-ampoco -

en lo que se refiere a su grado de organización y mo'yili.z~ción, 

la conservación de sus tradiciones comunitarias o la intensidad. 

de la represión que se ejerce contra ellos. 

ción indígena representa uno de_ los sectore;s má~--~xpiot'ádos y -
, -·;:.· - -

oprimidos de la sociedad. Es evid~nte, pcr:'efe'iniiio;":qü~ los tri 
o-;.'· -};>, -.' ";-;, 

quis agrupados en el MULT presentan una situal::l'.c'5n,' ci~~pobréza :..-
"·~-·- ... ,.,,;; :.;·.:;·_ -.::;:,:--

' . ,., .. 

cultades para la organización y moviliza:'cJ.6~- son mayores, sus --

recursos económicos y sus cuadros militante~ son menos~~ue- en 
---

los casos de los pur~pechas de la UCEZ o los zapo~ecas organiz~ 

dos en la COCEI. 

Por otra parte, la vanguardia del movimiento indígena ha logra-

do reflejar a nivel programático su carácter de clase y el pa--

pel que cumpl~ -en el proces_o revolucionario, orientado hacia el 

cambio social, tanto a nivel de ia identificación de sus enemi-

gos como la de sus aliados. Asimismo, ha logrado definir, en 

_el_marc() _ge ]._ª_ luc_ha _de clases_,_ la táctica y estrategia de su -

lucha. Algunos ejemplos pueden ilustrar lo que estamos aseveré!!_ 

do. 

En una ponencia presentada por la COCEI al Primer Congreso Na--

cional sobre Problemas Agrarios, realizado en la Universidad A~ 

tónoma de Guerrero, en marzo de 1979, se plantea que el Estado 

" ••. no puede solucionar los problemas agrarios, son los propios 

campesinos en alianza con los otros sectores oprimidos quienes 
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deberán i:npone r la soTiictó!l a sus -demandas." Asimismo, los co 

ccrscas se pronuncian por la explotación colectiva de la tierra 

" .. ; én beneficio de las comunidades y bajo la. dirección de sus 

autén-ticos ·represei-ltantes", y se manifiestan a "fav'or· del impul

so de la "organización-de' los 

independiente• de/la~- cent:c:ales . . 

.··· .. · '; .. >~ -._:.,·~~: -'~'/-~':~-.. ' ' . ' '\,_-.{ 

La OCEZ~ · defi~e-~~i~r;;·i~~ ~~j:Jiv~s d: ~u-~~~lfr~a~tón': "Nuestra· 

historia e{;1~:].;;:¿;~~~Íl~ ~!J.m~s los pobre~ p~r ~ecd~e_r¡¡_r I!Ues---

tras_;i~rr~~&;~!i~~i~h~c~'a: que -d~;~:~.c~~~-~r~ .ibº;f~"j~~~5_~~i~c de•. los 

caciqu~s y~ ~iN~~i~~h6~-· es d-1ucha qhe dit'mó'~ i.:>s ~pobres contra 

el hambre /;la%mis'~r'i.'~;i_, i_¿_:_• ~~p-Íbt~~i~[•. :i'iE'!;_••_ l.,~_;"_·~_'h~~- tg~Ú de __ la 
-:O:~ -.:,;."'·'::.-' =-=~-'-'"i . .. -·0.o= "'~·:!f·.~""~- -,;e': -

lucha dep.;br~_i; -~.;n?r~~:~~1.e;~';:N_--.6_"·~-~h~:riii~~~-~?~:c~--•_.t:_·_~~t:1em-Po durará, 
-;.·:,~;- ' ., -,,«;>; ··'" '!-.> ·.:··. , 11 

pero de_ una cosa sí est,a,~os ~eg~rci·~: ~-~os pobres triunfaremos! .. 
· __ :~_-·'¡i0·' _\~:'f:r:~ -·,{.;:-:.- ~"C\o:/:- ->~~/ ,,,;-~- --·::'~;~·-. """ 

'[¡" 

.- ·':·~(C; . ,/~~~·:i ,;~,~:~_.:.:· ,· i:>': :f_;·.~~o 

La UCEZ sostiene que· i~) ~hJ<i5d. ,~~¿~z~<~tf_~l35't~Eic~c>r~s del pueblo es 

indispensable ..... en ia~'.it'éhii 'contra~:'éesoa:·9:rupos .monopólicos, 
, .' ·,_'.'"'.. ·"· ·::_-,:. __ :· __ ·' :_:<: "':.;; .. 

oligárquicos que hoy marit"i'.~~~ri al plieblo explotado de México en 

la opresión y la miseria,· lo _cual l_es __ pez:1t1_ij:e a_tesorar sus gra!!. 

des riquezas; unidad necesaria para hacer confluir en un solo -

torrente esa fuerza organizada eapaz de destruir el actual sis-

tema social basado en la injusticia y la explotación, para cons 

truir el nuevo poder de los trabajadores. 012 

La UPM se autodefine como " •• un frente regional de lucha que 

11 - Citado por Mejía Piñeros y Sarmiento Silva, La lucha indígena .•. op. cit. 
p. 136. 

12 - UCEZ, "UCEZ, una organización revolucionaria de masas", folleto mimeogra
fiado, s/f. 
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tiene corno prop6sito principal la defensa conjunta de las derna~ 

das del campesinado y de los pueblos a través de la moviliza---

ci6n •. de masas, la solidaridad y alianza con otros sectores del 

pUeblo trabajador, principalmente con obreros, maestros; colo-~ 

nos y estudiantes''. es una agrupación campesina• y· popular 
. ,' ••.. > 13 

de carácter independiente fr.en.te al Estado mexicano;~· •. º.· .. · 

La OIPUH afirma qu.e~ '';.º'.··· ·. toírtar tierra's no i{;) ~s todo; pues esto 
,_,,, •.--;--

es muy estrecho; ; • es 'un pequeño paso~ ; •. ·::.fal tá 'IIlucho para que 

~odos los pobre; d~_J. i:ampo); ~~iceiÜs.:dÚ)·p~ís'f estemos ···unidos -
~---·;,e 

par~ ~ ~cl~fB.:r ·y·-_ l<;)gr~r :· Yi ~i:;;=?~~fo:r~··.-:·-;-- -.·-pr~~:~~~ª?'<iu~~---~"e·s,~ Uriióri e-s-~-ne_-
. ,· - - .· - . '.- "~',.-

ces aria pára "hacerdesapai~cer:1á e~plot~clón_dei .hombre por -

lh b 
.. ··r4 

e orn re • , . 
,·, ··.,º· ::~~- ~) ----~,-. ,- .. ~-~~---º- ~~;.:): 
~~-::::_· .):}:L.·- !~~~:-:-~~,~i:°t 

La CNPA, en la cual participan. var:ias ~,rganizaciones de base in 

dígena (&3 por ciento de su total), ~e ~efine a sí misma corno -

independiente del gobierno y la burguesía, reivindica la inde--

pendencia política de los explotados respecto a sus explotado--

res y opresores y considera que el método fundamental para al--

canzar la resolución de sus demahdas~~el de la movilización y 

la acción de rnasas.
15 

En el V Encuentro de la CNPA, celebrado en la comunidad tzotzil 

de Venustiano Carranza, Chiapas, se difinieron los principios, 

estructura y programa de esa organización, en ellos destaca lo 

siguiente: "5. La CNPA, en base al espíritu del Plan de Ayala, 

13 - Normas mínimas de funcionamiento orgánico de la Unión de Pueblos de Mo
relos UPM) ", Docurnen to mimeografiado, s/ f. 

14 - Citado por ~ejía Piñeros y Sarmiento Silva, La lucha indígena ... op. -
cit. p. 141. 

15 - Q-IPA Resoluciones de la Mesa III "Balance de acciones unitarias y formas 
de coordinaci6n con otros sectores en lucha y establecimiento de relaciones 
solidarias" IV Encuentro Nacional de la CNPi\, Juchitán , Oaxaca, Mirneo. 
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bre, la liquidación del latifunaismo, el rescate de los recur-

sos·naturales, la organización .colectiva e independiente de la 
. - -

pr0ducci6n y la comercialización en el campo, la organización -

independiente del proletariado ag.rícola, el: cese a la represión· 
C'.\,, 

en el campo, la libertad de 105 ·presos políticos y. ia' demociat!_: 
,: :~~:(:" 

zación en el campo, teniendo en cuenta que: :1a· -luc:ha :por. i:a .·tfe-

rra es sólo una .etapa más que sóro podrá termlnar"c·~r; .ia•úl.es:=-" 

_ trucción del sistema de explotación (. ) 7 .·Busca:; y. ·~arif:J·er 
- ' -'~!-~-::.- -~·=··.:.:,'- ~~.;;·:_±~~.,_-_ 

la relaci6n y el apoyo mutuo con. organ\zaciones ei(luchacde la.·· 
•-----~---~ ---

clase obrera y otros sectores explotados y oprimidos ( ••• ) 9. 
- -

La CNPA se propone promover la solid_aridad d~l ca~pe~inado en -

favor d~ la~. luchas revolucionariai/';qii(;.ÍÚtu,alm~nte sostienen -
_.... • . 16 

los explotados y oprimidos de_ to~o.~i mundo." 

' -~ 

cabe hacer notar que. la CNPA taillc:Úh :h~ hecho parte de proyec--
,.-•. - , ',•;~Ce, 

tos unitarios más amplios1 co'~~;c:•ei~Freli.te Nacional en Defensa 

del Salario, contra la Austeridad y la carestía (FNDSCAC) y la 

Asamblea Nacional Obrero Campesino,_ Popu_lar tANOCP). 

Otro ejemplo que es importante señalar, es el del Encuentro de 

Organizaciones Indígenas Independientes que tuvo lugar en Pux-

metacán, Oaxaca, en octubre de 1980. Ahí, una de sus resolu--

clones que hace a la solidaridad internacionalista afirma: 

• •.. apoyamos totalmente la lucha de los pueblos de los mismos 

lugares (Centroamérica y Suramérica). Por eso, no solamente 

pedimos, sino que exigimos que el Gobierno Mexicano rompa rela-

16 - "Principios, Estructura y Programa de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala (CNPA)", aprobados en el V Encuentro de la CNPA, Venustiano Carr~ 
za, Chis., 31 de julio de 1982. 
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cienes con l~ f~~ia fscista de El Salvador y que se ap6ye al G~ 

bierno que el pueblo 5alvadoreño sugiere.•
17 

y en u~a carta. -

dir~ida __ a López Portillo, aprobada en ese eventó se::.di'ce-:. --•''Da -

do que. la situación de los indígenas' campesi~o;';'.- ~brer_ó:·~v pu_i, 

blo en general de la República de El Salvador; e~tá ll~~a~'d<J~a 
límites i~~()¡e;¡bl~s de_ sistemática viola~'iórr'a:i¿~;~er~c~l>~--hu 

,'::'.~'.,t . ' .-~· '< .. 

manos y que.<~~to puecle perpetuarse ell gra,,.e' p~rj uicici ~~+l:!"Üe-

blo .salV-~d6~~ñ6\ .• ;"_ pedimos al Gobierno\.Me~ic'a~ó~ponga_._~/c!~~·¡¡u'a'vo 
. ' ~ . 

el ejempl_o a/seguir rompiendo relaci6nes dipio'~{t:_i~~i;~±~<1~',~ 
ta Cívicci;MiÚt~r 'de El Salvador -y acelére así el p~oci~~o'de'li 

._..:: :~-,_· -:..::;-'. .¿:_ -_-;._-,:_:_- _'..:___: -~':-"-.=--~.::_:' ~ :--· -- --~ -~:~ ---~ :•:-:· .-=.- ·---~ c--_,:'.o.-- -~' ~;- :~ .. ~ -_;~=---= ~~~:_--;:.~:-_;::·-=:·~'=-:,:: ~--:_'[ ~:-~-¡~;":O~~:-::;-;-.:.~-'-_;--~_::;c:,--_--·-".o-~- _, -

;eraci6n d~lpii~iiiC> s~lvadoreño.n18 

--

Esta -posición t'i!!ll·~: en~-ese'·momento_-un- carácter muy progresivo, 
... .. :"/,: .. :;·:.-;::.. \ 

pues la mayoría de la~ organizaciones de izquierda se negaban 
"·«' • ·.-: - - .-

en los-~_-.h·e--Ch·~:;-- a:-·:·ieva.nt'a'l:; la·" exigencia a·e ruptura de relaciones 

de Mé;ié:o,cC>rí E_l- s_alvador pues depositaban su confianza en la 

efectividad :~el'e~'td~ces"cfamosO "Plan de Paz" de López Portillo 

para Centroamérica. E~ decir, los indígenas participantes en 

ese Encuentro tenían más claridad sobre las necesidades de la -

revolución en El Salvador que muchas agrupaciones políticas de 

izquierda en el país. Tal vez, ,ayudó mucho a llegar a esa con-

clusión, la participación de indios salvadoreños y de otras na-

cienes del área y el Caribe, en aquel evento. 

17 - "Conclusiones del Encuentro, •• 11 .·op;-cit. P• 25 
18 Idem. p. 28 
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EL CONTROL DEL MOVIMIENTO INDIGENA POR EL ESTADO. 

' ~ - < 

Como movimiento ~ocla{, d~m~~as, ~i de los indígenas se di ese~ 
' ' 

cialmente fUéra· de ,,los.''níarcos de las organizacion~s oficiales, -

es decir, el iovimiento indígena, particularmerite.el que tiene -

lUgar deS'de lii ~.i5a.ia: década i guarda Ú~ <caráct~r de independen--

De he,cho,, históricamente·, el ·Estado mexicano no ha controlado a 

los indios de la misma forma que lo ha hecho con otros sectores, 

como el obrero tCTM), el de los campesinos mestizos (CNC) o el -

popular (CNOP). Esto se evidencia, como lo advertimos en el ca-

pítulo III, cuando se observa que las organizaciones oficiales 

• 
no destacan siquiera en el plano declarativo, no son representa-

tivas del movimiento. 

