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I NTRODLJCC ION, 

Las dOcadas  de l o s  sesentas y setentas significaron  para el pais 
un importante  momento  historicol en el que se afiraa el caracter 
eminentemte urbano  industrial del  pais,  desanvll  landose a costa  de  la 
poblacion  rural. Las nodif icaciunes en la situacim general  del  pais,  que se 
inician  con  la revolution mexicana .y el desarrollo  industrial, se vieron 
ace1 eradas  por  la 1 1  arnada  petrol  itacion  de 1 a economia,  que  genero un auge 
de la  produccion  de hidrocarburos y un acelerado  procesi~  de  desarrollo  en 
las regimes productoras de  esta  importante  materia prim de 1 a @poca 
industrial . El 1 lamado boom petrolero. 

En este contexto de acelerado desarrol  lo  industrial , la 1 ucha en el 
agro  mexicano por la tierra, se manifiesta  colo un el e m t o  determinante 
de  la pol  itica  nacional, cuestionando el papel jugado por este  sector 
tradicional  en el Mxico wdemo. En las  universidades, en lw centros de 
inwstigacion . sucia1 , el problema del agro se convierte en objetivo de 
rul  tiples investigaciones y anal isis. 

HAcia 1 9 8 0  supimos por  priaera  vez  de  la  exitencia de Pajapan y 
la  laguna del  &tion,  eran los momentos  iniciales  de un proceso  expropiatorio 
de  algunas tierras  del pueblo para  la  instalacion de un puerto  industrial , 1 a 
oposicion  campesina era  conocida ya a nivel  regional. 

Dentro del proyecto 'Evolucion  Sociocultural  del  Istmo 
Veracruzano' a cargo del aaestro Esteban  Krotz, d e l  departamento de 
antropologia  de  la UCW-I, tuve la  posibil  idad de incursionar . e n  la 
investigacion que hoy, por fin, ve luz como tesis. 

Dos preocupaciones  guiaron  inicialmente el trabajo,  por un 1 ado 
adentrarnos en la  discusion  del  problema , caapesino, apl icando  los  elementos 
teorico aetodologicos de 1 a formacion en aulas, por otro  observer el 
problema  rural d i d o  a las condiciones de desarrollo  acelerado que una 
reg i o n  petrolera  le impone. 
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Inicialmente se intento describir el  movimiento  campesino. La 
experiencia nos mostro que la pol i t ica en 1 a5  comunidades  campesinas  en 
proceso  de integracion al sistema capitalista, l o  que  pretendiamos 
conceptual izar como mvil itacion campesina,  dependia de el desarroll o 
historic0 de las estructuras sociales,  los procesos de evo1 ucion  economica Y 

pol i t ica de la  local idad. Esto nos 1 levo a intentar un modelo  de interpretacion 
de esta cvolucion, sus determinantes  fundamentales y la f o r m  que adopta la 
sociedad en cada  periodo historico. Logramos  una  monografia historica de la 
econornia  pol i t ica de Pajapan, apl  icando eategorias del material ismo a los 
datos  obtenidos en caqo y archivo  durante dos temporadas  de 
aproximadamente tres meses en 1 os aíbs de i 1981 y 1982. 

* 

El trabajo . introduce a 1 a probl eratica con un capitulo, en el que se 
westran algunas de las.  caracteristicas geograf icas del &rea. Esta 
contextual izacion tiene el objetivo de mostrar no ~ 0 1 . 0  el paisaje, sino por el 
contrario resaltar e!  importante  papel geosocial que  imp1 ica el anal i s is  
regiatal , c o  elemento  que sirve de espacio myor al l a a l  y en el que 
radican su1 t i p l e s  determinantes  del proceso local . Coco el espacio en el que 
se da la integracion de 1 a local idad  al sistema. 

A la contextualiracim espacial sigue una breve reseña de la  historia 
antigua de la  c-idad, tratando de destacar las  caracteristicas evolutivas 
de w estructura 'social b a j o  la inf lumcia de los procesos 'nacionales. Se 
intenta mostrar co~lt~ .hasta l o s  inicios del presente siglo pc~~utnecio con 
f m  tradicionales de organizacion economica y pol i t ica ,  con  una relacion 
de explotacion por  1 a via de la extraccion de exedentes, pero con la  una 
continuidad estructural en la  propiedad  comun  de la  tierra y l a  produccion 
orientada  basicammte al autoconsumo y 1 a familia cow sustento de  una 
sociedad gentil icia.  El capital isao integra a l a  cosrinidad  pero  aun no la  
transf orma estructural mente. Todo esto  es anal  izado en el segundo capitulo. . 

Los procesos de transformacion acelerada que el  presente s i g l o  
marcan . a la  comunidad, ante el desarrollo . del capital isom en el c q o  son 
analizados en los capitulw 111 y IV. 

En el p r i m  de el los observando los cambios sufridos p o r  1 a 
cownidad m ut estructura ecmmica, l a  aapl iacim del  mercado, la 
acwlarion de capital comercial y su orientacion despuh a la  produccion 
ganadera, la concentracitm de tierras en unas cuantas manos, l a  separacion 
directo de l o s  medios de produccim,  el  desarro1 lo de la  divisipn del trabajo y 
las clases sociales  capitalistas, el salario coma relacion  social fundamental, la 
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descomposicion del campesinado, la recomposicion social de 1 a poblac 
rural. 

El segundo . de estos intenta ver como esta transformacion de 
estructura ecmomica, que  ha creado  grupos  de i n t e r &  con las nuevas 

i on 

la 
clases, 

5e manifiesta en l a  estructura pol itica. El anal i s is  del desarrollo sufrido por 
las estructuras, pol i t icas,  en especial el  ayuntamiento  que  adquiere una 
conotacion mas fuerte de aparato de clase, de estado. Se intenta describir 
cm0 el  enfrentamiento  economico que genera  el capital ismo  hace aparecer 
al  inearnientos politicos que,  uti1 izando las antiguas lealtades 
cwnunitarias,conforma  al  ianzas entre las  clases y que  veremos  como 
facciones. 

La wolucion politica de las formas  de gobierno  indigena  al 
enfrentamiento faccional par el poder, para  pasar al rompimiento horizontal 
y el enfrentaaiento directo de las clases,  la expresion de 1 as clase 
dominadas  del  campo  en la  pol itica 1 oca1 aanifestando un intwks comun es 
el objetivo que  pretende cubrir el capitulo, el cual cierra con  una descripcion 
del  proceso  de  expropiacion  de tierras de la cammidad  para 1 a instalacion 
del  puerto  del  Ostion, las posiciones de l o s  grupos  economicos en la  esfera 
politica, enfrentadas  a un Estado  Nacional  que destina el territorio a ld 
expancian  del capital e  introduce  modificaciones  prufundas  a la comunidad, 
destacandose . l o s  aspectos cantlirfaporaneos  de l a  lucha en el  agro a 1 a luz de 
1 a5 modif icaciones pmfundas de l a s  u1 tiaos a"*. 

' ,  

La sociedad rural solo es posible entender1 a en 1 a  actual idad 
como inmersa en un importante p m c e s a  de desarrollo y evolucion hacia 
relaciones  sociales MS desarrollads, no  por el lo MS justas, en los cuales la  
poblacion se encuentra en una  recomposicion  de clase que las re1  aciones de 

- mercado iqonen. Su desarrollo politico depende  del  grado  de  agudizacion 
de las cantradiccionw que estas nuevas relacianes traen aparejadas, 
contradicciones ' earcadas por  el  enfrentamiento y 1 a  lucha  por la  hegemnia 
social , latente mientras las al  ianzas entre las  clases  persista,  abiertas y 
frontales ante las contradicciones i m l u b l e s ,  con una ewlucion ,politics de 
l a s  contendientes, que va  de la  venganza a la wganizacion partidista, y en la 
que explotados y explotadores des&mllan l a  experiencia politica para 
alcanzar la  hegemonia social l a s  primos y para no perderla los segundos. 

Hantenemos que 1 a  lucha que desarroll an ' 1 os trabajadores del 
campo,  ya sea por  t ierra,  deaocracia  aunicipal, defensa ante la expropiacim, 
como las IMS impmtantes, es una lucha contra 1 as tendencias  generales del 
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capitalism y por tanto revolucionaria, tendra sus avances y reflujos pero 
permanece presente en la pol itica general  del pais. 

La responsabil idad  de lo dicho y de la cal idad  del trabajo  es 
exclusividad del autor, sin embargo los agradecimientos de ley son 
necesarios. Sin duda alguna  a mis padres Y hermanos  debo  gran parte del 
apoyo para mi trabajo. Debo recordar  a mis maestros,  Esteban  Krotz, Andrbs 
Fabregas, C a r l  os Inchaustegui y Margarita No1 asco, esperando no 
desilucionarlos con su engendro. Lh especial  agradecimiento  a  Rocio quien 
estuvo cerca del armado final de este  trabajo hasta que 1 o 1 ograros. 

No iueda MS que esperar que las condiciones K presten 
faburables, para que una investigacion cas profunda pueda despejar muchas 
de 1 as dudar que, ras que r e q k t a s ,  abtubimos ' c m  real tad0 final del 
estudio de Pajapan. 

. .  

. 

Daniel Nahmad. 
H. Veracruz, Ver. Dia  del trabajo de 1989 
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CAPITULO I .  
LA REGION Y SUS CONTORNOS. 

Nuestra materia tradicional  (la 
sociedad aislada, de  peque% escala) 
no  puede estudiarse ya  "como si" 

~. fuese  relativamente -' -autonoma, sino 
debe conciderarse como formando 
parte de 1 a estructura -.- I irrstituciunal del I " ~. . 

mi 5100 est ado. 

" . .. - 
.. .. 

-~ 

.~ 

A 1 o 1 argo de este trabajo se hacp mencion ~ constante a la importancia 
~- 

que 1 a region representa para el  desarro1 lo de 1 os procesos l a a l  es anal izados, 
de tal manera, este  capitulo pretente introducir al gúnos el -tos de 
caracterizlcion general de l o  que 1 lmataos Mion Sur de Veracruz. 

Conciderami que los procesos m i a l e s  de las comunidades, a 1 as 
que 1 a antropol ogia ha destinado incmtabl es 1 ineas, no pueden ser expl  icadas 
ya en 1 os thinos aisms de su estructura y logic0 de funcicnaaiento 
interno, el contraria, su integration a  'foraaciones  sociales u y w w  ' . " 

determina la conforaacion social  particular de cada comunidad, en especial 
en el  proceso  de integarcion del sistecsa social  capitalista y la distribution y 
uti1 izacion territorial,  en este sentido el  anal iris resimal n o s  proporrimara 
elementos sobre la relacion de 1 a lwal idad cm su entorno eyw, con la  
sociedad  que l a  integra. (1) 

h 

Consideramos que es el d o  de produccion , la foraa que 
adquieren l a s  relaciones  sociales de produccion en determinado goaento 
historico, el que determina en ultima instancia el u50 del espacio geografico, 
de acuerdo al desarrollo de las fuerzas prbductivas y l a  divisim  social y 
tknica del trabajo,  la especial izacion productiva  regional es una expresion de 
este proceso. 



La  region  en  la  que  se  desarroll a la  historia  que  aborda  este 
traba.jo  puede  caracterizarse  coma  u.na  reglon  petrolera ,con  fuerte 
desarrollo  en el procesamiento y transf  ormacion  de  hidrocarburos y sede de 
uno  de !os  cinturones  petroquimicos  mas  importantes  de  este  pais,  que  se 
inicia  en  el presente  siglo  pero  que  manifiestan un acelerado  crecimiento 
sobre  todo  en 1 as  decadas de los sesentas y setentas en  el 1 1  amado boom 
petrolera,  tamien  la  investigacion  de las transformaciones  sociales  que 
introduce  este desarrollo industrial,  tubieron  un boom productivo.(2) 

La acelerada  industrializacion y urbanizacipn del corredor 
Coatzacoalcos-  Ninatitlan- 1 Cosoleaca w e  impone el ritmo  de confomacim 
regional m d i f  ica 1 as relaciones ciudad campo y transform el 
funcionatiento y la  estructura del territorio y la  sociedad  que l o  habita. 

.. .elfactor mas dinamico de  la transformacim en l o s  paises en 
desarrollo es la  industrial  izacion, 1 a myor via  modernizadora  entre 
todos l o s  sectores.  Las  relaciones  espaciales  de produccim, que 5on 

inherentes a la  energktica, el transporte y ,la  industria  pesada,  deter 
ainan  su  potencial  idad  como f o r d o r  de  regiones..  .Pero al misa0 
tiempo  este  proceso  conduce a una mayor concentracian  productiva 
en 1 as  areas mas desarroll  adas, l o  cual  increslenta 1 as desigual  dades 
regional  es. (31 

La region se desarrolla bajo l a  inf 1 uencia  de 1 as dos grandes 

ciurkdes y su industria,  concentrando recursos y servicios  para  la  creciente 
poblacim, modificando el d i o  diente, las  relaciones  sociales y la  cultura 
e incorporando nuevos elementos a la  sociedad  regional . Los  cinturones 
industriales  albergan a importantes  industrias  paraestatales y del sector 
privado c m  l o s  coAplejos Lazara Cardenas y Pajaritos  de P E l € X ,  
ELMS, RESISTM., CLzufrera  Panamericana,  Vitro hterias R~Ms, etc. 
extendiendo su area de inf luencia a poblaciones c w  Jal tipan,  Texistepec, 
Chinaaeca, kuadulce o Nanchital. En estas  ciudades,  pero  particularmente 
en 1 as  dos grandes  cabezas Coatza y Mina, . es en donde se desarrol  la 1 a mayor 
actividad  comercial, de servicios y poiitica. 

/ 

De Este a Oeste,  enlazadas por la carretera transiuica y el 
ferrocarril,  las urbes industriales son el n u c l e o  de una  constelacion  de 
comunidades  rural es, pueblos y ranchmias dedicadas a 1 a produccim 
aqmpputapia, entre l a  que destaca como casi &sol uta 1 a produccion 
ganadera,  importante el emento  de transforrracion  del  medio  rural , acampa 
acrrrpaW pa" una cada vez amor produCcim agricola,  siendo bajo y casi 



inexistente el desarrollo de agroindustrias a no ser por los esca505 benef iCiOS 
de cafe de 1 a sierra de Soteapan. 

De esta manera se puede describir a la region sur de Veracruz 
como  una  gran 1 1  anura  de pastizal es con escasos manchones agricolas y 1 as 
ciudades industriales, comeciales y de servicios en su centro economico. 

En cuanto a sus 1 imites podemos decir que la region contrasta con 
su5 vecinas:  al  Noreste, la rica region  agroindustrial de los Tuxtlas, caña, 
tabaco, frutales y ganaderia, en la  sierra del tnisrno nombre;  al Este  otra 
region símil  ar en Io economico,  productora de frutas y azucar y con 
ganaddi c m  en el resto del  Estado (el Estado de  Veracruz es el principal 
productor de  ganado  de 1 a Republ ica Mexicana) , 1 a  region de la  baja cuenca 
del Papaioapan; al Sur las  tierras de colonization de la  sierra.-y selva de - l o s  -:- -.. - 

Chimalapas, ya en los 1 imites con el  estado de  Chiapas y el de  Oaxaca; uno de 
loault iws reductos forestales del tropico h d o  del pais,  casi inhabitado, y 
al Oest? -una region similar a 1 a de de nuestro anal i s is ,   la  region 

amindustrial y petrolera (extractiva mas que transformativa) de l a  
ChontaiG-  tabasqueña; por u1 t i m  al Norte 1 a  region 1 inita con el  Golfo de 
Mx ico. 

" 

La region. Sur de  Veracruz se encuentra en el tropico huaedo del 
sureste de la Republ ica tlexicana, su orograf ia se conpone  de una extensa 
pi anicie.  costera, cuenca  de l o s  rios Coatzlcoalcos y Uxpanapan, que cubre .1 a 
mayor parte del territorio. En esta  planicie con  poca elevacim sabre el nivel 
del mar (100 metros a lo suw) las  tierras son bajas o pantanosrs, solo 
interrumpidas  al sur por una serie de lomerios en l o s  municipios de 
tlol oacan,  Coatzacoalcos y Las  Choapas y al  Norwste por 1 a baja s k a n i a  de 
l o s  Tuxtlas, 1 imite  geograf ico de la  region y en donde se situan las mayores 
elevaciones sobre el nivel de? mar: el  volcan San b t i n  y 1 a Sierra de. M t a  
Marta o de  Soteapan cuyas cimas  alcanzan l o s  l o o 0  a 1200 &ros sobre el 
nivel del mar. 

La region es cruzada  por infinidad de rios y arroyos, afluentes en 
su gran aayoria de los rim Coatzacoal cos y Uxpanapan. Esta red f 1 uvial es 
producto de la gran precipitacim'  pluvial, que alcanza l o s  tres y vedio i 

metros al año con 150 a 200 dias de 1 l w i a ,  que de septiembre  a marzo van 
acompañadas de f u e r t e s  vientos procedentes del norte por 1 o que M 1 e 1 1  ama 
"temporada de nortes" .  El cl ira es caluroso la mayar parte del  año  aunque 
algunos n o r t e s  producen bajas  teaperaturas. La temperatura f luctua  entre 
los 10 grados centigrados y -los 42 siendo la media l o s  27. (4) 
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La  rica  flora y fauna  caracteristica  de  las  partes  tropicales ha 
resentido  las  transformacicnes  de la  actividad  humana  que  ha  convertido  la 
mayor  parte  de 1 a  region  en  potreros,  en 1 os que 1 os pastos natural  es o 
introducidos  cubren  ahora 1 as f &til es  tierras, 1 a  fauna tambiCn  ha  resent  ido 
esta modificacim  ambiental,  con lo que los grandes mamiferos  (venado, 
jaguar, mono, etc. )  se encuentran al borde de la extincion y solo  se  localizan 
en  las  partes boxosas del Uxpanapa y las  partes  mas al tas  de  las  sierra  de 
los Tuxtlas.  Otro  factor  que  ha  modificado el medio  ambiente  es 1 a aguda 
contaminacion  industrial . 

La poblacim que  ocupo  tradicionalmente  esta  region  es  de  origen 
indigena de  dos  grupos  fundamental es; nahuas y zoque-popolucas,  con  una 
fuerte  relacion  comercial cm l o s  tapotecos del istmo (tecos) que se han 
incorporado  en  gran numero  a la  region. (5) El crecimiento industrial de este " 

siglo  ha nodif  icado  profundamente 1 a  situacion defsograf  ica y cultural con 1 a 
col  onizacion de  las  selvas del Uxpanapan  por  campesinos  mestizos e 
indigenas de otras regiones  y  con  la  fuerte  nigracion  de  todo el pais  atraida 
por el acelerado  desarrollo  econowico  principal  mente  a 1 as ciudades. (6) 

En esta  diversidad  cultural y social pod- distinguir  tres 
subregiones o areas; la  subregion central , integrada  en  torno  a l o s  principal es 
medios  de  comunicacion y a  las dos ciudades  principales,  esta submion se 
caracteriza  .por u1 fuerte industrial  izacion. y por la diversidad  cultural  de sus 
pobladww; la  segunda subregion. es la  de  la  selva que c o w  dijims se. ha 
convertido en  una importante  region  de  colonizaeion y apertura  de  la 
frontera  ganadera, con los aunicipios lias grandes  que se extienden  hacia  los 
linites del  estado de Chaca, Winatit?an, Las Choapas,  Jaltipan e Hidalgotitlan 
y la  ultima  subregion, la mas indigena  de todas y que ha  mantenido  una 
cierta  hwoseneidad cul turd , conocida 1 ocalmente como "1 a sierra" es 1 a  que 
w encuentra  integrada basicaaente por los municipios  de  Pajapan,  Soteapan 
y kayepan. En el p r i m .  ' de estos  runicipios se real izo la presente 
investigacion. 



Municipio y Pueblo. 

Ubicado al noroeste del puerto  de  Coatzacoalcos y sobre la  costa 
del golfo de Mxico, se encuentra el municipio  de  Pajapan cuyos limites son, 
al norte el municipio  de  Hecayapan,  con  quien  colinda  taabikr  por el oeste, 
por el sur colinda con l o s  municipios  de  Soconusco,  Chinaaeca y 
Coso1  eacaque, al este con el golfo de &xico y el municipio de Coatzacoal cos. 

El runicipic,. -: cuya .c&~cerr -euniciPpl es el- pueblo  de Pajapan, 
tiene la  caracteristica de  estar  dividido  casi pur-la mitad  por el tipo de 
tenencia  de  la tierra, el norte del micipio es de  tierras  coaunales de 
Pajapan, el sur  alberga  tierras  de  pequeña  propiedad, tierras-ejidales- y de 
nuevos  centros de poblacion c o w  Benito  Juarez, 91. Miguel 1-1 oapan , 
h a p a ,  Minzapa,  etc.  .La  investigacion se real  izo en 1 a- parte  norte del 
municipio,  las  tierras  comunales  de  Pajapan y esta  intimamente  relacionada 
c m  el M i m e n  de propiedad  de  estas. 

-~ .. " -. - . " 

El area  tiene  una wpd icie de 19,154 hectareas de tierra plana 
en su gran  mayq.ia, a poca  altura sobre el  nivel  del mar, a excepcim de las 
tierras  de 1 as faldas del volcan San k t i n  que es 1 imite  geograf  ico del  area y 
SI parte ' mas alta al norte (1,OOO metros &re el  nivel  del a a r )  , el otra 
1 imite  geograf  ico  del territorio es la  laguna  de  poca  profundidad 1 laaada 
Laguna  del  Ustion  que se ubica al stp y al  este. 

El paisaje, antiyiogente. cubierto por una espesa selva tropical , 
hoy ha  dejado su lugar a grandes  sabanas  para  pastareo  vacuno, principal 
producto del area de estudio, ~ =!-o 1 as partes mas' altas del  vol can  conservan 
l o  natural vegetation del lugar . 

Las  tierras son surtadas  por  infinidad  de rios y arroyos producto 
de las  filtraciones del San Martin y la Sierra  de  Santa  Harta,  filtraciones que 
crean corrientes  subterraneas  poco  profundas y manantial es en casi  toda el 
territorio. A estos recursos hidrologicos se wow el area 1 itoral  del  municipio 
y. la  laguna  del  ostion, r i m  mar y 1 aguna sun ricos en especies  de uso . 

al ikticio. Wemas, 1 a laguna  brinda el  u1 timo reducto - forestal en u15 

bosques de  manglar  de  orillas e islas. 
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El paisaje es, como dijimos antes, una  inmensa  sabana  cubierta  de 
pastos,  criol los e introducidos, con algunos manchones de zonas boscosas  que 
en real idad san 1 as orillas  de rios, y 1 ugares  destinados a huertos  de cafe o 
algun  frutal como el mango, La transformacion  ecologica ha traido  como 
consecuencia  transformaciones en el clima, las  lluvias y los  vientos. 

Este  es el habitat de los pajapeños,  poblacion  de  origen  nahua 
1 1  amados  nahuas del golfo, o nahuas  septentrionales y que  residen 
principalmente  en  dos  poblaciones  de  importancia,  Pajapan y San Juan 
Volador y en rancherias y ranchos  dispersos en el area:  Tecol  apan,  Mangal , ~~ 

Jicacal , Batajapan,  Zayul  tepec y Toronja1 . 
4 

.. - \ 
La  coaunicacion se establece en el wnicipio a partir de una 

carretera dr terrichia -que coaunica  Tatahuicapan con Pajapan y una 
terraceria que coaunica a &te u1 tiro c m  Jicacal , en la  costa,  pasando  por  la 
congregacim de San Juan  Volador, estos  dos 1 ugares son atendidos por el 
servicio  colectivo c m  varias corridas diarias,  Existe un camino mas que 
cwunica a Hinzapan c m  Huazuntlan. Las dernas comunicaciones  entre el 
municipio  tienen  que estaleerse a traves de  carainos  de  pie o en  bestir. 

El pueblo . de  Pajapan  esta  ubicado en 1 as faldas del Vol can  San 
ttartin, es una  pobl  acirn que  corre de foraa  alargada  de  norte a sur y en 
cuyo  centro se ubican las  oficinas  de la  presidencia  municipal , el coaisariado 
cjidal,  la  iglesia,  la  asociacion .ganadera local e infinidad de  casas y . 

changamitos. La poblacion  fuk  estimada en el censo de 1980 (elaborado en 
tres dias) #I aproxiaadaaente 4,000 habitantes  solamente m lo  que 
corresponde a Pajapan. Las caracteristicas sobresal  ientes de l a  poblacion m' 
el tipo de comtruccion tradicional  muros  de  bejuco y barro y' techo  de  zacate 
o palma,  formando pequeñus  caserios  que se ubican en un solar cl)lltv~, estos 
caserios  corresponden al lugar  de  habitacion  de  familias  extensas en donde 
cada  casa  individual aente  corresponde a una faail  ia  nuclear, I o 5  padres - 

heredan  parte del solar famil  iar a sus hijos para que construyan sus casas, 
asi  que  la  poblacion  ha crecido en n m  pero no en extension, se ha 
coapactado el pueblo  debido a la  ocupacion de l o s  terrenos. El pueblo  esta 
dividido en - 4  manzanas  lo que parte al asentamiento en cuatro  partes a 
partir del cbtro. Esta divisid es usada  ya poco, excepto  en casos especiales , 

I 

como por  ejemplo las  elecciones;  ahora se ha creado una  nueva 
basada m el division  por cuadras y se han trazado las  cal l e s  del 
antes  aarcadas por veredas. 

Cuenta cm l o s  siguientes servicios: 
M i c o  a travt)s de una cl inica de salud de la 

carretera (19651, 
S.S.A. (1976) , agua 

division 
puebl o, 

servicio 
entubada 

" " . .  
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(1976) , luz (1976) , te1 &fono (1477) , escuela completa (1968) , albergue 
escolar (1978) y un taller de carpinteria comunal. 

A pesar de l a  cercania de la poblacion nahua  de importancia en la 
misma region, en el  municipio de  Mecayapan, los pajapeíbs se sienten 
diferenciados de sus v ~ c i n o s  nahuas y encuentran  elementos de 
diferenciacion e identificacion en el  lenguaje y la tradicion cultural 
primordial m t e .  A pesar de la simil  itud 1 ingiiistica de Pajapan y 
Mecayapan, parece ser que la procedencia historica de  ambas grupos es 
distinta, 1 as diferencias cultural es y 1 ingüisticas no han sido el  ioinadas por el 
tieqm y el  continuo contacto, al  ContraPio, las diferencias  se han 
retroal imentado { hasta 1 legarse a la  endosamia  de grupo, esta  se  esta 
perdiendo con los procesos actuales en los que los pajapeños se han visto 

. ob1 igados a emigrar. 

El area de estudio, por su cercania con el importante centro 
industrial de Coatzacwlcos, esta recibiendo  fuertes  influencias de, entre  otras 
el  impacto  economica y las, transforraciones  culturales. Algunos rasgos de la 

"-tul tura  tradicional han desaparecido  pero otros  se conservan fuertemente,  el 
caso MS caracteristico de esto es el del lenguaje. Segun calculos de los 
maestros b i l  ingües de la zona,  el 502 'de la  pobl acion de  Pajapan es 
mono1 ingüe, ya  que tanto 1 as mujeres c m  l o s  nias no requieren en su vida 
cotidiana del  uso  del' idiom español y l a  cmunicacion se  establece en el 
idioma local . Los hombres son los que aas conocen el idiorra español , que 
uti1 izan en su cweunicacion  con el exteior.  Toda la poblacion 5e comunica 
cotidianamente en nahua siendo  el  español de u50 exclusivo para 

deteratinadas ocasiones, c m  trato con fuere%s, comerciantes, etc. o en la5 
relaciones politicas  exteriores del nunicipio, pero aun en la  politica el u50 del 
nahua esta muy extendido. Esta situacim se ha visto reforzada por l a  
inexistencia- de 'mestizos" c m  grupo dominante en el m a ,  l o s  pocos 

mestizos  asentados en el area se han integrado a 1 a  cultura 1 oca1 , ya que no 
participan coma grupo dominante. El idioma tradicional se ha conservado 
mos en el centro de  Pajapan que en l o s  barrios perif&icos y se mantiene 
aun mas fuerte en las rancherias que en el aisrpo pueblo. 

La pobl acion del area es de apmiaadamente 7,000 habitantes, 
todos participantes de'  una u otra faraa en un proceso social quC transforma 
1 a estructura de la  conunidad y hace responder a 105 indiv iduos  ya sea 
pasiva o activaaente ante estas transformaciones. Este es nuestro  universo 
social de estudio. Geograficamente se haya  asentado en el area antes descrita, 
pero de  ninguna  manera l o s  limites de la investigacion n i  el universo de 
estudio se quedan en este contorno, por el contrario, fenoaenos sociales de 
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trascendencia para  el  proceso  complejizan la ubicacion de este universo, la 
wigracion altera de una u otra manera los 1 imites de la lnvestigacion, ya  que 
no solo  el  lugar de partida de los migrantes es importante sino que el lugar 
de partida de los rnigrantes es importante sino que el 1 ugar de nuevo 
asentamiento  forma  igualmente parte del area de estudio y 1 os actores de 1 a 
eigracion parte del universo social de estudio. 
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CWITULO I 1  
ClNTECEDENTES HISTORICOS. 

La poblacion  indigena qw actualrente ocupa la region  sur de 
Vwa~nu se configura Qtnicilaente de dos  vertientes fundmentales: -~ -. pur un 
lado los pueblos  zoqueanoss  (zaques-papolucas y rixe-popolucas) de 
hipotetica descendencia cultural o1 aeca (1) can diversas i n f  1 wncias de otras 
culturas laesoamericanas y ;  en segundo lugar l o s  grupos nzhuas . 

provenientes del norte cuyas nigrasiones se sucedieron  desde los  a”m 700 a 
800 d.C. cm un caracter eminenterente militarista y de expansion de “las 
grupos nahuas (2). La influencia pol i t ica ,  econmica y cultural que estos 
grupos nahuas ejercieron en l a  region y su visible integracion  al imperio 
azteca, se evidencia por l a  importancia que  cul turalaente  tienen en la  
actualidad  siendo  el grupo .as numeroso. Los estudios 1 ingiiisticos han 
1 levada a los investigadores  a  asegurar que la actual pobl acion de habla 
nahua  de la  region no es mas que pobl acion  popoluca  nahuatizada (Babz , 
Garcia de Lam,  Faulhaber) (3) . 

El capitulo tiene el objetivo de p r e s e n t a r  algunos  de l o s  datos 
historic% mas relevantes de la  coraunidad antes del periodo que nos 
interesa, el siglo XX. En este resumen historic0 se intenta p r e s e n t a r  la  
evolucion de Pajapan situandola en el contexto sociopol itico nacional , con el 
fin de entender la relacion  existente  entre.  lo local y lo extralocal. No e5 el 
objetivo hacer una historia nacional sino ver los  efectos de k t a  en l o s  
procesos locales e intentar  destacar su intima relacion. 
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La Conquista y la  Colonia. 

La 1 legada  de l o s  españoles a la  region significo  transformaciones 
de  diversos  aspectos  de  la  vida  regional . Entre  los  efectos  del  periodo  de 
conquista y su consecusicn en la  colonia se destacan  la  baja dmgraf ica  de 
la  poblacion  por  efectos  de  "pacif  icacion",  las  epidemias y la  concentracion  de 
los  indios en bueblos y su  reubicacion  para  ejercer  un M Y O ~  control 
economico a travbs de 1 a encocnienda y el repartimiento. 

Si bien el dominio  colonial,  politico  economico e ideologico,  de  la 
region  significo la reorganizacim productiva,  taabikt nos atrevemos a 
af irnar que esta  reorganizacion no tuvo la dinmica suficiente  para 
transformar  las  estructuras sociales y de  production  de 1 as comunidades 
indigenas.  Esto se debe a que el incipiente d o  de  produccion  capitalista 
iqortado de Europa, no tenia  la  suficiente  capacidad  para  desarrollar  las 
fuerzas  productivas y generar cambios  estructurales en la  sociedad  indigena, 
salvo los  polos  mas  dinaslicos de la  produccion  de  la  nueva  España  (ingenios 
y minas fundamtalraente) , el .resto  de la pobl scion" rural  del  pais, se 
articulo a la  econoaia colonial.  a partir de la extraccim de sus excedentes 
productivos  por 1 a corona  español a que 1 a dominaba. 

La  coaunidad indigha; sustentada en la  propiedad  coaunal  de  las 
tierras y m una  estructura  social  basada  en el parentesco, no se vio  afectada 
con 1 a p M i d a  de derecho de sus tierras, 1 as  que  fueron  repartidas  entre 1 os 
conquistadores. 

