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Es posible, tener la capacidad de reconocer en los 

demás, diferencias, limitaciones y virtudes, pero 

también debe ser posible, observarnos desde la 

mirada de los demás y aprender a compartir 

experiencias, que nos lleven a reconocer quienes 

somos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes y justificación  

 

Si uno se sumerge en la historia del país (México), se encontrara, que en 

el medio rural, existen diversas problemáticas que se han venido arrastrando, 

desde antes de la colonia, otras se gestaron durante la colonia y algunos más, 

son posteriores a esta, algunas de las problemáticas que ha perdurado a lo 

largo del tiempo son: la falta de tierras para el trabajo y la forma de su 

propiedad, esto a su vez, ha desencadenado otras problemáticas, algunas de 

ellas son: acaparamiento de tierras dentro de los sistemas comunales y la 

monopolización de los espacios de trabajo, trayendo consigo circunstancias 

como: dejar sin la posibilidad de forjar un patrimonio a otros sectores de su 

misma población. Desencadenando también, fenómenos, como migración, 

interna y hacia otros países; un aspecto común de estos casos es, que esta 

migración se da, con la finalidad de buscar un patrimonio, que provea de 

estabilidad, cuando menos, a más de una generación, pero a su vez, se 

desencadenaron problemáticas que a la par de ciertos aspectos económicos y 

tenían que ver más, con lo social.  

Dichas problemáticas, como las antes referidas, en México y algunos 

otros países del continente, se dieron principalmente desde mediados del siglo 

XX y en adelante, debido a diferentes tipos de relocalizaciones, lo cual, 

desencadena un grave problema de territorio y territorialidad, ―Los 

desplazamientos poblacionales, debidos a distintas causas, han afectado y 

afectan a diferentes sectores sociales y culturales de los países 

latinoamericanos.‖, así como consecuencias que tiene que ver con muchos 

aspectos, pero considero que uno de los más importantes es, el que tiene que 

ver con la identidad. ―Es por ello que las relocalizaciones compulsivas de 

poblaciones nativas, implican cuestiones éticas, jurídicas, sociales, políticas y 

culturales; que no siempre se manifiestan compatibles con las lógicas 

estatales.‖ (Bartolome, 1992) 
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El estado de Veracruz, es una de las entidades en las que 

históricamente se ha dado un gran impulso a diversas estrategias, que 

contribuyeran con su desarrollo económico, industrial y social del estado, y 

también del país, entre estas estrategias están: las que tuvieron que ver con el 

impulso al poblamiento y repoblamiento de lugares estratégicos como las 

costas, algunas veces tuvieron éxito y otras realmente concluyeron en rotundos 

fracasos, como fue el caso el de la colonia francesa que se intentó establecer 

en el municipio de Coatzacoalcos (Prévôt, 1994)1.  

Para inicios de la década de los 40’s y en adelante, en la parte sur del 

estado, se constituyen algunos ejidos, con personas que provienen de distintos 

puntos del país y de otras latitudes del mismo estado, unos lo hacen, como 

parte de políticas gubernamentales de desarrollo económico y social por 

ejemplo: la fase "constructiva" del "crecimiento hacia adentro"2. (Velasco y 

Vargas, 1994), que se habían puesto en marcha en esa época. En estos 

programas, se dieron movimientos poblacionales desde el altiplano hacia las 

costas que habían sido poco pobladas, se establecen ejidos, dotándoseles de 

las tierras federales que se consideraban baldías y con la promesa de 

otorgarles infraestructura para su desarrollo, un ejemplo estos programas es 

―La marcha al mar‖.  

Dentro del mismo espectro se ubica la colonización dirigida al trópico húmedo mexicano, 

la que pretendía aliviar la presión demográfica en la mesa central a la vez que expandir 

la frontera agrícola, aunque sus resultados fueron cuestionables y produjeron un impacto 

ecológico negativo (Mouroz, 1972); Ballesteros et aI., 1970). (Bartolomé, 1992: 17). 

Otros lo hacen también como parte de diferentes comisiones que se 

dieron entre los años 40’s-60’s, por ejemplo Comisión de la Cuenca del 

Papaloapan (1947), del Tepalcatepec (1947), del sistema Lerma-Chapala-

Santiago (1950), del Fuerte (1951), del Grijalva (1951), del Panuco (1959) y la 

Comisión de Balsas (1960). (Velasco y Vargas, 1994:181), que implementaban 

las mismas estrategias de promesas. 