Organizaciones como la CNC constituyeron por mucho tiempo la ba-

se social del partido de gobierno, sobre todo en el terreno elec 

toral, hasta que la propia crisis agrícola y la abierta política 

anticampesina del régimen le hizo perder credibilidad y capaci--

dad de gestión, y hoy es uno de los organismos de control ofi---

cial más deteriorados. Sin embargo, el Estado no pudo crear p~ 

ra el movimiento indígena una agrupación que cumpliera las carac 

terísticas de la CNC, los indígenas no pasaron por ese proceso y 
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su independencia se convirtió en un problema para el gobierno, 

agudiza do en la década de los setentas, y a.l que se traté de dar 

saliZ!"a ·a través de la conformación del Consejo Nacional .de Pue-'-

bles Indígenas (CNPI) , el cual resultó infructuoso para los fi--

nes con los que fue creado: controlar un movimiE!nto indígena en 

ascenso. 

Esta historJ.a es larga y no consideramos necesar':i.ó extendernos ' _:_ .,, . 

mucho en ella, además de que au~o:r~s como;¿S~rgi~ s_armierito · 1e. han 
'._ ~.--;-~_ -~·>_.:_._:·~-:~-- ~:J_~_ 

dedicado ya un prolongado_ espacio en el q\le .se .. ;puede .. encontrar -
- ·--·-·· 

abundante material sobre el tem~ • .:' Sus· trabajos los hemos veni-

do citando a lo largo de .este~eit\ldió y en lo que respecta a es
.. : •.. ,·-;· ;::•1-'c> 

te capítulo son funamenta:les •· :. s610 quisiéi;amos retomar algunos 

aspectos históricos, a fin de poder justificar algunas conclusio 

nes que pensamos escapan al análisis de Sarmiento. 

Desde los tiempos de la colonia, hasta el porfiriato y los go---

biernos postrevolucionarios, el indígena ha sido concebido como -

un "lastre para el progreso", un sector desarticulado de la so--

ciedad nacional, por lo tanto, objeto de estudio y sujeto de pr~ 

yectos de 11 integraci6n a la civilizaci6n 1
'. El problema no obs-

tante, no es el indio en sí, sino su posesión comunal de la tie-

rra, su cultura, el trabajo comunitario, sus formas de gobierno, 

cuestiones todas ellas que de conjunto han constituido trabas ob 

jetivas para el desarrollo del capitalismo en el campo cuando, 

1 - Otro texto del mismo autor, que no hemJs usado en este trabajo pero que 
abunda sobre el tema es: "El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la 
política indigenista", en Revista Mexicana de Sociología, México, UNAM, 
julio-septiembre de 1985. 
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al tratar .de despojar .de sus. ter.renos a ios 
" - .. ·_~:.-: ." :·'_:-.:~:., -,\ 

funda:dapreéisam~ri:.. tra con un.a, fuerte. y obstifradá. r,esi.stencia, 

te· --eñ· los -~_le~e~-tOs. _qu_e_:· hemo~· riúiÍ1°é:ion~do ·1írl_ea-s-, ~-X.'ri\j~----~ ;_·.~:/: ;;:.::~.-
. :;~.:': .;:;::, >.'~ :; .. : 

·-:-<.;:~~>;'·o 

De ahí que la política hac¡ia:•l~s··indígenas; sobre.~ ..•. ·.·.:t.· .• oíib \·.:~.·.·.·,·.e.\p~~.~. 
- <>'.-'·• . 

de la revo.lu~ió.ri de 19 ro; hay~ ~enidb 'una: 6rie~fac::i6r/d~1 iurali~ 

ta, in tegracioniest~j, d~n /e1:.f ill>~~;a<ifciii"~r~ii~~~~·~~a~i<l~~~i~ las .. 

comunidades, a, l~!l nec~.~i~~dEls de des~?:r~ú;f~~i;):'~~'i'~aii'siri() ell 
---- - -----~ - --·-::.:~.:_::7-> '-::~:~? ":-7'.7'.'~'~.:--~~;,.~~i~+.':_-·"'_;·c'~:-.:~:~~¿:~-~'.~~::·_j·c ,_ r---

México, · En ·congruenc'ia · con- ello, se.cerea en ·l92Y,j, el2o;pa.rta.'--
-~ .·o-''- ~_:,_-~-:-=o~:~-- . -O- ~~~~-~-,~~~~~J,i~.~';;~~- =!--~~-¡;-:__~-::00~_:: __ 

mento de Educación y de cii1t1:u?a parai ia'' Ra#a i§éií).ietí'~. Jy én 1925 

de Protección Indígena, en cambio,'. en reiadión: a'~us demandas -

agrarias, la atención gubernam~ntal era instistancial. Las co-

munidades continuaban organiza~do sri vida econ6mica, social y p~ 

lítica de acuerdo a s'us costumbres' tradicionales. 

No fue sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, padre de la -

forma de control corporativa de las masas en nuestro país, quien 

hizo los primeros intentos por coordinar a los pueblos indígenas 

desde el Estado, sin embargo, nunca pudo concretar la organiza--

ción de los indios de la misma manera que con la CNC o la CTM, a 

pesar de la realizaci6n, en su sexenio, de ocho Congresos Regio-

nales de las Razas Indígenas, la creación del Departamento Autó-

nomo de Asuntos Indígenas (DAI} y la celebraci6n del Primer Con-

greso Indigenista Interamericano. 

No obstante que Cárdenas intenta darle representatividad políti-
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ca a los indígenas, no abandona, por otra parte, la concepción -

integracionista de sus predecesores. Durante su administración 

da or'igen al Departamento de Acción Social, Cultural y de Pro te=. 

ción Indígena (19361 y al Departamento de Educación Indígena, d~ 

pendiente de la SEP (.1937). A~eni&s, el_ discurso que pronuncia 

en la inauguración .del ·Congreso Indigenista Interamericano, efe=. 
- . . . . 

tuado en Pltzcuaro; eri 19.40/ e~ b_<lsta'nte elocuente acerca de la 

coné:epciéin q~·e ',+:)••Ta~a ·~ihet\fa)~~~{: ll~~~do ··problema •.· .. indÍgena;. 

ahí 

0

[li~n.~;.6~.i~e:1~~cé§.~,e~~yci~~~"~~J~~JJ'fJ,¿~,f_~~ hacia ese. sector era 

"no '}.~d-!.itn2~'.:~f~~f:-~~;"~~;.t~.~~~I~~ _'~.ie~~'~;;~Ef:;;i::J~-;~;f _in,~Í~ .· .. i' 
- ·~-;-;• .;··,-:~->;;_-:'., -'~-(:;;~;o- •X..,__ ·~)~.:~:;;:=o.- e,_,~~---~ 

De ~n~ie las:resoitidones d{ aquel . ~~~n'~o d~s·~~~; una referente 
• . h-~°"~2"'-· ---:-~~"" -__ ., 

a la pioniÓci6~;sotial'del indio, la que•se'c~n~i~eró, debía ser 

"inte·g~-~l·". __ .•· "No se pretende man tener al indio en la agricul tu-
... ·=··· ·_:·;-.:, ___ :_> -

ra, - ~ino ~ri~ntado hacia la industria. •abr& que respetar las 

ins ti t~cSones tradicionales, pero é~tas ·.no se considerar In corno 

·. -~- -. _'. 

formas permanentes de organización social. Se intentar& forta-

lecer la disciplina del grupo, conservando los elementos positi-

vos, coordinando la aspiraci.ón __ c_o_m_~n del grupo con las aspiraci~ 

nes nacionales. El desarrollo de la comunidad se efectuar& con 

vistas a su integración a la vida nacional ••• • 3 

Recuérdese adem&s que fue c&rdenas quien autorizó el ingreso a -

México del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) para que desa--

rrollara su trabajo entre las comunidades indígenas. 

2 - Chantal Barre, Marie, Ideologías ... op. cit. p. 34 
3 - Idem. P. 35 
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Los gobiernos subsecuentes no se preocuparon por dar continuidad 

a la pol[tica cardenista en el caso de lo~ indios, con lo que la 

part
0

fcipación de los grupos étnicos en la pol[tica· nacional e i~ 

cluso en la que iba dirigida hacia ellos mismos se vio más cons-

treñida. sus demandas continuaban siendo postergadas, en cam--

bio, el acento se siguió poniendo en la educación, en "l~~neces! 

dad de incorporar a los indios al proyecto nacional", "al progr~ 

so". etcétera, des\leñando las demandas agrarias y de_- respeto··a- sus 

comunidades. Aun cuando los indígenas estaban_ incorporados fo~ 

malmente a la CNC 1 en ésta nunca tuvieron representatividad ni __ -

en la dirección, ni en cuanto a la tramitación.de sus exigencias. 

Las comunidades, -empero, continuaban_ man teniendo su_ propia orga-

nización, la comunal. 

A fin de los años sesenta el.movimiento indígena se encarga de -

mostrar la ineficacia de la pol[tica implementada por el Estado . 
• 

"La lucha por la tierra y la defensa de los recursos naturales; 

la exigencia de participar en la planeación y ejecución de la -

política indigenista y el derecho a la autodeterminación se con-

vierten en demandas prioritarias •.. superando el estatuto educ~ 

tivo-cultural que el Estado quería conferirle a la organización 

y la lucha indígena•. 4 

cuando Luis Echeverría asume la presidencia, el país se encuen--

tra no sólo en crisis económica, sino que en el medio rural ha -

estallado una crisis social y política que amenaza desestabili--

4 - Mejía Piñeros y Sarmiento Silva, op. cit. p. 44 y 45. 
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capaban al control bficial. "La irritación campesina e indÍge-

na se expres~ en l•s movilizaciones orga~izadas fuera de la ~Ne~ 

lo que im~Úso,' al-: Estado la tarea de revitalizar slis :control:es'(; . 

dentro, del' 9ampe-~inado y, particularmente, deri tro, d:e'l~;~' it1d.í~!_ 
5 nas." ' ' ' .. >:) / '•' -

: ,, -- ; />, :,,~,{ : : 

Es ~sí, ~~¡ ,·~:~di~~'Z:C el_, _gobierno anu~¿ia: 'ia¿¿íii'eb;i~~c{~~,t~e ~~ ,co~ 

::::º.:~~~~~i}l~~~:~?~~~··~~'c~~ ~~;~:~~:~:~::.::. :::: 
gres-;,~-re~'lci~!i~'t;~';n''el~o!!~>f~'s ''c:pmitnidades lievar~~ a tal pu~ 
to ·SUS ':,red_la;¿osfq';Je escaparon al Con trol gube±riám~~tal, tal CO-

,-,~-'~-· 

mo 

en 

fue·:el· cas_o del Primer Congreso Indígena de chfapas en 1974, 

-el :q~-~' __ -las demandas de los indios y los cuestionamientos a -

la política oficial se manifestaron en forma tajante y radical, 

se convirtió • ••. en un verdadero foro de denuncias sobre el~ 

despojo de tierras, la represión de que eran objeto cuando recla 

maban un acto a la autoridad, el robo de sus productos al no pa-

garles el precio justo y la carencia de elementos mínimos de bi!_ 

nestar. 06 

Aun cuando el indigenismo de Echeverría constituye la res 

puesta oficial al surgimiento de la organización india y en lu 

gar de oponérsele, el gobierno trata de recuperarla para conver 

tirla en una emanación suya•, 7 la dinámica que por largos años 

5 - Sarmiento Silva, Sergio, "El Consejo Nacional. •• " op. cit. p. 11 
6 - Idem. p. 204 
7 - Chantal Barre, Marie, Ideologías ..• op. cit. p. 67 
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ha llevad~ la argilni~aci6~ independiente de las comunidades es -

y el ca'ngreso' de• Chiapa~' demuestra ,al. gobierno 

que -~.;/~e 'Píie'de" defar.en~'tcít'al..ti.í>e!ita.d .a.· los indígenas, 
-=-... ,_ '.'.-,\ -.· :,,,·._ ·>J 

cuando 'sea:• s6lo .. par.a 1.a'inan.üe"s.tación cii;. .sus ·inquietudes aun y 

- --- ····•···a·'.·": .. < -.• , /' --···•/ ·•_;•"· .- -t· .- ...... 'd" d u -_•;> ,., ·'··-· • ·-·--·"' . ,·.~- :·'!\./"_~:: .. ::.:; _::.:>· .. ::··. 

:::·::.: :: ... !.~0,~~l:J;;Jl~:,~i ~~.l~~;;;~º.{.~1º .. ,. 
organización ·dei•Pri~~i~-~ri~~~re~t~:ac¡'¿n¡Í7cfe ~'J~~ÍoS[rJ·~ícj"enas 

- ', ,~-> : ";l <"': .::;.-, ,'~>f,.. , . ·- ,. . . ' .. 

_que se< ce iiti¡a~Í-~ ~~; P~ hi'6u~~.:/l~~-l __ ·_g}s, .• _--·.•• b~:~P~;a~:~<Jf~¡t!l_~r:soiu-
. •."-~~·-,:-_e - • - . •, "!·,!.,, ·-:.¿.' 

e ióne s;-'coílc"ant.ii!á:c±ón ey ~'"naciendo úl.1¿~ se;±~~id.~ inani~b:~.as: ~'Pa:ia-_ 

asegur¡irse•·•<iu~ ·{~~c~~~~~~~~?\~nt~s .in<it9~11a!. '· cN~ i-'c;ülie·i~nla.· ese 
:_'-·~rx·" " ·--- - .,.. __ -

acto fuerdri ·in.ddnd{'ci'.~~af~s:~el.• pá.~~Í.do·· · ed, eÚ;p6:ae}i~{J~í~9aian 
-'=:~;¡;;_ce: ~ q---·"_.-"~ ,_::-._i,_· .,;,,'·~ _i"<•', ':~;,.- .•. ,,,, ,--. ·--'.:J·-

al e ven to.- si;{ 11·~¡:,-~f orga~iz.a:.ia cor\• tienipb ./us,f~~;;;f~~-~'{ .'.,, Pira 

ei régimen, ese p~~gfE?S~ ;~~~;~'3~t~~.~é.~_f;;;: ;~¡~e~r:~~:(~~taba ·a tra 

vés de él, !l.;.'éer; ati'órfar ia º1=·~·~tii':i:'iisi~~';i'ri~;~~~~J;~t~'',de'los -

indios. 