Obviamente,  la otorgacion de Hercdes por  parte del Virreinato a 
l o s  conquistadores y sus descendientes,  despojo . de t i m a s  a 1 os in- 

. digenas  de l a  provincia. Este despajo de caracter legal,  pero no l e -  
gitimo, pwmitio, empero, que l o s  nativos c o n t i w a n  asentados y 
laborando dentro  de su territorio, que sin  pertenecer ya a el l o s  de 
acuerdo  con 1 a legislacion  colonial , requeria de su fuerza  de  trabajo 
para el mantenimiento de las  encomiendas y el paga del  tributo. 
(4) . 
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Asi 1 a comunidad  de  Minzapan, lugar de  origen de los actuales 
pajapeños  se  vio  despojada  legalmente  de  su5  tierras, aunque s igu i0  
conservando 1 a posesion sobre 1 as mismas y su u w f  ructo. 

En la  @oca  colonial  Minzapan  era  uno  de  los 76 pueblos  que 
pertenecian a la provincia  de  Coatzacoal  cos ('5) . A final  es  del  periodo  colonial 
esta  poblacion  recibio  la  dotacion  de sus tierras por 1 a corona  española 
reconocihdose su propiedad  con  los  titulos  primordiales fechados en 1788 
( 6 )  . 

Los motivos  que 1 levaron a la  corona a devol  ver parte de  las  tierras 
a los  indios  las  desconocecaos,  Clguirre  Bel  tran nos  dice al resgecto: 

En el curso de la  dominacion y en la  medida que l o s  españoles se 
fueron  estableciendo  en 1 a vecindad de l o s  pueblos  indios  estos 
perdieron  aun estas tierras de  propios y fue necesario a fines del 
siglo XVIII 1 a reconstruccion  de  esta  propiedad c m a l  que  habia 
dejado .sin un palmo a los  indios. (7) 

La presim campesina  sobre 1 a tierra,  expresada en 1 os 
inuaerables  levantamientos  indigenas en todo el pais (8) tuvo influencia 
determinante en 1 OS repartos hechos al final  izar  la  colonia. Como veremos 
mas adelante,  esta  titulacion  ha  tenido un especial significado en l o s  procesos 
politicos del presente  siglo,  ya  que l o s  titulos  primordiales  han  sido el unico 
docwento  de tipo legal  del que han  dispuesto l o 5  indigenas m 1 a defensa  de 
sus timas. 

La  incapacidad  transforarativa  de 1 a econoaia  colonial  que 
pnwitio la  continuidad de las  estructuras  sociales  de la comunidad, M 

impidio que la  daclinacion  tuviera sus efectos en Bsta. Estos se dieron 
fundamental  mente en las  formas  de control politicwconmico, siendo  las 
modificaciones mas importantes  las  que se refieren a las foraas de 
adrinistracion y gobierno, ktas respandian a la  necesidad de extraccion  de 
excedentes  por el sistema. En l o s  pueblos en l o s  que  la p-ia de 
españolas  era  minima o inexistente, c m  es el caso de la r e g i o n  que 
anal i z m ,  la  Administracion recayo  sobre  los  mismos  indigenas (9). 

Las principales  funciones de estas estructuras de dominacion y 
adainistracion  que buirre Beltran  llama forms de gobierno indigena  eran 
segun  este  autor: 'Dos principales...) 1) el cobm de l a  tributacim y 2) la 
pol icia del  pueblo.  La  primera  en  real idad era  la  capital (10) . 

16 



Siguiendo  a 4guirre Beltran  podemos  decir  Que  estas iormas de 
dominacion  coloniales se basaron  en  una  institucion  cuyas carxteristicas 
eran 1 as de " . ..un gobierno local semiautonomo, model ado  conforme a una 
institucion  occidental : el  Ayuntamiento'. (11) 

Este  ayutamiento,  significo en  esta @poca la presencia del Estado, 
convirtiendose  asi  en el principal  aparato  encargado  de 1 levar  a  cabo  la 
dominacion  de  clase  de  las  comunidades  indigenas,  esta  funcion la  mantuvo 
mientras  no hubo cambios  estructurales en  la  comunidad. 

I 

\ " 

.. 
. . .  

El Periodo  Independiente. 

"_ - .~ 

Desconoceraos el irapacto que  la  guerra de independencia  causo en 
1 a  comunidad  de  Hinzapan, pera suponemos que,  debido al  ais1  aaiento, 1 os 
efectos, si l o s  hubo, fueron secundarios y no causaron  modificaciones 
pronfundas en 1 as estructuras comunal es. Los procesos pol iticos y economicos 
de la naciente nacim mexicana modificaban tal vez el destino de l o s  
excedentes y sus  extractores  pero no lograban todavia  la modif  icacion de  las 
bases productivas  locales, sin  que por  &to l o s  campesinos indigenas de 
Pajapan no se encontraran  integrados  a  esta  totalidad del sistema social 
capitalista en  la formacion  social del Mxico independiente. 

Dos dtkadas d@spu&s  del  inicio de  la  guerra  de  independencia,  la 
p o b l  acion de tlinzapan se encontraba en la  siguiente situacim, segun la 
c m i c a  hecha  por el jefe intedno del departamento de kayucan en 1831: 

. 

Al norte y como a 1 as 15 1 eguas  de su cabecera,  situado en 
el plan  de este norbre: dista 5 leguas de l e  costa, y su5 habitantes se 
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dedican  al cultivo del na lz ,  frl.?ol y tabaco de muy buena cal idad. Al 
Este 2 leguas tiene el  arroyo de Huasuntan,  ramo dE uamapan que 
como d las 4 ]aguas de Jal tipan se hace  cuadat oso, ?,asta reunirse con 1 a 
laguna  del  Ostion  despues  de  una corrietlte de mas de 15 leguas: esta 
laguna sale por el mar por la Barril 1 a ,  segada en el  dia. ?or 1 os bancal es 
de arena: tiene 3 leguas de l o n g i t u d  y 1 corta de lat i tud;  sus aguas son 
salubres: hondura poca,  pero  exce!  ente  pescadero de roba1 o ,  jal  ote y 
wnati. Los nizapeiioá tienen la propiedad  de tierras muy buenas  de 
labor y pastos, bosques  de  madera  de construccion , que se ext imden 
con  sus titul os desde 1 a Barril 1 a hasta el  Faral lon,  y de  aqui  toda 1 a falda 
de ? a  cerrania al norte hasta  dichc  pueblo, que son sobre 5 leguas. 
Tiene un alcalde, suplente y sindico, escuela de  primera letras y 

pertenece a la doctrina de Jal tipan. Sus naturales son adustos y 
desafectos  al roce de gentes que no son de su clase. 

Su poblacion. 
bmbres Hu j eres Total 

Total 
Casados 118 1 le 236 
501 teros & 20 28 
N1 ños 21 1 244 455 
Viudos 4 50 54 
Total 34 1 432 773 (12) 

@arte de la  riqueza descriptiva de la  cita poderws resal tar 
algunus eleraentos  de interis para  nuestro  anal isis:  primero la importancia 
dada a la propiedad de los indios  sobre las  tierras "segun sus titulos " , a  
diferencia de otms pueblos como el  vecino  Becayapan,  cuyas tierras  "se  cree 
que son baldios del  Estado por  que no se presentan  documentos  al gun05 que 
seguren la posesion" (13) , Este aspecto hay  que tener1 o en cuenta dado  que 
es en este aomento,l831, en que se estan gestando 1 as 1 eyes de reforma. El 
segundo  elemento  de interbs se refiere a 1 as notas que el  autor  hace de la  
produccion local desde  el punto de vista de un funcionario pub1 ico. Los 
primeros  productos a 1 os que  hace referencia, el  mait y el fr i jol  ,suponemos 
son l o s  dedicados  al  autoconsww local (tal como sucedio  hasta  entrado  el 
siglo XX) y el tecero, el tabaco, quiza revestia el caracter de  produccion 
excedente destinada en su gran  mayoria  al exterior p o r  via de  impuestos  en 
especie apl icados por el Estado. 
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La intervencion  francesa  repercut io  en 1 a  region de  manera 
indirecta produciendo  cambios de caracter formal.  Para la comunidad 
Estudiada estos cambios significaron la rnigracion  de la poblacion de 
Minzapan  al lugar que actualmente ocupa Pajapan. El motivo de la rnigracion 
fueron los combates  que se libraron entre el ejgrcito de intervencion 
francesa y el  mexicano  apoyado  por cierta  resistencia  local. Los combates por 
la defensa de 1 as  plazas de Coso1 eacaque y Minatitl an se sucitaron muy cerca 
de  Minzapan  por l o  que 1 a vida  de 1 a pobl acion, sierra adentro, creo el  pueblo 
de Pa j apan . 

Si bien la tradicion oral  consigna  que el cambio  de asentaaiento 
se debio a las constantes incursiones de piratas a 1 a pobl acion, c m  dice 
Garcia de Leon (141, en esta tradicion oral se confunden los  piratas con los 
santos y con l o s  franceses, tanto 1 os f undadaes de colonias utopicas #I el 
s ig lo  X I X ,  como l o s  llegados con el e jkvi to  intervencimista. 

clsi pues y dado  que  no contaws con otra informacion  que  nos 
hable de Pajapan antes de la segunda  mitad del siglo pasado, considerams 
que la migracion ’ se  real  izo, muy provablemente en los -tos de la  
intervencion. 

Los informantes mas viejos, recuerdan  de 1 as  platicas que oyeron, 
cuando jovenes, que l a  rnigracion  al sitioque hoy ocupa Pajapan fue penosa, 
dadm  que lor, individuos tuvieron que real i z a r  el trayecto a pie  entre la  selva 
y llevando  a cuestas sus pertenencias junto can los  titulos dde las  tierras,  los 
santos y las campanas  de 1 a iglesia. 

La eleccion del  asentamiento se debio, swIn los informes a que 
&te se encontraba lejos de la  costa y se situaba en las p a r t e s  MS altas del 
territorio, 1 as fa1  das del vol  can San Martin,  1 ugar en el  que. 1 as. incursiones 
piratas  era mos frecuentes. Antes de ubicarse en Pajapan parece que se 
instalaron en las aargenes de la laguna  del Ostion, en un lugar 1 lamado 
Hinzapan viejo (15). 

Es necesario hacer la  aclaracim Be que en toda creacion de  nuevos 
asentarnientos  que hems  registrado en el area de estudio, l a  nueva 
poblacion  reproduce  formal y estructuralmente 1 as  caracteristicas de 1 a 
Rpblacion de origen. La estructura de parentesco tiene gran i n f  luencia en 1 os 
procesos de mvilidad territorial,  asi por ejemplo, la  creacion de San Juan 
Volador a principios de siglo fue real izada p o r  gentes de la misara famil ia ,  
Segun inforcnantes, y aun hoy se puede notar 1 a  predoainancia  del a p e 1  1 ido 
Patraca en esta pobl acion  siendo  minim su nurwr, en Pajapan. 
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Los procesos de 1 a ref orma  no  afectaron  de  manera  inmediata a 1 a 
comunidad,  sin  embargo;  las  leyes  agrarias  expedidas  en el porf  iriato, e 
inspiradas  en  el espiritu  de  la  reforma, s i  introdujeron  algunos  cambios. 
Primeramente,  la  ley  expedida  en el año  de 1889 en la  que se  prescribe el 
reparto  individual  de 1 a tierra  de  las  comunidades  indigenas  propicio  que  las 
tierras  de al gunar  de  estas  comunidades  de O1 uta,  Texistepec y SOCO~UKO, 
aunque  no  llegaron a ser  repartidas  de  manera  individual se lotif  icaron 
creandose  grandes 1 otes (lb). En 1 a rima situacim quedo  entonces la tierra 
de  Pajapan,  la  cual fue dividida  en cinco  lotes  comunales;.  Este  proceso 
introdujo  nuevos  cambios  en  la  administracion  agraria, el principal fu8 la 
creacibn  de nuesvos  cabgos  agrarios, l o 5  jefes de  lote,  quienes a las  ordenes 
del Ayuntamiento  cumplian  la  funcion de concentrar el excedente  productivo 
para su envio al exterior. 

Sin embargo, y a pesar  de  estos  cambios,  la  estructura  social  de  la 
comunidad  no se modifico sustancialente,  a diferencia  de otros pueblos en 
los que el inter65 de 1 a propiedad sobre 1 a tierra y el surgimiento de las 
grandes concentraciones en las haciendas  dio por  resultado el siguiente 
segun consigna  Baez. 

“La lotificacion  ocasiono  fricciones  entre  la  poblacion  indigena, 
y propicio  la  especulacion  por  parte de l b s  ayuntamientos  que se d i m  
a 1 a tarea  de  vender lotes,  cuando aun las accione  no, quedaban 
plenamente  definidos’’ (17). 

Esto nos 1 leva a la siguiente cmsideracion: la comunidad de Pajapan 
fu# incorporada a una  de  las  haciendas de la  region, sin esbayo su posesion 
sobre 1 a tierra no fue el irinada y asi , es de suponerse l o s  paiape”hs 
quedaron en cal  idad de  rentistas  de 1 a tierra  de  alguna  hacienda. 

Al parecer  las  tierras  de Pajapan quedaron  incluidas en 1 as 
posesiones  de 1 a hacienda  de Cwral Nuevo con su casco al norte de kayucan, 
sin “o, c m  registra Baez, por diversos factores,  entre ellos la 
impresicion  de las  instrucciones del enviado de  la  Secretaria de Fosento, las 
tierras  de  esta  hacienda fueron declaradas  Ealdios  de  Estado y adjudicadas 
m 1886 al  Lic. tlanwl R a w r o  Rubio, suegro de Don Porfirio Diaz. 

Por otra  parte,  no  podemos  dejar  de  lado  la  inforaacirm de campo, 
que nos dice  que Pajapan nunca  pertenecio a alguna  hacienda,  sin eabarpo 
preferims considerar  que  debido a la  poca  importancia  ecancmica que 
tenian las  tierras de Pajapan para  la  &poca por su aislamiento y a lo inexacto 



de  los 1 imites  de las  haciendas, la tierra  de  Pajapan  adouiria un  caracter  mas 
que  nada  especulativo,  brindando  a5i  a Ins habitantes l a  posibilidad  de 
mantener  la  estructura  social  comunitaria  a  que  hemos  hecho  referencia 
anteriormente. 

A finales  de  siglo  fueran "...vendidos algunos  de  estas  terrenos  par 
la  Sucesian Rwaero Rubia  a 1 a Conrpañia  inglesa Pearson,  que  habia  iniciado 
trabajos  de  exploraciwr en busca de  yacimientos petrol  iferas" (18) .  Esto  vino 
a  acentuar  aun  mas el caracter  especulativo  de 1 a  tierra. 

HeRIos intentada  demostrar en lo que va de este capitulo  como l o s  
distintos  procesas pol ijico-economicos que se suceden  en  la formacion  social 
mexicana  influyen y determinan en parte el proceso  evolutivo  local . Se ha 
hecho  hincapie  que  estos  procesos  han  ejercido su influencia 
f undanental  mente en el aspecto  administrativo  de  la  Comunidad,  primero  en 
lo que  respecta  a  la  formacion del gobierno  indigena y sus  consecutivas 
modificaciones en la  reforma y porfiriato,  sin  modificar en lo sustancial  la 
estructura  social  tradicional de &Sta. 

Se hace  necesario  pues  exponer  cuales son estas  estructuras 
sociales  de la  comunidad. 

La Estructura  Social de la Comunidad. 

La  organizacion del trabajo se desarrolla basicanrente a partir  de 
las relaciones  de  parentesco.  En este  sentido, la  unidad  basica de production 
la  constituia  la  familia,  en  la  cual  existia  una  incipiente  division d e l  trabajo 
regida por la  edad  y el  sexo. Las raujeres se abocaban  a  las lab- del hogar 
rientras l o s  hombres  trabajaban en el campo. Los niños participaban 
ayudando  a sus padres en las actividades  de  su sexo hasta  que cwpl fan la 
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edad  suficiente  para  contraer  matrimonio y formar  una  nueva  unidad 
dombstica. 

La  actividad  economica  fundamental  era 1 a agricultura, 
complementada con la caza,  la  pesca y la  recoleccion esporadica asi como 1 a 
cria de animales de corral. 

La  posesion  directa de la  tierra  por  los  campesinos  permitia 1 a 
existencia  de  este  tipo  de  produccion, la cual se destinaba en su gran  mayoria 
al autoconsum, esto es la produccion  de  maiz,  frijol  ,calabaza y otros 
productos  complementarios. 

I 
No es dificil que en siglos anteriores  la  coaunidad  produjese 

incluso  la  materias  prima  necesaria  para  la elaboracim del vestido, el 
al godon 

La  tierra  tenia un caracter cownal y era  trabajada por  las 
unidades  familiares  sin  ser  estas  propietarias  directas  de  la  tierra  que 
cultivaban. El sistema  de  cultivo y la  gran  extension  de tierra con relacion a 
la  poca  densidad de poblacion  permitian el siguiente  patron  comunal  de uso 
del  suelo.  Una  determinada superficie  de  tierra  que fluctuaba segun  las 
necesidades  de  la  familia,  en  promedio  de 3 a 4 has.  era  cultivada por una 
familia  durante 2 o 3 años  hasta que la  tierra se "cansaba', bajaba su 
productividad  .por 1 a pbdida de nutrientes. En este  mosento era 
abandonada  para  que se  desarro1  lara  nuevamente  la wetacion. La  unidad 
familiar  buscaba  entonces otro espacio  que  brindara ' las  posibil  idades de 
explotacion. El terreno  abandonado  podia ser ocupado, al transcurrir el 
tiempo,  por  la misata familia o por otra. No existia  propiedad  de  las  parcelas. 

El sisteaa  tecnologico  de  cultivo  determinaba en  gran  medida  este 
sistema  productivo. El sistema de roza,  tunba y quema,  practicado  desde  la 
$oca prehiqanica era el mico sistema  de  produccion.  Este  sistema se basa 
en la  'tuaba" o "desmonte" de 1 a monta% al derribar 1 os grandes arb01 es de 
la  selva  virgen con instrumentosj  cotno  el machete y el hacha;  desawntado el 
terreno se "roza" o "chapwrea',  &to es, se  cortan todas las hierbas  de el 
terreno, 1 as  cuales  se  dejan secar al  sol hasta  que 1 1 ega  la @poca de  secas en 
que se ' q m '  el terreno, esperando las  primeras 1 luvias para searbrar. La 
siembra se real  izaba, y se real  iza aun, con espeque, pal o puntiagudo  de 
madera  que 
perforaciones 
permite  una 
de  la m a  y 

en otras  partes  de 1 a republ  ica se conoce c m  coa, haciendo 
en la tierra e introduciendo  las  semillas. Este sistema, si  bien 

alta  productividad  por  hectarea  debido a l o s  residuos  organicos 
quema,  irposibilita  un uso permanente de la  tierra, la  cual 



despues  de un periodo de 3 o 4 aXos  pierde sus niveles  de  productividad y 
se  erosiona.  La  selva  tropical  secundaria  regenera  en  pocos años el terreno y 
permite  nuevamente SU USO. 

El trabaja  familiar  en el que  descansaba la produccion  estaba 
apoyado por otra forma de  organizacion del trabajo  tambien de  caracter 
comunal y en 1 a que el parentesco  jugaba un papel  importante:  la ayuda 
mutua.  Las  re1 aciones de  parentesco  ejercen  una  fuerte inf 1 uencia  en  la 
realizacion de este tipo de trabajo  constituyendo una  interrelacion 

productiva  entre  varias  unidades domkticas, mediadas  por el parentesco. En 
la  ayuda  nutua,  las  unidades  famil  iares  intercambian  trabajo o productos 
destacando  las diferencias temporal es  entre el momento del prbstacwi y el de 
devolucion.  Esta  orgivlizacion  del trabajo  subsiste  hasta  nuestros  dias  aunque 
la  aparicion del salario le  ha restado peso. 

Unida a estas formas tradicionales de  organizar el trabajo se 
desarrol  laba  una tercera  forma  que  revestia caracter de  trabajo comunal , 1 a 
fajina, norabre tradicional  dado al trabajo  colectivo y voluntario en el que 
participaban todos l o s  hoabres  casados,jefes  de  familia, y que,  dirigido por el 
ayuntamiento  era  destinado a la construccion y aantenimiento  de  obras 
pub1 icas  como el mantenimiento de la  iglesia,  los  caminos,  etc. 

La  fajina  taarbih se realizaba en  trabajos  productivos, aunque  no 
participaba toda la  comunidad sino grupos de  vecinos,  asi l a  m a  y tumba se 
hacia por grupos de hoslbres  lo que  facilitaba la  tarea,  la quem y sierbrr 
era. realizada por cada unidad  familiar.  La  fajina  ha  desaparecido  casi por 
completo, en la  actual  idad  sol o en al gunas  rancherias 1 ejanas se sigue 
practicando p e w  con poco  peso en 1 a estructura  de  trabajo. 

La Pol itica  Local . 

\ 

C m  hemos  planteado  anterioaente,  los  campesinos de Pajapan 
conforwan una comunidad  de interk que l o s  coloca m su conjunto CWKI una 
clase social, sin enbargo, esta clase social se caracteriza  por estar  conformada 
y mtruturada  coa0 una  clase que integra el capitalismo a su proceso de 
produccion-reproducciwt pero que no es propia del capitalism, es una clase 
heredada de otros dos de  produccion y que tendencialnente se encarina 
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a du desaparicion y a conformar un nuevo tipo de pobl acion  rural , 1 as clases 
del sistema capitalista. 

La politica local de Pajapan se centra en la  institucion local de 
control politico economico  que  hemos visto con anterioridad, el 
ayuntamiento.  Esta institucion cumple la funcion de aparato de estado que 
ejerce el  control pol itico y 1 a expl otacion economica  de las  clases dominantes 
de  cada  &poca  de este largo periodo sobre 1 a pobl acion local . Sin  embargo, las, 
bases que 1 e dan  forma a esta estructura pol itica hacen  que su f uncion no sea 
totalmente de dorninacion, habria que matizar las formas que  asume el 
ayuntamiento en esta  relacion clasista. 

Riaeraaente habra  que entender que 1 a  estructura pol itica 
aanif iesta en el, ayuntaaiento, se encuentra  intimantente vinculado, casi 
hasta  confundirse con ella,con  otra estructura de fuerte peso en la  sociedad 
local,  la estructura religiosa. En este sentido podemos decir que la  iglesia y el 
ayuntamiento son los dos aparatos ideologicbs de estado basFcw en la  
comunidad. 

El aparato represivo esta ausente en la  comunidad, solo  existen los 
policias  locales, que  mas  que  curspl ir una funcion represiva mantienen el 
orden 1ocal.Sin erabargo, no es  dificil suponer la  existencia de este aparato 
represivo a nivel  regiohal y que acudia a la comunidad en caso de 
1 evantariento popular (1 9) . 

La intiam relacion  entre la  politica y la religion se atestiguan por 
algunos  datos: la  existencia de un baston  simbol ico que representa la  
autoridad que detentan l o s  principales del ayuntamiento y que  pasaba a 
mano5 de los principal es de 1 a iglesia en semana santa,  esta costurbre se 
mantuvo hasta que  aproximadaatente 1 a dkada de los  treintas. La 
participacion del ayuntamiento en asuntos de la  iglesia era noraal y 
cotidiana,  fajina para la  iglesia controlada y dirigida por el  ayuntamiento, 
incluso este tipo de actividad se realizo en &ocas tan tardias colso la dkada 
de los setentas con la reconstruccion de ..la  iglesia derrumabada por  el 
temblor de 1973 ( 2 0 )  Los maywdarws son aun en l a  actual idad  personas 
importantes en la  comunidad, en especial los de l o 5  principales  santos, y \en 

general l l e g a n  o han llegado a ocupar cargos politicos,  asi rnisw todos los 
alcal d e s  han sido ~ y o r d o e o s .  

La r e 1  ision, se convierte en 1 a institution en la que se m i f i e s t a  
el i n t e r &  politico de la  coraunidad, como bien dice Men: 

!k dice que l o s  simbolos de parentesco scm adecuados pwticul ar- 
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mente  para  articular  re1  aciones  de  cambio  interpersonal , mien-- 
tras  que 1 os simbol os rituales 'lo son  para  expresar a un nivel 
llli15 al to. (21) 

Esto  quiere  decir  que  la  estructura pol  itico-rel  igiosa  de  la 
comunidad  tiene  una  dualidad  implicita,  de  un  lado  es e? aparato  clasista  de 
dominacion, a partir  del  control  politico y la transferencia  economica y de 
otro  es el  canal  por medio del  cual se  expresan 1 as  demandas  de  los  intereses 
de  la  comunidad,  no  en  vano  la  iglesia y 1 as  cofradias  permanecian en 
posesion de  tierra  que  era  trabajada y usufructuada  por  la  comunidad y que 
bajo  la  cobertura re1 igiosa  hacia MS dificil su despojo  por  parte de l o s  
terratenierkes mstitos de  la re g i o n ,  Asi mimo no es dificil que  fuera a 
travds de  esta  estrutura pol itico-re1  igiosa  que se presionara a la  corona 
española  para  la  entrega de  tierra  durante el siglo XVIII. 

En este sentido habria  que tener en  cuenta  la5 afirmaciones 
hechas por E. Wol ff al hablar  de la  re1 igion en las  sociedad@S  caapesinas: 

La re1 igion y 5us  ceremoniales se concentran en la accion, no en 
las  creencias,  hacen  incapik M el caracter  regulador  de  las 
normas, en las  acciones. Presos en  sistemas  de  reglas, 1 os iqe- 
rativos m a l e s  convierten  la  accion  en  predicable y proporcio- 
nan  una  pauta  comun  para  su  evaluacion. No la  vida, sino el 
orden  sacia1 es su objetivo.  Representando l o s  intereses  de  la 
coaunidad en su  conjunto. (22) 

Asi pues,  para  entender el funcionaaiento lie esta  estructura 
pol itica re1  igiosa es necesario  observarla en esta dual idad de  funciones, de un 
lado c m  portadora de re1 aciones  de  explotacion y dominacion  puestas en 
ranos de l b s  propios  indigenas y de otro c m  un instnraento  de 
negwiacion pol  itica  de l o s  indigenas ya que en las palabras de Wool ff 
representa 1 os intereses  de 1 a comunidad en su conjunto. 

De ahi que el capitaj i s m  en w irmpcion en la  coaunidad 
indigena  pretanda  destruir las forraas politicas  tradicionales ya que M a s  
imp1  ican un poder  en  anos de l a  corwrnidad y una  expresion dwocratica 
(23) aue da  poder  real a l o s  expiotados y l o s  coloca en una  posicion  ventajosa 
en la  estructura de poder. Sin embargo, c m  ver-5 mas  adelante, el 
capitalism logra  la  destruccion de las formas politicas  tradicionales 
generando  una  separacion entre el estado y la  iglesia a nivel  local  .Partiendo 
de estas  consideraciones  podemos  pasar a v e r  1 a forma que  asumia 1 a 
estrututtura pol  itica-rel  igiosa en 1 a comunidad. 
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El acceso  a  las  estructuras  iormales  de  poder  no  se  encontraba 
condicionada  a  una  lucha  interna  por el 1 as, el estatus  era  la fuente primordial 
para  llegar  a  &stas,  ayuntamiento y cargos religiosos.  Las fuentes 
fundamental es del estatus  estaban  dadas por la edad, el sexo Y el 
prestigio.En este  orden  de  cosa5  habria ~ U E  anal izar cada  grupo  de  edad y 
sexo en la estructura parental antes de llegar al analisis  del  prestigio. 

Partiendo  de  las  unidades  domksticas  podemos  decir  que l a  
mujer, si  bien rara vez participaba  directamente en las  funciones publ  icas  de 
la  estructura  pol  itica, (aunque  no  asi de la  religiosa  en  la que su participacion 
era  mas  activa) , curnpl  ia  en 1 a  unidad  f ami1  iar  la  funcion de hacer ctrcular 1 a 
inforaacian  politica  entre  la cowidad,  adems de  cumplir el  papel de 
socialiracim de los ni" para su futuro  deseapeño politico. En este mtido, 
aun en la  actual idd 1 as mujeres tienen  una inf 1 uencia determinante en 1 a 
vida  politica  local,  &to es particularmente  claro en las  ancianas,  las  cuales 
son sumamente  respetadas y sus consejos son tomados en cuenta por  los 
hombres en su actuacion. Los ancianos son adenas la memoria  historica y 
cultural de  la  conwnidad  indigena. 

Los jovenes participan en la  estructura  politica  haciendo &ritos 
para  ascender  en el la,  asi 1 os cargos  mas  bajos  de esta  estructura, como 1 o son 
los  de  topiles, campanms, policia, etc.,sm  encomendados  a l o s  jovenes,  los 
cuales  a  partir de la  practica cotidiana  adquieren la experiencia  necesaria 
para M futuro deseapeño  en  cargos  superiores. 

Todos los  individuos se encuentran  agrupados en t o m o  a 
cofradias o hermandades  de l o s  santos  venerados en la comunidad; el 
prestigio y p a  tanto el estatus  social son adquiridos en la  medida en que se 
prestan servicios  a los santos, las cofradias y por  lo tanto 1 a cownidad. & 
partir de la participacion en estas  hermandades  que l o s  individuos  podian 
accede  a los  puestos  politicos o religiosos, son t h i h  las  hermandades la 
instancia democratica  de eleccim  de autoridades  religiosas o politicas. 

La prestacim de  servicios  a 1 a coaunidad,  a  partir d e l  
desprendimiento en Favor del pueblo de bienes en las  fiestas re1 igiosas  era  la 
principal fuente  de  prestigio el  cual era acumulado  fundamentalcente P* 

adquirian la experiencia  necesaria  para 1 levar los asuntos publ i c w  de la 
comunidad. 

1 0 5  maywd-, l o s  cuales se habian  destacado por su vocacion de servicio y 

26 



Los mayordomos  ocupaban los cargos  mas  importantes de 
acuerdo al prestigio  acumulado,  asi  los  de  prestigio  Intermedio  ocupaban l os  
cargos  menores como jefes de 1 otE, sup1 e n k ,  etc.,  y 1 os de  mayor  prestigio 
ocupaban 105 cargos  de al  cal de, sindico y encargados  de la junta parroquia1 * 
Los cargos  eran  otorgados  por  medio  de  esta  compleja  delegacion de poder  a 
partir  de  las  hermandades  las  que  en  base  a  una  discusion  sobre  la5 
cual  idades de  cada  individuo  porponian  los  candidatos  mas  viables.  La 
imposition por  parte del estado  desde  afuera era dificil  de  real  izar  ya  que 
primeramente  la  estructura pol itica  local  no contravenia el funcionamiento 
del sistema en su conjunto,  pues  era  la  propia  comunidad  quien se encargaba 
de  real  izar w control pol itico-economico.  En  este  .sentido es necesario  hacer 

el impuesto, que adquiria el caracter  de  renta, se mantuvo por largo tierrpo 
con un concenso general de  la  cpaunidad,  la cual consideraba  que 1 o que 
estaba  haciendo  era  pagar 1 as tierras  que 1 e  habia  otorgado 1 a  corona 
espabl a;  esta  idea  funciono  hasta l o s  años  cuarentas  de  este siglo. Par otra 
parte, 1 a  coaunidad  defenderia el derecho de  nombrar  a sus autoridades  ya 
que  esto, c m  dijimos  con  anterioridad,  le  daba  una  posibilidad  de 
negociacion  de  clase  con el estado. 

I notar el fuerte  paso  de l o s  factores ideol~gicos en el proceso, asi p o r  ejemplo 

Esta  era, en pocas pal abras 1 a  estructura  tradicional pol itico - 
re1 igiosa en la  comunidad, que funciono  hasta que el sistema, en su 
desarrollo  tuvo la  necesidad de  imponer  una  nueva  estructura pol  itica, 
acorde a l o s  n w v m  procesos swiales de la nacim; pero solo -la 
transfonacim rstrustural  de las  bases  de  sustento  de la sociedad pajapeh 
darian  la  pauta  para el surgimiento de una  estructura pol itica mas apta  a 1 a 
lucha que  habrian  de  librar y libran  actualmente  las  clases del capitalism 
Cont~oraneo. 
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W I T U L O  I11 
EL ESARRWLO DEL WITRLISEM. 

El antagonismo de clases  entre explotador y explotado, entre pro- 
pietaria y proletario, penetra en la aldea y 1 a vivienda campesina 
y destruye la antigua comunidad  de intereses. 