                                                           
1
 Véanse  EL SUR DE VERACRUZ EN EL SIGLO XIX: UNA MODERNIZACIÔN "A MARCHA FORZADA. En Las 

llanuras costeras de Veracruz: La lenta construcción de regiones, 1994 y  DIAGNÓSTICO REGIONAL DEL 
ISTMO DE TEHUANTEPEC, Emanuel Gómez Martínez, 2005 
2
 Esta política implementada para alcanzar un desarrollo y modernización industrial, se llevó acabo en el 

periodo del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). 
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Otros ejidos se establecen como parte de relocalizaciones derivadas de la 

construcción de presas y otras obras de infraestructura, para esto, se 

implementan programas gubernamentales, que ayuden a contrarrestar los 

efectos de las políticas de relocalización convulsiva, un caso muy sonado fue el 

de la construcción de la presa cerro de oro llevado a cabo por la Comisión del 

Papaloapan en 1974, donde se reubicó a una gran población Chinanteca se 

trató de una movilización de más de 20000 personas (Toro, 1997:133). 

A raíz de estos movimientos poblacionales, Bartolomé (1992) menciona 

que ―Es por ello que las relocalizaciones compulsivas de poblaciones nativas, 

implican cuestiones étnicas, jurídicas, sociales, políticas y culturales; las que no 

siempre se manifiestan compatibles con las lógicas estatales‖  

Algunos ejidos más, se establecieron de manera autónoma3, para atender 

sus propias necesidades, lo hacen en espacios muy complicados para la 

subsistencia, siendo una constante desde su origen, la in-asistencia 

gubernamental, que hasta fechas recientes no tiene llegada o solo llega a 

cuentagotas4. 

Otros grupos de personas salen de su territorio, a causa de un fenómeno 

natural, la erupción del volcán Chichonal en Chiapas, el año 1982, fenómeno 

que causo numerosos desplazamiento de indígenas Zoques, sobre todo de los 

municipios Chapultenango, Francisco león.(Reyes, 2007) 

Es, a raíz de la observación de numerosos aspectos que se modifican, 

radicalizan y reivindican a partir de un reasentamiento, que elijo estudiar, cómo 

se da la configuración y la reconfiguración de la identidad en dos comunidades 

del sur del estado de Veracruz, mi interés por estudiar estas situaciones, se 

debe, por un lado, a que a pesar de que son poblaciones vienen de un mismo 

origen (Zoques de Chiapas) en su reasentamiento, presentan ciertas 

diferencias, conflictos y señalamientos culturales que a mi parecer, resultan 

interesantes, por otro lado, también existen diferencias, por ejemplo: en la 

                                                           
3
 El concepto lo utilizo para especificar que lo hicieron sil formar parte de algún programa del gobierno, 

como los reacomodos o reubicaciones por desastres naturales, las gestiones para establecer el ejido, 
ocurrieron por su cuenta. 
4
 Notas de campo 
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asistencia que proviene de parte de las autoridades, esta diferenciación, 

impacta específicamente en el desarrollo de estas comunidades y de igual 

manera, hasta el momento5 existen situaciones que modifican ciertos aspectos 

socioculturales en las comunidades, (como las exploraciones petroleras) que 

transforman radicalmente al tejido social y al paisaje, resulta interesante ver, 

que en cierto momento, hay una reivindicación de la identidad étnica y en otros 

espacios, hay una identidad negociada, también se implementa una identidad 

que se sustenta en relación al nuevo espacio ocupado, lo cual lleva a diferentes 

tipos dinámicas relacionales, entre ellas, la del conflicto. 

Por ello, considero que si se hace un análisis desde los espacios micro 

sociales, como los ejidos, en primer lugar, se puede dar a conocer, la riqueza 

social, ecológica y cultural, tanto de los lugares, como de las poblaciones, que 

en muchos de los casos, llega a ser poco conocida o incluso desconocida, me 

parece que a partir de estudios de este tipo, se pueden conocer y dar a 

conocer, un abanico muy grande de aspectos socioculturales como, 

costumbres, comida, lengua, religión, dinámicas relacionales, diferencias en el 

manejo de tierras, el valor diferenciado que se tiene de las mismas, etc. 