Aun con todo, al Congreso se presentaron muchos auténticos re-

preséntantes de sus comunidades con problemas concretos a plan-

tear, exigiendo acciones en pro de su solución, 1.o que propició 

que en varias de las mesas de discusión se expusieran muchos ca~ 

flictos referentes a auténticas violaciones de los derechos hu-

manos de los indios y que, en suma, hubiera dos documentos fina 

les distintos, el preparado por el gobierno desde antes, y 1.as 

?onclusiones del. Congreso que dio origen al Consejo Nacional. de 

8 - Sarmiento Silva, Sergio, "Notas.;;" op. cit. p. 23 
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pueblos Indígenas (CNPI) ,_ ian ·.las. cuales se_ expresaban los verda 

,-- --.-

Pese.atado _el esfuerzo que hiio el gobiernó, el CNpi_no resul-

tó el organismo corporativo i:¡ue aglutinará en tor1Ú> suyo a,::las 

masas indígenas, para que a través de él se canal.i.z~i'a~'las·~~-
. - '.'/ _;': ~- '-.,"'. ' :.,-·-

man das de las comunidades y el movimiento fuera asi :·c~~trdlado 
. . < :·· ~-. :.~ :::.'.·::_. _::::··:.:..: :_. ·-~-;:_: 

por el gobierno. La participación en el cNPI de ágrÚpaC:io·n~s 
' ' ., ·. -~ .-: '~' <. ' 

-indias realmente representativas y en lucha, hizoq~e/radical!_ 
zara su - lenguaje, aun contra el gobierno, y apar'eciera._'C:o~o-_di'-

- .. . . . ---
- - -

rigente de importantes movilizaciones. No obstante, en 'gene--

ral, esa organización se desarrolló más en eL.plano _su~e~e~tru_:. 
tural, es decir, la mayoría de los C~nsejos Suprem~~ eran _ill\;;·~-

puestos en forma vertical, los elementos democráticos que lleg~ 

ron a ocupar puestos de dirección fueron desplazados, una buro-

cracia indígena oficialista copó los organismos de representa--
• 

ción y empezó a dar prioridad a los planteamientos y reivindic~ 

ciones culturalistas por encima de los de clase. 

Nada raro, el Estado no había creado al CNPI para dar impulso -

al movimiento indígena, sino para controlarlo, mediatizarlo. 

No iba a permitir que se le criticara desde su propia organiza-

ción, como sucedió con la Ley de Fomento Agropecuario; o que le 

diera línea para implementar la política indigenista, como cuan 

do el CNPI le pide a LÓpez Portillo que sea reestructurado el -

INI y convertido en un nuevo organismo público en el que la or-

ganización, promoción y coordinación económica, social y polít!_ 
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ca quedara a cargo de los Consejos Supremos y el CNPI. El pr~ 

sidente no sól() ignora la propuesta sino que ade~á~~~e~COPLA-
,;··-~--" 

MAR, org<1.nlsmoque v;iene a " ..• burocratizar ~úri ~~s Íos probl~ 

mas de l:os fn~Íg.~~a:~ 'y a soslayar su situ~ci2~ ~~ '.~'~nto io.s en-

9100. º·:;~: ·~~ 'it. .. . .... .,.. , . <~ ·~~, 1, .... 1 's< .. 
Poco. a ~~c6· .. él_'.id~egracionismo fue cambiad¿ ~6r'Jei'. ·~a:rgi~:ilismo 

·<: ~ -. ""---- •--',ii;;.:~-~ -~{[!,:_, ,~'~;i . - ;_,. "--

y el lla~ad~ ".Í.ndige;riismo de. particlpa~i.ón" ~e'd~ríirb:úó ,en pa-·- · .. "'•,,. ·- . , ' - ·. . '·"·•, .. -., '· ,, ·.-- .. 

de l:~ aiiic-ación de esa polític~. se,:·vue_l:ve a .'poner énfasis en 

el dlsc~~s:·ét~ico-cul:turalista Ínien:trls ~u~ la respuesta a las 

demandas políticas y .económicas de las.'cotnuni'dades es la repre--

sión. 

"Es claro que el ~ndigenismo de p¡rticipación' 

surge para impedir no sólo la supuesta radicali-

zación del CNPI, sino la de todo el movimiento -

indígena. De esta manera, la vía nacionalista 

en la que se dice basar el 'indigenismo de part~ 

cipación'no es más que un freno a las aspiracio-

nes de liberación de los pueblos y su corporati-

vización a un proyecto en donde la supuesta 'pa~ 

ticipación' es, ante todo la de la burocracia in 

dígena. Impedir que las comunidades indígenas 

participen en la política indigenista desde una 

9 - Idem. P. 24 
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perspectiva dernocritica. es uno de los objeti-

vos de la estrategiá del régimen lopezportilli:!_ 

·,·,,;;. 

En· sumar c~mo· d~_; l:~~;·{¿~~r6n';{i~díg~-ria ;Y····~~ control de 
--\~\·,.,' '-:;;~·-· _>-~~~;·- ,-.:~.<; -" 

masas ei'~w;~ '!r<ije:¡'5~( ;·-r~ht~;i~~fio$'d~.· aétiíar···~a~}fuerade, los 
.·.:_· 

marcos ofi:élales; de haherle~· co~él.iicado~sÚ. >o,.er,eche,>d~;parti.ci

paci6n pó1~'tica1:'cie ~egarIJi'~ai~~f~n+~h~"~:s ·'f:~C:iamos:_~e ~ierra; 
de enc_úadrarlos •. corno' el~m=~t~:'~~ .f ~' :i:ra'sa_,par~ • ei paí~-Y par. ta~. 
t~, s'uje tos, de u;;a •pOÜ~iC:a'.;xlu~'i~~rnente:.ed~c¡tlv'a; int:'egraci!?_ 

- - - -- .-·:-~; -- :=.: .· 'e ','' - -_ ., \--,. -_ ' ' 

nista; -el agravam'iento de la crisis agropecuaria; el ·despresti-

gio de organiza-ciones ~ficiales como la .CNC, entre: el .campes in!_ 

do; un ascenso_ general y-.áspontineo.en la lucha-de los pobres -

del campo; la- ofensiva. del -capital para arrebatarles sus terre

nos y biene~ ~~rnu~al..~s ,''la existencia durante décadas de una º!:. 

ganización independiente ten los hechos) de las comunidades ya 

fuera a través de la resistencia pasiva o activa para garanti--

zar su supervivencia; todo ello, pudo mis que toda la maquina-

ria estatal que se puso en juego para parir el viejo proyecto -

cardenista hacia los indígenas, lo que conllevó a su fracaso y 

a la permanencia, en cambio, de un movimiento de los indios con 

una clara delimitación de independencia frente al Estado, que en 

la coyuntura de los setentas y principios de los ochentas, ad--

quiere características de dinamismo y explosividad, signadas por 

la constitución de múltiples organizaciones no sólo de carácter 

local sino también regional y nacional, independientes. 

10 - Idem. p. 27 
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Posiblemente, el CNPI manteng~ el control de grupos indígenas no 

movilizados, en aquellos lugares-ddnde l~s contradicciones con -
. . -.. . . 

el capitalno se han a,g~dii~ao\ o ei:i dc)nde ios )núos !?rae ti.can 

lo que sarmi"ento llama "resisten'cia. pasiva ... , en;io:qu~\sé fes --

presentan mejores colldicioÍl~~·pir~ >•'salir él la §t.~h.i. Pero en 

lo qué se refiere a la mov{if~·~crnn}'. ef~~~e·{ ;~K;g~~i' és suma--

menté margi11ai/ in~i\ls6/ l~s iti~~~/·~J:. apárecclf'.ericabezalldo has-
'';-.::~.'. ""•j: ' .... ' . . .. "'' -- ~-- . - - --- . ·" 

ta 1981. refl.ejan. la partÍ.cip.lci6n E!n'su seÍlo':d."e úÍla tendencia -
::-.. · _;--,_ .··. 

rilliiC,al quÉFopta por escindÜse: yc~or~ar i1a CNPI o incorporarse 

ª·la 

. ,. - ·---- -~ 

Qlie''é'i et<Pi na··x-e~uthó'·eTtipo de orga.nización que esperaba el -
'·-·-~---o·-:-;_-, - - ., - :0."C'. 

gobierno, 'lci de~~~s.~ra· la ~sign~cÚÍl de recursos y el tratamien-

tci político que tiene de parte del régi~en. 11 
••• aun cuando han 

dado muestras de disciplina y acatamiento de la nueva política -

indigenista ••. esto no se ha traduqido en un incremento de su -

presupuesto y el mejoramiento de sus oficinas. Al contrario, 

el local del CNPI da la impresión de que ha sido arrumbado, pues 

se le ha quitado el personal que algunas dependencias oficiales 

tenían comisionado en él, pocos son sus vehículos que sirven, 

hay poco dinero para las comisiones y, por si fuera poco, hoy 

sus dirigentes no son diputados".
11 

11 - Sarmiento Silva, Sergio, "El Consejo _Nacional •.• :~º-ºP~_ ~cit_, P·~ 214. 
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-rnn!cikki'~ :;·~/· '"· ;;'·?!]::;. '2'''> ' "L~:·\,:? ,. j;.;;~o:;; '~~ · · ..• n. -·· · 
-----~--,_:¿o;-; .; P.~~} ·:.~-~:< .. -. ,,J~:)f{~~<f~#:~~ -~:::_,: ·;~=j~~ ~:~_¿:, .--{·_{:/ -~~--· , .. -:::~.-< ~:.- _ .. :·~ ·. -
. <•;' >.· 'i:.z;):F: "''~ .. J ~,.; :i_;,2,·:·::I:}X'· 't~>·:· ' 

va hemos s-~~~r~i: •·~~-~ c~~-~~:r·i'.:i~1~ad:,:· ¡.;;:~-~~t[i- /~pl'esion a la que 

es someÚdo ei mbvi~,i~ht;b~i~~~;;.~~¡~~',}i'~hi.~0~~º~~ dur~nte' el últi-
,-.,:;.-.:,. ·:,,,.,_,;;,;~··:u·,' ·· · -~·, .· .. ·'· ,-, :·.·,xc;;;· 

mo año de g~bie~llo ~e:~ui~ Ecti~J~~fti10y:'i l~ largo del sexenio ló 

pezportillista. ···· ¡¡;·~.¡;·~~;i'¡\;~~~--;;t~iii'~'{~¿~:~~Ü;;{'.¡;cc.I'epresión es causa -
,·,;:-:· /;e:·:.:~- .'A·«-."-:~;_: ; 

fundamental del repÜ_eg1.1e_'(de''1)~~.m_c'í .. v_'. .. i1J~ac)ón rural pero al mismo 
'.~~-

tes, como mecanismo:de deieri:sa''arlt~·-y¡¡~;c:lfirnsiva capitalista. 
,--r-~ :'.;:c7::; - ,_ • .';_•' 

-~º::=~---' -~~-~- /-;~;J~:~v~:~-~¿)·~-· 
~·:;-·~~-.~~~ - ~,;o·.,~,~-=:_0j;-;o-c'.I-·-

Nada nuevo. diríanrolÍ":: mtunl:'e~~·g+,épnu&:'."Ü'rr~api::ttJio- SObI'e- la- .re.._.'-.. 

presión· al movimien~o ¡ndígenasi ~s~~~~,inscribe, sin más, en 

el contexto general de violencia del. cual es_ sujeto el campes in~ 

do todo en el per:fodo que aquí analizamos, sin embargo, precisa--

mente porque sobre los indígenas la represión es más acentuada y 

cobra peculiaridades que son importantes de subrayar en este tra 

bajo, es que le dedicamos este espacio. 

Los primeros dos indicadores de la magnitud de la represión en -

el movimiento indígena los encontramos en sus demandas y sus fo~ 

mas de movilización. La exigencia de respeto a las libertades -

democráticas es una constante a lo largo del período de estudio, 

además, es una constante en ascenso, es decir, que año con año 

se incrementan los asesinatos, los presos, perseguidos, desapar~ 

cidos, torturados. Con más frecuencia y amplitud intervienen --
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el ejército,c la policí~, :gua.rdia:s blancas,· c:acj.ques y pistola-

ros a ~h s~r~ici~. ~~;·~ct~irep~e~i.vJs·contra la población, si-

tios!.'.~~s;K~~.~~/-~:~a~;~ient;,· .i~ phe~io~:, torturas públicas. 

Cada' v~;; ~ii~·;';1á'.~ '.11.ltori_"dádes ~~n{~i;:l·~s son acusadas por los 

fnd·í~~·~,~~;r%~g'ab'.~s~~.c;le.~oder 1 l~~: imp~sic¡ones de representan tes, 
.l._ ' ~ : •• •·,·,,e· ~;'i' '',>¡ •' '" •' •, '•;-·_,·i<'=.-:··.:::'.>: 

el :secués··t::ro·;;iiE!i:':iíd.eres, .ias amenazas, la conculcación de la li-

~ert'aJ,,)e~·i~~ k~C:€os, plr~:·qu~\bs. ¡nd¡os ejerzan su derecho a 

la 6rg~ni~a~iéi~·. ~..;;; ~it~a;;i()~';;s que se multiplican y agudizan. 

-_:::.~-- ' 
\'·- -. 

"" 

"Lac)-:epresióri'. tahc f~e:i\e•y •cotidiana que padecen los indígenas ha 

hecho que muchas. C()mur¡idades tengan que priorizar la lucha con--

tra ella antes que: sus demandas de tierra, ello no significa su 

abandono, pero sí -su postergacion o el que pasén a uñ segundo --

plano. Esto no es en todos los casos una decisión de los comu-

neros o de su dirección, sino una imposición de las circunstan--

cias en las que se desarrolla la lucha. simplemente, no es po-

sible estar en la SRA tramitando un problema agrario cuando la -

comunidad es presa de un sitio por el ejército y la población e~ 

tá siendo vejada. ¿Qué demanda tendrá que privilegiar una corn~ 

nidad, si cada comisariado que elige para que le represente en -

su lucha por la tierra, es asesinado? 