K a r l  Kautsky 

En el capitulo anterior hemos intentado mtrar las principales 
caracteristicas de Pajapan hacia l o s  albwes del presente siglo: una 
comunidad  integrada al  sistema capitalista por d i o  de la extraccion de sus 

excedentes  productivos,  pero  manteniendo farsas de produccion no 
capitalista, M tanta 105 sucesos historic= apuntaban tendencialmte hacia 
la desarticulacion de esta condicion descrita como ecmomia  natural (11, la 
reforma y el porfiriato son claros ejemplos de este praceso. Sin embargo, el 
bajo  desarrollo de las fuerzas  productivas a nivel regional, impedia la 
consumacion total de este proceso. CI l o  1 argo  de la  historia de Pajapan 
podemos ver que la tendencia  general sol aaente 1 ogro una piadificacion en 
las estructuras administrativas y de control, transformando y definiendo 
las formas  de  gobierno indigena, pero manteniendo la form fundamental  de 
cmtrol a travk de la extraccion de excedentes. 

20 



En este capitulo  pretendemos  mostrar 105 cambios que  propicia el 
desarrcll l o  del  capital  isam  en 1 a estructura  comunal y 1 as condiciones  para la 
expansion  de  las fuerzas  productivas, con la aoaricion  de la  industria como 
motor del  desarro11 o y el  papel de 1 a ganaderia  en el campo,  con 1 as 
particularidades  que el ritmo regional  impone. 

La acwl  acim de  capital , el surgimiento del salario y la 
reestructuracion  de  la  produccion,  en  pocas pal abras, 1 a recornposicion  de 1 a5 
clases sociales  rurales, son l o s  ejes en l as  que  descansa el analisis. 

i Abordaremos  primero  las  condiciones regionales  que  fueron 
necesarias para  desatar el proceso de desarrollo del  capital i s m  en  la 
comunidad,  con los que Pajapan dio el salto  hacia su integracion  econoaica y 
pol itica de manera  estructural al sistena  capital  ista  en  la  formacion social 
del M x  ico  cunteRIporaneo. 

Consideramos  que  las  condiciones  determinantes  para desarro1 1 ar 
el proceso local fueron dos: La revolucion y el surgimiento Y crecimiento de 
la  ciudad  industrial . 

La  Rev01 ucion 

En la region  la  revoluciun  tuvo  manifestaciones  bastante 
tmpranas  arcadas por l o s  levantaraientos insurrectional es de 1 os 
indigenas  zoque-popo1 ucas de la  sierra  de  Soteapan, conocidos c m  1 a 
revol ucim de 1906 de kayucan (2). la insurreccim  fUe inspirada  por el 
Partido Liberal kxicano  de l o s  hermanos F1 ores Hagon y enbezada 
localmente por personajes c m  Hilario C. Salas,  Santana "SCIMM" 
Rodriguez,  Donato C. Padua,  Benigno tlendoza,  Hipol  ito Landero y Miguel 
Al-. Los origenes del movimiento  habran  de  buscarse en l o s  continuos 
1Pvantamientos  indigenas  de  la  region y en el incesante  despojo  de  tierras 
par las  haciendas, 1 a sobreexplotacion y 1 as  excesivas  rentas a pagar  por  los 
indigenas  despojados, l o s  1 lamados  "derechos  de  piso" (31 



La sierra  de  Santa flarta o de  Soteapan y el Volcan  de  San  Hart in 
se  convirtieron  rapidamente en centro  de  operacion de los ejkrcitos  rebeldes, 
que  integraban  en sus filas  a  mas y mas  campesinos  de  los  diferentes 
pueblos en la medida  que se general  izaba el conf 1 icto. Esto no tuvo por  mas 
que  influir  en  la  vida  de  Pajapan. El primer  efecto fuO la  desaparicion  casi 
total  de l a  comunidad,  ya fuera por  la  integracion  de 5us habitantes  a  alguno 
de 1 os bandos  contendientes,  voluntariamente o 1 evados; o por 1 a huida  de 
estos  hacia  la sierra o las  ciudades, en  donde se vivia  un cl ima  relativo  de 
paz A la  desintegracion  de  la  cotnunidad  se sumo otro  factor, la epidemia  de 
viruela  desatada  hacia el año de 1916 y que  diezmo  a  la pobl acion  que 
permanecia en el pueblo. 

La  guerra  revolucionaria y la  viruela no  fueron  factores  suficientes 
para  la transformacim estructural de la  conunidad, Iqcual oe! reconotituyo 
sobre las  mismas  bases  internas en el año de 1925, deyrws do 1 a 
pacificacion  real  izada  por el ejercito  constitucional  ista. Es inportante 
destacar  lo tardio de  la  pacif  icacion, y k t 0  fui debido  a la  permanencia de 
grupos  armados  que  muchas  veces  actuaban  como  bandoleros  social es (4) en 
la  medida  que el bando  zapatista, al que  se unieran l o s  campesinos de la 
region,  perdia  cohesion y proyecto  politico,  sin  embargo el descontento y la 
lucha  campesina sigui0  bajo  otras  formas.  Segun  registra  Güido  Hunch  "la 
lucha  ejidal empezo en 1932; la  gran  hacienda  de  Corral  Nuevo fue repartida 
en 1939 y salo hasta 1945 comenzaron  a  funcionar los cmisariados ejidales 
en 1 a  region . S u r  de Veracruz". (5) 

Pero el principal  papel  de la revolution aexicena fui recanponer 
a  las  claies  sociales en un nuevo 'modelo de desarrollo" mdif icando de 
manera  importante a los sectores  rurales,  sentando las bases para  estas 
transformaciones al dejarlas  expuestas al gran  motor  del  capital  isam 
industrial  post-revolucionario. 

La revolucim acabo con las trabas  que ialponia  al desarrollo de las 
fuerzas  productivas  la formacion social  decimononica, permitiendo  asi el 
iapulso  econorico y politico del  capital i s m  industrial . La  hacienda  recibio 
fuertes  ataques en su estructura,  lo que modifico  la  condicion de los 
campesinos  permitiendo el 1 ibre juego  de  la  oferta y la  demanda del trabajo 
y la  tierra,  abriendo nuevos  espacios al creciente  mercado  capitalista. 

Las comunidades se vieron "1 iberadas" de 1 a  dependencia y el 
vasal 1 aje  a  las  que 1 as tenian s e t  idas  las  haciendas,  pero  tuvieron que 
asumir el papel que cumplian antes estas unidades productivas:  proveer  de 



nercancias  agropecuarias a 1 as nacientes  ciudades  industrial es, despuk 
proveerlas  de  fuerza  de  trabajo. 

Las  condiciones  para el desarrollo del capital ism en  Pajapan 
habian  sido  establecidas  por el proceso  revolucionario,  sin  embargo  es 
necesario  hacer el  anal isis  del segundo  factor  que  propicio  este proceso. 

La Ciudad  Industrial. 

No podenos  entender  los  caabios en la  coaunidad rural por el 
capital  isma sin la  existencia  de la ciudad  industrial c m  el producto  social 
MS acabado  de  este  sistema. 

El establecimiento de la  division del trabajo  entre ciudad y cam- 
po es un proceso  largo,  que  depende  en  ultima  analisis, del ritmo 
de  desarroll o de 1 a5 fuerzas  productivas  urbanas. (6) 

. , .l aformacion de  centros industrial es, el aumento  de  su  numero y 
el eco de que atraigan  a 1 a pobl acion, no puede por menos que 

provocar un auge de la  agricultura m a n t i 1  y capitalista. ( 7 )  

En este  sentido tmdran que ser  consideradas  las  ciudades  de 
Coatracoalcos y Hinatitl M coma l o s  principales  polos  de  desarrollo  urbano 
industrial en la  region. La  primera  tiene  especial  importancia  para la 
c m i d a d  de  estudio  por ser con  &Sta  con  quien  desarrolla  mayores 
relaciones  economicas. Estas dos ciudades se desarro1 1 an  a  partir del  siglo, 
desplazando  a  ciudades como Acayucan y Cateaaco  de  la  rectoria  economica 
regional . (8) 

b 

Ccatracoalcos, que se llama  Villa del Espiritu  Santo y Puerto 
M i c o ,  y Hinatitlan  habian  permanecido  aisladas  durante wcho tiempo del 
desarml lo  del resto  de 1 a nacion,  con  una  importancia  re1  ativa COPLO ciudades 
de  paso  hacia el sureste y como puertos  comerciales. En estas  ciudades 
solurente la  industria  de  la  madera se desarroll o antes  de  nuestro 5ig10, con 
un a m a d e m  en Minatitlan el  cual por su caracter  extractivo,  la  utilization 
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del rio  como  medio de transportacion y la  baja  composicion  de su capital, no 
tuvo el dinamismo  suiiciente  para  transformar  estructuralmente  a  la  region 
e integrarla al mercado  capitalista. 

La construccion del ferrocarril  transitsmico  vino  a  modificar  esta 
situacion en dos  sentidos,  primeramente,  permitio la  integracion  economica 
de la  region a la econmia nacional y por otra parte su cmstruccion propicio 
el descubrimiento  de  mantos  petroleros  en el subsuelo,  dando  los  primeros 
pasos en  la conformacion  de  una  region  petrolera  por  excelencia. 
El ferrocarril  fue  inaugurado en 1906. 

La  construccion del  ferrocarril da un impulso  tal a la ecanom* 
regional  que el surgimiento de l a  industria se da de  una  manera  parelela  con 
l a  construccim en 1908 de  la p r i m a  ref  ineria  de &&rica Latina en 
tlinatitlan: El Aguila. Se da inicio al proceso  de  industrialiracion  regional. Si 
bien  Coatzacaalcos  no  tuvo en un principio  la  importancia  economica  de 
\inatitla;, su  especial  ubicacion geagrafica como paso  obligado  hacia el 
sureste y puerta al mar, 1 1  amada 1 a L1 ave del Sureste,  habria  de  ubicar1  a  en 
un  importante  lugar.  Mientras tanto  no  dejo  de mantener  una  activa  vida 
economica  con  especial  importancia en el comercio y las  comunicaciones. (9) 

En su crecimiento  la  ciudad  industrial  requiere  de  una  serie  de 
elementos  que  no  produce  directamente,  bienes de' consumo  agropecuarios, 
rnaterias prims y fundamntalmente fuerza de trabajo. Para  lograr  cubrir 
estas  necesidades  hecha aano de 1 os recursos  de su entorno  rural , para el lo 
tiene que transforaw la situacion  de  4ste.  Ahi  da  inicio  una relacik campo - 
ciudad en la que  la  evolucion  de k t a  ultima  no  tiene  por  mas  que  influir en 
el proceso  de  desarrollo del primero  modificando  estructuralmente su papel 
economico m i m a 1  y haciendolo mas apto  a  las  nuevas  relaciones  econoaicas 
que impone  la prbduccim industrial . Pasemos  a ver este  proceso en la 
comunidad  de  Pa  japan. 
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El Meccado. 

Las transformaciones en Pajapan, corn en nwchas  comunidades 
cm econmia natural, se inician con el contacto comercial  con las ciudades. El 
mercado es la punta  de lanza  del capital en el medio rural . 

El capital irrumpe t fundamental  mente en el terreno de la  real iza- 
cion del producto agricola, en el terreno de la  circul acion, p e r o  
avanza aenos en el terreno de la  produccion y sus relaciones. 
Los peque"n0S agricultores  primitivos, en la  medida  de su ais- 
lamiento, practican una agricultura de  autoconsuno  completaen- 
tada con el  trueque y la  venta de  una parte minima  de su produc- 
cion que les permita real izar ciertas compras indispensables. La 
extension de las vias de c m i c a c i o n  rompe gradualmente  el ais- 
lamiento y a travk de el 1 as 1 lega el capital cwaercial . (10) 

El ferrocarril, c m  vimos, e5  el principal impulsor del capital en la  
region, sin embargo, en Pajapan, aunque  no se daba  una .penetration de las 
vias de  corpunicacion, su condicion geografica permitia un contacto 

relativaatente facil  cm, Coatzacoalcos a  travas de 1 a playa como via de pocos 
obstaculbs, asto propicio que rucho tieapo  antes de la  construccion de 1 a 
carretera, el w m c i o  fuese el principal medio  de contacto economico.  La 
description de un informante da  una idea de cow se daba este contacto. 

De lo que producia Pajapan se iba  mcho  para Puerto (nombre de 
uso local dado a Eaatzacoal  cos que  en  algun  tiempo se 1 1  amo -to 
Mxico) , setenta y ochenta bestias cargadas de produccion, se 1 leva- 
ba maiz, fr i jol  ,cochinos, gal 1 inas, huevo,  pol 1 o, mangos y papaya, el 
platano no se 1 1  evaba  porque  pesaba pucho y era mal pagado. 
Todo se transportaba a pie, bajando a la  playa y cruzando la boca 
de la  1 aguna en cayucos. El que no tenia  bestias cargaba el mismo 
w produccion  con sus h i j o s .  Se caminaba  desde  el  amanecer hasta 
1 as tres de 1 a tarde en que se 1 1 egaba a Puerto, que  en  aquel enton- 
ces era de aadera y sol o tenia al  gunas casas. 
Con la venta se coarpraban dos  metros  de  manta, un kilo de s a l  , una 
bote1 la  de petmleo, jabon y al  gunas otras cosas  ncesarias. Con estos 
gastos no se acababa el dinero y el resto se 1 levaba a Fajapan, pero 
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El campesinado  pajapeño  adquiere  entonces la condicion  de 
productor  simple  de nercancias con la consecuente  monetarltacion de su 
economia;  con esto se sientan  las  bases  para la acumulacion del  capital  rural 
y la diferenciacim de  clases al interior del propio  campesinado. 
Apunta1  andose 1 a diferenciacion  de  clases en 1 a rama. 

.. . .. 

La  ckusulacion  de  Capital. 

Decimos  que  la  rnonetarizacion  de  la econmia local genera la 
acumulacion y el surgimiento del  capital  comercial en la  misma  comunidad, 
es  necesario,  pues,  ver c m  se da este  proceso 

Existen diversas  condiciones  que  propician  que sea un reducido 
nuaero de individuos qw logren.  convertir el dinero  obtenido por 1 a, venta 
de sus productos en capital. La posecim de  instrumentos  productivos 
artesanales es el p r i m  factor. Estos el eaentos  los  constituyeron 1 os 
trapiches  tradicionales  introducidos por l o s  españoles a 1 as comunidades 
indeigenas desde tempranas Cocas. Los trapiches cuapl ian . la funcion de 
producir el dulce necesario  para la  comunidad en forma  de  piloncillo o 
panel  a,  este  dulce  era  empleado  cotidianatuente  ya fuera en l o s  a? iwentos 
diarios, c m  alimnto  de trabajo en el pozo1 y c(w0 al i m t o  ritual. 113) 

Esta  industria  tradicional se vio  fabarecida en el mercado regional 
ante  la  desaparicion en la  epoca  post-revolucionaria  deb algunos ingenios, 
sobre todo c m  el incendio en 1 9 3 8  de el  u1 timo  de  estos  que opero en el 
municipio  de  Pajapan, el ingenio de San tliguel Tesoloapan o-Coxapa. (14) 
La  demanada  de  dulce tubo que  ser  cubierta  entonces por los  trapicheros 
tradicionales de la  comunidad quienes  viendo i n c m t a d o s  sus ingresos 
aonetarios al producir una m a n c i a  de relativaaente  facil  transportacion 
y alta deaanda, con lo que a cambio iniciaron  la introduccim a la  comunidad 
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de productos  mdustrial  izados  producidos en  la5  urbes. El dinero  empieza  a 
asumir  la forna  de cazital  comercial y a  permear  toda  la  vida  de  la 
comunidad. 

Otro  mecanismo  de  acumul  acion 1 o represento el acaparamiento 
de 1 a  produccion  agricola,  pero mas especif  icamente  de  la  produccion 
pecuaria. Los cochineros  fueron  los  primeros  individuos  que  concentraron 
grandes  cantidades de puercos  por 1 os que  pagaban, en moneda en  el pueblo 
y vendian  en ptzacoalcos, para cubrir la tambih creciente  demanda  de 
carne.  Gran parte del exedente agricola, en  particular el maiz,  era  uti1  izado en 
la comunidad  para la  engorda de marranos. Se recuerdan  manadas  de  hasta 
cien cochinos  caainando  todo el dia  por { la  playa,  guiada  por los  cochineros 
para 1 legar al m a d o  de  Coatzacoal  cos. 

Estos individuos que se convierten  en  poirtadores d e l  capital 
cgmercial  inician un proceso dinamico en 1 a econoaria  local , siendo los 
g&menes de 1 a burguesial  local , A  la formacia del  capital  comercial sigue la 
aparicion  de la  usura,  realizada  por l o s  ni- comerciantes. 

Es importante  destacar en este -to, que en el proceso  de 
acumul  acion  local se pueden encontrar  otros  elementos  que contribuyeron,. 
conto lo son la  propiedad  de aninales  de  carga o el dominio del idioma 
español o la  posible  existencia  de  contactos con. corserciantes  del  exterior. 
Pero 1 o que  mas  destaca  es  que el capital se genera  en 1 a mismi comunidad , 
no son individuos  extralocales,  mestizos,  los  que  introducen el mercado 
capitalista y desarrollan  la  acumulacion.  Esta  situacion es distinta  incluso en 
conunidades  cercanas  a  Pajapan c m  Tatahuicapan o Soteapan, en  donde 
comerciantes y usureros  mestizos juegan el  papel de capital  comercial, 
!umndo a  la diferenciacion ' economica  la  diferenciacion  etnica.  Esta 
caracteristica  tendra  que  tenerse  encuenta  cuando se evalue  la  situacion 
politica  de  la  comunidad. 

En esta etapa  del proceso es notable  ya  la  transfarclacion  de 1 a 
estructura  social  de  la  conunidad. Los .estratos  antes  difernciados  por el sexo, 
la  edad y el prestigio,  cocaienzan a  verse  permeados por la  diferencia 
econmica, un nuevo grupo social hace su aparicion 'los ricos". El eercado es 
pues  un  elemento  determinante en l o  que Lenin ha 1 1  amado  descomposicion 
del campesinado o descampesinizacion,  pero  estre fenoreen0 no se da 
solaaente en el terreno  de  la  circul  acion,  por el contrario  la  diferencia social 
tiende  a  expresase  cada  vez mas en 1 a  esfera  productiva. Lo "ricos' no  solo 
detentan el capital  comercial , sino  que  este se comienza  a  volcar  a la 



production reorganizaandol  a  sabre  nuevas baser, 1 a  produccion  capoital  ista 
para el mercado. 

Si en nuestra  aldea  fuece el capital  impotente  para  crear 
otra  cosa  que el  basal 1 a je  y 1 a  usura, no  podriamos,  segun 1 os datos  de 
la  produccion,  advertir  la  descomposicion de  los cartpesinos.. . . .todos  los 
campesinos  constituirian  entonces un tipo  bastante  uniforme  de 
labradores  aplastados por 1 a  necesidad,  entre  los  que  unicamente 
destacarian 1 os usureros,  diferenciados  solo  por el volumen del  caudal 
monetario, no por el volumen  de  la  organizacion de la  produccion 
agricola. (15) 

Para el analisir del surgimiento del capital  productivo, y por 
tanto  de la  produccion de tipo  capitalista,  nos  guiaremos par el sistema O 

proceso productiw que  comienza  a  adquirir  estas  caracteristicas y a ser 
dominante en la  econoraid 1 oca1 : 1 a  ganaderia. 

La  6anaderia. 

Para l o s  pajapeños  la  ganaderia no era una  actividad  desconocida. 
Desde  las primeras excursiones español as p a  1 as tierras  de 1 a  nueva  españa 
se percataron d e l  potencial  ecologico que presentaba  la  region  para  este  tipo 
de actividad. (16) de hecho las  haciendas  resicmales se ariataron en  gran 
redida  a  esta  produccion,  e  incluso  algunas  comunidades  mantenian  hatos 
ganaderos  para  la  iglesia. 

\ 

Sin embargo el tipo  de  ganaderia  a  que harems referencia en este 
capitulo es al proceso  productivo  de  tipo  capitalista  que se cons01  ida en este 
siglo en 1 a  region y que se convierte en principal factor  de  cambio social  de 
l a s  comunidades  rurales en  el procesa  conocido  copo  la  ganaderizacion del 
campo w x  icano. 
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fl~entras en l a  ciudad l a  industria  es el motor del cambio social, en 
el  campo, l a  ganaderia  jue3a este papel  dirlamico. Ambos se encuentran 
prof undamente corre1 acionados en el misma proceso de desarrollo del 
capital. "La diferenciacion social se ha  venido  asentuando a partir de 1950 en 
que  empero a general izarse 1 a ganaderia extensiva en el sur de Veracru", 
(17) 

La ganaderizacion  del campo  mexicano ha sido una constante en la 
estructura  agraria  poscardenista, asentuandose en 1 as regiones tropicales del 
pais, donde el bajo  desarrollo  tecnologico para la  agricul turd del tropic0 
humedo ha sido uno de los  factores que propician l a  transformacion de 
tierras de cultivo en potreros; pero  tambien en jdonde las formas  de 
produccion capital istas  se encuentran  menos desarroll adas y 1 a organiracion 
social presenta formas  de  cohecion y de  propiedad  de la  tierra  cowriitwia, 
la  ganaderia ha sido elemento de descwnposicion y despojo a los campesinos 
para permitir su integracion  al mercado capitalista. La lucha entre indigmas 
y ganaderos es una constante en 1 as areas rural es del pais. 

Para  entender los procesos de desarroll o de 1 a ganadkia, tenems 
que profundizar en los pro:esos  de desarrollo general  del capital ism0 en el 
c a p o ,  Kautsky  en su brillante exposicion sobre este fenomeno,  hace la 
siguiente concideracion: 

Si ahi donde se habia establecido un mercado  para la  madera 
fue  cosa facil y con frecuencia simple  transformar  el bosque  en 
propiedad privada... esto no era mucho mas dificil ahi donde se habia 
fornado un amp1 io mercado  para 1 os productos  del pastorb y donde el 
sue1 o y lo5 cl irnas  permitian transformar 1 os cantpos  de pas tdo  en 
explotacian capital  ista del  ganado,  el  cual c m  -la  silvicul tura- no 
demnda  ni un basto proletariado  asalariado ni  grandes inversiones de 
capital y cuya tbcnica  era sumamente simple.. . . .pero a mudo ten 
Inglaterra3 1 a cria de lanares condujo a 1 os terratenientes a transformar 
las praderas comunes  en  propiedad privada y aveces a  confiscar  los 
miusos bienes de 1 os campesinos  con  el f i n  de transformar las  tierras 
labrantias en pasturas. (18) 

\ 

El crecimiento urbano y la extension de las vias de  corsunicacion 
propiciaron 1 a -1 iacion del  mercado interno en la r e p i c a ,  esto, 
conjuntamente  con 1 a consol  idacion de los ganaderos c m  grupo de poder 
regional y estatal, sobre t d o  a partir de la expropiacion petrolera, permitio 
el crecimiento  aselerado de esta actividad. 
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El proceso local de Pajapan  mantiene particularidades que no 
podemos  pasar de lado y aportan  elementos  empiricos  para  entender  el 
procesos de ganaderizacion en su coqlejidad. 

La ganaderia se  inicia en Pajapan hacia finales de 1 a decada  de los 
años 405, can la introduccion de las primeras.  cabezas de bovinos por 
cuatreros, que  vendian el ganado barato buscando areas apartadas  para 
realizar sus botines. (19) La ganaderia  vendria  a fortalecer l a  integracion de 
la comunidad  al  mercado regional , en particular al mercada  urbano  en 
contante  crecimiento. 

El desarrollo de 1 a ciudad  habia transforeado por  completo I 
la  situacim economica del campo,  que  ahora exigia una transforaacion 
en las relrcictnes de propiedad. ( 2 0 )  

La tenencia comunal  de la   t ierra y el sistefna de  tumba, roza y 
quema permitian a los ganaderos la  introduccion de sus a n i d e 5  a los 
terrenos abandonados  temporalmente por las actividades agricol as ,  terrenos 
que  nunca mas serian empleados  para la  agricultura pues  el crecimiento de 
pastos criollos de la region, 1 os cmvertian en potreros permanenetes 1 os que 
evitan  a mediano plazo la erosion y permiten su usa constante, y p o r  tanto 
tarabien su propiedad  permanente. 

La gran extension de tierra y l a  baja densidad de poblacion 
pemitio esto . y  la ganaderia se desarml lo con pocos obstacul os en sus 
primems a"m. Incluso el ganado  cumple  una funcion no mercantil aun se 
recuerda m 1 a comunidad cuando wan ensil 1 adas 1 as pocas  cabezas de 
ganado  para su utiliracim collo d i o  de transporte y carga. 

Pero 1 a  ganaderia no podia- perllraoecer en esta  situacim, menos 
aun inscriviendose en la  dinamica  del m a d o  . capital ista que se consol  idaba 
a pasos  agigantados en l a  comunidad. . Y collo dice  Bartra, " La ganaderia en 
dxico no se basa en un auraento  de la  productividad sino por el contrario 
en un control nonopol ico de las  tierras de agostadem". (21) Asi la  dinamica 
de este nuevo tipo de  produccion  para el mercado  impulso a los ganaderos a 
aprapiarse de mas y mas t iedas  desmontadas  previamente p o r  ? o s  
campesinos  para la  agricultura,  lo cual reduria sus ya  de por si bajos  costos 
de  produccion: 

Pero en las tierras  pajapeks se da otra fenorneno  de 
ganaderizarion de caracter externo  a la  comunidad, la  expansion  de la 
ganaderia de l o s  f u e r t e s  ganaderos  de  Coatracoal cos que no respeto 
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El Despojo. 109691 

La expansion de la ganaderia no es de  ninguna  inanera el 
armnico desarrollo de  una  rama productiva. El auge  ganadero  ha  sentado 
sus  bases en  una 1 arga historia de despojos a los campesino, a los indios, 
historia manchada  de sangre, muchas veces de  campesinos  repremidos  par 
las fuerzas del "orden",  otras de  ganaderos  venadeados a mitad  del  monte, 
por  las venganzas, 1 a revel  dia popular ante el  despojo, historia de lucha. 

i 
Del uso casi d d s t i c o  d e l  ganado,  avanzan 1 os ganaderos a 1 a 

crianza . d e  hatos aayores en las areas 1 iqtias de bosque por l a  actividad 
agricola, l a  tumba, este ganado adquiere mas y mas importancia y crecen los  
rebaños; son necesarias  pasturas, tierras. De las parcel as dejadas al acahwl 
(ver  al respecto del sistema tecnologico agricola el  cap. 11 supra.)  el ganado 
dio el salto  a  los terrenos  cultivados, se msesillaban los terrenos. Asi 
empezo el  enfrentamiento, los casos fueron 1 levados  al  ayuntaniento, bajo 
control de la 01 igarquia  regional (ver capitulov) quien  apoyaron a  los 
ganaderos y los pagos p o r  daños a las mil  pas  siempre  fueron ridiculos. El 

' Estado en su representacion y tentaculo local , el  ayuntamiento,  cumple asi no 
solo una funcion  superestructura1 , pol i t ica ,  sino que sirve de  puntal 
economico . a la  devil  burguesia local . 

La sitwcfon cada  vez mas tmsa. entre campesinos y ganaderos 
propicio una solucim  paliativa: el  cercado de terrenos.  Esta Pedida, impuesta 
por el  ayuntamiento a l o s  ganaderos bajo la  presion campesina, p e r r i t i o  una 
supuesta regul acion y 1 iaite en el acaparamiento de tierras, pero sienta 1 as 
bases de legitimacim  a una  nueva estructura de la  tenencia de la  t ierra,  
ektablece  el orden sagrado  del capitalism fundamenta la  propiedad  privada 
ante 1 a saciedad loca? , el hecho se s i t u  cronol Micamente hacia fines de los 
505 S 

Este golpe desicivo a la  "economia  natural ", a la  organizacion 
coaunitaria del trabaja, a la  produccim seriautarquica, fue definitivo pera 
tambien barro del aapa la produccion  simple  de m a n c i a s  e impuso la 
pduccion  capitalista y la propiedad  privada.  para ello el  depojo constituye 

permite  una alta concentracion de  medios  de produccim (la  tierra) en pocas 
.anos, arrancandola a una  comunidad  que se habia  apropiado  de el la  desde 
siglos sin transfomarla MS que cicl icaraente. 

, 1a erramienta basica, por un lado y siguiendo las leyes de la  acwlacieon 
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Este  proceso  que  ha  sido  conceptual  izado como la  separacion 
del productor  directo de sus  medios  de  produccion.  Estamos  asistiendo  a un 
proceso de acumulacion  primitiva, no  las  obejas se comen  a los hombres,  sino 
que el ganado  criollo  debora  campesinos del tropic0 humedo.  Estamos 
asistiendo  a la  conformacion  de las  nuevas  clases rural es en el capiotal  ism0 
contemporaneo. 

Si  bien  es  dificil la  estimacion en campo  de  la extension  real 
en posecion  individual,  propiedad  privada,  sobre  todo  en  aquellos  que 
cuentan con grandes  extensiones, se inf  irio la  cantidad  de  tierra por  la 
cantidad . de  ganado en posecion de  estos individuos,  una cabeza por  hecfarea, 
segun el indice  de  agostadero de  estas tierras.  Algunos  datos  dan f& del 
proceso 

Un solo individuo llego a tener en 1981, 4,000 hectareas  de 
las 19,OOO con  que  contaba  la  comunidad. Don Guadalupe,  hombre  viejo y 
respetado segun la  tradicion  indigena,  padrino  de muchos niños y jovenes del 
pueblo. h o c i  a  don hadal upe en su ataud,  dice 1 a voz popular  que  murio 
del corazon al enterarse que 1 a  Secretaria  de la Reforma  Agraria  habia 
deterainado la  lotif  icacion de  las  tierras  de pajapan como consecuencia  de 1 a 
expropiacion (dase cap. VI y el reparto  de el las  entre  los caarpesinos. No 
resistio  ver el fruto  de  tantos  años  de  despojo  repartido entre 1 os 
campesinos. hchos asistieron  a su velorio. 

Mros lograron cifras  de  acaparaaiento menos 
estratdbicas que don  Guadalupe. 1500, 700, 900, 200, 5 0 ,  10, 5, 1, 112, o 
s o l  o un solar para  reproducir  la fuerza  de trabajo. 

Los caslpesinos que se han  ido  quedando  sin  tierras 
por  que l o s  ganaderos se las han ido  quitando  y  ya  no  tienen  donde 
sembrar  sus rilpas. Pueden decir l o s  ganad- que 1 as tierras  que 
tienen  las  han  ido cwprando con su dinero  pero  nosostros  sabemos 
que no es asi , que se 1 as arrebataron  a 1 os campesinos.  Echaban  ganado 
a  las  tierras  que estaban trabajande 1 os campesinos y si estos 
protestaban  por el atropel lo  ante 1 a  autoridad y esta  decia  que se l a  
deberia  de  pagar el  da%, para  que  no 1 o siguiera m o l  estando  le  deberia 
de  dejar sus tierras al ganado y buscar otro sitio  donde sembrar. (251 
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Puede ser que el discurso de los ganaderos  ayude un poco en el 
entendimiento concreto del proceso. 

Los campesinos  que por alguna  urgencia se quedaban 
sin dinero o debian  algun dinero, l e  echaban  pasto a sus tirras que 
cultivavan y asi se las vendian a algun  ganadero,  despuOs se iban a 
buscar tierra a otros 1 ugares y volvian a hacer 1 o mismo, asi 1 os 
gabnaderos se f u e r o n  haciendo  de  mas y mas tierras y se fue 
acabando el monte alto donde sembrar, ! o s  campesinos son los 
principales responsables de esta  situacion, ahora ya  no tienen tierra 
donde  sembrar  ni  tampoco trabajo. (26) 

La propiedad  privada de la  tierra su acaparamiento y el 
desplazamiento de 1 o poblacion  tubo diversas manifestaciones en la  
estructura social . 

El sal ario como e l m t o  deterrnininte del  proceso  de 
trabajo, c m  mecanismo  de explotacion es el factor fundametal que 
transforma las re1  aciones social es en Pajapan. El despojo es un mecanismo 
que tiende a 1 iberar fuerza de trabajo de los medios  de produccion, P e r 0  el 
5ist-a salarial transforma la estructura del trabajo tradicional y la destruye 
en gran  medida. 

La  ayuda  mutua significaba echar la  mano, ayuda en un 
intercaubio entre iguales, en productos o trabajo en t i m o s  diferidos. Un 
quintal de maiz prestado es pagado ceses d e s p u k  del pdstaao con trabajo 
para la  construccion de  una casa. ( 2 7 )  

P m  hay un momento en que la mano no e5  devuelta con un 
producto diferente en distinto timo, es  cubierto por el ganadero  con dinero 
en efectivo q u i h  hace uso de su prestigio,  relaciones parentales o 
cwapadrasgo y padrinasgo,  para mal pagar la  ayuda  de su vesino o pariente, 
los datos parccm indicar que la realacion de ahijados con padrinos dan 
myor pwibil idad de desarrollar estas  relaciones  salariales encubiertas en la  
ayuda wItw,cada vez mas el trabajo  salarial se desarroll a en 1 a actividad 
productiva  predominante, la ganaderia. 