A mi parecer, genera información importante, sobre comunidades, ejidos, 

poblaciones, etc., que pueden proporcionar, por un lado un mayor y mejor 

acercamiento a diversas instituciones (oficiales y no oficiales), así como una  

aproximación de parte de las instituciones hacia las comunidades, que 

contribuyan a mejorar aspectos como infraestructura (que en ocasiones es tan 

elemental), conservación o implementación de espacios sociales y ecológicos 

sanos, resolver algunas carencias e incluso ciertos conflictos, también puede 

ser de utilidad, para mostrar cómo y en qué situación se encuentra la asistencia 

de las autoridades a las comunidades, saber que tipo de soluciones se dan por 

parte las autoridades o que soluciones se dan a nivel local entre comunidades. 

En general considero que los estudios que se realizan en las comunidades, 

principalmente generan un acercamiento y en ocasiones un salir del anonimato, 

que puede contribuir a disminuir la brecha que existe en muchos ámbitos entre 

                                                           
5
 Trabajo de campo realizado en el año 2010 , última visita 2013 y noticias recientes en 2014 
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autoridades y comunidad, comunidad y servicios, comunidad y tecnología, 

comunidad y política, etc. 

1.2. Objetivos  

La finalidad del presente trabajo atiende varios aspectos, entre estos 

destacan, primero: mostrar cómo se configura y reconfigura la identidad en dos 

comunidades del sur de Veracruz, puesto que es una entidad que a  lo largo de 

su historia, ha albergado constantes repoblaciones territoriales, debido a que 

se han implementación una gran cantidad de políticas públicas y es a 

consecuencia de sus características geográficas y de biodiversidad, ha sido 

colocada como un lugar estratégico para el desarrollo del país. Por este motivo, 

considero que a través del análisis de estos espacios, podríamos tener un 

acercamiento a las dinámicas que se presentan en otras comunidades de 

características semejantes. Por otro lado, encuentro importante, que si se tiene 

conocimiento, sobre cómo se dan las relaciones entre los gobiernos (políticas 

públicas) y las comunidades, se pueden implementar formas de atención, para 

que las consecuencias que trae consigo, el desarrollo de dichas políticas, 

tengan un mejor termino, es decir que se puede aprender desde la experiencia.  

Me parece, que para las comunidades, es de gran importancia, dejar  

precedentes como el presente trabajo y de otros tipos, para buscar: que se 

realicen investigaciones de mayor trascendencia, que, además de contribuir 

con aportes teóricos que ayuden a entender de una mejor manera las 

dinámicas relacionales y de transformación en las comunidades, que 

contribuyan, al desarrollo de estrategias e introduzcan mejores mecanismos, 

que coadyuven a implementar alternativas viables, para un impulso integral de 

las mismas.  

Finalmente, el trabajo, busca atraer la atención de autoridades y de otras 

instituciones, para que volteen a ver hacia las comunidades (todas), puesto que 

en ellas, existen conocimientos y hay propuestas que son muy valiosas, que se 

aprenda que también se puede trabajar desde estos espacios, porque ellos 

mismos conocen sus necesidades y sobre todo, tienen un buen manejo de los 

ecosistemas que los rodean. 
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1.3. Visión teórico-conceptual 

Considero que la problemática del sector agrario en México se ha 

caracterizado por la gran cantidad de problemáticas que lo entrañan y por la 

trascendencia que ha tenido durante generaciones, aunque aún existen 

demandas tan añejas como la dotación de tierras para el trabajo, también 

existen otras que toman características más actuales, como son espacios de 

salvaguarda de bosques y fauna silvestre, aunque estas problemáticas que se 

han presentado como parte de un nuevo orden mundial, muchas de ellas 

albergan en su esencia, demandas históricamente arraigadas en este sector de 

la población. 