Aun cuando existen algunas experiencias de resistencia armada no 

es ese el método primordial que han elegido los indios para en--

frentar la represión. La lucha contra ella está orientada a --

frenarla, a través de acciones de carácter defensivo, recurrien-

do a la denuncia corno forma principal de movilización o a las --
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frenarla -

creación de organizaciones 

independientes tiene mayor incidencia en el periodo que la repr~ 

sión se agudiza. La denuncia busca el aminoramiento de la re-

presión y presionar a las autoridades correspondientes, para la 

solución de sus problemas. Lo mismo se pretende con el impulso 

de eventos regionales y nacionales como marchas, plantones huel-

gas de hambre o encuentros. En este sentido, la proliferación 

de organizaciones y de acciones conjuntas son muestra de la re-

sistenc ia campesina a la violencia impuesta por el Estado y la 

burguesía. 

Las causas por las que el movimiento indígena, es más fuertemen

te reprimido que el campesino en general, obedecen, entre otras, 

a diversas circunstancias económicas, sociales y políticas. Hay 

que recordar, en primer lugar, que las zonas geográficas de ma-

yor concentración indígena en el país son las del centro-sur y 
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,- ' '.-
zonás'se ca:racte:t:'izan también pCl:r¡ :La p:redomina~ 

cia dE! una bu~~ue~Lt:~~:ment2 a~~~~adf: nC> · Ü¡,{ po:r sus fo:rmas 
. = • .:;.~;-· • 

de explotación de los recursos n~tu~ai'e'~ y hurit~~C>~> sino también 

políticamente, que se apoya para la obt~n~t¿dcd~ :~:s ~:ines en el 
:>~._; ~~;·'~".'-._:e::: -

cacicazgo, en cuerpos para-mili tares, judiciáles·. y el ejército: 

los ganaderos. Ese sector del capital:· toda vez que practica 

la ganadería extensiva, tiene como ~condición pa:ra efectuar su -

acumulación la ampliación del territorio que ocupan sus anima-

les, lo que deriva en lii'utiilz~ción del despojo como método --

privilegiad.o para avanzar en el proceso de concentración de la 

tierra. No bbstante, el despojo no es del uso exclusivo de los 

ganaderos, en esas regiones es empleado también por el capital 

indust:rial, los fraccionadores, la industria turística, etcéte-

ra, como vimos en el capítulo II de este trabajo y que se cara~ 

te:riza por se:r un mecanismo violento de concentración territo--

r.ial. 

Aun cuando ese proceso no es, históricamente, el que describe -

Marx sobre la acumulación originaria, basta recordar o volver a 

leer esa parte de El capital, 1 para por lo menos encontrar una 

enorme similitud entre la barbarie con la que nace el capitali~ 

mo en el siglo XV, despojando a los productores de sus medios -

de producción y la brutalidad con la que los modernos caciques 

del siglo XX arrancan al indio de su tierra. El capital, dice 

Marx, "viene al mundo chorreando sangre y lodo por to.dos los p~ 

ros, desde los pies a la cabeza." La descripción es totalmen-

te vigente. 

1 - Marx, Carlos, El Capital, capítulo XXIV, Vol. I, México, FCE, 1974, p.607 
649. 
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Un elemento_ CJ.U.e. con:t,.d.buye a exá.ce:r::har l.a represión sobre los -

indígenas ,;;~•su concié;ncia étnica, que cóm~··;~-hem~s visto, tie 

n~ como eje ;,o~eh~·~ador ;a propiedad;~º~~~:¡ ~e ~a tierra, su 
·:. :··· : ' .. ·. :··,'., ..... ·,,, 

cultura; y· les há conllevado a resistir: ari'cestralmente por con-

servarse como grupos social.es bien iden~ificados. La resisten 
' -

cia a ser despojados es mucho más fuerte en los indios que en -

otros ~ectores campesinos, sobre todo, por la visión totalizan-

te que tienen de su entorno. La burguesía entonces emplea la 

represión de manera más aguda, rii.Y..ánd~· incluso en el terror so-

bre la población que debe organizarse-para defenderse de ella. 

La represión es así causa de nuevas demandas para el movimiento, 

sin embargo, no debe perderse de vista su origen, el cual pro--

viene de las necesidades de expansión y acumulación capitalista 

que despoja a las comunidades de sus bienes. 

De acuerdo a lo expuesto en los dos párrafos anteriores, la re-

presión actúa como causa y consecuencia de la movilización indi 

gen a. Causa, cuando provoca la apertura de nuevos frentes de 

lucha (presentación de desaparecidos, libertad de presos, etcé-

tera), y consecuencia, cuando la comunidad se opone al despojo. 

Ahora bien, cabe hacer aquí una pregunta: lEl estado y el capl 

tal tienen como estrategia someter al movimiento indígena, de--

rrotarlo, o es la de liquidar a la comunidad? Nosotros nos i~ 

clinamos a pensar que es esta última. La política indigenista 

del gobierno, la actuación de las sectas religiosas y las carac 
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terísticas de laviole,Íí.c;i.a c?ntra los.indios dan clara :i:,ndica

ci6n de ello• . La comunidad: indíg~há estorba al capi taiisrno, 

es un obstáculo objetivo :pára. s~s'ilnes de expansión. y acun¡ul!!_ 

ción; el espíritu comuni tar.io contraviene la ideología impe~·a·~ te; 

la propiedad comunal choca con el régimen jurídico ~tirg~és; la 

visión cosmogónica de los iridios entra en franca contradicción 

con los criterios •ecologistas" de explotación de lo~recursos 

naturales de la clase dominante; el trabajo colectivo, la asa~ 

blea general, la ayuda mutua, los mecanis111os .. de nivelación so-

cial' etcétera, son ele111entos que poco ayudan··c·.ª. e crear concien

cia de lo que es la "iniciativa privada u, ... ,in:·: fin, la comuni-

dad está en la mira de funcionarios y-ca¡:)italistas y su objet.!_ 

vo ha sido y es exterminarla. 

La represión hacia los indígenas es un hecho cotidiano, no só-

lo como explotados que luchan por sus derechos sino también co 

mo oprimidos, doblemente, corno campesinos y como indígenas. 

Es decir, la opresión social de que son objeto los indios, fo~ 

ma parte de la represión que tiende a acabarles, a obligarles 

a través de la coerción indirecta a despreciarse a sí mismos 

como indígenas, a sentirse no integrados a la sociedad, a la -

nación, a considerar que lo indígena es sinónimo de atraso, i~ 

norancia y decadencia. De ahí que exista la tendencia entre 

los elementos más jóvenes de algunas comunidades a abandonar -

sus tradiciones llengua, vestimenta, costumbres comunitarias, 

etcétera) • Indudablemente que en esta tarea las sectas reli-

giosas han contribuido de manera significativa, fundamentalme~ 
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te el Instituto Lit1gU!s't(co dé. vera.no (I:L:V). i 

. } ·70.:-.•·•·.·--.· '.e { . . ... 
- -- •. -'.:o_o:'"o'.-'.:'.·i ~~.-·..:,·-- __ •.Jj_. 

La llamada política in~~ge~~:~;~\;!iP~f~~~jf~~~.~~;~·~··~,~~~.;~ od~.nta 
da a desaparecer lo ind'Ígeha.;¡:~~'.'.~~i·J; •d.'~~ •í~ ·'~;t.¡'.¡idad e Jnteg~é.--

ción nacional", .de taf ~~~;~ti~t~áe c1'~·~ráf!~'ici~~~w~a.g{~'Ji1i:~t~ -

que sustenta esa poútf~S ~~"éi1~~~:(:·;;¡~¡~ln~cfü~~~~~~~6'iÚ,~t;ües, 
< :· ._.· _., . -::;~;':i:'.'.>L:'.: .:>, ~,,_,:e·-' -,_~·;.\-- .,;\},-:-; ·<i?~ -y~,:o-·,, -:·_'.;;_:;-

del modelo denaci6n que pre_t~~!:~.fF~f:~!~.:~~:,,:.:.'.~1'.;>>· 
•
: . ·-.i • .,. «.. '-¡ :, ·.; ,- ; '< \',':,'. ~ \'._,,~·;. ,' --

. · .. >.·':,,),-.: ,, ' 0 , :-, ~-; '::j·1,,~:· < '.!·;,~ ;,.; /•'C• •).<."' 

c.·-··:··:_\· .. ·~:: './X->;,-J~·.'. ··-··\\·-~-.:Zi~--

Desde el síglo· ~i~;~"e'~ di-~erso!i~I~~~-~~~fl;'ti~~á:mericaños, la --

ideolo~fa lio'lllin~nté'"iex~tis'C> q~~· e'ú'"'l'i-'~'CisC> '<iue ·" des apare--
- ',-- . ' ;.·,,,,:___ ·, 

cieran la~ poblaciones y las cultu~asindígenas, consideradas 

como inferiores a los mestizos y criollos. En los países del 

Cono sur y en algunos otros, estas ideas condujeron al extermi 

nio físico de las poblaciones indias (.genocidio) ... En otros, 

en los que el peso demográfico indígena era demasiado grande y 

en los que la mano de obra indígena era necesaria para la acu-

mulación económica de las clases latifundista y burguesa (como 

en los países andinos y en México) la política seguida por los 

grupos dominantes fue la destrucción de las culturas indígenas 

(etnocidio) y la transformación de los indios en un subprolet~ 

riado rural y urbano.• 2 

En México, aun cuando predominan los métodos característicos -

del etnocidio, según la cita anterior, los que se identifican 

con el genocidio tienden a ser cada vez más utilizados. No -

se puede decir que un método sea más represivo que el otro, am 

2 - Stavenhagen, Rodolfo "Derechos humanos y derechos indios", en ~· 
op. cit. p. 4. 
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Una es la 

de di.vi.dir':'a'.ia.s·· comunidades a través de la introducción de --
'7.;.-::·,-'-.;_:_,;. 
:'·'· i·,,, .. ,.-,-,_: ... '.-·; .".: 

sectas ·r.el.igi.osas protestantes, llegando a haber fuertes enfre!!_ 

- tamientos·-~n tte l~s •familias. En los Al tos de Chiapas es to -

ha .1frovocado la -itiuerté. de más de 300 tzotziles y que miles de 

indígenas hayan sido expulsados de sus lugares de origen. Un 

testimonio de ello se dio en 1980 cuando indios de esa etnia -

denunciaron que más de tres mil tzotziles habían sido expulsa-

dos de sus pueblos con el pretexto de que atentaban contra las 

costumbres seculares de los Chamulas; otro fue en 1983, cuando 

800 indígenas protestaron por la expulsión de seis mil familias 

de Chalchihuitán y Chamula, por pugnas religiosas. 

Una situación parecida ha sufrido el pueblo triqui, su división 

facilitó la intervención de los caciques para saquear la madera 

de sus bosques. Entre los despojadores se encuentran la fami-

lía Iglesias y la del exgobernador de oaxaca, Pedro vázquez Co! 

menares. Estos no son casos aislados, "este tipo de situaci~ 

nes se repiten en las 56 etnias del país. Para comprobarlo --

basta revisar el archivo sobre denuncias de la injerencia del -

ILV en México, que está en la Secretaría de Gobernación.•
3 

3 - Danell Sánchez, Juan, "Intervención del ILV en las comunidades indias", 
en Etnias, op. cit. p. 7 y B. 
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El otro· ejemplo, tiene que ver• cion,'. ~.1 ;e.xterll).inj,o ind!,geria a t:r;a

vés de la ester-il:i.zación fc:>r~;;~~'d.e\Ü~s iiluj~~es " •••. en contubef_ 
>:•· <\7·'\<+' <·4· 

nio ( semiocul to) con los gobiernos':loc,ales. '!. ·Organizaciones -

como la CNPI y la CIOAC han denunc'iado l.os lugares donde el ILV 

ha establecido sus clínicas para tales fines, como Ciudad Valles, 

San Luis Potosí; Ixmiquilpan, Hidalgo y en la región de los amuz 

gos, en Oaxaca. También, en 1978, indios mazahuas del municipio 

de San Felipe del Progreso, estado de México, impulsaron una 

fuerte campaña de denuncia por la práctica de esterilización de 

mujeres indígenas "realizad.i'- ~o-r-médicos extranjeros de la Funda 
' ''··.:--

ción Albert schwi tzer, con ·eL apóyo tácito de las autoridades ci 

viles y eclesiásticas dei- estado, la SS.A_ y el IMSS". S 

Aún hay más, existe la tendencia en el gobierno mexicano de res

tarle importancia a la presencia indígena en el país, a través -

de los censos de población que se levantan cada diez años. A 

esta práctica, algunos investigadores han optado por calificarla 

justamente, como etnocidio estadístico. 