No existe  asi ningun control sobre el pago  del trabajo, 1 0 s  
nuevo5 proletarios rurales se debaten entre una supervivenciaa de 
autoconsuo aqricola y un sal ario condicionado  por relaciones  sociales que 
guardan  importante valor en la  coaunidad, 1 as lealtades primdial=  las 
l i m a  Alavi. 
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La otra  forma  de  trabajo  tradicional, la fajina, es empleadas 
y controlada  por 1 a  burguesia rural a  partrir del ayuntamiento y efipl eada 
para  reproducio 91 obal  mente las  condiciones  de preoduccion en 1 a 
comunidad,  esta forma  de  trabajo  tradicional que  fue real  izada  por ultima 
vez  hacia  1973, pierde  peso  ante  la forma salarial  ya  que  los campesinos 
autovalorizan su trabajo voluntario gratuito en  t&rminos monetarios y no 
aceptan  seguir  dando1 o, mas  aun,  cuando  los  ganaderos  empiezan  a  pagar 
sal areios  a  peones por 1 a  faena  que 1 es  corresponde. 

El salario modifica sustancialmente las  condiciones  de  la 
comunidad,  lo  cual  indica  un  proceso  aun  mas  agudo  de  separacion clasipta 
en w 5eno. 

No fue sin  embargo el salario una  consecuencia  ob1  igada  y 
opcion  campesina  unbica  ante e? agotamiento  de las  tierras  agricol as,  muchas 
rancherias  surgieron c m  consecuencia de una  presion  cada  vez  mayor 
sobre la  tierra. 

El acaparamiento ob1  iga al os campesinos  a  buscar tierara 
alejadas  para  desarrollar  su  agricultura de autosubsistencia,  comenzando  asi 
la  creacion de  nuevos asentaraiento  en el territorio pajapeño y otros 
municipios  vesinos. Si para  la dkada  de los bos solamente  existian en las 
tierras  de  Pajapan dos pueblos,  Pajapan y San Juan  Volador y una  rancheria, 
Tecolapa, de hi a  la actual  idad se han creado dos rancherias  que en sus 
inicios  fueron  fundamentalmente  agricolas,  Zayul  tepec y el Mangal . 

Mros campesinos  han  emigrado  a  otros  municipios en los 
que  la  presion sabre la  tierra es mor y  aun  existen  condiciones  ecologicas 
para  la pmduccion agricol as de  subsistencia y baja  tecnologia, estas 
poblaciones son Pilapillo,  Santaanon  Rodriguez en la sierra  de l o s  Twtlas y 
en el nisao  municipio  de  Pajapan,  en las tierras no  comunales, San tllguel 
Temo1  pan, Beni to Juares y Coscapa, que  hace  algunos a"m todabia 
conservavan Sus espesos bosques tropicales. 

Pero las alternativas  de  autosubsitencia no se reducen  a 
la  agricultura, en la  region  existe  otro recurso que brinda  exelentes 
posibilidades  de  reproduccian, l a  pesca. Asi se crean  comunidades  dedicadas 
a  esta  actividad, pridialmente en l a  Laguna del  Ostion. Estas  comunidades 
5on Jicacal en Pajapan  y Las Barrillas en el municipio  de &dZaCMlCOS, Con 

gente  emigrada de Pajapan, en esta u1 tima comunidad  tambitin se doto de 
ejido. (26) 
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Si hacemos  cal  cul os y vemos  que  para 1958 de 110 jefes  de hogar 
en  una  comunidad de 520 habitantes,  solo 3 mantienen  hatos  importantes, 
que  arrojan  un  total de cerca  de 90 cabezas , (ver cita No.22 de  este  capitulo) 
(las  ocupadas  segun  estimacion  antes  mencionada),  inferimos  que el resto  de 
la  comunidad se  dedica  casi  exclusivamente  a  la  agricultura y para 1981 1 as 
cifras son las  siguientes:  en una poblacion  de 11,330 habitantes ( 29 )  con  un 
cal culo  para 1968 de 905 jefes de  hogar (camuneros con  derecho  sobre 1 a 
tierra  segun  la  dotacion  de ?a S.R.4.) existen 141 miembros en  la  Flsociacion 
Ganadera  local. Si a &to sumamos el informe  del Secretario  de la  misma que 
nos habla de 20,000 cabezas  de ganado ( 3 0 ) .  ¿A que se dedica  entonces el 
resto  de l o s  habitantes de Pajapan  que  no  tienen  por ocqacion la  ganaderia, 
el resto de  los 141 ganaderos oficiales?. 

La  Nueva Estructura Social. 

La presion sobre la tierra ob1  iga a  grupos de campesinos  a  emigrar 
para recoapesarse, otros permanecen  ya  asalariados, pero 1 os campesinos 
son necios  y pelean su tierra  para  trabajar, se oponen a 1 a  creciente 
voracidad  de l o s  ganaderos. Si, las mvil izaciones de fines  de  los M's, 

anal izadas  adelante,  ob1  igan al gobierno  federal  a reconwer los  derechos 
comunal es en 1968, l o s  campesinos han perdido  la  tierra  pero  ya  tienen 
derechos,  ya  tienen un  instrumento mas para seguir peleando' (31) o La 
bronca  continua  pues 1 os papeles no  dan al temativa a  la  cada vez mayor 
escasis  de  tierra  y de subsistencia. E s t a m  presenciando el fin de  los 
cmesinos. En las  tierras  pajapeñas,  presiones  y  lucha  continuan en ese 
periodo  critico, que va aproximadamente  de 1966 a 1974. Planificado o no, 
s w e  la  valvula de escape de 1 a  presion  campesina: se construye 1 a  carretera 
y llegan  los carion-. 

\ 

En la ciudad,  creciente  ante el imlso petrolero, se pagan mejores 

sueldos que en el jornal, se necesitan manos no capacitadas o que se 
capaciten en el propio  trabajo,  obviamente  no  para  operar l o s  grandes 
coaplejos, se requieren  manos en 1 a  industria de 1 a  construccion. La 
carretera  permite  una sal  ida  facil a 1 os probl eaas del  rancho.  cki 1 o s ,  

excedentes de mano de obra,  campesinos  despojados o jovenes caatpesinos 
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en espera de su5 derechos a salvo o de amp1 iacion del ejido, van a las 
ciudades  despejando  el  denso cl ima  de presion  sobre la  tierra. La 
proletarizacion e5 un hecho  consumado y de importante trascendencia para 
la region y la estructura social de la comunidad. 

A1 interior de l a  misma el trabajo se reorganiza. Primero,  al surgir 
las  clases con la propia comunidad aparece en su seno, sin lugar a dudas  una 
division social del trabajo,  los ganaderos dirigen y planifican la economia 
1 oca1 al ser due"m  de los medios  de  produccion y 1 os jornaleros  (proletarios 
rurales) la real izan  directamente quedando  subordinados  en  procesos  de 
explotacion que collo vimos se basan  en el salario. 

i 
De otra  parte la monetariracion y el agotaaiento . del d e l o  de 

autoconsumo hace surgir en la coamidad la  especial izacion, la  division 
tknica del trabajo. 

La artesania es una  upcion  que especial iza al trabajo y no lo 
m e t e  s a l  a r ia lmte .  La fabricacion de sil l o n e  de  madera y cuera  (butacas 
p.p. con 45 artesanos en 1981), o la panaderia  con 40 hornos . y que destinan 
su produccion a 1 a venta local y 1 a venta de los ranchos de la  sierra (321, se 
convierten en opciones  ante la desaparicion de la agricultura. 

Aparecen otras especial idades:  maestros, albañiles ( 3 3 1 ,  
enfermeras, taxistas,  electricistas, musicos (3 bandas  de musical, etc. Pero la 
produccion  predcnninante es la que desarrolla una mayor division en su 
interior. La cual podemos ver  en la 'cadena  productiva': 

1 .- Jornal m.- chapea, cerca, quema 1 os potreros, ayuda a l o 5  
vaqwros a 1 a curacim y d@!mrrapprtado de los animales, a la  herrada, etc,  

2.- Vaquero.- es el  caporal , el brazo derecho  del  ganadero, es quien 
mueve el ganado de potreros,  lo  rata,  cura, desgarrapata, marca,  se1 ecciqna y 
acarrea para 1 a venta, etc. 

3.- Intermediarios.- los intermediarios son corrpradores  de  ganado 
que se articula de 1 a  siguiente maneva: el cqrador  A recorre el pueblo y 
a w e  sus contactos para adquirir el ganado al productor directo (peque"m 
y d i a n o s  ganaderos) a su vez  ya tiene asegurada su reventa al comprador 
B quien  puede continuar la cadena hasta un comprador C quien se convierte 
en acaparador rayor por tener acceso a la  venta del producto en su conjunto 
a 1 os rastros (34) es introductor o tiene un fuerte contacto con los 

introductores. Algunos de l o s  intermediarias m tWih ganaderos f w t e s  
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que  sacan  una  venta  por el intermediarismo y aprovechan  la  venta  de su 
ganado y 1 a del acaparado  en  una  sol a  remesa. 

4.- La  especial  izacion de  matadores y carniceros  es  menor,  ya que 
solo  se  mataba en 1981 una o dos  cabezas  a la semana  para  consumo  local , es 
mayor 1 a  matanza  de  marranos,  hay 7 carniceros (35) . 

5.- Se suman  algunas  especial  idades  "raras" y con raices 
tradicionales  como el viborero.  Curandero que en  base  a  yerbas  trata  a 
humanos y animales  de la  picadura de  viboras  venenosas ( 3 6 )  . 

Ijespu9s de  esta  escueta descripcim de  la situacion del trabajo en 
la  coatunidad  pasemos a  ver  la  nueva  estructura  de  clases en  el momento 
actual y  analizar las particularidades de cada uno de sus miembros.. Para 
abrir  boca dos citas de otros autores c m  punto de referencia. 

Garcia  de  Leon  nos  dice  para 1968 
Cita  de  Sarcia  de  Leon (37). 
En tanto  que El fego (38) 

cita p.27 a 29. 
para 1980 

Nosotros  dividimos  a la sociedad Pajapek en 1 a actual  idad  en l o s  
siguientes  grupos  que ya caracterizamos c m  clases  sociales  a  partir de su 
anal  isis  estructural . 

1 .- Ganaderos  (burguesia w a l  local 1 : no mas al la  de 50 individuos 
deberan  ubicarse en este grupo. Ya viws w desarro1 1 o. Conthl  a 1 a  mayor 
parte  de 1 as tierras  comunales, 1 a  mayor  parte del comercio 1 ocsl con lo que 
sus mecanismos  de  acumulacion  no se reducen s o l  o a 1 a  esfera  productiva. Su 
control  de los  aparatos  politicos es otro  sustento importante. La  pertenencia 
al grupo 9tnico le da prerrogativas (usar la mano  vue1 ta o ayuda  sutua  y el 
parentesco  ritual como mecanismos  de expl otacion  salarial 1 .  Se al  ia 
fuertemente  a la 01 igarquia  regional  y  mantiene en su  interior  confl  ictos  por 
competencia  economica fundamtal mente. 

2.- Pequeña burgwsia rural. En este grupo debemos  dividir 
claramente. De M 1 ado se encuentra 1 a  pequeña  burguesia  que  surge c m  

consecuencia  de la  division  tbcnica  'del trabajo  y del crecimiento de la 
burocracia'  estatal, me refiero  a l o s  especial ibas que mantienen  una 
autonosid con respecto  a las  relaciones capital  istas  dominantes  (clases o 
grupos  intermedios). 
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El segundo  grupo  es  aquel  formado  por  "campesinos"  que 

1 

lograron  cercar  algunas  hectareas y ganaderos  menores  oue tambih 
hicieron.  Este  grupo  de  encuentra  expuesto a l a  movilidad  social . La 
mercado,  la  competencia  economica o el endeudamiento  pueden  ori 
venta o renta de sus parcel as y 1 anzarlo al mercado de trabajo,  pero 
permite  que  a  travCs  de  alianzas o rejuegos  politicos  acceda al nivel 
mas  adel  ante. 

En este  grupo  encontramos  tambian  a  algunos  individuos 

lo 
crisis  de 
larlo  a la 
tambitln 
superiur 

que si 
bih no son ganaderos, si se incertan  en el proceso  de  comercial  izacieon del 
ganado y de  ahi obtienen  beneficios. El control  de algunos  comervios 
pequeños es caracteristico  de  este  estrato.  La  gran  mayoria  poseen  tierras, 
aunque  en menm cantidad  fluctuando sus propiedades  entre 1 as 10 y  la 25 
hectareas. La inestabil i d d  de este grupo es  claro,  la  herencia es un factor 
que contribuye  a  la  proletariracion,  la  reparticion  entre  los  hijos  de  las 
propiedades  reduce  conciderabl ernente  la  posibilidad de  incremento  de la 
propiedad  y el capital, pues  este se fracciona. 

Este sector es el que  manifiesta  un  comportamiento pol  it ico 
especial  por su condicion  de  inestabilidad,  Bsto  lo  veremos en  el capitulo 
posterior. 

3.- Proletariado.- Existe  de un 1 ado el proletariado rural  .el  cual 
puede o no poseer pequeñas parcel as que uti1  iza para 1 a produccion  de 
autoconamo, pero 1 a  base  de su reproduccion se encuentra en el s a l  ario, 
c m  ya  sentencio b i n :  

"Cabe  agregar  que  a m u d o  se coaprende con excesiva  rigidez  la 
tesis  teorica  de  que el capital i s m 0  requiere un obrero 1 ibre,  sin 
tierras. Esto es del todo  justo  como  tendencia fundamental , pero 
en la agricultura el capitalismo  penetra con especial  lentitud  y  a 
travk de  formas  extraordinariamente diversas (39). 

se transfoFran en proletarios. (p .p.datos) 
\ 

Del otro se encuentran l o s  proletarios  urbanos,  aquellos  individuos 
que  emigran  a  las  ciudades  en  busca del  sal ario  para  vivir  vendiendo su 
unica  mercancia,  la  fuerza  dde  trabajo  en 1 a  construccion  principalmente, 
someti&ndose  a  duras  condicibnes  de  trabajo (40) .  
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cI1gunos  encuentran trabajo  definitivo en  la  ciudad y ahi 
establecen su  nuevz resizencia rwresando sol o esporadicarnente  al  pueblo a 
visitar  a  la  familia,  otros, lcs mas  (insistimos en  la  baja calificacion  de la 
mano  de  obra)  solo  encuentran  trabajo  eventual y viajan cada  semana en l o s  
tiempos  de  trabajo  a la  ciudad regresando l o s  fines  de  semana  a su casa, En 
1981 sal  ian cerca  de 3 corridas  diarias  en  la  mañana de l o s  1 unes  con  cerca 
de 150 trabajadores para 1 as  ciudades. El tiempo ha permitido  a  algunos 
proletarios  ubicarse mejor  en 1 a  estructura  productiva al adquirir  plazas en 
1 as empresas  urbanas. La conformacion  de  las  clases  aun  esta en proceso. 

Sintetizando,  podemos  describir 3 etapas en el desarrollo 
economico de Pajapaen este  siglo:  primero,  {hasta 1950 la  aparicion del 
dinero,  la  produccion  simple  de  mercancias y la acumulacim del  capital 
coAWVia1; segundo, de 1950 a 1965 la aparicion  de  la  produccion  de  tipo 
capitalista y su paulatino  creciaiento, el surgimiento de la  propiedad  privada 
y el salario,  este  periodo  muestra  una  coexistencia y lucha de la  rpoduccion 
agricola  de  autotonsumo, la  produccion simple  de  mercancias y la  produccion 
ganadera  capital  ista; y un tercer  momento  de la dkada de 1 os M) a 1 a  fecha 
en que  la hegemmia de la  produccion  ganadera  capitalista  acaba  reduciendo 
a su minima  expresion  con  la  agricultura  de  subsistencia y la  produccion 
simple  de  mercancias. El capital ism en su desarrollo ha separado 
definitivamente al productor  directo  de sus d i o s  de  rpoduccion,  ha  creado 
las  dos  clases  fundamentales del sistem y u15 clases intemedias, ha 

. impuesto su ritmo. 

Terminamos con 3 citas al  vue1 o. 

\ 

La irrupcion del  capital isam en la agricultura  debe  desintegrar  la 
comunidad  priaitiva, sus relaciones, sus formas  de propiedad, sus 
clases.  Debe 1 iberar mano de obra  de 1 a t i m a ,  separando1  a  de sus 
medios  de  produccion y pchihdola en condiciones  de producir 
asalariadamente.  Debe  polarizar  a  los  productores  directos  tradi- 
cionales en las  clases  modernas:  empresarios  capitalistas y traba- 
jadores asa1  ariadus. En el t e r m o  de 1 a  circul  acion y el consumo 
debe transfqmmr todo el producto  agricola en mercancia y lanzar- 
lo al mercado y debe  acabar con el autoconsumo ab1  igando  al  tra- 
bajador a satisfacer sus necesidades  de  manera mercantil . M 1  1 

El &gimen  de las  relaciones  economico-sociales en elcampesinado 
(agricola-comunal) nos  muestra (ahora) la  existencia  de  todas  las 
contradicciones  propias  de  cualquier econmia mercantil y 
cualquier capital ism: concurrencia,  lucha p a  independencia eco- 
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nomlta, acaparamiento de t i e r r a  (comprada y tomada  en arr ien- 
do!, concentracion de la produccion en una minoria,  desplata- 
miento de 1 a  mayorla  a 1 as f i l  as del proletar iado y su explotacion 
por la minoria  a traves del capita.) comercial  y l a  contrata de 
braceros (Lenin) (42) . 

El antagonismo de clase  entre  explotador y explotado, entre 
el poseedor y e l  pro1 etario,  penetra en l a  aldea y la  vivienda 
campesina y destruye l a  antigua comunidad de intereses 
(K. Kautsky) . (43) .  

i 

. 



WITLLO IV 
NOTI% DE HISTORIA WLITICA. 

" Las elecciones antes eran  hechas por el pueblo, ahora san por 
voto, la  gente se reunia en la plaza y ahi elegia a las autoridades, 
en ese tieapo nadie queria ser presidente, hubo un se"m que se 

encerro durante 20 dias en su casa pues no queria ser presidente, 
se Ilanaba  Pablo krtinez. Al final acepto. 
Se hacia la  eleccion un año nuevo, se juntaba  tacla la  gente en la 
plaza, hombres y ntuj#w y ahi se decia fulano de tal para presi-  
dente y asi  la gente  levantaba la  w o  para aprobarlo. Al p w i -  
dente se l e  daba  una vara de  madera con un pedazo  de oro en la 
eqasdura y unas cintas de colores, le  daban l a  orden. 

El baston se perdio cuando fud presidente en 1934 Antonio 
J.H. y no entrego el  baston. En ese tiempo  mataron a Antonio por-  
que  ya habia dos partidos, el otro  era el de  Pascua1 Bruno. Enton- 
ces si ya todos querian ser presidente y formaban su partido, 
querian la presidencia porque  ya habia poder y dinero. El presi- 
dente  ganaba S 50.00. Cbltonio  Elartinez era  presidente y Paxual 
no habia ganado  pwlo tenia su partido y con este ft& ganando la 
gente a Antonio hasta que se quedo 'sin gente y 1 o mataron. 
Todavia  no  habia ganadek". (1) 

La entrevista de campo nos remite  al problema  fundamental sobre 
el que este capitulo pretende aportar elementos,  el  proceso de 
transformatian de 1 as estructuras pol iticas de Pajapan. ante el  desarrol l o  del 
capital isao que analizamos en el capitulo precedente. 
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. 
Para lograr este  objetivo se ha dividido  el capitulo en dos grandes 

areas de redaccion, de un lado  haremos 1 a revision conceptual Y anal i t ica de 
los principales procesos y condiciones que hicieron  posible la transformacion 
de las estructuras pol it icas;  despuk, se procedera a hacer l a  descripcim 
fendnica de proceso historico-pol i t ico,  en  donde se podra  observar ya, el 
conjunto de l a  historia local . Qparte de la informacion directa de  canpo 56 

recurrio tambien en la estructuracion del capitulo a 1 os archivos de la  
Comision Agraria Mixta de Xalapa. (2) 

La  comunidad a final de los  años 20's ,pacificada la region, inicia 
un proceso de ree&ructuracion despuhs  de  haber  desaparecido  con la guerra 
revolucionaria, en un proceso en el que la poblacion se reconstruye 
tendencialente, sobre las mimas bases de 1 a comunidad  indigena seati - 
antarquicr que l e  dio origen, pero  ya  con 1 os qemenes de la monetarizacim 
incipiente, en lo econmico. En lo  politico  la estructura de adeinistracion 
local tradicional se reproduce  dando  continuidad  al sistema de cargos basado 
en la edad y el prestigio obtenido  basicamente p o r  el  gasto social sobre todo 
en las mayordomias l o  que  hace evidente  el  vinculo estrecho entre el 
gobierno  indigena y 1 a censura moral  de 1 a islesia. 

Los procesos  econoeicos en esta. etapa no han logrado 
transf oraar prof  undamente 1 a estructura  social de la  comunidad, con 1 o que 
hablanos hasta la dkada de los 30's de  una sociedad hwapenea. Sin 
embargo , lo que hems caracterizado c m  recoayosicion clasista de la  
p o b l a c i o n  rural, propiciada por 1s procesos de acurwlacion capitalista de los 
años QOS, desarroll a 1 a tranrfwvKion pol i t ica de 1 as estructuras de poder 
local , las estructuras  coamales  tradicionales y crea los precanisaros 
necesarios  a las nuevas r e 1  aciones entre las  clases en recomposicion. 

Sin embargo, las nwvas condiciones que, producto  de la 
revolucion, impulsan un ace1  erado desarroll o del capital ism y sus clases, 
genera procesos antagonicos en 1 a esfera pol i t ica de la  comunidad tradicional 
creando condiciones que configuran el proceso mismo.  La revolution ha sido 
fundamtal .ente agraria y kt0 no puede ser menos en Pajapan, de esta 
manera la  definicion de la  situacion de la  tenencia de la  tierra sera uno  de los 
ejes fundamentales  de la  politica  local,  la inestabilidad e indefinicion en l a  
tenencia de la  tierra no tiene por ma5 que repercutir en l a  region generando 

un clima de violencia social de poder  local. Los neolatifundios 
propiedad) y l a s  nucl eos de poblacion  campesina d i s p u t a n  las 
resion ante l o s  procesos  nacionales de  reforma agraria que en 
adquieren la fuerza suficiente para ser considerados  vanguardia 
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recuerdese los nombres de Ada1 berto Tejeda, Ursulo Gal van y 1 a creacion de 
la Liga de  Comunidades Agrarias. 

Dos tipos de factores son importantes de  anal izar en este 
proceso de lucha  rural , que  modifica  el  panorama pol itico. Por una parte 105 

externos, producto  de las nuevas condiciones pol iticas posrevolucionarias del 
pais, que  como  veremos deposita en  manos de grupos depoder regional la 
integracion y el  control politico de la region (3) y afecta e) desarrollo local 
fuertemente  transformando las estructuras pol iticas para adecuarlas  a 1 os 
nuevos ritmos del desarrollo  capitalista. 

Los factores internos son  producto  de los procesos de divisicm 
social y tknica- del trabajo al interior de la  comunidad y la consecuente 
tonfwracim de  grupos  de interds que wdifica  los al  ineamientos politicos a 
la par de los cambios  economicos en una detwrainacion dialktica entre 
estructura y superestructura de 1 a cual hemos hablado. Estos grupos  de 
inter& surgidos de la recostposicim clasista se articulan de una manera 
especial creando por medio  de al  ianzas en las que las estructuras 
tradicional es c m  el parentesco, operan  creando  al  ineamientos  pol i t icos,  
grupos  que se disputan el dominio de 105 aparatos estatales. 

Esto da p o r  resultado una configuracion de  una estructura 
pol it ica de transicion que integra elementos de las farmas tradicionales a 
nuevas estructuras de pder, anal  icemos el  aparato pol itico de mayar peso 
en 1 a comunidad, el municipio y sus transfarmaciones, asi como 1 as  al ianzas 
que pemiten  el  acceso  a esta fuente de poder y a los al ineaarientos  pol iticos 
que o r i g i n a n ,  1 as  facciones, como al  ianzas entre 1 a(; clases  rurales para l o  que 
5on incorporados  mecanisaos  de  cohecion y concenso de la antigua 
comunidad, en especia? el parentesco. 

El vinculo entre  factores externas e internos 1 o representa un 
personaje c m  a la vida pol i t ica de l~uchos  pueblos  indigenas  del pais, el 
secretario mestizo, (4) quien d i a  entre l o s  intereses de la naciente 
burguesias  rural y loos g r u p a .  regimales de poder, funcionando collo su 
tentaculo de  dominiacion e  integracion politica  regimal. 

t 

btWlgdWl05 en estos elementos iara de ahi trasladamos a 
la  moqrafia  politica de la  cwunidad,  dotados ya  de elementos analiticas 
para su htendimiento. 



El Problema  Municipal. 

El anal i s is  pol itico tendra que hacerse desde 1 a perspectiva 
evolutiva de 1 as estructuratj fundamental es de poder 1 oca1 , 1 as 
transforaciones que el desarrollo del capital ism y los procesos politicos 
nacionales ippanen. Para entender el d m l i o  hirtwico de la5  estructuras 
pol iticas  es necesario anal i z a r  una estructura local cuyo estudia requiere aun 
de  una  mayor profunditacion, planteemos  algunas 1 ineas de trabajo sobre  el 
municipio. 

La estructura pol i t ica fundamental  que  consagra la  
constitucion de 1917, el municipio libre y soberano, habra  de convertirse en 
Pajapan  en 1 a estructura fundamental  de 1 a pol it ica local , para el 1 o habran de 
transfwmarse 1 a5 estructums que hems 1 1 amado f orms.  de gobierno 
indigena,  al ritmo impuesto  por la  dinamica  de los nacientes grupos de 
i n t e r &  surgidos de la  recomposicion de la  estructura.  social, en el desarrollo 
de la5 c l a w  lrodwnas  del capital ism. El funcionasliento del aparato 
tradicional, ayuntariento indigena es el origen del  municipio 
cmtemporaneo,la base pol itica de las transformaciones general es del aparato 
estatal en 1 a conunidad. 

La  nueva situacim m i a l  generada  por la revolucion 
mexicana planteo, con 1 a  desaparicion de 1 a hacienda como  unidad  economica 
fundanental en porfiriato,  la necesidad  de estructurar  las relaciones de 
poder de acuerdo a las cambiantes condiciones nacionales, en este sentido el 
ayuntantiento adquiere  re1  evancia. 

Tocara a l o s  nacientes grupos de poder regionales el 
integrar el nuevo d e l o  pol itico. para esta r e g i o n  en pl en0 'despegue' 
econoraico,  el control de los muncipios  por estos grupos, es una  de las 
C M d i C i O n e s  que  imprimen  dinamica a la  transformacion municipal , para este 
control dos recursos son 1 a punta  de lanza  del  proyecto hesemico regional 
el control politico  directo de l o s  ayuntamientos p o r  medio  de los  secretarios 
mestizos y el apoyo direc to  a su proyecto expancimista, de los aparatos 
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represivos,  tanto 1 egal es (col umnas vol antes) , cono ilegal  es (guerdias 
blancas)  para  mantener S?. tminic econcJm1cD y politico.  Este  primer factor, 
el control hegemonic6 de los  grupos  de  poder y 5u4  mbtodes,  dara al 
municipio su marca  clasista  contenporanea, como instruaento  de 
dominacion  5ocialPodemos  ubicar  cronologicamente  los  cambios en ~l 
ayuntamiento :on  la llegzds en 1935 del primero Se los secretarios cr.estizos. 
La  transformacion  interna  apu.nta1  ara el proceso. 

Importante  proceso  lo  constituye la  concentracion 5e 
recursos  propios  de  la  hacienda  municipal y del subsidio estatal  (en sueldos 
fundamental  mente) , el  control  de los mas  importantes  servicios pub! icus q ; i ~  
seran  a  la  larga importantes  elementos  para 1 a  reproduccion  de  las 
condiciones  de  produccion,  caminos y pangas, asi como 1 a  incorporacion  de 
importantes recursos de la antigua  administracion  indigena como l o  es el 
control  de 1 a  tierra y 1 a  fuerza  de  trabajo comunal , 1 a fa;  ina . 

El ayuntamiento  asegura  las  condiciones  economicas 
generales  para la  incipiente  economia  mercantil de Pajapan  aun  a  nivel 
nunicipal , . el estado  crea  genera y adniniotra  las  condiciones  para la 
produccion y reproduccion  economica, con el l o  el ayuntamiento  adquiere  otra 
de sus caractreisticas  c!asistas, se va configurando en herramienta 
fundamental  para  la creacion  de  condiciones  Ezonumicas,  por  un  lado E 

instrumento  de  las  clases  hegenonicas en  su  dominacicn  social  por otro. 

En esta evolucion  de?  ayuntamiento,  de  administracion local 
y vinculo  de  la  comunidad  con el sistema en su  conjunto se transform en 
aparato  de  clase  en  manos de 1 os grupos regional  es, pero ante el desarro1  lo 
de  los grupos  ecoomicos  de la comunidad el ayuntamiento  se  convierte en 
importante  elemento  para el desarrollo  de  la  economia  mercanti!  la 
produccion  ganadera  y 1 a  hegemonia  social de l a  burguesia local . Para 
hegemonizar  este  aparato  de  estado 1 oca1 los grupos  poderosos 1 oca1 es 
establecen  alianzas c m  los  grupos  regionales  atravez del secretaario  mestizo 
y desarrollan sus relaciones  sociles  para  mantener  alianzas  que  anal  izaremos, 
con  la5  otras  clases  sociales  formadas  de 1 a  descomposicion del campesinado, 
El poder  economico  se  instaura  como  determinante  de  la  estructura pol  itica. 

\ 

El acceso al poder no se da ys por  mecanismos  de  prestigio 
y edad,  sino  por  dominio  economico  que  permite  crear al ianzas que 
analizarems como facciones y que  crean €1 consenso  necesaria  para  acceder 
al poder  formal.  Esto no tiene por mas  que  repercutir en l a  estructura 
pol itica  tradicional  generando ' Paul atinamente  una  especial  izacion pol itica, 
que  sumada al ritmo  acelerado  de la division del trabajo,  aniquila e? sistema 
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de cargos y separa E; airarato  politico  del  re1 igioss en  un  afan p3r reducir  la5 
trabas  morales  que 1 a igl ecia  impone  a  la  comunidad,  que  norman L 1 a 
colectividad y que  puuleran  censurar  los  mecanismss  de  acumulacior, 
rural . (51 

E s h  e!aentos 5tn la  base  de transformacion y evolucion 
de  la  pol  itica  en Is comunidad, pero  en  especial  del aparato  municipal el  cual 
deja  de  ser  una  institucicn  de  administracion  local 
con el exterior  para convertirse en  una  institucion 
plerde  su  calidad de aparato de  negociacion  de las 
forma de gobiernu indige:d y representante  de  la 
como "pol  icia y administradcr del  paeD1 o" (Aguirre) 
caracteristicas  de  instrumento  basics  de  las  clases 
sentido  mas amp1  io, como instrumento  del sistema 
asegurar su rewoduccion en  base al consenso Y 1 a 
para la negociacion  en las  contradiciones  de  clase. 

y ccirrea  de transmision 
de  dominacion  clasista, 
clases domiriadas como 
"comunidad  de  ifitereses" 

y adquiere  las 
dominantes y en  un 
en w conjunto  para 
represion  como  elementos 
(6) 

La transformacion  municipal  responde  a  los impu! so5 de 1 a 
nueva  estructuracion  economica  de  la  comunidad  y 1 a  region, en el la se 
expresan 1 os intereses  de cl as  de !os  diversos  grupos  de  poder  econofiico.  La 
recomposicion del aparatc del estado  no  hace  %as  que  evidenciar  la 
recomposicion socia?  de 1 a5 cl ases  rurales, la  tendencia1 y cada  vez mas 
acelerada  definicion  de las clases del  capital  ism0 que se definen  ya no 
solamente  por  su  papel  en  la  produccion, sino  por PLS intereses en 1 a 
estructura pol itica,  en  la  lucha por el poder y en el control  que  ejerzan del 
aparato  de  estado y de 1 a sociedad  misma  hegemonisandola. 