Por aspectos como los antes mencionados, coincido con autores como 

Zygmunt Bauman, quien menciona, que la identidad es un prisma mediante el 

cual no solo se pueden entender aspectos de interés de la vida contemporánea 

(Polanco, 2003) sino también sirve para explicar un sinnúmero de aspectos, en 

un espacio intercultural (Giménez, 2005), por ello considero que al hacer un 

análisis desde el paradigma de la identidad, se pueden exponer costumbres, 

religión, vestimenta, lengua, comida y otros aspectos que son elementales para 

la configuración tanto de la identidad personal, como de la comunitaria (puede 

o no, ser étnica), también se pueden entender-explicar diversos temas y 

fenómenos como demandas y respuestas a ciertas situaciones tanto a nivel 

personal como del grupal, es decir, que si se hacen análisis desde el 

paradigma de la identidad, se conocen aspectos relacionales socio-espáciales 

que sostienen individuos y grupos en sus diferentes medios y a lo largo de 

diversos momentos de su existencia (y posterior a esta), característica que se 

fundamenta en el carácter intersubjetivo de la identidad. (Giménez, 1997). 

El tema de la identidad, resulta ser un tópico difícil de abordar, debido a 

que es un tema suigeneris y prolífico tanto en su semántica, como en su 

bibliografía, (Giménez, 1996) pero considero, que se trata de una parte 

fundamental para la vida y forma parte de ella en todos sus ámbitos.  

Autores como Gilberto Giménez han sido de los investigadores que han 

estudiado en mayor medida el tema de la identidad, señala que no es sino 
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hasta pasado el medio siglo XX, se ha tenido conocimiento de trabajos que 

abordan este tópico como tal, pero que el concepto ya había sido abordado por 

algunas otras disciplinas de las ciencias sociales bajo otros términos, que 

entrañaban las características que contiene el tema de la identidad.  

La aparición del concepto de identidad en las ciencias sociales es 

relativamente reciente, hasta el punto de que resulta difícil encontrarlo entre los 

títulos de una bibliografía antes de 1968. Sin embargo, los elementos centrales 

de este concepto ya se encontraban - en filigrana y bajo formas equivalentes - 

en la tradición socio-antropológica desde los clásicos (Pollini, 1987). (En G. 

Giménez, 1997) 

El mismo Giménez, (1997) comenta sobre la importancia que tiene dicha 

temática, para el entender el dinamismo que ha adquirido el nuevo orden social 

en el mundo, tanto para los países desarrollados, como para los 

subdesarrollados, además del surgimiento de neo-localismos que emergen a la 

par de la interacción entre las distintas sociedades.  

Las nuevas problemáticas últimamente introducidas por la dialéctica 

entre globalización y neo-localismos, por la transnacionalización de las franjas 

fronterizas y, sobre todo, por los grandes flujos migratorios que han terminado 

por trasplantar el ―mundo subdesarrollado‖ en el corazón de las ―naciones 

desarrolladas‖, lejos de haber cancelado o desplazado el paradigma de la 

identidad, parecen haber contribuido más bien a reforzar su pertinencia y 

operacionalidad como instrumento de análisis teórico y empírico. (Giménez, 

1997:2)  

1,3,1 Conceptos 

Algunos de los conceptos que aquí se abordan son: identidad, cultura, 

territorio, relocalización, tradición, cosmovisión, identidad étnica.  

 

Cultura 

 La cultura es el conjunto de signos, símbolos, representaciones, 

modelos, actitudes, etc., inherentes a la vida social, (Giménez, 1996:13) es una 
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estructura de significados incorporados en formas simbólicas a través de los 

cuales los individuos se comunican (Larrain, 2003:31). 

 

Identidad 

Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma 

o esencia con la que nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas que 

permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida, 

independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino que 

a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí 

mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas. (Ídem). 

 

Identidad étnica 

Para el caso de identidad étnica Giménez (2000:28) menciona que es 

"....el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, 

valores, símbolos...) a través de los cuales los actores sociales (individuales o 

colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los 

demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos 

históricamente específicos y socialmente estructurados...". (En Bartolomé, 

2006:35) 

 

Territorio 

El territorio se remite a cualquier extensión de superficie terrestre 

habitada por grupos humanos y delimitados o delimitables en diferentes 

escalas: local, municipal, regional nacional o supranacional. El territorio sólo 

existe en cuanto es valorizado de múltiples maneras: como zona de refugio, 

medio de subsistencia, fuente de productos y de recursos económicos, como 

área políticamente estratégica o circunscripción de un pasado histórico o bien 

de una memoria colectiva, así como símbolo de identidad sociocultural. 