Se calcula que los indígenas en nuestro país son alrededor de 10 

millones de personas, cantidad similar a la suma de la población 

de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Otro dato importante -

es que de los 2 mil 460 municipios que existen en México, 429 --

(un sexto del total) , tienen más del 70 por ciento de población 

que habla lenguas indígenas y en 251 de ellos, el 90 por ciento 

4 - Idem. P. B 
5 - Mejía Piñeros y Sanniento Silva, Op. cit. p. 91. 
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.,, -

y más. sin embargot~al ,;i;é.gi!llen 'no l.e.intere.sa ta.nto caU.brar en 
''""'' ,,... ,,,:_;,· .. 

su jus t~ di~~fisfón~.~S i>es,º_,~t~~~ai,2~e ia~·:_~dígeri~~ ·}~oilia jinimi-

zar10, a fuei-~~\de~irio1cC>nsid~iar ,~Ül ri~6elliá'"1a'.es y dem"1ndas; 
\'·',\'·¡," ., .• _ ' ,·,-, ::>"· ·, <,:~· 

~ /,;:'.'.'. 
,-.· ; 

••n_e áhí. que el. resultado >cié -~cii'~~~~- de esta na tu 

raleza, sea que los i.ndíg~nas n~ ~~~ar~zcan como -

un fenómeno social en el cuadrod~ prioridades, ni 

de los intereses de los plan~ficadores y program~ 

dores de l.os recursos humanos y financieros de la 

admfnistración pública. ·Las demandas de origen 

étnico que deberían. aparecer en las estadísticas 

de sectores de la población campesina, o bien de 

la población que pertenece a los estratos socioe-

conómicos más bajos¡ finalmente se suman a los --

marginados y pobres, sin tomar en consideración, 

por tanto, que las especificidades étnicas plan--

tean divesos problemas y soluciones que atienden 

en un primer término a su diversidad cultura1•. 6 

Y es que el etnocidio estadístico no es un descuido técnico cen--

sal, " ••• sino el resultado de una política deliberada tendiente 

••• a la desintegración de la población indígena•. 7 

cuando decimos que en este país, la represión apunta a emplear m~ 

todos genocidas contra la población indígena es porque, sin lle--

6 - Valdés, Luz María, et.al lExiste demografía étnica?, México, UNAM, 1986,p.6 
7 - Idem, p. 8 



gar a .esos niveies i much~s de ;las(~~~6t¡ca~: de\ ~'i.~{eilC~·a ,ejE3l;Ci-

da•S. sobre_ 1~~ ~ó~ünidades 'rii.~i~~r~5;~~ ·~.if~~.~:~;él~}t~L~i~t~!?~t. ·¡¡ • h: 
emplead.as eI1!~Gll~t~~aL..'., • donde;;existe\una ;ciaJ:'.a~ po1í tié.a\de .. e_x_ter-

min io ha~iª es~:;~~~:c:t~~~· .. _·: ~iú}.:1K. re~:t¡~}'.g~~.·~ú~~~.'l1::·º~-:~·1dade·s .·~ 

:::::::·:··· ::,:::. ·~~::.:~:fül:~~~i'~~~j¡~i~~%~;i~f ~:;,: 
vo del indio, pues la dicta~~·irct~~i~.:ae1•·d;.{~~;~;,·~~~u~ ~a.sido 
en mucho la incorporaci6ri''J:,'i:!:si:rfriia~ il .ia ~e;~1\l~i6ri lo que ha 

_4,J:>· ' ... 8 
provocado ia extensiónde I!á~·c:Juerra.~a todo el país." Ello no -

ciento del total de la población. Los testimonios y reseñas de 

la ~ru~alidad con que las dictaduras de aquella nación han trata-

* do a 1.os indios "son muchas·, únicamente hacemos -1a referencia pa-

ra tener un parámetro de comparación con el grado de violencia di 

rigido contra los indios mexicanos. Los niveles, la magnitud y 

la intensidad de la represión que se practica en Guatemala no ti~ 

nen comparación con la de nuestro país, sin embargo, tienen una -

coincidencia fundamental, se practica primordialmente a través de 

agresiones sobre la comunidad en su conjunto, es decir la masifi-

cación de la represión tiende a predominar por sobre el empleo de 

métodos de violencia selectiva, lo cual es uno de los rasgos dis-

tintivos de las prácticas genocidas. 

Para efectos de cuantificación de los actos represivos contra los 

indígenas, entre 1976 y 1983 hemos recurrido a fuentes periodíst~ 

8 -

* 

Sánchez, Gustavo, "Guatemala. La incansable lucha de un pueblo", en El So 
cialista No. 74, Revista mensual del Partido obrero Socialista, MéxiCO:-
Septiembre de 1985, p. 10. 
Ver por ejemplo: Informe de un genocidio, México, Ed. La Paz, 1983. Por
que el calor de la san . ~ se olvida, los masacrados serán en adOS, 
Guatemala, Universida gr: ~~ª~arlas, 1980. Guatemala: la dura lucha por 
la libertad, San José costa Rica, CEDAL, 1980. 
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cas, en las cuales la 

incompleta, se habla de represión sin Cli;~i{J.~'tt~s consecuencias 
' .. ', :r: 

o simplemente de la existencia de"varios·· m11.er,tos .:y heridos", co~ 

tando adem&s con que son pocos los acto~·de esa naturaleza que -

encuentran difusión en la prensa nacional.' Sin embargo~ consi-

deramos que los datos registrados nos a.yudan a descubrir las te~ 

dencias y las características de la. violencia ejercida contra --

los indios. Contamos. con algunas p~blicaciones de los propios 

indígena~ y de organi.zacio~es polític~as -~oci~les que denuncian 

acciones represivas, no,;obatant-e','<e'll :1a.~cuantificación no los ,,, 

hemos incluido a fin de no/infi~f:,!;~~; '.;~t~~ en algún año .o enti-
·-.·i·.:·,~~·.'. ,., 

'·>-' ',' e,• "', , ' ' ' ., ' ::_:;j.:_''--~~:::, 

dad y para utilizar una sc;\ari~~'fi'i:e'~1e;~~j~c~.er 
-.- ·: - ~ , •,!_ ':- : ~: : 

. - --- 9 
nacional. 

La represión masiva tiende-a serias utilizada que la selectiva, 

los actos de violencia contra la población en masa significan el 

67.4 por ciento del total, mientras que el asesinato, secuestro 

o encarcelamiento de dirigentes representa el 32.6 por ciento. 

La proporción varía según la entidad y en el primer caso, los 

porcentajes son mayores en Chiapas (74.3~), Hidalgo (73.7\) y 

Oaxaca (67 .4\). En el segundo lselectivo) llega a ser del 50 -

por ciento en Michoac&n, del 44.4 por ciento en Veracruz, pero 

nunca superior en algún estado. 

La violencia, como mencionábamos anteriormente, es constante y -

en ascenso, se agudiza en 1981 y se frena un poco en 1983, debí-

do tal vez, a que ese fue el primer año de gobierno de Miguel de 

9 - Información Sistemática, 1976 a 1983. 
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l.a Madri.d y l.a prenaa trató. de dar menos di;fus.t.ón ·a ese tipo .de 

noti.ci.as •.. 

:;:i·~~?'_'_ ~'.~~~-~'.'._: :~ o;< 

Las ac~:loll~s-; .rE!presiv~s que contabil.izamos en el periodo, corren 
'~~.-.: .. ·:. '.,·: 

p~Í:n,Cip,-~.~~~-~i~ K e.irgo del ejército, las pol.icías l.ocal.e~, j udi

cia.l' yj~ji~r'af'~s!,})l.~nc.~s, sin embargo, a partir de 19 80 l.os caci

qlle.s.: '{, ~§~-~k~,,~~e;±,';~es-.;~a~~icipan más, y en algunas ocasiones lo 

h~c~n ~~ ~~JHri,§~iSll1 con l.a ,fuerza públ.ica. Producto de ello, 
··:':'.""·;- ' ' 

~~ ~ro;¡~cii~';~'.-aU.~~rif"e .;'-'cho años, diariamente un indígena es ases.!_ 

nadoi -~tic:d~ri~ft·~;~-~6=, ~~~~-¡ip~'J:'eC!'ic1o o perseguido. 
---~~-- - -

-.I ~p .. c····•.•···•_ -. 
Q~e __ 1(l-i;:'i'.rldígenas son como sector en lucha, más fuertemente re--

primidos que el campesinado en su conjunto lo muestra el hecho -

de que si "···mensualmente son asesinados quince campesinos -

involucrados en la lucha por la tierra de 1976 a l.a fecha" 1º 
( 1983) , ocho de ellos son indígenas. Además, si se revisan los 

casos de represión hacia los campesinos durante el sexenio de L~ 

pez Portillo, denunciados por el FNCR, se encontrará que la may~ 

ría de ellos son contra comunidades indígenas. 11 

al Arrasamientos, sitios, desal.ojos y torturas públicas. 

Ante l.a oposición de l.as comunidades para ceder sus tierras al -

capital., se trata de imponer el terror sobre la población, des--

truyéndoles sus casas o sus siembras o cometiendo toda clase de 

atropellos contra los habitantes en general; son desalojados bru 

10 Rubio, Blanca, Resistencia campesina y ••• , op. cit. p. 144 
11 - Ver, FNCR, "La política represiva ••• " op. cit. 



sacrados. cu~~~~ pr.otesta~~por i:,a ~;s111a represión qul' se les ha -

impuesto.,~'.. 'i, ~~;iiii"iiJ~~I~i{F~i·~~'~c~~oS''.;~%uif~i ··~e.'~st~s~·~ctos. 
,' ,,··,.,:, '·.";.: \'": - . '>'· ··;··,,· __ , ··: . .,;. 

L:+ .~.:. } ;1'." ., . :;,· " : ¡::;: ····· . . . \: ••...•. .· . 
En 197E;, ;6das. las :,t:ólna6;:;~~~f¡:~i=~i: ~~lc1kJ~~~'~ 

-. '·>; 1.:.,_· .. )'' 

desalojadas por .el ejé~citéiY e'¡./ v~iiti.'stian:'() Carranza la interven-
:·.,;,,::·-.-::·'.\:: .. :r'., 

ción militar dejó 'un saldo. de: 5 muertos, 30 detenidos y un número 

indeterminado de heridos, además se sitió la Casa del Pueblo {l~ 

gar de reunión de los comuneros) y se mantuvo incomunicada a la 

población; en Villa de las Flores además de ser desalojada la to 

ma, fueron quemadas las casas de los indígenas; en Francisco Vi-

lla, municipio de Arriaga, irrumpen 150 soldados, 50 judiciales 

y 60 granaderos desalojando a golpes a la población e incendian-

do sus viviendas; el Consejo Supremo Tzeltal denuncia que el ejé~ 

cito quemó más de 500 casas y desalojó alrededor de dos mil indí 

genas en los poblados de Carranza, San Cristobalito, Nueva Jeri-

có, Betel, Xachib y Nueva Jerusalem, advierte además que otras -

12 poblaciones están amenazadas. En Chamula, los caciques apoy~ 

dos en el ejército ocuparon la presidencia municipal por la fue~ 

za, expulsando después a 600 tzotziles opositores. En Oaxaca, 

mil 300 soldados sitian a la población de San Pedro Amuzgos y 

aprehenden a 3 dirigentes ante la lucha que habían emprendido 

por recuperar sus tierras. En el estado de México, campesinos 

de San Pedro Totoltepec denuncian que l:a policía municipal: derr! 

bó sus casas y fueron despojados de 109 hectáreas. En Teneyua-

cualco, Puebla, la comunidad es desalojada por la policía y gua~ 

dias bl:ancas, en apoyo a un cacique, para despojarlos de terre--

nos comunales. 
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En 1977 ;, en Oaxaca, 

~ ~- , .. ::,·.:-~ :·:·::, ._. -

es-~:t'i,~·o:téácda/:'·~~-~-~~ ·nú1-~C1i¿¡ -i-~'.~ ,.j-~éh:.i.t'án·_~:ci.ue:'··exi-

gía ia l.ibertád. de piesd's;'"~i_7;~~~\;iti°ido fie ·~e/; .U:~fartosi 1 oo h~ 
-~, ~·' :-::.:;~:~·~':);;:--:-·-~ ~._._- - ,.,, ... _,' >-J-,;:-= ·' 

ridos y 5 desaparecido si éil ParÍixtlal'luacá~('.un c_ac:Lque•; es señala-

do por los indígenas como responsable' ·del asesi'nato de 33 de sus 

compañeros y de habérles despojado de 300 hectáreas; en el pobl~ 

do de Montenegro, municipio de san Juan Lalana los caciques ap~ 

yados. por. militares dan muerte a 29 indios mixes que se oponen a 

.ceder sus tierras. En Chiapas, 27 comunidades choles y tzotzi-

les· denuncian atropellos ·de la ·tropa; los comuneros de Venustia-
- :~---=-----·.-· -_____ . __ - _-

no Carranza so? nuevamentedesalpjados por el ejército; en Saba-

nilla, Simoj ovel y Huitiapan:·r el:. ejército aprehende a 250 indÍg!:_ 

nas y en un desalojo mueren 3 ni_ños, ahogados cuando fueron obl!_ 

gados a cruzar un rfo durante las mániobras. En Hidalgo, 109 -

indígenas de Huejutla, Pahuatlán, Yahualica y Chiquila son masa-

erados por las· fuerzas militares por negarse a abandonar sus ti~ 

rras, un campesino que denuncia el hecho aparece ahorcado al día 

siguiente; indios de Panzacatlán, Chililico y Macuxtepetla, de--

nuncian ante López Portillo que supuestos pequeños propietarios 

les invaden sus terrenos y han asesinado a un número indetermina 

do de sus compañeros. 