La pol itica local depende  ahora del  equil  ibrio entre 1 as 
fuerzas  sociales  polarizadas  de la  comunidad y este equil  ibrio, roto  frecuente 
y coyuntural  mente  por  la  agudizacion  de las  contradicciones  de  clase,  5e 
sustenta  en  las al ianzas  entre  estas  clases  que  permiten  crear l o  que se ha 
dado en 11 amar el consenso. &M estas al ianzas no habra que  entenderlas 
corn  trato  entre  iguales,  en el la5  siempre  existe una  re1  acion de 1 ucha,  de 
dominacion, tanto en el terreno de  la  represion  directa  de  clase,  como  en el 
termno ideologico y cultural . 

b 

M r o  elemento  que  modif  ica ya mas  tardiameente  la pol itica 
local lo constituye la intesracion de estructuras  corporativas es el terreno 
pol  itico que  representan  intereses  graemiales y se mcrltipl ¡can con e? de la 
division del trabajo.  En  Pajapan podemos hablar  hacia 1981 de 1 as siguientes 
institucione5  corporativas: ASL, Union  de  Taxistas,  Union  de  Carniceros,  dos 
sinticatos  de  trabajadores  de l a  construccion CRCm y CTM, Union  de  Padres 
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de Famil  la, Cooperativa :S pescadores  de  Jicaral , Sindicato de Maestros, SNTE 
y Estatales, el mismc  ccc:sariado de bienes comunales CGX instancia 
agraria.En  esta  conf iguracim que  como  veremos resta  poca  importancia  a  las 
al ianzas fac:ional es y sc. S cobra  importancia  en ?os 70 y 805, se sum 1 a 
coniormarion pa1 itira  partidista,  diversif  icada  tambien tardiamente en  la 
cominidad PF'S (1'773) y "SUM (1981) y que e5 producto de l a  
institucionalidad del  sis:ca po?itico  meyicano y canal de tmzensa y 
busqueda de p&r por ':S gPupos  de  inter&. 

I 

\ 

El Factional  isno. 

Un ana!  isis bastante  adecuado  para  adentrarnos  en  la 
expresion pol itica de las sociedades  rurales en  transformacion l o  constituye 
,e¡ estudio del faccional  is>ü, nos  permite  observar los procesos  de 
al ineaaiento pol itico  de  las  clases en proceso  que legitimen el control  del 
poder  de los grupos hegmicos. Para  permitir el desarrollo del sistema 
social  capital  ista,  la  lucha  por acceder al control  de  dicho  aparato  es el 
el emento  que  genera 1 os al ineamientos  social es. 

Ptantenemos que  los model os faccional  es  sol o son posibles en 
sociedades  estratificadas y si  bien han sido aplicados a estudios  urbanos, en 
1 a sociedad rural se manifiestan como un el emento  fundamental  de 
transision  entre  la  sociedad  parental y gentil  icia a la  nueva  estructura 

' clasista. De aHi  la  magnitu5  de  aportes que e! estudio rural aporta  a la 
antrcpologia  pclitica,  desde el clasico  estudio  de Wolff sobre los campesinos y 
su tipificacion  de  la5  relazioneá  que  establecenlos  campesinos  separandolas 
en diadicas y polo1  iadricas,  vertical es y horizontales,  como  una  primera 
aproximacion  a  lo  que stra el problema  faccional en  la discusion 
antropologica. 7 1 h p l  iar sobre 1 a  discusion  facional  teoricamente. 

I 
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A1 gunos  otros  autores, E: cartical  ar  procesual  istas y de la 
escuela britani:a abordan E: problend  ;sccional,  anal  izandc  en su interior 
desde  perspectivas  como el 1 iderasgc, 1 as r d e s  pol iticas y las al ianzas. En 
este  trabajo nos hemos  apoyado en  la obra del sociologo  paquistani, Hama 
Alavi, con  quien  compartimos  las  dudas  hipotetiocas  aqui ~'ant~adas. ( 9 1 

Las facciones  entendidas  comD al ineamientos  vertical  es en la 
sociedad,  esto  es  los  agrupamientos PO! iticcs que  irrumpen  en  la  vida  de la 
comunidad,  estan  basados en al  ianzits er,tre individuos  de clases  diferentes, 
marcando un rompimiento  vertical en  una  sociedad estratiiicada, piramidal. 
Este  tipo  de  situacion  solo  es  posible  en  una  corunidad  ET^ !a  que l a  
diferenciacion  clasista  es  determinante  de 1 a nueva  conf  iguracion  social . 

Pero si bien los al ineamientos pol iticos verticales responden a 
un  mfnnento  del  desarroll l o  capital  ista  dominado  por  la naciente burguesia 
rural y 1 a  competencia econmica que se da  en su interior,  esto  no  hace 
desaparecer  la 1 ucha pol itica  oue  genera 1 as  contradicciones  de  las  clases 
inmersa  en ? a  It;chz facionat , se desarroll a asi  un  proceso propio  que en 
mmomen t os coyunturales  rompe los al ineamientos  vertivales y la  lucha 
orizontal  entre 1 as clases  toma  su  lugar. 

El analisis faccional nos permite, como trataremus  de 
ejemplificar  con el caso de Pajapan, ana!  izar  e1  desarrol 1 o de la p31 iti'ca a la 
par  de  la transformacion  economica  vista  anteriornente, 

Las  antiguas formas de relacion  social , aEp!  iamente 
descritas por  la antropologia en las  que la  unidad economica,  pctitica y social 
que  domina  la  vida  de 1 a comunidad es la  famil  ia, el parentesco da  base a lo 
que 1 1  amamos al ianzas priardial es. La comunidad semiautarquica 
desarroll a una  serie  de  lazos  de  partentesco  amp1  iados a 1 a comunidad 
social  mente  territorial  izada,  pueblo, estos 1 azos de parentesco  consanguineo y 
ritual , carno  el conpadrasgo,  convierte a l a  comunidad er; una  unidad 
"hermanada"  por  !azos  estrechos  que  tienen  una  organicidad  que  reafirma la 
comunidad  de  intereses  de 1 os que la  integran. 

A1 desarroll  arse  mecanismos \de acumul acicn ace1 erados al 
intrerior  de  la  comunidad, al aparecer 1 a diferenciacion  social , estas 
al ianrasprimordiales,  estas  estructuras de relacion social tradicional, 
cotxienran a ser  incorporadas  a una sociedad  basada  en el beneiicio 
economico y en  la  el iminacion  de  potenciales o real es enemigos en  una 
competencia que marca  la contradiccion fundaasental del sistema capital  ieta, 
l a  anarquia  de l a  produccion por la  coepetencia  economica. 

58 



Es a  apartir de  esta  competencia ecommica que  los 
nacientes  burgueses  rurales  inician  un  enfrentarientc por 1; hegemmia 
economica, y por 10  tanto pol itica,  asi  hacen  uso  de  sus  relaciones  scrciales dE 

parentesco para hacerse  de  una cl ientela  poleitica  que  por  mecanismos 
morales,  reglas tie parentesco y dependencia econonlica,  ccmo los prestams 

y la usura, integra7  grupos  de  presion  para 1 ograr  ventajas  ar,te sus 

competidores. En 1 a  produccion los  ahijados y los rrrismcs cawadres pasan, 
por ccazrociso a engrosar 1 a5 f i l  as del  pro1 etariadG"dyUdmdC! e"a 5us 

compadrtlr y padrinos, en 1 a  esfera pol itica el ccmpromisc se paga  con 1 a 
adhesion  a la  faczioc  que encabeza el patron y Sds afiigos. 

\ 

Las  relaciones  sociales  mas  importantes  son  incorporadas 
a un sistema social  basado  en 1 a  competencia, pero no solo el sistema  de 
parentesco se incorpora  a  la  dinamica  social  dominante,  por el contrario 
mecanis17tos com el prestigio,  fuente  de  consenso  tradicional , se asimila  a ?as 
nuevas  estructuras pol iticas,  ahora  dominadas por el poder  ecoomico, el 
cumpl  irciento  de fuertes  compromisos  sociaies para  con  la  comdnidad  con e? 
gasto  social  como la5 mayordomias  asegura  mecanismos  de  consenso. 
P.1 gunas  formas de  prestigio  social como  las  mayordomias  se  monetarizan 
sustituyendo el tradicional servicio  a los  santos,  en  la  esfera  politica el gasto 
swia: 25 fuenmte de prestigio que  sustituye  los  largos  años de sistemas  de 
cargos. En la esfera  politica,  marca  la  aparicion  de  grupos  especializados  de  la 
pol itica  sustituyendo  a  la  antigua  primera  generacion  de  ganaderosde 
prstigio  seguidos  de  una  joven  generacion. 

El sistew faccional  representa  una  etapa  de  canbio 
entre l a  antigua  comunidad  de  intereses y 1 a  etapa  de  clases,  integra  antiguas 
relaciones sociales  de 1 a  comunidad  a  nuevos  modelos  de 1 ucha por el poder 
en 1 os que un grupo  de  burgueses  y  pequeños  burgueses a? iadfos por  un 
mismo inter&  desarrolla recanisms de  cohechieon commitaria para 
hacerse  de un grupo de  seguidores,  campesinos  medios y bajos,  jornaleros, 
cuya leal  tad  depende de 10s fabores  economicos  recibidos  por  intermedio  de 
l a  relacion parental . 

En estos  momentos  de a? ianza  entre las  clases se opera 
una transforwcim socia.1  radical de 1 as coaunidades, tos elementos  que en 
un comento  historico  permitieron  la  cohecion  de  la ccmmidad een  otro 
mometo  son  transf  ormados er! el ementos cohecio~ad3res de grupos  de 
inter&,  que  se  enfrentan en ?a arena pol itica  en  una 1 ucha For hegemonizar 
1 os aparatos pol iticos  y  la  sociedad  en su conjunto.  Hay  que  hacer  notar  aqui 
que, mientras las fraccimdes  de la burguesia rural se disputan el control de 
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l a  eccmmla y pol itlca  local , e?  campesinado 'f el Joven  proletariado rural 
actuan  normados oor la sensura social de las re1  ariones  de parentexo y por 
5u creciente  dependencia  econcmica  con  respecto  a la clase  dominante, 
prducto de  la satisfaccion inGividual  de intemses inmediatos. ( 9 1 

Todabia  no se ha  abierto  de  manera  frontal  la  lucha 
entre las nuevas  Cla5eS  rw-21  es,  estas sol o se canif  iesta  en 1 as acciones 
individlral es ,  de c? ase, la  venganza , la  brujeria el venadeo o esbscads, son 
canal e; por  medio de los que 1 os campesinos  despojados  enfrentan  a :a clase 
dominante.  otro  mecanismo,  ya  mas organico, mas  clasista  de  enfrentamiento 
la  van  significando las motines  populares, casi todos ellor;  encontrli d~ 
autoridades municipal es  exesivaaente aut0ritaria.s y represivas. Los 
levantamientos  esqontaneos o asusados por  l a faxion contraria a. l a  que 
detenta el poder  en el momento. Pero  independientemente  de  la 
aanipul  acion  de 7 os movimientos  populares, es 1 a  misma  lucha  de la 
burguesia en  donde 1 as clases  trabajadoras  aprendsn  para futuras y 
sangrientas 1 uchas. 

k i  otro  importante.  momento  de l a  lucha  faccianal , es 
el determinado por el rompimiento  de 1 os al  ineafiientos verticales y el 
Enfrentamiento f rcntal  entre 1 as cl ases rural es produciendo al ineamientos 
horizontales como un paso  mas  en el proceso  de  desarrollo de!  caclita! isno en 
el cango,  de sus clases y sus 1 uchas. 

tos prof undos  cambios  economicos  que actual  mente 
estan  teniendo  lugar, han tenido  como  resultado la destruccion 
de  las  re1 acione  patron cl iente y de  los al ineamientos  verticales 
de  las  facciones dofiinadas por 1 os terratenientes  acaudalados. 
(10) 

A diferencia  de  los  tradicionales 
confl  ictos radicados en 1 a al dia  entre  fracciones  de 105 grupos 
propCietarios  dominantes,  que i m p 1  ican  simbol os 1 oca1 izados  de 

' poder y prestigio, los nuevos conf 1 ictos  emergen siguiendo 1 as 
dimenciones  de clases... (11) 

\ 

Es cierto, 1 a  sociedad pol  itica estructurada  en 
facciones, por tanta  una  sociedad  estratificada  clasista,  evoluciona 
tendencialmente  hacia l a  lucha entre  las  clases  que  constituyen 1 as facciones, 
pero  su  desarrollo  ng  deja  de  estar  influido por 1 as formas  anteriores  de 1 as 
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Gire  emerge. Hay que cor.cicierar q:te los estratos medios, en €1 cam de 
pajapar;, f luctuan entre la  produccion  ganadera y canipesina se encLer,trhn 
siexpre en una insegura  situa:ion entre la burguesls y e? proletariado y que 
ante la5 coyunturas criticas de la sociedad  adquieren un alto potencial 
pol itico y son capaces dE a5lutinar a un grueso numero  de campezin~s 
empotresirdos y jornalexs radical izando las posiciones y demandas con l o  
CUE se pa1 ariza el navimieqts. ( 12 1 

La  aguda proletarizacion y l a  participacion  activa 
en pol itica 1 oca1  de jovenes trabajadores urtmor, campesinos ccn derE:hos a 
salvo (13 1, permite en rmentos coyunturales de confl icto agud3, 
radical izar las moviaientos locales aportando  concepctones Y formas  de 
lucha  urbanas, desarroll ando cn doble  papel  en 1 a 1 ucha obrera y EP, 1 a 
campesina  imponiendo asi una definicion especial de su pol itica  clasista en el 
momento historico. 

Este modelo  de desarrollo politico  se ejerr,;l if ica en 
el  caso we anal  izamos y podra verse en la parte historiograf icar, el actuar 
concreto de las facciones, su ?ucha vertical y la polarizacion y desarrol l o  de la 
1 ucha horizontal , l a  1 x h a  de clases. Pero  detengamonos un mcn;ento en el 
ana? is is  de el  elenento  regional y su influencia ett los acontecimientos 
pol íticas. 
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Los Grupos  Regionales de Poder y 

El secretario  Mestizo 

La  revolucion creo  condiciones  para e: desarroll o de grugos 
economicos  regionales  que  fuesen la  punta de 1 anta del proyecto  nacional , de 
esta  manera  los  grupos  de  ganaderos rmlatifundistas  qquieren importancia 
economica, mas aun despues de  la  expropiacion  petrolera  que 1 ibera tierras 
en manos de  compañias  petroleras y del desarrollo  de  la5  vias  de 
comunicacion  que  abren  mercado  intern@ y permiterr  el desarrollo  extensivo 
de la  ganaderia  para abastecer el mercado  nacional  En  lo  politico tocara  a  los 
gruoos regionales, el integrar 1 a  region  a 1 os nuevos model os pol iticos, 
creando  a fuego, 105 nuevos  aparatos  politicos  de  dominacion  clasista. 

Si hien  en el sig!c pasado  existe  una pequeiia  burguesia ganadera, 
sobre  todo en  Acayucan y Caattacaalcos, que al  final  izar  !a  revolucion inicia 
la creacion de mecanismos  de  legitimacion del neolatifundio  apoyados en  la 
pequeña  propiedad, 1 a  expropiacion petrol  era  paral eta  a un  intenso proceso 
de  reiorma'  agraria  apunta1  a  a  estas 01 igarquias  regionales con  la 1 legada  de 
nuevos  propietarios  de  otras  regiones  asi  como el intenso  proceso  de 
dotaciones  agrarias  a  ejidos y comunidades M las  casi  inhabitadas  selvas del 
sur veracruzano,  Este rcometo  marca determinantremente  a la region  tanto 
en su aspecto  urbano  industrial , como en l a  conf iguracior!  del agro. 

El control del comercio regional, el acaparamiento de  la5  mejores 
tierras y el control politico  de  los  municipios  logro  consolidar  un  poder 
central  ista,  fuerte cuya inf1i;encia  no S G ~ G  se mnifiesta a nivel  regional.  La 
ARESU, sigue  siendo  una  de  las  asociaciones  mas  poderosas del pais, en  la 
epoca  de  su  esplendor inf luia en  la toma  de  desiciones para los cargas  de 
representacion  popular, CORO ?as diputaciones y senadurias,  varios 
gobernador& se  encontraban  vinculados directmente con 1 a  asociacion 
1 legando  a la  presidencia de ? a  Republica el Sr Miguel  Aleman oriundo  de 
Sayul a  de  Aleaan  y conciderado uno  de 1 ~ 5  presidentes  que mas apoyo  a 1 a 
pequeña  propiedad. 

El poder de  estos  grupos se ejen;pl ifica  en el famoso  cacicazgo 
regional que ha imperado en la  region Sur de  Veracruz  desde  hace  por  lo 



I;~YIOS 40 aXos, organizado en  la  Union Regio!-,a! Ga;,adet-a  del  Sur dc 
: i r *  ,C. acruz, w e  fuera  fundada en 19.00 pcr ur, sinqi;l ar pErsora;e, . don 
Axdeo 6znzal  ez  Cabal 1 era,  quien  encabEza el cazicazgc  rksde  esta fecha 
hasta  su  muerte  en 1971, coincidente  momentc.  en  que ? a  abscluta 
heaemonia de l a  01 iga~quia ganadera neolatihndista se VE cuestionada  por el 
axenso  de1 movimiento cs.mpesinc de  un 1 ado,  apaciguado por el reparto y la 
rePreS:m :'t41, y por otro  lado  la predozinmcia economica que e: corredor 
irrdustrial  La adquiriecdo  sobre SLI entorno rural  generandc  grupos 
~zmomicos y de  poder  urbanos  que  disDutan 1 a  hegemonia pol  itica de 10s 
cinadercs. 

Los petroleros y la  turocracia  sindical  cuya  fuente  de  poder 1 a 
representa el control  que  tienen del acceso al trabajo  industrial,  cuya  sede 
regional se encuentra en Nanchital , es el grupo que adquiere  primacia  en  la5 
relaciones pol iticas  regionales,  evidenciando  la  hegemonia  economica  de  la 
industria  sobre el camco.  Los  petroleros  por  otra  parte se introducen  en 1 a 
aroduccion  agraria al adquirir  ranchos y destinarlos  a !a  ganaderia, 
aprobechando 1 os recursos  financieros  de 1 a  derrama  petrolera,  asi cam0 el 
apoyo de  la  eapresa y el sindizato. Esto modi.f icara  las  relaciones pol iticas 
regionales,  es  necesario a futuro  profundizar  en el estudio  de  este  aspecto. 

La  particularizacion  de  este  grupo  de  poder  radica  en  su 
dificil  conceotualizacion como clase,  de  un 1 ado SOR la  representacion de los 
trabajadores  proletarios, de otro  defienden l a s  intereses estatal es  pero y por 
si fuera poco  adquieren  tierras y se introducen  en  la  produccion  rural como 
brguosia agraria,  compitiendo  .con  los  ganaderos no petroleros. El tema  seria 
largo y remito a un anexo en el que  trata  de  profundizar  en l a  
conceptual  izacion  hipotktica de los grupos  regional es de poder. 

i o  que es cierto es que  estos  intereses han  influido el proceso 
lacal  de  manera  importante  integrando  la  vida PO? itica de la comunidad  a  la 
reg ion. 

El grupo de ganaderos  sienta  las  bases  a 1 a  transformaeion 
wlitica regional,  para  ella, er; las  comunidades  indigenas y mestizas,  impone 
',it docinio  con el uso  de 1 a  represion f isica  a travks de 1 as columnas  volantes 
y las  guarcias  blancas y contrcla el aparato  estatal loccil, el municipio,  a 
travbá de un personaje que Aguirre be?tran describio  brillantemente como 
"el secretario  mestizo". (15) 



De princi~ios de  los  años 30's hsta 1967, fecha en que fuera 
Expulsado de Is comc;r,ldad el  u1 timo  de 1 os secretarios  fuerezos, cc?.!paron 
dicho  cargo  cuatrc; rgztizos, el ultimo de ellos permanecio  durante  veintitres 
años  en CI . 

El secretwic mestizo representa en  esta  etapa  del desarrollo de 
Pajapan, el mxim r,ivcl C~E :mtro?  politico de las cofiunidades  indigenas, 
que  tajo l a  ccbertura idmlcgica de l a  diferencia  cultural, perrtite  la 
legitimacion de' poder de !os grupos hegenmicos regionales. E1 probl EIX de 
la etnicidad adquiere  caracteristicas  de  justificante  ideologicc del dominio 
economico mal o potencial. Los indiss  no soli capaces de adninistrarw ~ 0 1 0 5 ,  
tiene que hacerlo por ellos un mestizo. I 

El secretario mestizo  representa el vinculo  politico  entre los 
grupos  regionales  de  poder  postrevolucionarios en  expansion y l a  comunidad 
campesina, productora de  Excedentes y fuente  de  transferencia  de  valor y de 
concenso  politico. Es el motor de  transfcrmacion  de los  aparatos  politicos 
locales. 4 traves  de su presencia  en la comunidad  se  dfsarroll  an 1 o5 
necanismos  de  control  economico y pot itico e.statalE;,  en manos  de  los  grupos 
regionales  de  poder y de bclrguesia  local de formacion. 

E? poder del  secretario mestizo  radica en  el control que posee  de l a  
informacion y los n~:ros pcrliticos  con  el exterior  que le  permiten  dirigir el 
rumbo pol itico  de 1 a5 comunidades,  para 1 o que  cuenta  con el respaldo de 1 as 
01 igarquias regionales y del estado  nacional  cuyos  intereses  representa 
local  mente. Si bien no pede acceder al maximo  cargo en el ayuntamiento, 1 a 
presiciencia, si funciona como  amplio  poder  de  decisiones  favorables  a los 
intereses  de 1 os grupos regionales, el rey  detras del  trono. A1 guncis de 1 os 
mecanismos que le  permiten  dicha  posicion  es el acaparamiento  de los 
puestos claves en  la  comunidad. 

Sal inas 1 lego  a ser sindico, tresorero, ju&, presidente  de 1 a  junta  de 
mejoras,  director y maestro  de 1 a escuela. No actua  fuera  de 1 a 1 ucha  de 
intereses que se dan manera  local , asi poco a poco se va  desarroll ando una 
estrecha  vincularion  entre el secretario -tito y los nacientes  grupos  de 
p&er 1 oca1 que son  grtrducto de  los prwesos de acumul  acion  icterna. Sera a 
partir  de este  vincu? c! que  se  consol  idaran los  ganaderos  como  grupo 
poderoso  de 1 a comun:dad,  lo que 1 levara a l  u1 timo de los secretarios 
mest izo5 a autonombrarse  pomposamente "Asesor  de  ganadercs" . Esta 
alianza  muestra al coder hegemanico haciendo use de  !a estructura pol itica 
municipal . 
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Historiograf  ia Pol itica,Los  Inicios. 

Las  dkcadas  de l o s  20's y 30's SOR dgcadas  marcadas por 1 a 
gran efervescacia en el medio  rural y la conforsacion del nuevo model D 
agrario  promovido  por la  revolucion a nivel  nacional.  Para  la  region  esta 
etapa se caracteriza  por  diversas tenden:ias en  la configuracion  de  la 
tenencia de la tierra.  Primero, la creciente  solicitud  de  dotacion  ejidal de las 
comunidades  ante l a  decadencia , de 1 as  haciendas,  segundo el axenso de una 
pequeña  burguesia  rural que con 1 a pequeña propiedad como instrumento, 
tambibn  fruto  de 1 B ref  orma  agraria,  impulsa 1 a  conforwacion  de clna 
01 igraquia  ganadera  neo1  atifundista,  base  de 10s grupos  regionales  de  poder, 
referidos c m  anterioridad, y tercero l a  fxpropiacion petrolera que  significo 
la liberacion  de grandes  extensiones  de ti.erra para la  expansion  de  las dos 
tendencias  anteriores,  en un momento  de  fuerte  impulso  a  la  reforma  agraria 
en e? periodo  presidencial  de  Lazaro  Cardenas. 

\ 

La  presion sabre la tierra  de I B comunidad  es  particularmente 
clara;  de un lado  son  invadidas y cercadas mas  de 300 hectareas del sur de 
t os terrenas comunal es de 1 a  mejor  tierra  de  humedad, en 1 as  margenes  de 1 a 
Laguna del Ostion, por un  gafiadero de la. ciudad de Coatzacoal cos,  de otro 
existe  la  solicitud ejida? de !os  pueblos vecinos:  Tatahuicapan  solicita  como 
ejidos el lote 1 de  Fajapan, y en la  parte sur del  municipio crece el numera 
de nuevos centras  de pobl acim en sol icitud de tierras,  San  Miguel , 
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Tenzloapan,  Mintapa y los mas  recientes Be?ito Juarer , Ursul o Gal van, 
McrEios, Emi? iano  Zapata, en ~l proFio nunicillic y barrillas en el  de 
Coatzacoalcos. ( 16 

Pajapan se s~~ma a la tendencia gmeral de 1 ucha  por  dotacion 
ej."' er! ~ s t f  caso,  leqitimacion  agraria,  en 193; se presenta  la  sclicitud de 
dotxion ejidal  que ea pub1 icada  en  la gaceta  oficial de! Estado el 21 de Yayo 
de :?32, La sa!icitud  e5tc  inmersa  en  un tenso  clima dE violencia  agraria que 
es atestigua;: pur la  muerte  del presidente de? Comitll  Agrario (C.A.) u .  aso 
&Es, 1931. 

La demanda  por  la tierra permanece  pero  sera  hasta 1936 en  que 
SE inicia  con  mayor  impetu  con  la  formacion  nuevamente  del  Camit6 
Particular  Ejecutivo y la  definicicm  de  las  proyectos  agrarios  en la  comunidad. 
Das tendencias se nanifiestan  hasta  los 50'5, de un  lado  permanece  en 
funcionaniento el aparato  tfadicional  agrario,  !a  administracion  de  lotes,  con 
lo cue 5e mantiene  la  idea de l a  tenencia  comunal  posicion  que def  iendf  un 
buen  numero de cacpesinos,  de  otro  lado se C G ~ S O !  idan  los espacios  de 
gestion  agraria, et SomitC Particular  Ejecutivo (C.P.E.)Por otra  parte los  
incioientes  ganaderos  vislumSran  ya  la  posibilidad  de  que  las  tierras  sean 
repartidas C D ~ D  pequeña  propiedad o en su defecto como ejido,  asi  uno  de 
!os grupos 1 ocales, 1 a faccion b, promueve  este  mecanismo  como un prcyecto 
para  desarticular el sistewa  de  propiedad  comunal y legitimar  la  propiedad S 

privada. La  solicitud  de  dotacion  ejida!  del lote No. 5 es enviada a la DCIAC 
en 1938. 17 1 

Hay tambikn  proyectos  agrarios  con  tendencias  a  fraccionar la 
unidad  de la tierra  pajapeña, San Juan Volador, comunidad . fundada par 

familias pajaEeiias,  hacia 1932 es l a  solicitante despuk desistiria  ante el 
avance del or3yecto de restitucion  que como veR;os cabra  fuerza por 
diversas  condiciones. 

La lucha  .interna se da  entonces  por el control  del aparato 
municipa?, !a  administracion agraria tradicionsl y el nuevo  aparato, el C.P.E. 
Hacia la  decada de  los 40's se desarrolla un  confl  icto que ya marca  la  nlteva 
coniiguracion poi itica  de  Fajapas  y su5 al ineamientos  faccionales, l a  lucha es 
por el  C.P.E..El grupo  que  lo  controla,  vinailado a !a presidencia  municipal  y 
al secretario  mestizo l a  faccion 8 ,  se ve sometido a iuerte  Fresicn pol itica  par 
parte  de un grupo  encabezadc por un pers~naje Que marco  la  vida  de 
Pajapan un  buen tiempo, JG y su faccion E, quier.  presiona a la  Comision 
Agraria Mixta desde 1945 a 1947 por  la destitucion  de rioises  Hernandez 



del W E ,  nombrado ~ r ,  1943. Hacia 1947 l a  i , ~ c i ü ?  6 logra su cometido nc sin 
QUE pr, aíí3 antes hubxrE  SE! icitado comt L I ! ~  prcrediniento 
agrario dlstinto la dotacion Ejidal de 10s :&e; 1, 2 y 3 cano  cedida  de 
crresion. 

Desde este nomento se abre una lucha entre !a  faccion B 
ctrincherada en  en  e¡ C.P.E. y l a  fxcion A c m  el ayuntamiento en 5u5 manos, 
ya en este momento !a  lucha por  el  poder € 5  un ref 1 E j o  de la  1 UE?,~ .  

Eronmica que desarrs: lan los nacientes gxtaieror q~ el 17 de agosto de 
1951 se constituye como Asociacion Ganadera  Local (A.G.L.) con $7 rnim5ras 
registrados y vinculada a la  Union Ganadera  Regional del Sur  de  Veracruz  de 
Amadeo  Gonzal e; . 4 

I 

La lucha  de la  faccion E se  orienta en dos direcciones, de un lado, 
como1 idar  el  proyecto de dotacion ejidal para un grupo de seguidores de la  
faccion l o  cual se evidencia con la sol icitud de los lotes 1, 2 y 3 y del otro 
intenta obtener  el poder  municipal  para l o  cual ata:; a la presidencia y busca 
el  control 'del aparato estatal para  el  iminar al grupo de ganaderos  menores 
de la faccian A ,  en SS lucha  econamica y pol itica. 

En intento por derrocar al presidente  municipal W. de ! 2  iaccion 
A ,  la faccion B enarbola l a  bandera contra los impuestcis  municipales y 
estatales, ataca al presidente en 1950 e intenta que firfie la solicitud de 
dotacicn de ejido5 que es la demanda  del grupo que 1 o presiona y tiene en 
su5 manos el C.P.E.. 

El presidente  municipal por su parte, hace  suya la bandera  de las 
tierras comunales  en un c1 aro momento  de  unidad  de intereses  entre e: 
grupo de ganaderos  menores y l a  demanda colectiva de la comunidad  de 
mntener las  tierras y su usufructo.  Se  defiende de la  acusacion de cobros 
excesivos de  impuestos  argumentando un embargo a las  tierras de  Pajapan 
por la  falta de  pago  en las contribuciones municipales  que  asciende a mas  de 

17,006.W. Se ampara  en la alianza ccn el presidente de los !ates y et 
secretario mestizo y e? resto de lor; ganaderos  que  nc  pretenden  ceder su 

lugar  al mayor  de el los JG, Quien 1 ogra  el  respaldo  de  Anadeo  Gonzalez y e5 

electo presidente municipal de Fajapan en 1953, no sin antes promover  coma 
medida  de presion, diversos actos vio! ector; entre otrCts, e? asalto a la  oficina 
municipal  en lP.51. 
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lote;  sgraric;, ccrr,it$ oarticKlar e j c s t i v a ,  asxiacion ganadera,  adems de 
aproi;iarsc como cayc-iomi; de i i irrragen  de San Juan Bautista, Santo F'atrm 
d;?l p ~ ~ ; ; l o .  El acaparxiento dE tierras 5e intensifica, rto so'o bajo la mirada 
cieg; del  ayuntamiento sino con t d o s  sus  respaldo. L o s  tresites agrarios se 
z~spenden o demran y al gu.nos maestros san reubicados  fuera de 1 a 
comunidad por atent;- contra el pcr<er mono1 itico,  las ccllumrds volantes 
respaldan  al  ayunt3nie:to y e: ara2aramiento de tierras continua con  el 
c,aprite ju.ri!ico del ~:ímz. 

Esta conce5traclon de  poder  nos  hace reflexionar ;obre un 
model o muy co&~ln e? E? campo amicano, nos referimos a? caciquismo, 1 a 
concentracion de  puder  en un solo indiv;iduo, una posibilidad de desarrollo 
pol i t ico,   la  otra es una amp1 ia al ianza de intereses, con un margen msyor de 
negociacion y crecion de concenso, entre 'las  clases.. En Pajapan este modelo 
es de corta vida. 

En efectr;, el  poder  concentrado se enfrenta a diversos intereses, 
de un 1 ado los campecinos  que ven la dura real idad  del  den;tojo creciente y 
han perdido  incluso :os espacios de expresion social cono l o  son los cargos 
publ icos y : a  sayordcnia, asi e5 "demandado"  Juan  Grande por haberse 
apropiado de la imager;  del Santo -Patron, San  Juan Bautista. 

Asi se inicia wmi movil izacion popular contra el  aparato  municipal 
apoyada y dirigida ;cr los ganaderos  mermes,  quienes  perdido su poder y 

los espacios pol iticos para desarrol? arlo, ejercen presian para  recuperar el 
espacio perdido y no  quedar fuera de la competencia  economica y pol itica. JG 
se enfrenta tarnbihn  al secretar10  fiestizo quien ve reducido se poder  con el 
@anejo directo del presidente  municipal  quien l o  desplaza de varios cargos 
publ icas . 