(Giménez, 1996).  
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Relocalización 

Este concepto se refiere principalmente a desplazamientos 

poblacionales, sean voluntarios o involuntarios, que se dan a partir de 

diferentes causas, pueden ser por desastres naturales, por conflictos armados, 

debido a políticas estatales, etc., que provocan "estrés multidimensional de 

relocalización" (Scudder y Colson, 1982), y que pueden desencadenar un 

verdadero ―drama social‖ (Bartolomé 1983, 1985 a y b) para tener mayores 

referencias respecto al tema, uno de los investigadores que abordan este tema 

con mayor amplitud en torno a los procesos de relocalización (Bartolomé 1983, 

1984 1985 a, b y c, 2000 y 2001) 

 

Tradición 

Como un acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado 

socialmente, compuesto por representaciones y formas de acción, en el cual se 

desarrollan las ideas y pautas de conducta con que los miembros de una 

sociedad hacen frente individual o colectivamente, de manera mental o 

exteriorizada, a las distintas situaciones que se les presentan en la vida. No se 

trata, por tanto, de un mero conjunto cristalizado y uniforme de expresiones 

sociales que se transmite de generación en generación, sino de la forma propia 

que tiene una sociedad para responder intelectualmente ante cualquier 

circunstancia. (Austin, 1999) 

 

Cosmovisión 

La cosmovisión puede definirse como un hecho histórico de producción 

de pensamiento social inmerso en decursos de larga duración; hecho complejo, 

integrado como un conjunto estructurado y relativamente congruente por los 

diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un tiempo 

histórico dado, pretende aprehender el universo‖ (Austin, 1999) 
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1.4. Abordaje metodológico 

 

El abordaje que hago en el presente trabajo, tiene que ver con un 

enfoque complementario etic-emic, tomando como base la voz misma de sus 

habitantes, la historia de la formación de sus ejidos y la realidad que hoy se 

vive en los mismos, pero además también, mostrar desde su experiencia, como 

es que percibe su situación y la de sus semejantes, confrontándola con 

aspectos históricas analizados desde las ciencias sociales por diversos 

autores.  

Las principales formas de obtener dicha información son, mediante 

trabajo de campo, metodologías cualitativas, como, entrevistas no 

estructuradas, fotografías, observación participante, recopilación de datos y 

documentos relacionados con las comunidades. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

2.1 Los Zoques 

 

Comenzare mencionando que desafortunadamente existen pocos 

referentes históricos sobre los orígenes de la cultura (etnia) Zoque, también 

existen una diversidad de especificaciones sobre ¿cómo surge esta cultura?  

 

Aunque algunos autores mencionan que dichos orígenes no se pueden 

determinar de la misma manera como se ha hecho con otras culturas, 

mencionan que para el caso Zoque, la principal problemática que se presenta 

es, que desde épocas prehispánicas, existe heterogeneidad territorial y 

económica (Velasco, 1992; Fábregas, 1992) también tiene que ver, que su 

configuración no se realizara en un territorio unificado. Velasco (1992) 

menciona, que lo anterior se pudo deber, a que se cree, que existían al menos 

cuatro cacicazgos principales relacionados entre sí a través del intercambio 

comercial y alianza entre tierras altas y bajas. Así mismo, otros autores 

mencionan o perciben que la cultura zoque no se ajusta a las definiciones 

inclusivas y de organización como las que menciona F. Barth (Báez Jorge et 

al., 1985. en Sánchez y Lazos, 2009:56) que más bien en ciertas ocasiones 

resulta más evidente para los foráneos que para los propios interesados 

(Lisbona, 2006) es decir que una cultura no se determina solo por pertenecer a 

un grupo lingüístico, ni por utilizar una vestimenta tradicional o ancestral, sino 

que existen elementos de mayor complejidad, que repercuten o tienen mayor 

representatividad para los integrantes de tal o cual cultura y que dejan en una 

posición secundaria aspectos que alguien externo, podría considerar de mucha 

importancia o muy representativos. 

 

Tomando en cuenta los aspectos arriba mencionados, tratare de hacer 

breve  esbozo sobre el origen y los elementos que configuran la cultura Zoque, 

solo para aclarar un poco, dichos elementos, más que aportar datos 

verificables y determinantes sobre dicha cultura, sirvan estos, como referencia, 

para ilustrar ciertos aspectos de la vida cultural de los Zoques y ayuden al 
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lector del texto, a tener una mejor comprensión de ciertos elementos del 

mismo, no puedo dejar de mencionar las reservas o la cautela con la que se 

lean dichos elementos (Navarrete, 1970). 