En 1978, en Oaxaca, es reprimida otra marcha de la COCEI contra 

el fraude electoral en Juchitán, resultando un muerto; en la re-

gión de Tuxtepec son desalojadas las tomas de tierra efectuadas 

por el Frente Campesino Independiente, aprehendiendo a muchos cam-

pesinos y sufriendo el hostigamiento del ejército con el pretex-

to de una campaña antidrogas; en Puxmetacán, es sitiada la pobl~ 
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ción, arrojando ,un: saldo .• ,,de a\mu~r:tos., y, dos heridos_; en Valle Na 
¿i. 

cioru11; · ... d~riUncian ~i 's:eclte~tro~ de:}o comúrÍerÓs y;ull número no -
--.'.~\-· _;;·~,~~-, ·~·,;.~~~~-~---.:-~ ~~:}-= ·.1·--'-.:-··~>.::-;~ -- .. _;_· 

precisó de'. d'eteÍ'!id,~:s ~ :.~f1:9¡:i~"~p~~~.,~y.~j fr.~~t~ ~i tú y desalÓj a 
-~;. .. ;··. '\":'¡,:\ · ·• • ·· ····• .,, ·. ,c.\··· 

un~}t6;~~:;c(~F~'~1~
1

i:l()' ~¿~·¡~i~~i ieri ~;eri&~tikl'l~6.carr~nza, deteniendo 

f 1; ~~\~~h~;~"~ ;;t~ :~~ ~]:'j~r~1·~. ·?~~iJ'c~;;¡,.s, io; individuos armados 

alla~¡~, ~·¡ci1¿~f~~ef~te'·las ~~~~~~:de ··1'/camu~idad y hacen firmar ; 

los,ii~~í:''l'l~;· un ~¿~~Len .donde, aceptan que invadieron por la 

fue;~'a.{ ··:'·· ·:, ·.-., 

>2:" ~:)~~-~" -'··~·-· 

--En l979jc'en<oaxaca','.• elgobiet:l'Iº c:tien.e dos pretextos para acentuar 

aún más l~ repr,esión en' contra del movimiento campesino: la per-
<'-:-,·~_:. 

lugarteniente de 

Lucio Cabañas y ·uy{-s~pu~·s:t;;;;iJ·iair:de··l·os--comuni·stas para· asesinar· 

al Papa. Con ese ~~P~i~i{~e desaparecen o secuestran comuneros 

que se oponen a ser desp,oja~os", son· reprimidas fuertemente las 

tomas de tierra, sobre todo en la región de Tuxtepec; 40 policías 

y 25 guardias blancas atacan El Desengaño, golpean sin distin---

ción a los habitantes, saquean casas, violan mujeres, destruyen 

las siembras y 34 viviendas; ante la represión, los campesinos 

se posesionan del octavo piso de la SRA siendo violentamente de-

salojados y secuestrados en camiones, dejándolos posteriormente 

en libertad después de haberles golpeado y torturado, quedando 7 

detenidos; en San Pedro Amuzgos, frente a la movilización de la 

comunidad para exigir la libertad de un campesino preso, la po--

blación es sitiada por el ejército; en San Juan Quiotepec el ---

ejército apoyando a los caciques que pretendían apoderarse de 

sus tierras, ricas en cafetales y árboles frutales, penetró a la 
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comunidad. con el. pretexto ;que. los · ind~genas. pertenecían. a 1-a gu!!._ 

rrilla, ~saquearon c~sas, · golpe~ron ~ co;gaz:1:m a ~arios campesi-

nos de: los_ árboles, introduciénd~l.~s ·~gJ~ gaseosa en las fosas. -

nasales, ~~ligándolos a confesars~ gu~r;;iJ..leros, luego aprehen-

dierori ·a 1 O de ellos y a otro lo a·se;;~·~~:~on de un tiro en la ca

beza¡ la redada anticomunista de.jó un. saldo de 8 indios mixes --

ac~ibillados, 25 desaparecidos en San Pedro Quetzalapa y San Pe-

dro Sochiapa, una masacre de indígenas en la comunidad de Lactea 

y el secuestro de 3 campesinos en Juchitán tras la irrupción de 

30 militares en ese poblado, entre otros atropellos en esa enti~ 

dad. En Hidalgo, en la región de la Huasteca, que abarca el 60 

por ciento del territorio estatal, compuesta por más de 650 po--

blaciones en las que la mayoría es indígena, alrededor de 70 la

:tifundistas ganaderos, en contubernio con la fuerza pública, tie 

nen sometidos a los campesinos bajo un clima de terror, los méto 

dos para apropiarse de sus tierras van desde el engaño y la inti 

midación, hasta la masacre, llegando al caso de un médico que e~ 

venenó a 9 indígenas para quedarse con sus terrenos; en ese año 

se da el secuestro de 12 campesinos, el sitio y desalojo de la -

población en Huejutla, el ejército patrulla cotidianamente la zo 

na cometiendo todo tipo de arbitrariedades, asesinando y detenien 

do a los campesinos. En Chiapas se reprime una toma de tierra 

en la región del soconusco y detienen a 20 indígenas. En el es-

tado de México es brutalmente desalojada una ocupación de tierras 

por campesinos de Santa María Tulpetlac. 

En 1980, la represión continúa siendo tan fuerte en la Huaste--
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·" . 
' ' 

ca, tan evidente. que,;las o~ga~i~aci~ne~ iri:ciílie11~s acusan al g~ 
.~ r . -r,--; '> 

bi ernci' de;'RoJ () 'Lugo d~:;;~spic ia~ el ·cahié¡u {s~~ iÓ~Ei g\la¿di a~ _; 
~ .. ~.;:.~·-'\e, e,- .'."1 /• _:'>:,__. ,< ;.'\,' ', '" "'• .·-.·,;~.~ -,~-,: .·:-::-:J-:;:- '-"'="'··'-

:::·::'.:~::~~.r;:~tf ~;gJ:r~:~;~(t;R~i:i;if f ~i:~Mt~ktf ,f~:~·:: 
~ecl!ó\~ ~';fi~'Wi~1~;~~ iricl~pencÜerttemeÍite';~; ·.Es t~'it~~W6t'iiü.·a:ná'<fa re 

pre~i;:~·n:e~~r;zon;;. ~~e· ..• ª •. \ln sol~ exsargeri:oi\:6;Íhac:e~·~.;~sponsa-
·:', ·= -~'.f7 ;-_:\:::;~. :::r..:-:- --- :~ · · - .. :·,:~,::t·· __ g,;, :·_:::-~'.;¡ ~..,.:_. 

ble cle'.30' muertos y 15 heridos en los pob:a#.~~~<!~·::~.i;~~~uala y 

HuL~{~J.~\ J~ Clli'apas; indi"genas .que ha,~F8:1•2fiíYa~ic(o' 3·mil 500 -

heiti~'eas_, fÚeron masacrados mient;a¡··p~~~~;'lf6'1n: un níi:tin en Yaj~ 
lón, re~ultando 45 muertos y 70 herldo~-:~,i~nZ~r~~hC)~~án, campes~ 
nos de Tangancícuaro denuncian que les.•ti~neri en estado de sitio. 

En Pajapan, Veracruz, los indígenas.son de•alojados por la fue~ 

za pública después de tomar tierras que les había expropiado -

PEMEX. En Puebla, la judicial desalojó a indígenas que habían 

tomado 340 hectáreas en Izúcar. En Ciu.dad Guzmán, Jalisco, 50 

policías antimotines cercan a 300 ~ndígenas que habían ocupado 

dos predios. 

En 1981, el CNPI responsabiliza a la familia Iglesias Meza del 

asesinato de 60 indígenas para quedarse con sus tierras en Jamil 

tepec, Oaxaca; en la región mixe son muertos 33 indios; también 

en esa zona, en e 1 poblado ·de Chuznabán 300 hombres armados asal-

tan el pueblo, asesinan un campesino, detienen a otros y desti! 

rran a la mayoría para despojarlos; asimismo, son victimados 7 

indígenas huaves por guardias blancas. En Chiapas, comuneros -

de Venustiano Carranza protestan contra la existencia de 40 mil 

soldados que petrullan la región, hostigando a los habitantes; 
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--:,'.~ ;' ~--'.'°,-;,e; -- --- ; _'._ -.: -,- --

muestra de ell.o es _l.a. represión_ de qUe fueian objeto los i.ndíg~ 

nas de' Amate_1úm~o .del. VaU.e~po~ S~O ·fed:ra:l~s que entraron al. -

pueblo.· gólpeando.h~111bris;·-~uje"r~s~ ~~~?.F'destfozanclo casas y 

robando maíZ, .fr~jQ'l~ -ma~hetes, ha~ha~:- ;;i::u;;i:t() encontraron de -

valor, secuestrando además a 20 ca~p~~inC>·~~---l 7 de ellos fueron 

trasladados a venustiano Ca;ranza·.;: t~~-tür~~os en el parque munl 

cipal de esa localidad como "escarmi~'h'j::~·n para los comuneros del 
.,,_:;.,·<,, 

lugar; ·.en Tzajalchén y Matzán, .1.os c.iciiques quemaron 600 chozas 

en represalia porque los indios::haoÍ:ll_:_:Clrganizado una cooperati-

va de consumo popular. En veracrU.:Z,--ia fuerza pública disparó 

contra una marcha organizada por la OCIHV, en Tlacolula, como --

parte de la jornada nacional contra la represión impulsada por -

la CNPA, resultando 11 muertos y 12 heridos. En Michoacán, la 

UCEZ denuncia agresiones judiciales contra los campesinos de Vi-

lla Escalante y la detención de varios de ellos. En Morelos, -

comuneros de Chamil.pa señalan a funcionarios y fraccionadores co 

mo culpables de la violencia física de que son objeto junto con 

otros poblados, con el fin de que cedan sus tierras; también en 

santa María Ahuacatitlán se denuncia un número indeterminado de 

encarcelamientos de comuneros para despojarlos. 

En 1982, en Chiapas, la comunidad de Tzajalchén sufre dos desal~ 

jos en el año a manos de los caciques, robando y destruyendo sus 

cafetales en plena época de cosecha, 20 familias son amenazadas 

de muerte; una marcha de l.a OCEZ es reprimida en Tuxtla Gutiérrez, 

en Montelíbano, policías enviados por caciques queman el poblado, 

roban pertenencias a los indígenas y viol.an mujeres con el obje-
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tiva de qu'é ios' comuneras' desistan de. recuperar sus tierras¡ la 
~ '>'.'.>-- _:~:~.> ·;:_: __ :_ <_---_:_·t.:~~--:.<~----- __ :- ._·_:· __ -, :-·-_:.-,_ .-< . 1 

CNl?:i:" d~nun~iéqu'e ·en O~osingo 'fueron' encarcel.ados l O campesinos 
.. ,\-

y_ 6o_;·m~.~·. ~.t~S:in ·~~~~n _a__e'' ~~r.eh~~~¡¿ll/~es~ misma organización de-

nunci.a qu~ 30\ inÚviduos armad~s .aÜanáron los_ domicilios de la 

pobl.aciónde Chil.ón y secuestraron,a'un:indígena. En Huejutla, 

Hidalgo, ios comuneros exigen la salida~dél ejército y el cese a 

la represión por la pol.icía y pistoleros de la localidad¡ tras -

la ocupación de tierras en Zacuala y Chap.opote-, .la orPUH denun_cia 

la tortura de un compañero y la persecución judicial de 80 más; 

en Pajonal, bandas de pistoleros asaltan l.a comunidad y asesinan 

a campesinos. En Veracruz, l.a CNPI denuncia que en Platón sán-

chez hay 23 detenidos, 50 desaparecidos y otros 100 comuneros --

tienen orden de ·aprehens±ón· en· su··contra·¡-·tambi-én ·que--en El--os--

tión, 800 familias nahuas-popolucas son reprimidas por oponerse 

a la construcción de un complejo portuario industrial¡ en Manan-

tiales es saqueada la comunidad y quemadas sus casas. En More-

los, la policía judicial penetró a la comunidad de Ahuatepec go~ 

peando a más de 100 indígenas y secuestrando a otros. En el es 

tado de México, el Frente Revolucionario de San Felipe del Pro--

greso denuncia que hay 62 indígenas del poblado Patria y Líber--

tad presos en cárceles particulares de Atlacomulco. En Jalisco 

son detenidos 30 indígenas de Tel cruz por defender sus tierras. 

En Oaxaca, los triquis denuncian que en los últimos 10 años, 500 

indígenas de sus comunidades han sido asesinados, además de la -

existencia de varias decenas de detenidos y perseguidos. 

En l 983, en oaxaca,tl tri_quis- son encontrados muertos y calcina--
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tivo de. que los ·coniuneros desistan de recuperar sus tierras; la 
·'·<_ .. ": .. ·< . ::-~·/>:,·. ---.- ... ::> .\_"--,." .>:·" 

CNPJ: den:uncia ::que.•;eíi: ocosingo: f.ueron encarcelados 1 o campesinos 

y•6o ;ás·ti¡~~~ of<l~riá~~;.r~hensión; esa misma organización de-
o<-°[''._;,\ ~-\,:·_,:_','.. <·~~5~ -·;--::·:--~~;"·~-· -:: '·-···-

nuncia. ~Ü~'.30.;ind:Í.vi'dud~ 1á~m~do~ a.i1anaron los domicilios de la 

pobl.Zci~~ ~~ ~hiÍ'éi~i.i's'e.~\iesÚaro~.a un indígena. En Huejutla, 

Hidalgo/1~~ ~~mun~ros :xi~e~ la saiida · di:!l ejército .y r:i cese a 
, . . ::y_~ ';: 

l.a represión por l.a pol.icía y .pistol.eros dé ú.·a. •lo~aÚdad; tras -

ia: ocupación de tierras en zacual.a y c~ii.p~~:~z.,;•_l.~;OJ:PUH denun.cia 
; ~ 1 •' '-

la to:i;tl,lra de un compañero y l.a perse_~1,1~_:Í.éi~§ji.ulicial de 80 más; 
·.' :·:,,_·=--, ::-~''- .- ---,:_,--,- . ·-:«-' 

en Pajo11B.l., bandas de pistoleros as_al.~~n;:ia'pomunidad y asesinan 

a campesinos. En Veracruz, l.a CNPJ: denuncia que en Platón Sán-

chez hay 23 detenidos, 50 desaparecidos y otros 100 comuneros --

tienen orden de ·aprehensión en· su·-contra·;-·tambi·én ·que ·en E];-Os--

tión, 800 familias nahuas-popol.ucas son reprimidas por oponerse 

a l.a construcción de un complejo portuario industrial; en Manan-

tiales es saqueada la comunidad y quemadas sus casas. En More-

los, l.a pol.icía judicial. penetró a la comunidad de Ahuatepec gol 

peando a más de 100 indígenas y secuestrando a otros. En el es 

tado de México, el Frente Revolucionario de San Felipe del Pro--

greso denuncia que hay 62 indígenas del. poblado Patria y Liber--

tad presos en cárceles particulares de Atlacomulco. En Jal.isco 

son detenidos 30 indígenas de Tel Cruz por defender sus tierras. 

En oaxaca, los triquis denuncian que en los últimos 10 años, 500 

indígenas de sus comunidades han sido asesinados, además de l.a -

existencia de varias decenas de detenidos y perseguidos. 