La alianza entre estos dos intel'eses, 
A contra J6 y apuntala la lucha por 1 a restitucion 
reparto interno de 1 a tierra entre los cumuneros 
faccion A apoyan l a  section por restitucion como 
respaldo de 1 a comunidad. 

va consol  idando a la faccion 
de bienes comunales Y el 

ya que 1 os 1 ideres de 1 a 
medida para lograr el 

Estos elesentos habrian de ser condiciones que  pondrian en 
jaque a JG quien finalmente, con e? control casi absoluto enfrenta al poder 
regional de  Amadeo l o  que le  significarid l a  destitucion de l a  presidencia y 
su sustitucion por e! anterior presidente k' de la faccisn k,  mts fie: a los 
intereses regionales. El poder concentrado, el 7oder caciquil,  tiene mayor 
capacidad de disentisiento  ante el poder central, el poder estatal. 
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La roaleccicn  de W marca una rede!in:c;on :E l a  sitxtcioh a l  
reabrir l o s  esoacioá politlcijs a l a  luzha de 125 f x c i 3 n e s  } e! reparto del 
poder. 1 a 1 ucha  faccional  retoma el 1 ugar del pGdEr %:onel itico y se conso! ida 
como l a  estructura  basics  en l a  creacion  de  concensG. Se hare  evidente 1 J. 

lucha  por  cccpetencia  econonrica  entre 1 cc- gans.derc5 y se definen los  dos 
proyectos  agrarios, el ejidal y el comunal,  tomando  ca5a ver  mas fuerza  este 
ultimo, dunwe en l a  rea! idad ! a  privatizacisr de i s  tierra 5e da como un 
hecho  consusado y creciente. 

La  nueva  sitsacion  mantiene  diverso  grado  de  violencia  ectre 
los contendientes  politicos,  permitiendo  la  expresior, de ambas facciones er! 
las  estructuras pol iticas. Asi despuCe  de W hay un  periodo  presidencial de su 

misma  faccion, pero can  fuertes  tendencias  ha  la  nediacion de intereses, 
UI 5ucesor  hacia 1960 es un viejo  representante  de 1 a lucha  por 1 a  tierra, 
firmante de l a  primera sol icitud  ejidal en 1932 y quien  reabre  la 1 ucha en su 
periodo  presidencia?, JS. 

Si bien  la  demanda por restitucion es fuerte  habran  de pasar 

cinco años para el iminar 1 a presior!  del CPE, en manos  de 1 a faccion E por 
dotacion  ejidal manifestada en  infir;idad  de SO1 icitudes para el deslinde de ics 
terrenos,  la  consol  idacior! de los ganaderos de  la faccion A, permite 
reorganizar l a  situacion y de  esta  manera,  hacia 1965 se  desconoce al CPE y se 
notifica a! MAC sobre l a  unanimidad  en l a  lucha  por l a  rest  itucion de tierras 
comunales. Esto e5 claro  sintomü  de la p N i d a  de  poder  de  la  faccion B y su 
proyecto'  agrario por dotacion  ejida? o privatiiacion  de  la  tierra. 

Asi , un año despuis, 1966, se 1 Ggra rea? izar el censo de 
campesinos  que  tendran  derecho a los procedimientos  agrarios y swvira de 
base  para  la  restitucion  presidencial  de  dos  años  posteriores. El 
reconociEiento  de  la prqiedad comuna?, corn9 demanda  tradicional  de ;a 
comunidad, se convierte en uno  de 10s ~rincipal es ejes  de 1 a pol itica 
pajapeña,  enarbolado  por l a  faccion A, con el ayuntmiento en su5 manos, 
quien  la Uti] iza  para  mantener u1 poder lora1 sobre la  otra faction. 
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La  Lucha Hwizontal . 

La extension de la ganaderia y el  acaparamiento  de tierras,  1 a 
presion palitica y cchsrcitiva dEl a.+untaziento que apuntalz  el proceso, la 
tardanza en la solucion agraria a la  legitimidad de l a  tenencia de l a  tierra y 
su reparticiofi interna, en f i n ,  todas las cont.radicciones que el sistemf 
mercantil ha desarrol  lado en l a  comunidad y que  genera la  e:;istencia de 
fuerza de trabajo arrajada al  mercado, sin muchas alternativas de  Ocupacion, 
propicia que las al  ianzas entre las  clases, que se manifiestan como facciones, 
se vean viol entadas, dando 1 ugar a un fenomeno  que  hemos  anal izado coma 
la aparicion de la  lucha  horizontal , como el nuevo determinante  fundamental 
de la lucha  rural y el abandono  de los esquemas  puramente faccional ista de 
la lucha vertical . La 501 idaridad  de clase hace  ceder  a 1 as al  ianzas 
primordial es,  ?as contradicciones pol iticas generadas por  1 as contradicciones 
economicas. 

La mcvil izacion de 1967 e5 un punto coyuntural  del  proceso, 
tuvo un movil  fundamental , la  democracia  municipal, como forma basica 
para empujar  el proyecto campesino par el  reconocimiento de  propiedad 
comunal . El momento es importante  porque redeiine 1 a carrelacion de 
fuerzas  e imprime un una tanica nueva  en la busqueda  de legitimidad y 
concenso entre las  clases. 

¡%te la  asorada,  mirada  de  una  burguesia  rural  ganadera 
Enfrentada por el  poder politico y l a  competencia  economica, se suscita uno 
de 1 SS mas  Grandes y representativos momentos  de 1 a pol itica pajapeña. El 
detonante son las arbitrariedades cotidianas del  ayuntamiento, nul tas,  
carcel , ob1 igacion de faenas, impuestos,  respaldo  al  despojo, etc. La turba, la  
gleba, 1 a bol a ,  ese cuerpo so! ido y temibl e que son los levantamientos 
popclares, toma la  plaza y el palacio municipal en busca  del personaje 
central , el secretario mestizo en tcrno. La bata1 la ya reconoce enemigos 
concretos y los ataca,  la  clase trabajadora rural 105 canpesinos, jornaleros, 
pescadores, artesanos, se Ggrupar; en tomo a UE inter& comun y 1 uchan por 
conseguir1 o ,  1 a columna volante tiene que rescatar de Jicacal a Sa! inas quien 
habia  huido  con un "grupo de amigos", gan.Pderos  todos  el los ,  temiendo  por 
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sus vidas. E5 el fin del sfretario mestizo y e! inicio del enfrentafiientc 
hcrizontal , de z ’azz .  

La lucha popular adquiere  re1  evancia y mantiene el impulso  con 
dos demansas Sasicas l a  tierra y la democracia wnlcipa! Es en este añc qse 

se real i :an e1e:ciones EFI ’ajapan y el molimiento  caapesino  lanza una. 
plan11 1 a ‘ y  pres;ma iuertexrk a las instancias  electora:  es para lo;rar ’ 6 

lnstauraclx dr; m a  “dernczracia camgesina”. El palacio municipal es gansdo 
electora!  x:te ;.or un ca-?esino, CÜZ el  zpnyo del p r ~ ~ . e s o  <e campsino; y 

jornaleros que  denandan  el recmocimiento de 1 a propiedad  coaunal de la 
tierra y su reparto,  asi como el cese de las arbitrariedades tiel  ayuntamierto 
y su respaldo a los ganaderos. 1 

\ 

Un año  despues  de la  movil izacion y toma  municipal  de Pajapan, 
en el  aso  negra  del 68, e? presidente de la  Republ ica Diaz Ordaz , entrega la  
documentac  ion  de  dotacion ejidal y restitucion comunal a varias 
comunidades  de  campesinos  de la region,  entre ellos  la re5titUCiOn de 19, 1% 
has. a 905 comucercs de fajapar!, el acto se real iza en flinzapan, municipio 
de Pajapan. 

ED este momento  padezos hablar de u5 momento importante 
de ? a  moierniracim Jcl pais ,  m  rrmento de transformacion de l a  estrixtura 
nacional, un mczento de aqudizacion  de las contradiccicnes de clase es de 

resquebrajamiento en las estructtlras de  poder que por treinta aííos aattlvo 
la burguesia en base a un reducido  concensa y una  amp1 ia represion. El 6B 
marca el inicio de la  crisis de un modelo pal itico  agrario, ganadero,  poco 
dinamico  en l a  estructura general  de un pais en vias de indilstrial izacion, 
recordemos  que  estarnos  hablando  de  una region que es base geograf ica de 
uno de !os  cirtturanes industriales mas importantes del pais. Asi la 
movil izacix  cazqesina  apuntala  dichos  procescs de mcdernizacion, 1 a 
burocracia sindical  petrorera, aprovecha :a coyirntura y pasa a ocupar 1 a 
hegernonia politica regional a partir de los añcs ~ O ’ S ,  no S G ~ O  defendiendo una 
supremacia pol it ica de : 2  urbe industrial , sino que  modernizando 1 as 
estructurar pal iticas ya caducas del casiquism ganadero, ssto no quiere 

’ destacar en este el acenso de la eovil izacian campesinas, el 

‘ decir we desaparesca este modela, sina que por el contrario, permanece 
pero subsurnido al model o hegemonic0  de 1 a pol i t  ica ut-Sana. 

Er! esta perspertiva podemos paCs entender 6 : g ~  mas  de i o  que 
localmente  icprime  presencia al proyecto de  democracia  campesina, 
pasemos a ver1 o en si nism y SUS manifestaciones, 1 o que dara pie a otra 
serie de derivaciones ana! iticas del proceso. 
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La experiencias  de  gobierno campesino nc; tubo  siquiera  la  gloria de l a  
hercicidaden 1 a defen?a  del proyEzt5 c&mocrat:ico v se f u€  desarticulando 
ante  la sal ida  del secretario  mestizo y 1 a dctacic;;  deiinltiva. Si a esto 
sumaras 1 a  tendencia  de 1 a  acumulacion ?agrada por  algunos  de 1 os 
representantes del grupo  campesina, 1 ograsos co~;ol etar el panorama de 
ref 1 ujo  de 1 a movi? itacion. 

En la recomposicior  de  la  hegemor:ia  para  la  recuDeracicn 
de?  aparato  estatal, re encuentra un cambio importa.ntE EE €1 reconocimiento 
por parte de  la  burgue5:a  rura! , de su enfrentafiientc coztrs. Gn contendiente 
fuerte y capar de organizarse,  lo  que 1 1  eva a. 1 c5 dirigentes  'de 1 a5  facciones  de 
1 a bwguesia local a una al ianza que 1 es p m n t a  mntener 1 a hegemonia 
politica en  un sistema de division y reparto  de  cargos  publicas y 
fundamentalmente  generando un grupo de jovenes pol iticos  que se haran 
carga  de  administrar el ayuntamiento y l os  conf 1 ictos  que  en el  se definen, 
tanto  entre 1 as  clases  como  a su propio  interior.  La al iwza de  facciones no 
impide  sin  embargo  la  autonomia de estas en  la  estructura  politica,  coma 
instrumento  de  division  de los  explotados en torno  a ?os iotereses  de  los 
don;ir,antes espleanda el  ci ientel  isno y l a s  alianzas  primordiales  para  ello. 

?a recuperacion del aparato tuvo sin embargo us 
necesario  respaldo del poder  central o regional y asi  en lar elecciones  de 
1970, 1 os ganaderos  cuentan  con un instrumento  muy  importante  de 
negociacion  de t a  al caidia, ,1 a  construccion  de 1 a  carretera de terraceria,  1c 
que  significa,  dar solxion, 5i bien  parcial a  una  demanda  cada  vez  en  nayor 
ascenso, 1 a  de hentes de  trabajo,  que  denota l os  niveles  a  que ha 1 1  egado 1 a 
separacion del trabajo  de los medios  de  produccion y el salario coma eje  de l a  

sociedad  rural . 
La  carretera  significo  importantes  fuentes  de  emplBo  en su 

construccion 1 as cuales,  controladas  por 1 os ganaderos en  el ayuntamiento 1 as 
utilizaron  para  atraer  clientela  politica,  pero  tasthihn  significo, a largo  plazo, 
un medio  para  proveer  de  fuerza  de  trabajo a  fa  industria y 
ccnsecuentemente una  valvula de salida  a la presim sobre la tierra, 
persitiendo  a  miles  de  campesinos  empobrecidos  buscar l a  supervivencia  de 
manera te.mporal o permanente,  en 1 a  cicdad. i 

La carretera  significa  cam0 v i m  UT: inportafite  ifipulm 
a l a  ecmomia mercantil  regional y Joca? , de  esta  manera el trazo  deriva  de 
un problema  t8cnico  a  uno  politico,  en  este  sentido, ?a siguiente e;e:cion 
lnunicipal se .caracteriza por un enfrentamientc  +acciona!  que  revive la 
historia de Pajapan. 
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Fientras que  un fuerte  grupo  de  ganaderos . de  San  Juan 
Volador  pugna por un trato  Tatahuicapan Fa.japan San J u a  Jica:al , un ~rupo 
menar de  gbnaderos  mediacoz,  rrincipal  mente un 1 ider  de  Tecolapa,  pugna 
por que 13 r;ia pase  por este  lugar,  ruebo a .Jicac(;l , en 1 usar de  pasar por 
San Juan, r1;:ler;do la antigua  "rsdada" que permitia u? reducidc  accest  en 
tiempo de sE;as. La pugna genera  importantes conpmentes a la estructura 
politica, ya cae un lider  de  Tecolapa XC), resucita el novimiectc SEI 63 y 
parte fundarezt6: de su camponente social y hace avanzar una dema?ca 
canpesina c x  se  habia  desarrollado  ante el crfciente  despojo, l a  reparti:ion 
de los  grandes  latifundios  internos.  La  demanda  es  recuperada  por ? OE 
campesinos y resurge el proyectb  por ?a democracia municipal  nuevamente. 
En  este  caso,  sin  ernbargo, aparece un  e1ement.o ausente en !a historia  politica 
local , el enfrentamiento  partidista,  la  lucha de CC es por 1 a presidencia 
municipal tajo la  bandera  solferina del Partido  Popular  Socialista, PPS. 

La  presencia de  pariidos.  pal  iticoc  de  oposicion y no solo 
la iigura de! PF;I significa o? reordenamiento  institucional  de 1 a pol itica, 
srgnifica akrir  caucEs al conflictc  para que legitimen ? o s  margenes  nisnos 
ael discurso hegemonico. El partido e5 e? aparato q%e  legitimize a la 
deno:racia de clase Y a su aparato estatal . '[ 19 1 

El desenl acE  de l a  'fucha  municipal  de 1973, tuvo va-i- 
resultados. kimero l a  derrota del  grupo campesino  significo el trato por San 
Juan  Volador,  ron 1 o que se marca el forta! ecimiento  de los grandes 
ganaderos sobre 1 os medianos y pequeños de Tecol apa,  con el 1 o se da  una 
def iniciM entre 1 as facciones  de 1 as  clases, pero  tarhi& SE da cause  a la 
incanformidad por medio  del partido  de  oposicion. El fracaso  campesino 
radico en  la wl icacion precisa  de los  mecanismos  represivas y de consenso 
por e? estado, como resultado de la experiencia  de  las c? ases hegemmicas en 
las  luchas en que habian sido derrotadas. 

Ante el evidente  fraude  electoral y la  presion 
campesina, se ofrece al PFS la sindicatura mica del ayuntamiento,  cuestion 
aceptada p w  un grupo  de  pepesistas,  fracturando el movimiento . al no 
transigir et otro  grupo,  e? de? 1 ider CC, quien  permanece en  la lucha pol itica 
enarbclando la  bandera  del reparto  interno, su intransigencia y presencia, 
auz con l a  obrdica  del cozsensa  de  q~iienes  negocian, 1 o 1 levan a ser presa  de 
una aguda  rearesion For parte  de  guardias  blancas  que  culminaria cor;  el 
asesinato d~ CC y l a  desbandada  de  sus al 1 egados de  Teco? apr. 1973 marca 
ma año de reflujo del movimiento  campesino  pajapeño. 
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El periodo de los 70's 5e ca.ra.cteriza por dos elemmtcs 
fundamentales, en el terreno pol i t ico  la hegemonia de los ganaderos sotri 1 is 
estructuras de poder,  fundamental aente e? ayunta(Í,imto, en base a :a  

recuperacion  de?  modelo faccional con la  reparticix de cargos y favores 
201 iticos (consenso) y la presencia  cercana de 1 as columnas volantes 
(represion) en UT! momento  en que :a sshers:ion  cazpesin; se haya en ref1 u js  
y su principa:  aparato de lucha,  el PPS iesarticul ado. Esto marca un mome;.tz 
c'e  reromposicion e. l a  sociedad y d f  relativa calma c,ociz.! s a l o  interruncido 
o w  dos mtjsentos. Q Ü ~  rcnviene destacar. 

Uns de el 1 os 1 o const itsye 1 a rebel ion popul ar de 1 a 
comunidad  en 1976 para destituir al p~esider-te municipa? , la5 bases del 
motin  popular  fueron el uso de los recursos del  ayuntamiento en ¡a 
construccion de la  carretera como 
seguidores de los ganaderos en el 
autoridad de  Apol inar Hernandez, 
de  quien fuera el  primer  comisario 
Vargas. 

favores pol iticos(trabajo1 para los 
poder,  a  travez  de? PRI, esto y el abuso de 
propicio su caida  cediendo su lugar al tio 

de bienec comunales de PaJapan, Sixto 

La destitucion del presidente municipa! cclincide con l a  
creacion en i373 de? co~xisariado de bienes  comunales, es interesante qae 
nos detengamos un momentc  en este aspect:?. 

La tenencia de las  tierras cornmales  de Pajapan,  sobre 
las que  poco a poco  habia  avanzado la  privatizacion aguda, ante lo cual l a  
lucha  campesina  habia  logrado l a  legitimcion de la  tenencia comma1 ,,su 

reconocimiento por el  estado  nacional , pero no habia  obtenido  por  el 
contrario, la reparticion comun y equitativa de l a  tierra. El sistema de 
administracion agraria tradicional, habia  ca.ido ya casi en desuso,  siendo  el 
ayuntamiento el que  cumpl ia la funcion administrativa agraria, por el 
despojo y la decision individual de los propietarios ganaderos. Es asi, que a 
partir del  nuevo  momento  de lucha  campesira en 1972, se  inicia el framite 
para al el  censo y 1 a reparticion de 1 a tierra,  1 os enviadas  de 1 a SRA son 
obstacul izados. o sobornados  por los ganaderos, sin que se iogra impedir sin 
embarso la creacion de un aparato pol itico nuevo  en la corr,inidad,  el 
comi-*iado  de bienes  comunales, esta estructuka tiene algunas 
caracterist  icas. 

Es la Sas;c de l a  toma  de decision dr la  tensncia de la  tierra, 
asi  sirve a los  htereses de  quien l o  detenta  para legitim- i a privatiracion, 
esta propicia la acumulacion de un grupo de  campesinos  medios  que  son 
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quienes  encabezan el levantamiento contra el presldente munlcipal y 
mantendran  durante dos periodos consecutivos el poder dEl aparato agrario. 

Este  grupo  de  ganaderos  medios  habra  de  enriquecerse y 
representar  una  fuerza  faccional  nueva, faccion C en  el panorama  politico 
pajapeño,  los dos  periodos  agrarios y la suplencia  de la presidencia 
municipal , por  la destitucion,  significa  la  etapa  mas  fuerte  de  este  grupo,  que 
tiene  que  aliarse  indistintamente  con A y B para  mantenerse y que 
manejando  la  idea  del reparto  interno  logra  aumentar  5u cl ientela  pol  itica 
entre l o s  campesinos. 

Mro factor  importante  de la estructura  agraria es el de 
conformarse y legitimar un espacio  politicio  para  la  expresion  de l o s  
intwwes de  la  comunidad. Es interesante  ver c m  el estado  nacional, a 
partir  de  un  procesa pol  itico agrario,  respeta 1 a idea  original de  la  propiedad 
c m a l ,  la restitucion en base  a  documentacian  historica  que  avala  la 
posecion  india sobre la  tierra, pero  modifica  la  estructura  administrativa 
tradicional , l o s  lotes,  imponiendo  una mas central  ista como 1 o es el 
comisariado  de  bienes  comunales. 

Segun 1 a  Ley  Federal de la Reforma Agraria,  hay tres tipos de 
propiedad  legal de la t i m a ,  la  pequeña  propiedad la comunidad y el ejido, 
Esta u1 tiao  por dotacim y  la  comunal como  reconocimiento legal , 
documental,  a  una  posecion  historica, el procedimiento  de rest-itucim 
comunal reconoce  las  ceciones 1egales a antiguas comunidades  indigenas 
c m o  l o s  titulos  primordiales  otorgados  por  la  corona  española. F'ero si bien 
se reconoce  la  posecion y la  propiedad  historica, se introducen Iegalmef?te 
estructuras pol iticas  central  iotas, como los cmisariados de  bienes  comunales 
o ejidales,  sustituyendo  a  los  tradicionales formas de  administracion  agraria. 

Sin embargo esta  estructura  nueva  contiene  la  idea  general 
de  espacio de  discusion y decision pol itica de l o s  asuntos  agrarios  de la 
comunidad en su conjunto. 

En este  sentido la  propiedad  real de  la  tierra se encuentra 
en  unas cuantas manos, pero 1 a  decision  sobre  la  propiedad  general  de l a  
comunidad se encuentra en la  decisionresolucion siearpre negociada . de los 
905 comuneros. Esta nueva  faccion C cuenta con  un .sustento  campesino 
irpartante captado  por la esperanza del reparto  interno y el nuevo  censo 
agrario, que permita a cientos  de  jovenes  hijos  de cantuneros, considerados 
CWWLIKFQS con  derechos  a salvo, el acceso a  tierras  de  trabajo en la  propia 
comunidad o en una  poco  probable a&p l  iacion. 
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La faccion C que aparece en estos momentos entra en 
confl icto con  el grupo pol itico en el  poder, la faccim A y 1 o enfrenta desde  el 
cornisariado, he  aqui 1 a historia de P F.  

Pedro Florentino habia sido presidente municipal bacia 
1950 y era f el i z  poseedor  de 80 has. de tierras comunal es en donde, tambih 
fe1  izatente,  pastaban unos roburjtos bovinos  que  despuBs servirian de 
sustento a la "nation'. Pedro tenia tambien  c:amimes de pasaje, aun los tiene, 
la  tierra y el ganado  ya no. 

Su negocio de caaiones no le  permi%ia vivir en la 
tranquil idad  del  caapo y recidia ya  en Coatzacoalcos, pero ademas se supo 
que  habia solicitado su ingreso agrario al ejido de las  Barrillas del nunicipio 
de coatzacoal cos, vecino de  Pajapan y s o l  o separado por 1 a boca  de 1 a 1 aguna. 
Esto creo  descontento entre 1 o5 caarpesinos,que  con  el  respaldo  del 
cornisariado y la faccion C y su t io en ta presidencia, toman las  tierras de P F 
y su ganado,  quien  haciendo u50 de sus re1 aciones, manda a 1 a columna 
volante  a desalojar a l o s  invasores y a detener al cornisariada de bienes 
comunales, este no estaba en su casa y entonces se 1 1  evaron a su hijo. 

Los campesinos los siguieron  hasta Jicacal y ahi se ara0 la 
balacera muriendo tres campesinos,  pero 1 iberaron al hijo de S y se impuso la 
voluntad  del  comisariado  apoyado  por los campesinos y P F tuvo que 
indemizar a las famil ias de los  auertos y resignarse a no tener ya u1 tierra 
comunal . 

S fue removido m 1979 y en su 1 ugar fue impul sad0 por 

?os ganaderos un campesino medio  aucho  toas manipulable, sin erebargo 1 as 
al  ianzas de S no eran sola cm un nutrido grupo  de caspesinos,  sino ya 
directamente con 1 os grupos de  ganaderos fuertes, 1 ogrando  adeptos entre 
miembros  de otras  facciones y con fuertes relaciones con  el exterior. 

Esta es la  situacion hasta  el final de la  decada.  Habria  de 
sucitarse un nuevo  conf 1 icto que hiciera  aflorar  las cantradiciones a? interior 
de 1 a h m i d a d ,  esto l o  constituyo la decision de la  presidencia de l a ,  
Republica  de construir ahi  el cocnplejo industrial portuaria de la  Laguna  del 
Ostion. 

n 



La Etapa  Actual 
El Puerto Industrial. 

La  cantunidad  ha desarrollado una historia  particular que hemos 
anal  izado hasta el m t o ,  sin embargo un elemento externo vendra a 
transformar nuevamente las condiciones de evol.ucion  de Pajapan,  el 
proyecto del  puerto industrial Laguna  del Ostion, impulsado p o r  FOM#WRT, 
Fondo Nacional Para el Desarrollo Portuario,  dependiente  de la  Presidencia de 
1 a Republ ica,  para  conocer un poco mas este proyecto, demos 1 a pal abra  al 
Lic. 3ul io Rodolfb Moctezurea C i d .  director del mismo. 



"PUERTOS INDUSTRICILES DE MEXICO" 

La f ilosof  ia del  proyecto de puertos industriales se apoya  en la 
consideracion de  que los grandes  proyectos tecnicos y las grandes 
obras de ingenieria deben tener un profundo sent ido humano y una 
marcada orientacion social. 

Es asi corn  hems seleccionado, en principio, cuatro lugares 
que,despuk de anal i s is  cuidadosos constituyen, a  nuestro juicio,  los 
puntos mas apropiados  del pais para l e s e  proposito. Dos re encuentran 
en el Golfo y dos en el Pacifico. Los  del 601 f o  estan: uno veinte 
kilometros a1 norte de  Tampico,  en un lugar denminado Clltaaira; 
otro situado en 1 a Laguna  del Ostion, muy ,cerca de Coatzacoalcw. Y del 
lada  del Pacifico consisten en la real izacim de un puerto industrial en 
Lazaro  Cardenas y ,un nuevo  puerto en Sal  ina Cruz. 

Fueron lugares elegidos para ser puertos modernos y contribuir 
a otra dimension de nuestro pais, no solo en la  comunicacion Y l a  
industria,  sino tambien  para situar nuestra economia  en condiciones 
corspet i t ivar . 

En efecto durante 1 os ul timos  años han acurrido cambios muy 

importantes en los medios y sistemas de transportxion. Yo 
rencionaria solamente tres: en prim lugar el uso  de los 
contenedores, que  imp1 ica una d i f  icacim completa en el transporte 
raritim y terrestre y que ha invadido 1 iteralraente tdos  l o s  paises 
del mundo. tl4xico no se ha logrado extraer a esta invacion,  pero no  ha 
participado ' e n  l a  debida fama. Todavia  no tiene del sistema de 
contenerizacion l o 5  rewl tados que podria. 

En segundo l u g a r ,  el crecimiento que  ha ocurrido en las 
dimenciones de l o s  barcos. 

Por el cierre del  canal  de Suez, inicialmente, y despues por 1 os 
probl eams petroleros del mundo, se cayo en 1 a  necesidad d e  h a c e r  
barcos cada  vez  mas grandes,  para abatir l o s  costos de operation de 
1 argos trayectos. Los puertos de Mxico, al gunos de el 1 os de  gran 
eficiencia, son demasiado  pequeños y no permiten albergar estas 
barcos modernos. 
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En tercer lugar, el  cambio de tecnol ogia para  hacer los puertos. 
Hasta  hace al gun tiempo se pensaba yue hacer  obras de  dragado era 
caro, La tecnologia ha transformado esto: 1 as grandes  dragas 
contemporaneas  permiten  hacer estas b r a s  antes  insospechadas, y 
todo la tecnologia de puertos ha dado un avance extraordinario. Lo que 
ahora  proponemos no es una inovacion a l a ,  sino por el contrario, l a  
apl icacion de sistemas ya  probados  en el mundo para  hacer  puertos de 
esta magnitud. 

Todos estos lugares  ofrecen  condiciones extraordinarias para 
el desarrollo. Es ahi donde se encuentran  grandes  volumenes  de  agua; 
es ahi donde hay materias primas en abundancia; energetic- y la  
posibil idad  de desarrollos  agropecwios, y es en esos 1 ugares  ademas 
donde podem ver la forma como Mxico puede  re1 acionarse de 
mejor  manera  con  el exterior para el manejo  de sus materias primas y 
para la colocacion de sus bienes  elabwados. 

Por otra  parte, en  Eklxico como en todos 1 os paises del mundo, 
las ciudades han  ido creciendo  entorno  a los  puertos y los han 
asf ixciado. El concepto de puerto industrial nace  con la idea de 
disponer de  grandes superficies . de tierra donde  puedan albergarse 
industrias que requieran frente de agua, es  decir, conexion directa con 
los barcos. Con el lo se pretende establecer  la industria pesada, 
precisamente en los 1 ugares en  que es economico -w manejo, y lograr 
una clara inllrediat6s entre el barco y la fabrica, ahorrando costo por el 
manejo  de la m a n c i a  entre uno y otro. 

Creemos  que en este atomento el proyecto de puertos 
industriales puede d e c i r s e  que constituye ya un hecho. Se esta 
terminando la  expropiacion de las  tierras para constituir todas las 
reservas territoriales de los puertos y estan concursadas 1 as obras y 

otorgados l o s  contratos para  Lazaro  Cardenas y Al tamira. Petrol eos 
kxicanos, por acuerdo, del Señor Presidente de la Republ ica,  habra  de 
encargarse de 1 a real izacion de las obras en Osticm y Sal  ina Cruz. 

En total , el  proyecto  coaprende 27 mil hetareas de 
desarrollo, de las cuales 15,200 hectareas  constituiran l o 5  parques 
industriales de Altamira, Ostion y Lazara  Cardenas. Se ha previsto para 
el desarrollo de la poblacion y para la  creacion de areas de proteccion 
ecologica alrededor de 5 mi? hectareas para  cada uno de los  casos. 



Por todo 1 o que hemos expl GradCl hasta el momentc, C?EEITIOS 

con toda la certeza  que  particularmente las terminales del Oátion Y 
Sal  ina Cruz habran  de  constituiirse  con el tiempo  en  unas  de 1 as 
terminales  mas  grandes del  mundo en esta  materia.  baste  ver e? papel 
que  puede  desarrollar el Istmo  de  Tehuantepec  en  este  proyecto y la 
posibil  idad de  usar  sistemas no convenc:ionales  de  transporte  para 
establecer una conexcian  que  permita  impulsar el desarrol lo  regional 
de  la  zona. 

Por 1 o pronto, \as lindustriasl  que  tenemos  registradas  pueden 
agruparse en las ramas de  siderurgia,  bier,es  de  capital,  alimentos, 
fertilizantes,  petroquimica  basica y secundaria y mineria.  Hasta  este 
momento  podemos  hacer  una  estimacion del conjunto  de  industrias 
inscritas en lw puertos  industrial es requiere  una  inversion  de 
aproximadamente 450 mil Bil lortes de pesos. 

En  la medida en que el proyecto  de  puertos  industriales se 
logre  identificar  con los prabl emas sorial  es y en 1 a medida  que  haya 
equilibrio,  crea  que el exito  sera  alcanzado. 

Lic.  Jul  io Rodolfo Hictezuola  Cid. ( 20 1 

El desarrollo del  capital isw en  la  comunidad nos 5010 se ha 
experimentado con l o s  caabios  que la econwia imprirte  al ambit0  rural, 
ahora, este "proyecto prioritario", integra a la comunidad al proceso 
productivo urbano industrial  destinando sus tierras al florecimiento de  un 
puerto  industrial . 

Esta  decision  vendra a desatar un proceso de definicion  interna  de 
la  comunidad en la que l o s  distintos srupos ecmoaicos defienden sus 

intereses y desarrollan  su  proteso  de  integracion a ha dinaaica  capitalista. El 
priaer foco de  confl  icto  lo constituye la  expropiacion  de  una  tercera  parte  de 
las  tierras,  incluyendo el rico  recurso natural que  representa la Laguna del 
Ostion .. La  tierra  siempre en el centro  de la  vida  rural , su elemento 
determinante,  perdera su sent  ido al convert  ise en asiento  de una nueva 
ciudad  industrial. 
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El proceso  genera ur,a toma  de posicion pol itica de los distintos 
grupos y sus alianzas, genera una recomposicion de las fuerzas pol iticas y da 
un nuevo  cause a 10s procesos agrarios de l a  comunidad,  cuestionando y 

poniendo  nuevamente  en l a  mesa  de la discusion el acaparamiento interno, 
antagonico del  regimen  comunal reabriendo la lucha de intereses. 