En 1983, en Oaxaca,11 triquis son encontrados muertos y calcina--
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dos en en represalia por-

que no habían votado en la~ ~~ec~io~es'de\á:\a~llnC:h ri:uniC:i.pal.; 
,. ~- ":..._· '..:_~· >· ~-· -- . _, - ' 

meses después asesillab~n: a' _otros ,6 '?!lÍnPE<S~_nii.s_~ ·. ' E~ Chiapas Í l~ 

caciques del l~ga:r. ,_ En Veracr;¡:1i, -:J.ª.h .. ~~~'. ¡~n'~~cia -que ganade--
;:.,::· -

ros y caciques de co~amaiClapall illcelldi_ii'.~Cli( 40 casas de la comuni 

dad. Ei:t Michoac-án, la UCEZ denuncia éi d.esalojo sufrido por co-

muneros de San Bartol.o cuitareo por judiciales. 

'cabe destacar que las 6rdenes de aprehensi6n tienen la intenci6n 

de que los indígenas salgan de la comunidad y les sea más fácil 

a los caciques apoderarse de las tierras, ya que en la mayoría -

de los casos, esas-6rdenes involucran a una buena cantidad de j~ 

fes de familia de la comunidad, los que se convierten en perse--

guidos políticos. En l.a descripci6n anterior hemos citado alg~ 

nos casos. 

b) Asesinatos, encarcelamientos, desapariciones y secuestros se 

lectivos. 

Este tipo de represión está dirigida fundamentalmente contra los 

dirigentes con el fin de desarticular a la organización y ame---

drentar a la población, y aunque es menos utilizado que la repr~ 

sión en masa, es todavía un recurso muy empleado por los caci---

ques y la fuerza pública, incluso, hay ocasiones en que se combi 

na la represión masiva con la selectiva, es decir, se llega a i~ 

timidar a un poblado y se secuestra a uno o varios dirigentes. 
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En seguida expondremos brevemente algunos· ca.sos. de. represi.ón ·se-

,,~_;' - \';.:-;· 

En 1976,;e~'·o~~~cái un grúpo de a miÍitantes de 

la• COCEA ~!l' j:~~h¡~á~·, 1Úe~tii~ ~~c~a~~n}p~r~ \l~ · m¡~ii, ~n la 

agresfón'h~~~ uri J~~;~~,': .·d§~l',\fllª~ .J:;~~~r()t~ih~s dirige~tes de 

esa organización, si~~d.;:.~15~~;i~!:~;~~i?~tcid.~ el estado. En Te-

huipango, veracruz:,· ':'- s.•diiigentes .los .• a:cusan. de pertenecer a la 

23>de septiembre y d~ 16 .ii1i~os, ·son .procesados en orizaba y 
'"··--;'·_:··· 

s~ntenciadcis: a:· ¡;i:ibd:ón:°' ·•En Chiapas·es encarcelado un dirigente 

que encabezaba la defensa de;400 hectáreas de Topilula y Pichu--

calco: 

En 1977, caciques de Petalcingo, Chiapas mandan asesinar a dos -

dirigentes que habían organizado una movilización para exigir la 

libertad de dos campesinos presos. 

En 1978, caciques ganaderos asesinan en Huejutla, Hidalgo, a uno 

de los principales líderes de la región. En Oaxaca, es asesina 

do el asesor jurídico de los mixes. 

En 1979, existen en la cárcel de Tuxtepec, Oaxaca, alrededor de 

150 de los más destacados activistas campesinos de aquella zona, 

procedentes de Valle Nacional, Montenegro, Zoyaltepec, Paso del 

Aguila, Ignacio Zaragoza, La Reforma, San Pedro Amuzgos y El De-

sengaño, sin que hubieran sido enjuiciados. En Atlapexco, Hida! 

go, es victimado el dirigente regional del CAM cuando viajaba a 



.220 

bordo de .. un cam16n de Simo.-:.. 

jove1 i Río siaíl'co; •. c'hiá.iiá.5,' s~ mi11úi6~'€a:n·por i{ .fib~~tad de :.: 
. \:.>_-'._:,<~::;~ ':,·;¡>.~' •' :e;;~~:-~:,·':, - ,;_~. ". ~~?",-',-:' ,; ·~"·' '••> <f·i; 

dos de sus lía.~~.~~Jéncarfa1acios: ./ } :;,?{ ;< •,· '"" .· f'{• 
, . ,.,. __ , . . . ·o.;,,-~->:-:·--. .,.. ,. ;~~J' .'.-:)1:[:: ··.i:',- ::.: 

. ,, WM F· > ,. ; <:·· " <''.;\ .<> / :¡¡,·Y' 
''. <<·.- '· .- ,-,:··:;" :·,,~ -.. -_:.;._ .. '\\,' ·.: .:. ;-'.· -''.::;') .. ,. .:·-..:.:> .. --.'j•:.-..;· ,.- </(:~ --~~~-~<:!.' ;·_::/. 

En 19Bo~\~.~: ~~ll~.~ta/'• ~~~b].a;'ie::' secu~st~.'~'do't'uil?·~:f~r~ ... s .... e~tante de 
' -·· "'• - .. ~,_;_~_·,;;..;~~ .. - ~f·'·' ' •··' 

los ~;;;;;~;r~·~·;;~;:P';;;? pÍ.s~'~ú~~~Za:'í ~~~~{éiib'}]'á~ ·•'üt·iitindi s€as . ci.e ·· la 
1::,~;,- ';-~-- ._, .. ;:-,,;:;·_,- .-._·,_",, -·:;-

Sierra: Norte al· salir de'~na'á~amble'a~ .'.'.En'san JuanCopala, Oa-

xaca, 15 individuoscsécu~~t~in;aiCÍcl's;,::~tl~l;¿;:s d~l'. MULT• - ·En \-

- Vil.la de las Rosas; Chiapas lo':)e:l61~tes'.~dan- llluerte : .un dirige!!_ 
: ·'J.;;_;~· ·'":ó.~ -~~';-'./-' . . -, . -. ;.-; -

Mil.pa0-Art:a'if;'Dy;''F~;; 'los "tal.amontes. secuestran a 
·. . ~t~~·r );::':·~·;_ .,._ __ -';""o\ 

-~' 
-·- ~. .-; ... ,.z:' :::.(~-- :-~::·~i·;~ 

--- ~-- ~~¿}~'::)~:~ 

te tzel.tal. En 

4 comuneros. 

En 1 981 , en ~idi19Ó~--~]:~: OJ::PUH~·· aenuncia' l.a •detención"; de tres . ac-

tivistas de esa agrupación por guardias.bl.ancas. En oaxaca, un 

comisariado, junto con otros dos campesinos son asesinados en 

Tuxtepec. En Michoacán, el comisariado de Cherán Atzicurín es 

hecho prisionero acusado de provocar un enfrentamiento entre cam 

pesinos. 

En 1982, es encarcel.ada una dirigente del Frente Revolucionario 

de San Felipe del Progreso. En Jalisco, l.a policía detiene a 

indígenas de Soyatlán del Oro cuando sal.Ían de la SRA, después -

de encabezar una manifestaci6n. En Tomosachic, Chihuahua, los 

caciques agreden a tiros a unos campesinos dentro de una iglesia 

para quitarles unos documentos agrarios. En Michoacán, es ase-

sinado un dirigente de Tetengueo que encabezaba la defensa de --

600 hectáreas comunales. En Flores Magón, Chiapas, es victima-
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do el comisariado y en Simojovel, dos ~nd~gen~s san asesinados -

por luchar por el reconocimiento de su sindicato~ 

- - -·-

En 1983, ~e.~enuncia la existencia de 5 presos en la Hua~teca Hi 

dalguense; otro de Milpa Alta, D. F.; el secuestro y tortura de 

un dirigente de la ucr en Puebla; el asesinato de un indígena a 

manos de los caciques en San Juan de la Laguna, oaxaca; y el se-

cuestro y tortura del asesor de la CNPI en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 
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//'. . . '? : ' \h 
Los antece~efl~;~s del inovimie~to )~díggria a.ctual se .encuentran en 

~'. >'.:\.:; /:,:· ,'· _ ... ::: ... .. ,·.:·: .. '<·<'.;_'. 
las revuelt~s campesinas que .estremecen .el campo 1nexican;, entre 

_:-' , .. , -,. ,"'.,,<::_ :_·-·';, ; .-·,, - •:-~e 

1970y.;1976 y se general.izan en'. todo el territorio nacional. En 

ese periodo el. movimiento adqui~-re·~n·,.:carScter ofensivo, tanto -

·por· s~s demandas Cl.a principal"~~~].~ dotil.,cióni, como por sus mé

todos de movilización (.fundameii'E~'liii'enf·e. la ocupación de tierras) 

y porque es el proletariado· ag;Íco~a del.. noroeste el que actúa -

como vanguardia al combati,r, al. sector. de. la burguesía que repre-

senta el. corazón-del. capitai:...e.n -el.-.médio .. z;uraL ......... .. 

Durante el periodo que va de 1977 a 1983, el movimiento indígena 

permanece y cobra relevancia como parte esencial de la vanguar--

día del campesinado pobre en lucha, en la medida que, en esos --

años, las movilizaciones agrarias se desarrollan fundamentalmen-

te en las zonas centro-sur y sureste del país. Este periodo se 

distingue por el carácter defensivo del movimiento en su conjun-

to: l.a demanda central. es J.a restitución, la principal forma de 

movilización es J.a denuncia y se combate preponderantemente con-

tra una burguesía tan atrasada como es la ganadera. 

Las causas estructurales del. movimiento indígena coinciden con 

las del campesinado en general, fundadas en la crisis que vive -

J.a agricultura en M•xico a partir de la segunda mitad de la d€ca 
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. . 
da de los. s~sE!;t\~¿~·Y; de_la i.'11J?1ci.1ltación de. un n.uevo !l\odel.o de. -

'., ·,-.: ~ . ·-~~ . . -,~, _=-·-;.:: -

acumuiad.óll. caP'if.ci.1;..st~~que s~ di~Úllgüeé por el ti;ánai.to hacia 
• • -· -- .• ·- ~-· --, --- - -'-· -- ' ·- -- • - •,j•- - • • 

fornias ·. i"nt~llsiJas/di.<ix~r6~ación d~L trabajo· ca111pesino por el. -
• .: .. ,·<-- ·. ~ .:::· C·:.:.:: < • ' .· 

capi,tal y por . la ·predomi.n"ancia del capital productivo, es decir, 

h.acia formas d~ prod11cc±ón y de explotación específicame~te ca

pitalistas. 

Aun cuando esa ea la tendencia que do111i.n_a _las relaciones de pr~ 

ducciÓn .. en el caml?O, en l.as zonas centro:::"sur y sureste del país, 

se combina con fo;rmas de preduc<:'ión' y ~;c~iotacicSn de carácter ex 

tensivo, siendo el despojo de tierra el principal mecanismo de -

concentración. Es fundamental.mente la burguesía ganadera el --

sector más beligerante que arrebata las tierras a los campesinos, 

a fin de ensanchar las áreas de pastoreo de sus animales. Sin 

embargo, también· el. capital industrial, los fraccionadores, los 

finque.ros cafetaleros, la industria turística y las obras de in-

fraestructura del Estado despojan de sus territorios a los traba 

jadores rurales. 

Toda vez que en esas zonas está concentrada la mayor parte de ~ 

los grupos étnicos del país, principalmente en los estados de --

Chiapas, oaxaca, Mi,choacán y en la región de las Huastecas, son 

éstos los más afectados por el despojo capitalista y son también 

los que encabezan laa movil.izaciones más relevantes en esas re--

giones en el periodo que indicamos. 
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El ei¡tudio del movi.11\i.en.to i.rid~9ena ·ei;¡' in\parta,nte < en l.a. Jljedi.da 

que :rei?resent'.a una. pa:i;te esencj,a1 ·de i~s Luchd~ ca.mpes.i,nai; en 
·~ '-~;~-~º. - --" 

sobre todo, como segme~~~ ¡~oí'i~t:.¡.~\lyente ·Y dinamizador 
-'.,·' _- -.: ',· -.. ' ,;< .... 

de ~u vanguardia y· que, además, pr~se~ü'\'a~gos específicos en 

cuan.to .a sus formas de ar9ani.zació,1l ir.:movilizaci6n que le dis-

tinguen del campesinado en su conjunto. 

La comunidad, respecta al movimiento, es en ·sí una forma de or

ganización embrionaria q:ue por sus características sociales, cul 

turales y política-organizativas ha coadyuvado a la conforma---

ción de agrupamientos más complejos, de car&cter local, regio--

nal y nacional. Es decir, la conciencia étnica de las organi-

zaciones indígenas es una premisa fundamental en la cohesión or 

ganizativa del movimiento y ayuda a presentar una mayor resisten 

cía ante el proceso de penetración del capitalismo en las comu-

nidades. Los rasgos culturales que distinguen a los indios, no 

sólo del campesinado en general, sino de la sociedad en su con-

junto, son utilizados como herramientas de lucha. 