LDS usufructuarios directos del r-ecurso,  quienes l o  han acaparado, 
105 ganaderos,  manifiestan una fuerte opwicion  al  proyecto de expropiacion 
ya  que  veran perdidas sus propiedades  que dan sustento a su hegemonia 
social. Las tierras expropiadas sun las de  mayor productividad  por contar 
cm 1 a humedad de 1 a 1 aguna. 

r 
Los campesinos  despojados,  mantienen una primera  opinion 

favorable, en la medida  que la  afectacion  sera un duro  golpe a 10s ganaderps 

enriquecidos, sin wlbafgo van d i f  icando su posicion en la medida que el 
proceso  expropiatorio reabre 1 a  discusion agraria interna y permite la  
manifestacion de los  intereses de estas capas sociales por el  reparto de l a s  
tierras acaparadas, 1 o que se p e r f i l  a c m  una  de 1 as demandas  mas 
importantes de la lucha  entorno  al  proyecto presidencial. Los despojados no 
tienen muchs  que perder y s i  algo que  ganar y cuentan cm un 1 ugar  en al 
asamblea comunal , estructura que  def inira en  mucho el  procesa y la posicion 
de las clases  trabajadoras, para  el I d  habra  que  instrumentar una lucha contra 
el  proyecto y la expropiacim. 

La pposicion al proyecto toma  cuerpo en la  unidad  de intwwes 
temporales entre ganaderos y caqesinos, unos buscando no perder 1 a tierra 
acaparada o colocarse en una posiscion de nesociacion fuerte ante  el  estado y 
1 as otros buscando el  avance  de 1 a lucha agraria e impulsando sus derechos 
en la  indeamiracion p o r  1 a tierra,  1 as tierras siguen sienda comunes a p e s a r  
del control y usufructo de la  gran  mayoria  de estas por un reducido grupo de 
ganaderos.  Diversas instituciones  estatal es toman en sus manos el awnto 
tratando de impulsar el proyecto,  entre 1 as atas directamente  invol  ucradas 
tenernos  al INI, FONDEWRT, SARH, SRA ,  PEMEX, GOBIERNO DEL ESTREI. 

El decreto expmpiatorio  es publicado en el diario  oficial de la  
Federacion el 23 de abril de 1980,( 21 ) cm l o  que dan inicio 105 trabajos de 
des1 inde y aval uo de l o  expropiado  para la indemnizarion  correspondiente. 
La  comunidad  conocedora  del  asunto  desde  meses antes en  que se rumoraba 
e! hecho, no cuenta con elementos legales para 1 a  defensa de la  tierra. 

El decreto oficial de expmpiacion, los incesantes rumores de  que 
el cmisariado habria  aceptado la  pbrdida  de las  tierras,  las acusaciones a 
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ciertos ganaderos,  sobre todo 1 as cabezas de 'la  faccion C ,  da haberse  col udido 
con l a s  instituciones estatales, el no haber  considerado a l a  cormidad en l a  
decision crean  el  ambiente  general  de oposicion y violencia. 

Asi, en esta  situacion, el  primer  avaluo da por resultado -85 c 
por  metro  cuadrado  de la  tierra expropiada,  genera la movil izarion de la 
cosunidad, cierre de caminos, toma  de la presidencia municipal  como 
presion  a les autoridades  para que  abran la negociacion. Este momento 
permite  generar  instrumentos de lucha por 'la  defensa de la  tierra ante la 
comunidad  de intereses de  ganaderos y campesinos. 

Si bien a principios de 1980 1 a asamblea  de la comunidad  da su 
aprobacion a la expropiacion, para principios del  año siguiente se 
desconocen los acuerdos,  ante l o s  ofrecimientos miserables del estado por la  
tierra y se empiezan a hacer  planteamientos was  amp1 ios en 1 a  negociacion. 
se instrurnenta  entonces un mecanismo lega'l  para la lucha  de 1 os derechos de 
la comunidad,  el  cornisariado  de bienes comunal es interpone un amparo en 
contra de 1 a expropiacion. Este instrumento legal  permitira  a la comunidad 
enfrentar la amenaza  de perdida  de tierras y negociar en mejores tkminos 
el pago  de estas. El amparo es instrumentado bajo la asesoria juridica del 
Consejo Supremo . de Pueblos Indigenas,WI y el Instituto Nacional 
Indigenista, INI, de l o  que  hablaremos adelante. 

Atraves  de este instrumento legal los campesinos plantean . la 
parcelacion  interna con el  replanteo de 1 indems, la real  izacion de un nuevo 
censo agrario que incluyera  a 1 os nuevos  miembros  de la comunidad y que 
este se real ice dentro de 1 a  legal idad. 

' Ante defensa y oposicion legal a la  expropiacion y al pago  tan 
bajo, el amparo  pone limites importantes  al  proyecto de industrializacion 
con l o  que el  estado  iraplewenta estrategias para  acabar cm l a  oposicion y 
hechar p o r  tierra el amparo pera inpulsar el proyecto. Reabre la  negociacion 
con los  distintos grupos de la conunidad y propone  al ternativas para  superar 
el conf 1 icto. 

Centra  el  Estado la negociacion con los grupos hegemicos ' a los 
que ofrece reconsiderar 1% t h i n o s  de 1 a  expropiacion,  abre 1 a perspectiva 
de  que sean elevadas las indemnizaciones p o r  la  via de  pagar a cada 
propietario los bienes distintos de la tierra,  cercas,  instalaciones,  pastos, 
arboles, etc. ,reconociendo el estado 1 a propiedad  privada y todo el proceso 
de despojo legitiaandolo a  pesar del  regimen legal comunitario. 



Esta  propuesta  persitira  a  la  burguesia  local , recibir una 

indemnizacion  acorde al valor de sus tierras. Se mantiene  sin  enbargo el 
pago  de .85c por  hectarea  para repartirse  entre los 905 comuneros. El pago 
es  utilizado  por  las  agencias  estatales  coma  un  mecanismo  para  lograr  la 
ruptura  de  la  unidad  en  la oposicion al proyecto y lograr el desestimiento del 
amparo. Con el pago  de  bienes  distintos  de la tierra  los  grupos  economicos 
hegemonicos  mantienen sus capitales y pueden  reorientar1 os a  otras 
actividades  economicas,  como  los  servicios, el transporte y el comercio,  que 
se vislumbran  como  altamente  redituables  ante el inminente  crecimiento 
urbano industrial. A la  larga y despues  de ser  pagadas las indemnizaciones, 
los  ganaderos  adquieren  camiones de. volteo y taxis y obtendran  concesiones 
en  el trabajo  portuario. 

Coso coarplmento  de  esta  negociacion y para  cubrir en parte la 
demanda  campesina se negocia M pliego  petitorio  que  contiene  demandas  de 
servicios  sociales  para 1.a comunidad,  escuelas,  aercados, etc.,para satisfacer 
en parte 1 a  demanda de desarroll o social . Sin  embargo,  aunque  estos 
ofrecimientus, que beneficia  a l o s  ganaderos, 1 ogran que 1 a  mayoria  de  estos 
acepte 1 os tarminos  de l a  exprupiacion, con 1 os campesinos  sigue  otros 
atecanisms para minar 1 a vol untad  de  defender  las  tierras y obtener un 
justo pago  por el 1 as. 

En  principio se acepta la  realizacion un nuevo  censo  agrario, no 
sin  dejar  en manos de los ganaderos el procedimiento agrario lo que no 
resuel  ve el  probl m a  y  agudiza 1 as conf 1 ictos. Por otra  parte  acepta 1 a 
principal  demanda  campesina, l a  parcelacion  de  la  tierra,  propone  la  creacicm 
de 33 1 otes comunales  con 25 CDBWII~MS cada uno. Como un mecanismo  de 
convencimiento el estado  ofrece  trabajo en  la  futura  industria,  pero  tambien 
enfrenta  a l o s  grupos  de  interes  hasta 1 imites  violentos y reprime  a l o 5  
campesinos MS intransigentes. 

Flsi despues  de un aumento  de unidad de intereses 'de l a  
comunidad, 1 a pol itica del estado 1 ogra romper el acuerdo  existente, 
negociando y cediendo  ante los grupos poderosos, haciendolos ws al iados en 
el proceso e  intentando hacer  desistir  a la  comunidad  del instrumento legal 
que  le  permite  la  defensa  de  la  tierra  e  impide la consecucion del  proyecto. 

La perdida  de  proyecto  politico  comun  de  la  comunidad, 
permite que los grupos se redefinan ante  la  situacion reviviendo  las al ianras 
interiores y los  enfrentamientos  faccional e5. tw ganaderos se convierten en 
promotores del proyecto y la  expropiacion y mueven sus al iantas  para 
iograrlo,  de  tal m e r a  l o s  grupos pal iticos se estructuran en tomo a  esta 
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dinamica.  Asi los ganaderos redef inen  su posicion ante el Estado y aceptan 
paulatinamente  el  proyecto expropiatorio ante 1 as nuevas ofertas, sobre todo 
1 os bienes distintos tie 1 a tierra. Para  impulsar su ahora proyecto, los 
ganaderos  hacen USO de su5 al ianzas primordiales, 1 as caal es son avivadas 
con 1 os dones  que  pueden ofrecer  a su cl  ientela, tanto en 105 aval uos que 
control an, c m  en el reparto  interno, el censo y el futuro trabajo industrial . 

Desarrol  Ian  una  al  ianza  con un grupa de campesinos  medios, 
que  permanecen en 2osecion de 26 a 40 hectareas que se incertan en el 
proceso de  pago de bienes distintos de la  tierra, articulados entorno  del PPS. 
Impulsan  para  mantener su clientela pol it ica el reparto interno con el  aval 
de l o s  aliados ganaderos, inician e? desqinde  para le repartkion de tierras, por 
supuesto  que no  de las grandes extenciones  acaparadas, sino de las 
propiedades mas pequehs que se defendieron  del  despojo. Este grupo 
politico que desde 1973 mantiene  una alianza cm el PRI de l o s  ganaderos, 
atravrls de la reparticion de cargos pub1 icos, 1 lega a  enfrentar directamente a 
los campesinos mas renuentes  al desistimiento del  amparo cm 1 o que 1 legan 
a funcionar como grupo de  choque  de 1 os ganaderos. 

Este primer grupo se confunde en algunos amentos con otro 
g r q o  que llega  a apoyar  el desestimiento del  amparo,este constituido por 105 

individuos que se agrupan  en los  dos sindicatos de trabajadores de la 
construccion, CTH y CHOC, y a  los que l o s  trabajos del puerto industrial les 
permitira  laborar en las  cercanias de la  familia y que han perdido 
definitivamente 1 a esperanza de acceder a un pedazo  de tierra para la 
produccion  campesina  aun  apoyando la tendencia a 1 a pamelacion  alentada 
por los ganaderos e iwpul  sada p o r  el PPS. 

A estos grupos se oponen otros que  no han obtenido beneficio 
alguno en la negociacion y que  mantienen  el  amparo  para hacer valer sus 
demandas,  veamos  cual es son las caracteristicas de l o s  sec t~res  opuestos  al 
prwyec to. 

llna fuerte oposicion es  la que dan las comunidades de Jicacal y ' 
el Ranga1 , la  prima de pescadores y 1 a segunda con un al to porcentaje de 
campesinos  con  pequeñas  propiedades y jwnalems, ambas se encuentran 
asentadas en los terrenos que swan expropiados  con l o  que  deberan  de ser 

reub icados m otro 1 ado.  La  pgrdida  de 1 a Laguna  del Ostion es otro el mento 
de descontento. Las demandas particulares que estas poblaciones  plantean 
son, la  reubicacion en areas adecuadas  para la acticidad pesquera y agricola, 
el reparto de tierras de  primera cal idad cm 1 o son 1 a5 que 1 es seran 



expropiadas, 1 a dotacion  de  equipo  para  perca M altaaar ante 1 a perdida de 
la laguna y su  casi segura  contaminacion . ( 22 1 

A pesar de  representar  una fuerte opmicion inicial ,esta dos 
comunidades, con  el  pasa  del tiempo en SUL propias negociaciones de 
reubicacion, pierden peso y pasan a segundo tdrmino  ante la  lucha  agraria y 
por pagos  justos,  que  iapul san grupos de  comuneros y jovenes 
miprop1 etarim bajo 1 a cobertura legal d e l  amparo y la 001 idaridad  de m 
movimiento  campesino  regional y nacional  en  ascenso. 

Pero si bien wtas dos comunidades se oponen fuertemavte por 
las irplicacimes que  tiene  la  perdida de midencia y condiciones de 
production,  la  oposicion  mas importante la dewrol la un grupo  de 
campesinos, . tanto de las dm poblocioner citadas cqmo del resto de ranchos 
rancherids y pueblos, que se caracterizan por cant& con pequeñisiuus 
propiedades que  no  rebasan  las diez hectamas y campesinos  despojados, 
jornaleros o trabajadores  urbanos  esporadicos. Las pequeas propiedades no 
perniten a estos  individuos  la  reorientacion  de s u %  ganancias  hacia  otra 
actividad, adetaas que py la tradicimal  apmician a los  ganaderos se l e s  
dictaminan bajos avaluos por bienes  distintas de la tierra, atuchos de ellos se 
encuentran  vinculados a las noovil izaciones y 1 ucha6  de fines de 1 o6 sesentas 
y principios  de  los  setentas. 

A este grupb se suman de m e r a  irpOrta&e l o s  jovmes sin . 

deFechos agrarios y c m  l a  siempre  presente  espectativa del reparto  de 
tierras.  Estos  jovenes, . se han insertado en la produacion  urbana de manera 
iapwtante y tarbien  han  tenido acceso a capacitwion y education formal  en 
el 1 as, &tudiando 1 a secundaria, 1 a nomal o al Bun& cawera  tenica. 

Es irpwtante destacar aqui las d i f m i a s  pol iticas  heportantes 
que  existen  entre Iw jovenes proletarios, de un lqdo aqucalloa de rceciente 
aigracion al capo, insertos en l o s  puestas de q w  cal ificacion tOcnica 
c m  lo es la  industria de la  construccion, que ransf  iestan bajos nivela de 
pol itizacion y que  integrados a l o s  sindicatos de 1& comunidad se cmf& 
con  la pasibit idad  del trabajo en  la  industria  que  nace m la comunibd. A 
diferencia de estos, otro grupo de jovenes proletarios, que han tr4nsitado una 
MW diversidad  de  especializaciones en la prduacicm urbana,  -insartandose 
mchas de  1-as mes y obteniendo plazas en las  iadustrias tuas dihamicas en 
lo ecmoraico y mas pol itizadas en la  lucha  sindical . 

Es irrportante destacar  aqui el fuerte vincula que aun m t i e n e  
esta pabl acion  joven,  recien  prolctarizada m la lrwunidad y sus procesos 
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Independientes de PaJapan, CIP, integrada  par los  miembrcs  de la 
comunidad  agraria  segun el censo y que,  ya !;ea con pequehsimar 
propiedades o sin  ningun recurso  de  tierra, conforman  un bloque de  apinion 
en 1 a  asamblea  comunal . Hantienen  estrechos  vinculo5  con 1 a CNPI y son 
el los los que,  bajo su asesoria,  dan  cuerpo al amparo y lo 1 egitiman en  la 
asamblea,  logrando  que sea firmado por todas  las  autoridades  agrarias  entre 
1 a5 que  mantienen  un  cargo, el tesorero. 

Es importante destacar aqui  la  importancia que  tiene la 
vinculacion de 1 a 1 ucha local con 1 os proceos pol iticos  regional es y 
nacionales,  en  este  sentido  cobra  relevancia la CNPI, agrupacion  surgida  de 
una exician en e? oficial Consejo Nacional de  Pueblos  Indigenqs en 1979 en 
oposicion al  aval dado  por el Consejo  a la l e y  de Fomento kmpecuario de 
Lopez Porti1  lo. Varios  dirigentes y asesores de esta  central re retiran de  ella, 
integrando 1 a Cowdinadora, independiente  de las centrales vinculadas al 
gobierno, uno de  estos  dirigentes es el representante  ante el Consejo ' por l o s  
pueblos nahws y popolucas del Sur  de Veracruz. 

La Coordinadora se ha  vinculado  con  un  importante  sector  de 
campesinos  medios  y  jornaleros de los  distintos  pueblos,  asi c m  con 
jovenes  proletarios y semipro1 etarios y con el cada  vez mas iqortante 
sector  de  la pol  itica  rural , el magisterio, en  particular l o s  maestros bil ingües. 
Cki  la  CNPI  ha  estado  presente,  vinculada  can  organizaciones  locales y 
regionales,  a  luchas  importantes en 1 a  region, como l o s  procesos electoral  es 
de  Chinameca y Oluta,las luchas  contra el increaento en los servicios, en 
particular el de transporte, la continuacion  de los procesos  agrarios,  la 
democracia  municipal y ejidal, tiuazuntlan, Soteapan, kayapan son los 
ejemplos mas iaportantes participando  de manera independiente en los 
procesos  electoralesobteniendo dos municipios y varioss  ejidos. Pajapan se 
inxrive en este lwvirniento  regional  con  la defenza de las  tierras  indias 
contra el despojo  de 1 a  industria,  Esta re1  acian  da mayor  presencia  a  la lucha 
local, abrikdole espacios  en las negociaciones  con  las  autoridaes  estatal= y 
federal es y manejando 1 a probl ematica particular,  en  una  propuesta gl &al 
de  la  region  para  la  solucion  .de los distintos  conflictos. 

' La  vinculacion  con un movimiento  regional  permite  a  la 
lucha local , inscrivirse  en 1 a  universal  izacion y expansion que desarroí  la el 
capitalismo  en su crecimiento, da acceso  a l o s  d i o s  de colaunicacion 
nacional I se asegura  una  sol  idaridad pol itica  con  un fuerte grupo de  presion 
nacional, los  trabajadores del campo. Fki el desarrollo pol itico  de l a  
coamidad, su interrelacion con el movimiento  regional  permite  a  la 
cammidad, mantener  un respaldo  importante de fuerzas pol iticas ms 



amp1 ias  en la defenza  legal  de la tierra,  negociando el amparo  como la carta 
fuerte  en las negociaciones  con el estado y 105 ganaderos  que han aceptado el 
proyecto. 

Los ganaderos  ihtentan  obtener 'la aprobacion  de la asamblea 
para el desestimiento del amparo, para el l o  presiona a los campesinos 
creando  division  entre estos y alentando a 1 a violencia  contra l o s  defenzww 
del amparo,  reprimiendo 1 as  constantes  protestas  de los campesinos 
opositores, que 5e manifiestan en  cierre  de  carreteras y en casos  extremos 
de inconformidad,  la  toma  de  la  presidencia  municipal . La  presencia  de 1 as 
columnas vol antes  vue1  ve en estos momentos a ser  importante  elemento 
politico, a influir en la correlacion de  fuerzas  con  la  represioq, el 

-presion  campesina sobre el proyecto -al  impedir ,un importante .grupo de . 

comuneros , l o s  CIP, la firm del  docuaento 1 egal de  desestimiento. 

- encarcelamiento y la  persecusion. Pero a pesar  de  esto se mantiene 1 a 
.,i- 

.. 

Es importante  anal  izar el Papel  que juega la  asamblea  comunal en 
la  definicion del conflicto.  Si  bien  un  buen  numero  de comuneros han  perdido 
sus  tierras  ante el despojo y consol  idacion  de  la  propiedad  particular,  en 
oposicion a la  comunal , no han  perdido su5 derechos  agararios 
y la  representatividad  en 1 a asambl  es. En el terreno  economico  su  poder de 
negociacion  con 105 ganaderos se ve  reducido al contrato individual,  no 
existiendo  agrupaciones de trabajadores  rurales .En el terreno  politico se 
mantiene 1 a representation fuerte  de 1 os desposeidos,  legal atente 
reconacidos,  ante 1 a asamblea, como wiecabros de 1 a comunidad . con 'derechos 
sobre  la  tierra despuk de la  certificacion  agraria de 1968. 

Es particularmente  interesante  resal  tar, CMW el  capital  ha 
desarrollado  las re1 aciones  sociales de  produccion separando a 1 a pobl aeion 
en 1 as  clases conteatporaneas, pero aun  no se ha  desarro1 1 ado  en 1 a rama 
agropecuaria  de  la  produccion, el enfrentamiento  clasista  contemporaneo,las 
organizaciones  gremiales y la 1 ucha por el salario como fundamental . 

En contraparte  se  conservan,  reproducen y apuntalan los 
aparatos pol iticos tradicionales,  que unidos a la  idea de coamidad y su 
propiedad  de'la  tierra, se manifiestan como 105 puntos fundawntales de 
apoyo a 1 a lucha en el Pajapan. No habiendo  agrupaciones  que  aglutinen a los 
trabajadores  rurales y 1 es permitan  dar  una  lucha  en el terreno  economico,  la 
lucha se da  en el aparato  legitimado  incluso por el estado mexicano,.  la 
camunidad  agraria. en su asamblea se expresan  de  manera  colectiva l o s  
intereses  de  las  distintas fracciones de  la  comunidad,  ya  dividida por el 



proceso  eíononiico pero integrada cayoritarianente por los desposeidos y 

explotados rurales. 

Esto  permite a los promotores y defensores del amparo 
mantener l a  vigencia del  instrumento legal para la lucha, toda  vez  que  en las 
elecciones anteriores del comisariado de bienes comunales,  lograron  que la 
tesoreria del  aparato agrario  fuece controlada por el los, 1 o que  hace 
imposible  el  desestimiento sin la  f irrna  de todas las autoridades. 

En esta situation en la que las negociaciones se empantanan sin 
existir una salida juridica al conflicto. El Estado  actua de hecho, ya  desde 
1981 , en la  negociacion  con 1 os gdnaderos, inicia el  avaluo y 1 iquidacion de 
bienes distintos de la  tierra. Las relaciones  personales, l a s  sobornos para 
mejores 1 iquidaciones o inclusion en 1 w 1 istados para los pagos, p w r i t e n  al 
grupo  hegemnico  de los ganaderos,  obtener iatportantes pagos p o r  sus 
bienes, asi c m  beneficios para sus aliados en el reparto. Los paqw se 
real izan  hacia fines del 81. El reparto del presupuesto de expropiacion no 
depende mas que  def actores pol iticos. 

A principio de 1982, se  inician l o s  trabajos de delinde de las 
tierras comunal es con el fin de repartir1  as en ese mismo año a 1 os comuneros, 
33 lotes para  cada  campesino incluido en el censo, 905. El reparto se real iza 
WIW cuantos meses  despues  de  que se 1 iquida  proporcionallaente a los 
comuneros p o r  la  tierra manteniendo  el  avaluo original de 8% por metro 
cuadrado  atestiguando aun  mas la desigualdad. 

A pesar de  que  para permitir la parcelacion y no violar la  
legislacion agraria sobre tierras de  comunidad, la  S R A ,  distribuye la  tierra en 
lotes  colectivc~, en la  real idad el patron  general que se desarro1 1 a sobre la 
tenencia de la  tierra, es la  parcelacion individual y el  renacimiento de l a  
acumrr? acion y la concentracion de 1 a tierra. 

Si  a un campesino  empobrecido el pago de la tierra solo 1 e 
al canto para cubrir al gunas necesidades, suyas o del mercado, pero no le fue 
suficiente para  el  pago  del raterial para cercar su parcela y rmcho men09 
hacerce de  una cabeza  de  ganado, el destino  logic0 de estas  tierras  sera su 
renta a un ganadero  que cuenta con la  capacidad  para ocupar 1 os potreros 
repartidos. Las tierras siguen  destinandose a la  prduccion ganadera 
prioritariamente. 

Lrrs campesinos  que no cuentan can recwos para cercar sus 
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parcelas,  tendran  que  rentar o vender sus derechos agrarios y si acaso 
mantener  una o dos  hectareas  para 1 a producci,on  de  autoconsumo  de  menor 
escala,  con  lo  que 1 a  produccion  maicera  recupera al qunos espacios  sin 1 legar 
a  tener la importancia  fundamental  en 1 a  produccion  generada  por  la 
comunidad  antes  de 1 a  ganaderitacion., 

Los ganaderos  por  su  parte  intentan  recuperar  en  la  real 
1 iberacion de  tierras al mercado, sus  antiguos  niveles de acaparamiento, 
rentando o comprando  derechos y reorientan  sus  capital es, tanto  los  que 
provienen  de  la  actividad  ganadera como l o s  que  se  originaron de la 
indemnizacion,  hacia  actividades  economicas  mas  redituables  dado el 
desarml lo  industrial que en esas  años el gobierno aseguraba  para  la  region. 
Otros habrian  de ser los causes  que  seguiria  esta historia, l o s  bosquejar4 
apenas 

Cal d o n .  

Todo el prpceso  de  enfrentaaiento  entre  los  distintos grupos 

de la  comunidad y de  estos  con el Estado; e n t m  a  las  tierras  expropiadas 
para 1 a instal  acion  del puerto  industrial de  Laguna d e l  Ostia, en el que la 
comunidad se ve  inrnersa en un proceso  de  acelerados  cambios y una  fuerte 
efervecencia  social, da un  vuelco  radical,  nuevamente el factor deteminante 
no proviene  de 1 os elementas 1 ocales del proceso,  sino de 1 M intereses 
extraregionales  que  evidencian la fuerte integracim de  la  contunidad  rural al 
sistema global 

La estrepitosa  caida  de l o s  precios del petroleo en -1% 
mercados internacionales y la consecuente  crisis  financiera  que  trajo 
aparejada para el pais, irapuso  al Estado  una  reduccion  en sus inversiones 
para infraestructura econwica, por lo que a mediados  de 1983 PEPEX 
anuncia que  las  abras en el Ostion se reducirian  a  unas  cuantas  instalaciones 
de  infraestructura  portuaria  para apoyar 1 .a5 actividades del puerto de 



Coatzacoal cos, en 
industrial  Laguna 

def snir nuevamente 
5eran  destinadas 
embargo  ninsun 
uti1  izacion urbano 
pais  petrolero  en 

enero  de 1084 anuncia la cancelacion  definitiva del proyecto 
de? Ost  ion. 

Con ello la situacion de la tierra  expropiada se tiene que 
Algunas  autoridades del gobierna  estatal  afirman  que 

a  la  reserva  de  crecimiento  urbano  de  Coatzacoalcos, sin 
esfuerzo  a  corto  plazo  perritira  que  estas  tierras  tengan la 
industrial  que les  pronosticaba 1 a  fuerte inversion  de  un 

pleno bwrn y que  ahora 1 a  crisis vuelve  un  proyecto  lejano. 

Esta situacion  evidencia  un  hecho  que hems relaarcado a 
lo  largo  del  trabajo,  la  integrarion  acelerada  de 1 a  comunidad  local al sistema 
capitalista global, a u15 ciclos y su5 crisis,  a su irracional  idad o racional  idad 
propia,  a l a  cosificacion  de  las  relaciones  sociales, al mercantil  ism0 y el pode 
clasista  que le es inherente. 

La  situacion de la tierra  expropiada  se  mantiene  .indefinida, 
acaparada y usufructuada por sus antiguos  propietarios, o por  aquellos  que 
aprobechando la situaciun  imperante em el momento  de 1 a  expropiacion  se 
apropiaron  "provicionalmente" de el  las,y ahora  las usan. 

Los campesinos entonces mantienen la  demanda del reparto 
de estas  tierras y el amparo  contra l o s  pagos bajos que se real izaran en el 
proceso  expropiatorio,  presentando un nuevo  avaluo  con  ayuda de 
organizaciones  externas  coma  la  Universidad ktonoaa de Puebla, de  donde 
solicitan el pago  de 250.00 pesos por atetro  cuadrado. Pero si c m  proyecto 
prioritario  de la Presidencia de la R e p u b l  ica l o s  recursos  destinados  para 1 as 
indemnizaciones 5e orientaron en su gran  mayoria al pago  de  bienes  distintos 
de 1 a  tierra, c m  mecanism para  garantizar el apoyo de 1 os ganaderos al 
proyecto y se mantubo el  aval u0 de .85 S para 1 a  tierra,  pagada 
equitativamente a los PO5 comuneros, al cancelarse el proyecto  la 
reconcideracim de la  paga resulta  una  utopia. el que un gobierno, 
administrando  una  crisis  financiera ' severa,  pueda  restituir  a l o s  caapesinos 
el pago que demandan. 
8 

La u1 tima  inforrsacion de 1 a que tenems conociBienta  nos 
habla de la  desicion  del  gobierno de  dar  narcha  atras al proceso 
expropiatorit3 y reintegrar a la comunidad  las 5,154 has. sin enbargo 

desconocenos si esto se 1 levo  a cabo y si se real  izo l a  parcelacion  de estos 
terrenus. Tarabien hems savido que en 1 os procesos electorales  nacionales 
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dE 1988 l a  region serrana se voloco en  apoyo  al  neocardenismo,  ganando 
incluso importantes municipios, entre ellos el  de Pajapan. 

La Historia de  Pajapan  aun continua, el trabajo presentado 
intento un bosquejo de algunos de sus ntcnnentcls y particularidades, aun hay 
tela de  donde cortar para investigaciones a futuro. 

i 

Intentaremos de  manera sistdtica apuntar  algunas de 1 as 
conclusiones que podemos obtener despulls  del  anal isis historico de Pajapan 
que h e m s  visto. 

$unteaos una conclusion global del proceso estudiado a la 
1 UI: de nuestros r e s u l  tados. El caso de Pajapan es ejetnpl i f   i cat iw de 1 a 
evolucion de la  sociedad  rural del Mxico conteapuraneo, ante el desarrollo 
actual de 1 as fuerzas productivas, con caracteristicas general es que  imprime 
el capitalism en el  campo, pero manteniendo particularidades propias del 
desarrollo  historico de  cada cownidad. 

El cuestionamos sobre  el problema  de 1 a 1 aguna  del  Ostion 
en teminos de  mwirniento  campesino, nos ha llevado  apreguntarnos sobre 
la  estructura de la  pol i t ica 1 oca1 , este  cuestimaaiento nos  ha permitido 
intentar hacer la  historia de sus relaciones  sociales  ,estructurales y 
superestructural es. Para  preguntarnos  sobre 1 a real idad  contemporanea 
tubimos que  responder con el  proceso historico que l e  condiciona y da form. 
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En esto sentido e1 concepto  de cupesinado habra de ser 
r e v i d o  1: 1 a luz de l o t  datos y w interpmtacim, we concepto remite a la 
poblacion que habite y produce en el capo, act las  ,areas  rurales. Pdro esta 
poblacion no es honogsnea y pmsmta diferencias mionales y en su nivel 
de desarrollo e integration al sistema glabal del qw forma pafte. No 
representa una clase, contiene l o s  g m o o  de las t l o m  fundanentalk del 
sistema, constituye una rama especial izada de Ir prMuccion, con tollas las 
relaciones y contradicciones propias del sistera k a n t i l .  No como un moda 
de produccion distinto, sino como esta ram productiiva  que  obviaaenke se 
desarro11 a sobre fwuaciones sociales no capital istag, destruybndol as en su 
escencio pero  incorporando eleamtos de el las en S& proceso de explutacion 
dorninacion 

I . " *  

Para entender el mviraiento rmpeslno, hubimos 
. -  

entender el proceso historic0 de 1 a poblacion  rural i n n  en un pr0Ces0 
evolutivo acelerado, m a d o  por l a  destruccim de las relaciones sk ia les  y 
las f a r a s  de produccim comalesi  tradicionales, wstituydndolas par 
re1 aciones sociales capital istas. E s t m  asistiendo 4 un proceso de 
recoaposion clasista de la poblacim rural . 

Encontrams una coamidad rural en 1 a que 1 as forms de 
0rS;mizacicm social dependen, en gran medida,  de w relacion y aptwiwion 
directa de l a  naturaleza, existiendo una unidad entrp 1; fuacza de WabJo y. 

los d i o s  de produccion. La f q i l i a ,   l a  relactan paItenta1 se pr@%!nt@ c m  
1 a estructura LcaKIIica basica de una unidad my* mpmmtada en Ir 
comunidad. La produccion  de  aut0cmc;Ueo familiar y la apmpidcian directa 
de la naturaleza con  una escasa tramfarmxion  deldo al b 4 0  deswWollo 
tecnol o1 oaica. 

Esto se refleja en una miedad lacal relativamente 
hoaogenea,  con minima estratif icacion social , expFeBiada en la estrrlctura 
pol itica en un Kldelo de participacion comun en le estructuras  trldicionales 
de gobierno, atravk de un complejo sisttma de cadgas basadas en el 
pmstioio y la  edad m + sistaoa pal itica-religirwa. 

\ 

Ccmceviros a esta cbaunidad, 'COIID una sdedad local 
integrada al d o  de  pKlduccion determinante,  el capital iw i q d t l d o  de 
Europa par los conquistrdores en el s ig lo  XVI,  atantmenewts que d a  
integracim se da solo en un nivel de extraccion de exedentes p o r  divecsw 
canales durante l o s  siglos XVII, XVIII y XIX, sin lmrar transformar las 
mlrcfmes socia ls  do prodwcion locales, no se deslvroll a el elemenb 
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caracterlstico d e  este  sistema, el salario y toda la gamas de  contradicciones 
entre  capital y trabajo, en  la  mercantilizacion  de  las relaciones sociales. 

En su desarrollo el capital  ismo  integra antiguos modos  de 
produccion y sus formaciones se ven  absorvidas  por  este nuevo sistema, 
como en  el caso  rnesoamericano 1 as formaciones; asiaticas por 1 a via de la 
conquista y la  colonizacior,. Esta  integracion,  (que  en los  primeros  momentos 
5e  refleja  como  una  extraccion de plusvalor  con el pago  de  exedentes en  el 
intercambio  de  la  comunidad  con el exterior, ya sea  por  via  de  impuestos en 
especie o en  dinero  ya mas tardiamente. Nos encontramos  ante un  hecho  de 
subsuncion formal  del trabajo al capital,  aun  no se ha separado al productor 
directo  de sus medio de produccion. kn no se  ha  desarrolli@o  la logica de 
produccion  y  la  division  del trabajo  que  conyeva el capital , aun  no se 
desarroll an . . 1 as ctases  social es del  capital i s m .  

En Pajapan  este nivel de produccion simple  de m a n c i a ,  
de  plusval or, de  subsuncion  formal del trabajo al capital , se ve  roto 
violentamente  por el impulso  acelerado del  capital i s m  industrial del Mxico 
del siglo XX. El crecimiento  de  la  industria y 1 as ciudades, su demanda  de 
fuerza  de  trabajo 1 ibre  para  asa1  ariarse, la  amp1  iacion  del mercado interno 
para  fortalecer la produccion  industrial  no tiene mas que  repercutir en  el 
desarroll o social  de 1 as  comunidades rural es transf  ormandol  as. 

Estas  condiciones permite al capital expandirse en esa 
frontera  que  domina  pero  no  controla,  no hegemiza, que son 1 as  areas 
rurales, . e n  particular 1 as que  mantienen  furmaciones  economicas  mas 
tradicional  es.  Asi 1 a  subsuncion f m a l  se  transforma m real , en un proceso 
de acuwlacion originaria, de separacim del productor  directo  de  sus 
medios  de  produccion,  de transformcion de  las  relaciones swiales en el 
campo. Convierte  a  la  agricultura  en una rama  de  la pduccion, especial  izada 
en  la  produccion  de  bienes  de consumo para la poblacion urbano industrial y 
de prowedora de  trabajadores 1 ibres  para  la  industria. 

El fenomeno en  Pajapan  se  manifiesta  en el presente  siglo, 
en toda su magnitud con la  monetarizacion  de 1 a econoaria  local , el desarrollo 
de  una  produckion  mercantil cotno lo es la  ganaderia,  con la consecuente 
liberacion  de  fuerza  de  trabajo  destinada  a  asalariarse,  obligada  por el 
despojo  creciente  por 1 a acwlacion del  principal medio de  produccion, la 
tierra, por un reducido  grupo  de  individuos  que  dominan  la  produccion y 
hegemonizan  la  estructura  social , dividiendola  entre  propietarios  de  los 
medios  de  produccion y posedores  exclusivamente  de su  fuerza de  trabajo, 
entre aquel l o s  que  definen, p? anif  ican y estructuran  la  produccion  y aquel l o s  



que la real  izan directamente,  siendo  despojados de de una Parte dE 10 

prcducido. Se crea l a  division  en 1 a  propia  conunidad  entre  explotados Y 
expl  otadores. 

Este  proceso  no  tiene  otra al ternativa en su  evolucion,  que 
influir  en 1 a  estructura  comunal  basada  en  la  famil  ia y transforaiarla al ritmo 
del enfrentamiento  ob1  igado  que se des  proesnde  de la  re1  acion entre  estas 
nacientes c? ases,  modificando 1 as  estructuras pol it icas e intrgduciendo  nuevas 
contenidos  de  clase, acordes  a l o s  intereses  particulares  de  grupos  antes 
unid35  por el parentesco y la  identidad  histor-ica y que  integraron  la 
comunidad  indigena,  amp1  iamente estudiada  por  la  antropoloqia clasica 
mexicana. El cambio mis que  la  continuidad  determina la  historia 
contemporanea de ¡a poblacion  indigena. 

De esta  manera concideraws que  los  cambios  que  produce 
la  incorporacion  ace1 erada  de  la  comunidad al d e m l  lo nacional genera un 
cambio  sustancial  en su form y escencia. 

La conformacion  de  grupos  de  interes  enfrentados  desde el 
despojo y 1 a  asalariacion  de 1 a pobl acion,  vuelve  a 1 os aparatos  de 
addlinistracion  indigena  tradicional , de  adeinistracion  y pol icia  del  pueblo, 
en  instrumento de  dominacion en manos de  los grupos economicos 
poderosos. Se convierte en  instrumento  estatal que vigila  por la cmstruccion 
y conservacion  de las  condiciones  materiales  para 1 a  reproduccion de la 
produccion  capitalista. IJn instrumento  politico y economico  de  cwrtrol y 
dominio  social,  cuestionado  permanentemente por los grupos de inter& de 
cal~pesinos  despojados y dominados. 

De esta  manera, el acceso  a 1 os cargos  de  gobierno 1 oca1 , 
determinado  por  el prestigio y la  edad  en la geraquia de  servicio al pueblo y 
l a  iglesia permitiendo la  participacion demratica, que  solo es posible en 
comunidades  tradicionales  poco  integradas al nercado  capitalista,  pero  esta 
estructura  cede  paulatinamente  ante el desarrollo  de  las  clases y sus luchas 
en el proceso  conocido  como  descampesiniracion  transformando el aparato .de 
gobierno  en  una estructura  estatal  cuyo  acceso  esta  determinado por el 
poderio pol itico  en un afan  por  mantener 1 a  dominacion  de  las  clases 
poderosas 5&re 1 as explotadas. 

En este  proceso  de  desarro1 10 del  capital  isno y de 
dificacion de  las  estructuras pol  iticas, la comunidad se ve soaetida  a  lo5 
1 inearnientos  que  marcan los grupos regional e5  de poder en quienes el estado 
ha  depositado la  reorganizacion pol itica  regional  poscardenista. El 



ayuntamiento, Id antigua  estructura agrar ia ,  se  ve  controlado  directamente 
por los grupos regionales  atara&  de los secretarios  mestizos,  quienes 
representan 1 os intereses  de  los  ganaderos  loíales y regional es en acenso 
economico y han acaparado  las  mejores  tierras. El ayuntamlento  servira 
como  instrumento  de  legitimacion del proceso, c m  aparato de  negociacion y 
represion. 

El sentido de  comunidad  se  pierde  ante  los  intereses  de  10s 
nacientes  grupos  economicos,  que  transforman  las  estructuras  de  gobierno en 
herramientas  para  su  desarroll o y reproduccion,  economica,  cuyo  acceso se 
logra  en  la  lucha  politica  con  la  legiticaacion  del  poder  por  la fuerza 
economica. El dominio  en  la  esfera de las  relaciones  socialel  de 1 a comunidad. 

Iki , mientras que de un lado se despoja y ataca a la fuente ' 

basica de  sustento  de  la  comunidad  tradicional, l a  tierra, se transforma el 
trabajo  comunal  en trabajo asa1  ariado,  por otro se d e m o 1  1 an, en el terreno 
pol itico, las  relaciones  de  parentesco,  que  otrora 501 idificarm la  antigua 
comunidad  de  intereses, se reestructuran y son asimiladas a la  nueva 
conforaxion marcada  por el enfrentamiento  de  intereses,  creando 
al ineamientos pol iticos verticales en  al ianzas  individuales  entre  las  distintas 
cia-5. Esto  crea un modelo  politico  de  transicion,  que h e m  llamado 
faccionalism, basado en ?as alianzas priwdiales. 

. Este  Bwdelo  faccional  en el que el interes  individual , la 
dependencia ecmwica, y las  relaciones  sociales  tradicionales,  permite a l o s  
nacientes  grupos  economicos  rurales, a u1 burguesia,  desarrollar recanisms 
de  control pol  itico,  para generw 1 a division  estructural de la  comunidad.  Esta 
es  una  situacion  de  transformacion  hacia  una  sociedad  rural  mucho ma5 

heterogenea, en la  que  la division- tknica del trabajo,  genera  paulatinamente 

particul ares en 1 a arena pol itica 1 oca1 , mod if icandol a. 
. la aparicion  de  organizaciones  corporativas  que  incorporan  intereses 

c k i  tambih los grupos de jovenes  recien  proletarizados,  que 
aun  tnantienm  vinculos  con  la  comunidad y no  pierden  la  espectativa de ia 
recuperation de  la tierra, incorporan a l a  escena politica  local,  los  elementos 
que l a  lucha ' urbana,  sindical y popular, 1 e han proporcionado en w vivencia 
en los cinturones  industriales, no es rara su vinculacion can las 
organizaciones  de  izquierda.  Enriqueciendo  de  esta  manera  la pol itica  local 
con  la  lucha  partidista cuya vida se remonta a 1973. 

De esta  manera el proceso  ha 1 levado a 1 a comunidad a 1 a 
transfwaucion general de sus estructuras  politicas  tradicionales,  hasta 
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incorporarlas  a  un mcdelc corporativo y partxdista,  inmerso en  la  dinamica 
general de? sistema politico mexicano.  La  comunidad  indigena  aislada, en un 
modo de producion propio, no  existe  ya  en estas  areas rural es del sur 

veracruzano,  los  campesinos, 1 os pobladores del campa, se encuentran 
inmersos  en  una dinamica  propia  de  la5  fuerzas del mercado. 
Con las  contradicciones y procesos  propios de las clases que se recomponen 
en las  etapas  recientes del capitalismo,  aun e l  sistema social  univesal que 
domina 1 as relaciones del 1 os hombres cosif  icandol os al hacer1 o. El 
movimiento campesino es pues la  expresion pol itica  de  estas 
transformaciones  historicas de 1 a pobl  acion rural y sus intereses, de lo5 
enfrentamientos que 1 as cl ase5  modernas  traen  aparejados y cuyo destina 
aun es incierto. I 

I 



N O T C I S .  

Capitulo I. 

1 .-La dixusion sobre el problema  regional  es amp1  ia y divesros  autores 
y tendencias lo  han abordado  baste  citar l o s  siguientes  autores y titul os. 

2.- A1 gunos  textos  relacionados  con el problema  son. 

3.-Shiaduk, citado  por  Barsols. 

4.- Datos  tomados de Garcia  de  Leon  Antonio,  Pajapan. !& dialecto 
mexicano del 6- I N CI H.' Mxico, 1976.,p.p 11. 

5.- Cuadro  de  Horcacitas. 

6.- Cuadro  de  Margarita No1 asco. 



Capitulo 11. 

1 .-Baez, Fe1 ix , Jorge. zopue-popal  ucas. IN1 . M % .  1973. 

2.- Garcia de Leon, O& W p p .  11. 

3.- Garcia  de Leon, g. cit.pp. 13 y h e z  op. cit.pp 

4.- Baez, c i t .pp.  47 

5.- Garcia  de  Leon, g ,  cit.pp.  14 
4 

4.- Copias tlecanograficas de los titulos  primordiales de la comunidad. 

7.6 4guirw Beltran,  6onralo. f m s  gobierno  indisena. UNClkz, 
Mx. 19 pp. 55. Importante  texto  pionero de la antropologia  politica en 
Mxico, con  aportes  de  gran  valor  para el anal isis del deurrol 1 o pol  itico de 
las cmunidades indigenas del  pais. 

8.- A1 gunos textos  consignan  este  tipo  de  lsovilizaciones c m :  
AI +redo D ~ I  gado. 

9.- Ramirer  Lavoignet  menciona: Lo cidto es que no existe ningun 
antecedente  historic0  sobre  fundacion de vi?las o pueblos (por españoles) en 
la region de Acayucan,  ni tampoco congregaciones.. .* citado en  Baez, 9. cit. 
PP. 53. 

10.- CIsuirre, OD. cit.pp. 53. 

loo 



11.- loc.  cit.pp. 29.  

12.- Iglesias, JosC Maria. Acayucan 1831 .ed. Citlaltepetl. MCx. 

PP. 55. 

13.- 1w.cit.pp. 64. 

14.- Garcia de  Leon. M,. cit.pp20. 

15.- Es posible que la  eleccian del actual  asentamiento  haya  obedecido a 
1 a ocupacion anterior de este  espacio,  tal vbs, por la  estancia de  ganado 
mayor  de Pajapan, p o r  la que  Minzapa entro en litigio,en el siglo M I ,  segun 

consigna  Garcia de Leon, OP. cit.pp. 20. 

16.- Baez. o& cit.pp. 75. 

17.- 1oc.cit.pp. 78 

18.- Hernandez, Teodwr,. ‘Precursora  insurgencia  veracruzana de 
kayucan’. Vanguardia ,lo. de Diciembre, Mx, 1944. citado p o r  Baez. op. c i t .  
PP 

19.- En este sentido  habria que revisar la  idea de los aparatos ideologicos 
de estado y su evotucion de la  sociedad precapitalista que, se presentan c m  
la  iglesia y la familia. CIItw!m?r, Louis. Ideolwia y aparatos ideolwico & 
s t a d o .  Cwia escolar, sin fines 1 ucrat ivos. ’ s.f. 

20.- La reconstruction de la  iglesia no se hizo  totalarente en base a la 
fagina D faena, pues esta f orRa de trabajo  se encontraba en franca 
descoarposicion. 
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21 .- Cohen, Abner. "EL sinbol ismo en las relaciones de poder." en LLovera 
comp. Antrouol agia pol it ica . Flr,agrawa,  barcel ma. 1 979, pp . 59. 

22.- Wolf, Erick . & CsmPesinos . ed.  Labor.  Barcelona.  1975. pp. 130. 

23.- El concepto de democracia es usado  aqui  en el sentido dado por 
Aguirre, OO. c i t .  

' 
I 

Capitulo 111. 

1.- Luxemburgo, Rosa. La acumulacion cmital. Grijalbo.  Mx, 1978. 

2.- Algunos textos sobre este aspecto: 

Baez. Felix. m. cit. 
6i11 i,tlario. 'Veracruz, revolucion y extremism'. en Hitaria  kxicana . 

No. 8, Hex, 1953. 
Padua  Candida b a t o .  Movimiento ReWlUCiMWiQ 1906 g! 

Veracruz:  Relacion m o l w i c a  & actividades d e l  m e los gxcantones 
kayucan. Minatitlan, And* Tuxtla y centro d d  Cuernavaca, 

Pasquel , Leanardo. revolucion  el  estado & Veracruz . ed. 
b l 0 5 .  1936. 

T a r d e s  Sraf icos de !a Nacion. Mx . 1971, 
Rivera y cambas  Manuel ,Historia antigua y moderna & Xalapa y 

Falcan, Vega R. Revolucion y concentracion del poder. destruccion & 
revoluciones del  estado  Veracruz. Citlaltepetl Mx ., 1959-60. 

roviraientos sociales indeclendientes  Mexico: el  caso d e l  asrarism 
veracruzano. CalHex. Mx.  1976. 
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Falcon  Vega R. agrarismo  VeracTuz  Ctapa rad ica l  . 1928- 1935. 
Col Mex. Hex. 1977. 

movement. Ed. Bratley  University, 1974 (Hay  traduccion al espaKo1  en  siglo 
XXI ed.). 

Azaola,  Garrido, E. Revelion y derrota  Magonismo  agrario ,=.-BO 

Salamini,  Heather. Ada1 berto  Tejeda gnn Veracruz peasants 

FCE.  H&xico 1982. 
Martinez  Hernandez, S. Tiempos  revolucicn  .Premia. M&. 1982. 
Revista  Jarocha. No. 43. Junio  de 1966. (Numero  dedicado a Flcayucan. 
Revista  Jarocha . No. 9. Octubre  de 1960 (Dedicado  a 1 a  revolucion en 

Veracruz . I  . 
I 

3.- Estos  "derechos  de  piso" o "pisaje" no sabPrbs si eran cubiertos  a  los 
due"í$ de  las  haciendas o directamente al Estrado por la  via  de  recaudacion 
de  rentas,  sin  embargo su mencion  aparece en la  tradicion oral y en 
-documentos  de la CAN de Xal  apa. Este  punto se esclarece  hacia 1 os años 50s 
de  este  siglo en que se habla  ya  de  "iwpuestos  por  predios  rurales"  pagados  a 
Hacienda  de  la  Federacion  y  cuya  norocidad proboco el embargo  de  las 
t i erras. 

4.- Hpbsb-. Revel des Pri~fsi t  ivos . 

5.- tlünch, h i d o .  " Aspectos del  Istato de Tehuantepec". en Varios 
Autores. El Sur Sxico. Datos  sobre  la  problematica  Indigena. UNM. Mx. 
1 9 8 0 .  pp. 19. 

6.- Singer, Paul. Economia  Politica & Urbanizacion. Mx. 1973. pp. 18. 
I 

8.- kayucan y  Catemaco  fueron los centros  tradicionales quE nucleaban 
a l a  region, el primero  comercial y el segunda re1 igioso. Este papel :a  
concervan aun  pero su importancia se via reducida por  la fuerte  atraccion  de 
Coatzacoalcoy  y  Hinatitlan. 
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9,- Nolasco, Margari ta.  Cuatro  ciudades. el proceso urbanizacion 
deoendiente . INFiH. M&. 1981 .Trabajo QUE contiene un capltulo  dedicado al 
desarroll o historic0 de Coatsacoalcos.  Uno  de los pocos estudios de  esta 
importante ciudad con  que  contamos. 

10 .- bartra,  firmando.  "Sobre 1 as clases  socia1 es en  el campo mexicano". 
een  Cuadernos  Agrarios , No. 1. Hex. 1976, pp .lo. 

11 .- La  comunidad  Indigena tiende a crear  mitos  entorno a 1 os procesos 
sosiales  que van nmodif icando el mundo y 1 as  formas  de  percibirlo 
colectivamente. El proceso de mitif  icacion  de 1 os procesos  sociales  propios del 
capital ism entre las  comunidades  que  participan:  de  una  econornia  natural 
es un fenomeno digno del  anal  isis  dentro  del  complejo problema de  la 
ideologia en el caso  de  Pajapan.Lo  rnitico  aparece c m  proceso  expl  icativo  de 
procesos  como  la  acueulacion.  La acumulacim de  capitales  locales y el 
enriquecimiento  es  explicado  atraves  de  procesos  riticos,  idealagicos,  en los 
que las  causas del enriquecimiento  es  explicada  por  desenterramiento  de 
tesoros o por  intermedio  de  seres sobrenaturales,  como el mismisimo 
demonio o algun  chaneque,  duendecillo  guardian  de  la  naturaleza.  Garcia de 
Leon, op. cit .rexato en su estudia  algunos  de  los  cuentos y tradiciones 
1 oca1 es mas  importantes,  en  la  cosrpovision  indigerta, es importante  tener en, 
cuenta  la  presencia  de  estos elementos en los procesos  de  yIRDdernizacion' y 
como se adaptan al cambio  estructural de la  comunidad  indigena. 

historias  con  temas  de procesos de  acumulacion. 
Si bien no  profundizaras  en  este  aspecto tranxribo pequeñas 

Tino  Patraca de San Juan Volador 5e hizo muy rico por  que  le  dio 
dinero el diablo. El era muy pobre y se dedicaba a la  venta de huevo  en 
Puerto. Un dia en la  noche se le aparecio el diablo  pero  no en la forma en la 
que es, sino  que se le  apdrecio en la forma  de un amigo  suyo, le  dijo qrre si 
queria  le  iba a prestar  dinero  para  que se hiciera  rico y le  dia un dinero 
grande. Y 1 e dijo  que 1 o metiera  en un baul Cuando  Tino 1 lego a su casa y vio 
que este dinero  tenia el  fioerbre y 1 a direccion del' diablo y entonces 
comprendio  quien  era el que habia  visto. ktio el dinero  en el  baul y 
despues  se 1 e hizo  mucho mas. 

Cuando el diabl o vino  por el , para 1 levarselo, Tino 1 a engaño. Ya l o  ha 
engañado  cinco  veces: l a  primera  vez  le  dijo  que  se lo 1 levaria  cuando sal iera 
el sol  por el poniente, y coma el sol nunca  sale por el poniente el diablo fue 
engañado;  la  segunda vez Tino  vio  que el diablo  venia a su casa caminando 
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por ? a  noche, y cuando el diablo llego l e  empezo a c a t a r  kikiriki como cantan 

los gal los y el tiahla creyo que estaba amaneciendo y 5e fue corriendo; la 
tercera vez, l e  dijo Tino  al diablo que viniera por el cuando ya supiera T i m  
hacer polvo las  piedras, como nunca SUPO Tino  hacer polvo las piedras Tina 
f u i  engañado otra vez; la u1 tima  vez fuk  cuando 1 e dijo que viniera por EI 
al rati to,  dentro de  mil  mil lones de años, como n i l  mil 1 ones de azos no es ur, 
ratito el diablo f u e  engañado otra vez." Entrevista con  Domingo  Hernandez. 
24-4-81, 

Diablo y Riqueza. 

Tarabien a Don Guadaluk el diablo le  dio dinero, pero el le  fuk  
pagando con sus peones se los iba dando al diablo para  que  no se lo 1 1  evwa a 
el ." Entravista de  campo 24-4-81. 

12.- Bartra, Armanddo. explotacion trabajo carnesino m \ 

capital. ed.  flacehual, s ,a .kex.  1979. pp. 88. 

13.- El piloncillo ha sido la fuente fundamental  del  dulce en las 
, comunidades  indiqenas  del pais, despuk de la 1 legada de 1 os espa%les 

quienes  abrieron y expandieron la  produccion azucarera. Este al i m t o  
reviste fundaental  importancia . para canpleaentar la  al imtacion basica 
del trabajo campesino, e r l  poro1 , preparada  con aaiz mal ido, piloncillo y 
cacao, ocacionallaente, y que f arma una masa que se remoja en agua al 
momento de conwnirse. Es una vevida sabrosa refrescante y nutritiva. 
El piloncillo liquida era  tambih consumido en las fiestas  religiosas del 
puebl o como bevida y adquirida  por 1 os mayordams. Estos usos 
handesaparecido en la  actual idad  con la  introduceion masiva de azucar 
refinada y otrm productos como 1 os refrescos eabotel  lados y deaths 
"al imentos chatarra". Estos cambios han &if icado la al imentacion en la 
comunidad. 

14.- Haciendo referencia  a los inicias de siglo Miinch n o s  dice: u El transito 
comercial  incremento la produccion azucarera, la siembra  del yute, el  tabaco 
y otros productos para 1 a exportacion. Los ingenios de San Juan Sugar,  el de 
Coscapa y Chacalapa,  tubieron  grandes  zonas de abastecimiento que 
acarrearon mucha poblacion  indigena". op, &pp. 17. Ninguno de los los 
ingenios mencionados existe en la  actual  idad, Hemos mcionado con 



anterioridad l a  desaparicion del de Coscapa en 1938, tambien 1 lamado de San 
Miguel  Terna1 capan. 

15.- Lenm. 9. c i t . p p .  171 

16.- Berna?  Diat  del Castillo, al relatar el regreso de los  capitanes enviados 
por Cortes a ver  minas y " sondar  el  puerto y rio de  Guazaqualco"  en  donde 
Diego  de  Ordat " f u t  alegremente recibido de Cortb y de todos nosotros, y 
decia que era buena tierra para  ganados. Y granjerias y el  puerto a pique 
para las islas de  Cuba,  Santo  Domingo y Jamaica,  exepto que era lejos de 
Mxico y habia  grandes cihegas; y a esta causa nunca tubirnos confianza del 
puerto para  descarga y trato de Mxico" . Bemal D i a z  del Cast i l l  o. Historia 
verdadera 1 as cosas & 1 a Nueva EsDak. ed . Pedro  Robredo. Mx ico. 1944 
Twso I.pp. 406. 

17.- Miinch. o& &pp. 27. 

18.- iiautsky. UP. cit.pp. 23-24. 

19.- El abigeato es conciderado por l o s  terratenientes . el segundo 
problema en la production ganadera, despub de 1 a presion  campesina por 1 a 
tierra, 1 a 1 lamada "inseguridad de 1 a tenencia de la  tierra". M o s  son 
utilizados c m  pretexto para  mantener bajos  niveles de productividad. 

20.- Kautsky. a. cit.pp. 23 

21 ;- Bartra, h a n d o .  " Crisis  agraria y @ovil izacion campesina  de los 
setentas". Cuadernos  Agrarios No. 10-11. \ 

22.- Expediente N& 1860. Excanton de Minatitlan. HunicipCio Pajapan. 
Poblado Pajapan'. Archivo  de la  Cornision  Agraria  Mixta  de  Xalapa. Nos arroja 
l o s  siguientes datos  producto de la  primera  inspeccion y censo de dicha 
5oaisim a la cwunidad, r e a l  izada el 30 de  Octubre  de  1958. 
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J.M. 

H.C. 

CI .n 

23 .- 

Numero de habitantes 520 
Numero  de jefes de  hogar  108 
Nmero de sol teros mayores  de 
1 b años E 
Numero de campesinos con 
derechos  segun junta censal  118 

I 

\ 

Se excluyo  del  censo a: 

6 caballos $400.00 
30 vacas 700 .00 

TOT& de capital agricola: 

12 cabal 1 os 
29 vacas 

400  .o0 
700 .o0 

TOTAL de capital agricola 

3 cabal los 
29 vacas 

400.00 
700 .O0 

TOTAL de capital agricola 

Garcia de Leon. II~. c i t .  

23 9400 

25,100.00 

21,500 m 

24.- Information oral del secretario de la Clsociacion  Ganadera  Local , la  
inforraacion estadistica  existente  es de poca o nula confianza, ya  que l o s  
ganaderos registran cantidades muy por debajo de la real , a fin de eludir el 
paso de impuestos ganaderos. Esta  situacion SE re f  1 eja asei mismo  en 1 as 
estadisticas nacionales de los censos agmpecuarios y en 105 bal  ances  de 1 a 
SCIRH . 
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25.- Entrevista a Juan  Cayetano. 

26.- Entrevista a 4. Trujillo 

27.- La costumbre  de  cambiar una casa, (que conciste en transportar la 
estructura y cubierta de las casas de t ipo tradicional entre varios ho~bres, 
se ha mantenido hasta la actual idad. En la ccnstruccion . de la vivienda 
tambiin la ayuda  mutua sigue  funcionando, acompaiiada  de la comida, el 
aguardiente y cervezas, 1 a fiesta. I 

I 

28.- La pesca es un proceso de  produccion  que en sus primeros  maclrentos 
sirve para  enriquecer la  dieta autoconsuarista  de 1 os campesinos, sin 
embargo el  desarro1 1 o del capital ism0  en este t i p o  de  produccion transform 
las  relaciones social es.  Jicacal  es una  Comunidad,  formada por  comuneros 
pajapeiios  despojados  de sus tierras, dedicados a la  pesca  comercial e 
integrados  al mercado por medio  de  una cooperativa de pesca. 

29.- Larios,  Sofia. Informe  genera? m la instalacion del Centro 
Coordinador 3ndesenista la Region Pajaoan Veracnu. tlimeo. INI. '1979. 

30.- R e c a r d m  1 a brow del  censor agricolr que 1 1  ego a 1 a cownidad y 
pidio a 1 as autoridades que l e s  mostrara una parcel a sembrada  de mil pa y 1 as 
autoridades no pudieron encontrar una sola pues ese año toda 1 a t i m a  habia 
sido eatpleada c m  p o t r m ,  evidencia de 1 a produccion agricola 
desapareciendo 

31.- La apropiacion  privada de la t i m a  es, ED#) veremos, un hecho que 
supera las limitaciones que la  legislacion  agraria le inpone, asi aun  con la  
conf  irmacion 
sino por el 
con t i nuam 
i n t w o  que 
de 1980, no 
privada , su 

' de 1968 las grandes concentraciones internas no se redujeron 
contrario la compraventa  de ¡as tierras o su despojo directo 

acentuando este fenomeno  neo1 atifundista, incluso el reparto 
fuera resultado de la  demanda  campesina ante la expropiacion 

ha  impedido la  tendencia acumulativa de la  tierra, su propiedad 
incl ucion en 1 as 1 eyes del  mercado. 
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32.- La artesania cm3 una estrategla  de supEvlverLia, ha cobrado  auge 
con los despojos al campesifiado, curiosamente el trabaJo artcsanal  mas 
socorrido  lo  e5 la fabriczri3n  de  butacas  de  madera,  cedro  generalmente, y 
cuero,  dos  materiales m s  asociados  a l a  actual  produccion  ganadera  con su 
consecuete  incidencia en la  obtencion de maderas por 1 a tal  a. La artesania de 
Pajapan no es  entonces  de  una  larga  tradicion  esta  asociada  a  la  actual 
produccion  determinante.  Larios, S o f i a .  OD. cit. 

33.- Otro  oficio  socorrido  lo es la  albañileria,  practicada  por  los  migrantes 
a  las  ciudades, t&ih ahora  con  la  introduccion  de'  nuevos  materiales y 
concepciones  de  la  construccion  hanencontrado  trabajo en la propia 
canunidad 

34.- Sobre  los  mecanismos del mercadeo bobino, su introduccion  a  los 
rastros existen  algunos  datos  interesantes en Neri  Ilendoza,  J.Ganaderia y. 
o& actividades  economicas g r ~  el sur M- estado Veracruzil ave.  Notas 
de  una  estancia  de  campo en  la  region. Mecanuxrito. Enero-Marzo 1983. 

35.- A pesar  de  encontrarnos en un area  eminentemente  ganadera, el 
consumo de  esta  pruduccion  es  reducido y de  mala cal  idad, siendo ras 
demandado p* la cocina pajapeña el  cerdo. 

36.- Si bien el uso de  plantas  medicinales  es  amplio,  tanto  como reatedio 
casen o aplicado  por  especialistas, es interesante resaltar una especial  idad 
entre los  terapeutas  locales  que l l a m a  la  atencion,  los  vivoreros,  especialistas 
en curar los  piquetes  de  vivoras  tanto en humanos cm0 en  animal  es. 

37.- Garcia  de Leon. OD. cit.pp. 

38.- Elfeso. citado por niyrch. m & 

39.- Lenin. 5 .  cit.pp. 



42.- Las cmdiciones Se trabajc urtano  para :os individuos dE reEiente 
-.igrnacion, azalariados en las ~mpa í í i as  cmstructcra. a cargs de los grarodes 

complejos  petroquirnicos, duermen  en  gal eras y camen  en  comedores 
i:;rovisados  trabajandc toda la semana  para regresar a l a  comunidad e! f i n  

;E semma c m  €1 recurso ~conor;ico para l a  reproduction familiar. 

41 .- Eartra. E& cit. 

42.- Lenin. E 

43.- Kautsky. y. c i t .  

Cap i t u l  o IV . 

1 .-Entrevista de campo. 

2.- La  Cornision Agraria  Mixta fue creada en 1916, a partir de !a  legislacion 
agraria rarrancista de !915, con el f i n  de 1 levar 6 cabo 1 a entonces naciente 
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10.- fllavi g .  cit.97. 

12.- A!avi, Hsua. tEcria la rwclucim canmesina .ElrlAH. 1976. 

i 

13.- T6rwino  dado a  hijos de caqesinos que por ley tienm derecho a! 
rertarto agrario y esperan acceder a la  tierra con un fa1 lecimiento o con  una 
poco provable amp1 iacibn por nueva dotacion. 

14 .- Jal  tipan fue 1 a base de oi;eracion de don Amadeo Gonzeal es, en 1971 
: a  comunidad inicia una @ovil  izacion contra el despcjc ganadero y es 
raarimida violentamente, con un sal do de cerca de 20 muertos. En este 
cs.iento ? a  represion es un sintoma de debilidad de? grupo de Amadeo WE 

tcrzieza a  rerquebrajarce. 

15.- Aguirre Eeltran rea? iza ma brillarite description monocgrafica  de este 
personaje que vincula la vida local indigena con 1 a regional en una re1  acion 
de dminacion. s. c i t .  

16.- Las t i m a s  del  municipio  de  Pajapan  que no son comurtales se 
encuentran en  manos  de ganaderos  de Coatzacoalcos,  recientdmente la 
iundacian  de ejidos y nuevos centros de pobi,acim en esta area ha 
Edificado el panorama agrario. Originalmente) las  tierras del municipio . ' 

dE5ierOn  habcr pertencido en su totalidad a.  f l inzilpa.  . 

17.- DMC. Departamento  de ksur.tci5 Agrarios y Colonizacion. 

18.- La alimtacion es un aspecto que concideraaas werederia una 
atencion,  concideraaos que 1 os niveles  nutritionales han deceido, 
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21 .- Diario  oficial de la Federacion ,Abril  23, l ? W .  
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