El movimiento indígena tiende a conformar organizaciones de ca--

rácter regional y nacional, no sólo representativas de distintos 

grupos étnicos, sino también multisectoriales, como la COCEI, o 

frentistas, como la CNPA. Aun cuando existe esa tendencia, su 

nivel de coordinación todavía na alcanza a a9lutinar en un solo 

frente u organización nacional los diferentes movimientos que se 

desarrollan en el pa!s. ~unque esto no es responsabilidad úni-
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ca de .laa .op9¡¡,ni.z~cj,q~~!' '.i.~~j,;s,·!~i.~ci del: ca}q_~e"~n~~(l t:o.do. 
' . ..e,:~-:,<;\:'· ,.,~-,\•-,• . '. ' . - ~'·\.: --:: ',', ' - ;; 

• · <:,:;t .·_, -··-·cc .··-~~·:·:·~>- ._."-.< "·-~-",- """ 

·10;:• :¡-' ::!~;~~:~,~: :.c._!_~. -~~··~o-~\~3~ , . ._: .-~>-··-~ -,-, -. ·--

La oi:ganizaciált y moAdi.i2fJm:·J~ü;á~ 'fí\{f~e'~~s;~'~·f.~ile~·~~n~r~. fÚ~ 
ra de los marcos de ~'1n~;·~~;~·~1··r;;tii'.i~;,~;,dettid~i'•'. ~~sfaa~e.iin/~ 

•. º-· - ,,_ :~;: :::-:~::-:',,.~'.= ·""' V:.o_/~ -.-~-1,;. ::_. ._ -,·::::. _., ·--,_~~-: -~:"~t-i~,:,~: ~ _,,,. 3,: __ ;J:_. !~~-~~ ,_,·:.· 

que éste puso e.1 aceri'~ll··&Ae;{:~~'.i~º~~~;,;:,~]·~<l~~á-~t~S,~.~:~-¡~~.~:~~fa~n e,i te 

rreno educativo, ~on.ie1lHric'ci'Ei';,.iiiit.:ig~~~d~¡ rosiind.ioS'éa\ta·"so-

cie.dad nacional.;,, ref~g~~a~~r~?t~~n~~·e·;~~do'~~iaÍ!O ~Üs•demandas más 

inmedia,tás Cco1110 la. ~ie~Jia·l~;t ··sJ ~~k'f¡·~ip~6i~rí política en el es 
.. ~ :__ .. ··:'·'."':_ 

quema corporativo de cont't'oL de "más·¡~, como si lo hizo, por eje!!!_ 

plo, con la CTM la CNC a la CNOP. Las comunidades se organizaron 

y lucharon por sí mismas por muchos años y cuando el gobierno de 

Luis Echeverría-· c:t'ea ·el· eNPr r la -fuerza ·de las- mov·il·i·zaciones de 

corte independiente y el descrédito de las organizaciones oficia 

les son tales que el proyecto fracasa. Los indígenas en lucha 

optan por continuar con su independencia y avanzan en la consti-

tucián de organizaciones locales y regionales más complejas o se 

suman a proyectos nacionales como la CNPA o la CNPI. 

Cabe subrayar que el movimiento indígena está mejor organizado, 

es más combativo y políticamente más avanzado, en donde la po--

blación india está más concentrada y se conservan de manera si~ 

nificativa sus tradiciones comunitarias, como en Oaxaca, la 

COCEI¡ en Chiapas, la QCEZ¡ en Michoacán, la UCEZ¡ la ~IPUH, en 

las auastecas y¡ en aigunos lugares donde la CNPr tiene inciden 

cia (.Veracruz, Chi,apa.s y e>axacal. 
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Eri la medida que la~lué'ha indígena atént~ contra el régimen bur 
> , - . ·- .. -~(-'.\· ~:.:.:~ ---r~::·'.~:- . ,." 
gués _·de i>ropiJdad; ~ué_~tierle\cólnófmé_tbcioeséncial_ 'de lucha la•· -

mov1•1r:tic:I~~-;-·~~ü·~;-t'{ende~·~:-""é'ci'rirÓ'r~-~~<';;rgk~1zácrories•-·1ndeperld1en 
_;,·, . 1:':, ;~·,:.~/' ;;j"/f ,>. 0 • :2· .. -·· \.Y·'· :'./_.-··;:>:-.-;.. ·-: .. :.'.: '..;" ~-;.< < :"" ' -

fes .. y•- s'Ü•va_ng~:~-~:r~f_(.)i>í.'iint¡~-_íS\.~;e?~s~~ª~ --de d~struir,el ac~-
t~~i•5{~'t:ii;;~ fen'/~1{1l:ri2i;:¿·~~':'.ia•-~í.ase obrera·-· para •. to~~r éi ~oder 
y· co~sft

1

~:;l.r .;~~~-~~~;;f·~~iic;]~{i~'io~:.tra~~~adorés; ese•m~jimie~~: .> 
.· -·-:·¡,_~,:~--.' ~=-=--" -· -· ·;~;.; -~-~~:'";·;.· ;·. ~:~·'..:~~, ,. " . 'J:,·','· ": - .· ~ i ·.~· 

es._ de·.-•c?r.t~,~fi:~;~~-~p};tf~~~;t~}';¿~iB~i,!=i~naX1revo1_ucionario_ y,de_ 
:~-'.~') . :>· .,;;::.-· '. ,',. ~ 

Órientac-ión· sc)ciái:i'S't_a~" ;· ).' 
{;~ .. , .. -. -- ~=~·~':_4- L~:-·:~~·_.:,:.f~~~-:;-:_:-'_::_ ·__,;~;-~_-_;_-_:~~ -~~- ~--~~-.~_;_:~-~ .~- -:_:_' : -~ :·~· :' ~ ~ -/L~_: . ' . - - . -.,{~~;=-:;: -- ---- . --·----
~;-~;;_._ --<~'. ___ ~~¿º; ·-;..j5;,,- .',;;)~i: L~-i):_: :-'22-_·_. ~-j~~:.'._ ,-,t~:- ~>~,._. .,,., 

- ·~!:~.?~;~~---:;:_ ~ -:;~:~'i; -c~~;~:;~:=f~-=~~~~ ;~~~'t~~~~-~~~~~~~~ ---"!~'.:;;_= ~~~ ---~-- -

En e'sa~yangll~~e\~;·',de'~~ac~n,',C)rg'anizacfonés regi,or(~les como COCEI, 

_ OCEZ ¡ UPMi'Y 9!Pufft1Ú)'.il'11c&~:n~f~¡Úc~~o l,'aJpNPA /--1~ CNPI. 
_'_--.C-.·-=-;;-~"'·.=-: -'~--~-~--¿~:f'~~-,_,~~-=---::.=.:__~-o-~I;~cc;=c-~S:" , __ --:~.~~:· - ~..:._-~-: :·~- o!-;=·--=;,-;:'óO, 

>l)-.' -~.'._~~~~; ,-C~'.;~-;-;:,_:,:L_~,;¿t~~~-~~ e-:~:~~>- ~;;f~:c_".'."t=---, -;~.\~-, ;;'.:;;,-_:~·:'.;, -~-~~~-·.-~~.;,~-·- - -•• 
:·:}~_:»:.;-~?:;,---- "~:----~:. -·:·:~/~'. - _·. -'.: 

Por su Übi~ac'i'ón:eri la produccióri>'y .P~r-!.~Í~~Eistigmatización so--

cial de qllr s~n~objeto'. lcis 'Í:nciios r~pr~se~tan el sector más ex 
,_.,'·:·::--: 

plotado y oprimido del c~mpjsi~a~;. _-_:TÓda vez que el enemigo -

principal de los indígenas es el capital y su Estado, que su eje 

fundamental de lucha es la tierra y que se caracterizan por sub 

sistir parcialmente de la actividad comunal, complementando su 

ingreso con trabajo asalariado, la constitución social del movi 

miento indígena es de campesinos pobres. 

Evidentemente que el propio sector indígena no es homogéneo, exis 

ten grupos en los que el nivel de pobreza es más agudo, ejemplos 

de ello pueden ser los triquis, en Oaxaca o lo tzotziles y tzel-

tales de los Altos de Chiapas. En esos casos, los reiterados 

despojos y la represión contribuyen en mucho a acentuar la mise-
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ria 

movimiento 

escapa al control corporativo guberna.mental; y que ante la resi~ 

tencia que ofrecen los indiós al sér .a~ertázadoé sus interes•s la 

represión se acentúa, de tal forma que la población entera ve --

amenazada su existencia como comunidad. En este sentido, la re-

presión hacia los indios tiende a masificarse, la violencia que 

sobre ellos se ejerce no sólo está orientada a derrotar su movi

miento sino a liquidar a la comunidad, toda vez que ésta repre-

senta, por sus características de organización económica y so--

cial, una traba objetiva para la penetración de la ideología y 

explotación capitalista. 

Allí donde son más agudas las contradicciones entre los indíge

nas y el capital a causa del despojo reiterado de sus bienes c~ 

munales, la represión tiende a ser más cruenta, encontrando así 

que existen organizaciones que son mucho más castigadas por la 

violencia caciquil y la fuerza pública, como el MULT en Oaxaca, 
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la OCEZ en Ch~apas, ia OIPUH en ~i~algo y la CNPI en Veiacrüz. 

,·, - ,· 

,~.,.--

Ahora bien, consi_de_~amos_ n'ec'esarici-_anotar aquí algÚnas líne_as _de 

investigació~ ·q:~ i.<>'d'f~a~~d~~prenderse' del • pres en~~ !~raba jo¡ -- así 

como alg~nos ~~~~i~:f~~{~os que habría qüe; t,~;ab~J~r; ~iis :~ fondo a 

fin de enriq\Í¿~;. -!·~~~ e~~ud~o; :.\ • 
. :;/; .~<;---; -)-,,:'.. __ ·:;~}:.:: ~---~ ,·' < 

·k-' 

Pensamos---que •es-•:mui~c:impor-tante--profundiz_a_r_._en el análisis del 

proceso· de::•d'escdíllpo~i-ción social:- entl'e, -los - propios indígenas. . -- ·, -- .. ,. -.- ;-·.- ,- --_ 

sus causas-, :_t_~_n,~o a_Í interior de la propia comunidad como entre 

los diferentes ·grupos:iridios que existen en el país, y estable-

cer la relación :que •estr& ;ti.--en-e- c-on· su· 1H:ti.vidad- económi.c'a, los 

enemigos que enfrentan, los recursos con que cuentan para orga-

nizarse y movilizarse y las posiciones políticas que asumen. 

Otro aspecto en el que pensamos necesaria una investigación más 

amplia es en la lucha por el poder político, tanto a nivel de -

las comunidades como de los municipios. Es decir, ahondar sobre 

el análisis del ejercicio de poder real de la comunidad, sobre 

todo en estados donde ha proliferado este tipo de lucha, en la 

que se disputa el poder formal a los cacicazgos locales o regi~ 

nales, como en Oaxaca y Chiapas. 

También sería importante analizar en detalle, el comportamiento 

migratorio de los indígenas hacia las zonas de producción agrí-

cola de punta, a fin de investigar acerca de su participación -



.229 

, la --

de otro nQcleo encabezado por ia CCRI y la OPA para conformar 

junto con otras organizaciones la VGOCP (Unión General Obrera, 

Campesina y Popular). 

Finalmente, pensamos que este trabajo se vería enriquecido con 

un estudio de caso que reflejara los ejes y planteamientos medu 

lares de esta investigación, es decir, el análisis de un caso -

concreto en donde se pudieran destacar las principales demandas, 

los enemigos que enfrenta, las formas de organización y lucha, 

la influencia que tienen las tradiciones comunitarias en su mo

vimiento, la composición social, etcétera. 
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·oRGANIZACIONES QUE ·sE ·cI'l'AN. EN EST:& 'l'RABA'JO . (·SIGLAS) 

ACR - Alianza Campesina Revolucionaria . 

CAM - Consejo ~grarista Mexicano 

CCH - Cond.té Coord;inador Huasteco 

CCI - ~onfederaci6n Campesina Independiente 

CDP - ·.comité de .Defensa Popular de Chihuahua 

CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

CMPI .:.. consejo Mundial de Pueblos Indígenas 

CNC - Confederaci6n Nacional Campesina 

CNG - Confederación Nacional Ganadera 

CNPA - Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

CNPI - Consejo Nacional de Pueblos Indígenas 

COCEI Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo 

COCEO Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil de oaxaca 

COMA - Comuneros Organizados de Milpa Alta 

CORPI - Consejo Regional de Pueblos Indígenas 

CUSO - Campesinos Unidos de la Sierra Oriental 

FCI - Frente Campesino Independiente 

FCZ Frente Campesino Zapatista 

FNCR - Frente Nacional Contra la Represión 

FNDSCAC - Frente Nacional en Defensa del Salario, Contra la Aus-

teridad y la Carestía 

La CNPI - Coordinadora Nacional de Pueblos Ind1genas 

LCA - Liga de Comunidades Agrarias 

MLR - Movimiento de Lucha Revolucionaria 

MNI - Movimiento Nacional Indígena 



MNPA -

MULT -

OCEZ -

OCIVH -

OIPUH -

PCM -

PMS -

PPS -

PRI -

PST -

PSUM -

UCEZ -

UCI -

UGOCl'f -

UPC -

UPM -
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Movimiento Nacional Plan de Ayali 

·Movimiento de Unifl~~~ión;y LuchaTriqui 

· orqani~¡~ió~{Ca~#~~i~¿i,· E~~Úfari~~ihp~~~ 
.or<lari{za4xó~j%~~P~E"ih"~i;~~:~~~I~hi:~(.d¡;~a:éauasteca 
ver~6i~i~h'ii~~ ·.~1')' ;·. / ,\< ''.: ··;··;,;:r ·;.r ;. ' 

'ol"ij:~~f~·~.·.fi.t~~·.: .. i~.·~.·~.\~'!~~.
0

i.":~*~~~.f~'? Pu~::10: '. u~ido s • ae las '-''· .,,,: .·· 
, • '

1 
• • •"'\ •• .-,., > :.~ /, ·_;:_ -;; <-~;-~;t·:;; .-;k' ::.::~,: 

,.H. u'a_·:.s·.t·,;·e''.'.c·a.: .. s·<---:,_ .. ,. Ji'( ., ·'{"· '.:.:;.:;:~· 
..• . . ; ;;< '.' '' \i~J· ;~;:.· 

P~~ticio· coinúnistái'o.Mexicano? 
'-''.:",\;. 

Partido Mex:Í.can~ .S~c:Í.ali~tll 
'. -:_;~·--;:.:.. -,--:,;- .::'.:::;~~:-;.:,;,:'_. ~ 

Partido Popular sociaÚst:a 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Socialista de los Trabajadores 

Partido Socialista Unificado de México 

Unión de Comuneros Emiliano Zapata 

Unión Campesina Independiente 

Unión General de Obreros y Campesinos de México 
• 

Unión Popular Campesina 

Unión de Pueblos de Morelos 
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