 

La autora Gloria Pinto (2009) menciona que los Zoques habitaron hacia 

el año 3000 AC una zona que comprende lo que ahora son 4 estados de la 

república mexicana y zonas pertenecientes a la república de Guatemala 

(cuadro 1) 

 

Figura 5 El área de grupo Mixe-Zoque y los dos áreas Olmecas en el Istmo de Tehuantepec (Pye y Clark, 2006) 

En otros artículos a los Zoques se les ubica hacia los años 3500 AC, 

habiéndose situado en los estados de Tabasco, sur de Veracruz y gran parte 

del estado de Chiapas, de igual manera se menciona que los ancestros Zoques 

habitaron en la región montañosa del estado de Chiapas y que colinda con 

varios estados y precisan que de ahí proviene su dispersión. 

 

Los arqueólogos Mary E. Pye y John E. Clark, (2006) aunque no 

mencionan con claridad fechas que contribuyan a establecer cuando surge la 
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cultura Zoque, la contribución que hacen es, sobre una influencia que existió de 

la cultura Zoque, a la llamada cultura madre que es la Olmeca y esta se ve 

contemplada, tanto en la cerámica, como en los territorios que comprendió esta 

cultura. 

 

Otros estudios como los realizados por Terrence Kaufman, Lyle 

Campbell, (Reyes, 2007) sobre lingüística mencionan, que se puede ubicar a la 

cultura Zoque en los años de 1600 AC, sugieren que en esos años, la lengua 

Mixe-Zoque-Popoluca era una sola, señalan que se localizaban en las regiones 

de Chiapas principalmente y su colindancia con los estados de Tabasco, 

Veracruz y Oaxaca, región donde predomino la familia lingüística mixe-zoque-

popoluca, además en el estudio de Kaufman y Campbell  existe la coincidencia 

de que, el territorio ocupado por los hablantes de dicha lengua, es el mismo 

que el de la cultura olmeca, también existen indicios, de una clara influencia 

entre la cerámica que abarca región (Olmeca) y la correspondiente a la cultura 

Zoque. 

 

Los Zoques de Chiapas se llaman a sí mismos O' de püt que significa 

"gente de idioma", "palabra de hombre" o, en otros términos, "verdadero", 

"auténtico", para el caso de los Zoques de Oaxaca y en específico de los 

Chimalapas, se autonombran Angpøn, que significa los que hablan la lengua; 

mientras que la forma usada para su lengua es la de anepaan, que 

originalmente significaba ―gente industriosa‖, sentido que actualmente ha 

desaparecido. (Mendoza et al,  2009:19) 

 

Estudios como los de Terrence Kaufman, muestran que los dialectos 

existentes en la lengua Zoque se pueden dividir en 3 tipos especiales, el 

primero abarca las 4 variantes reconocidas que existen en el estado de 

Chiapas, la segunda pertenece al estado de Oaxaca donde no se presenta 

variantes internas y un tercero pertenece al estado de Veracruz, se menciona 

que este se compone de dos lenguas que antes eran consideradas Popolucas 

y señalan que se debiera considerar una cuarta perteneciente al estado de 

Tabasco. (Reyes, 2007) 
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Aunque no se puede tener una versión consensuada (Trejo, 2006) que 

determine cuáles y cuantas son las variantes de la lengua Zoque, un 

acercamiento más acabado sobre esta temática de la lengua, menciona que, 

de acuerdo con el trabajo de Soren Wichmann y Norman D Thomas la 

clasificación de la lengua Zoque se puede determinar en seis zonas 

geográficas:  

 

• Zoque del norte: Magdalena, Amatán, Tapijulapa, Oxolotán y Puxcatán, estos 

dos últimos en Tabasco. 

• Zoque del noroeste: Tapalapa, Ocotepec, Pantepec, San Bartolomé Rayón, 

Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán y Jitotol. 

• Zoque central: Copainalá y Cintalapa. 

• Zoque del sur: San Fernando, Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla. 

• Zoque del oeste: San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, en Oaxaca 

• Zoque popoluca: Soteapa y Texistepec, en Veracruz (Norman D. Thomas, 

1970: 18-24). (En Rodríguez et al, 2007) 

 

Varios autores coinciden en mencionar que, el espacio de la cultura 

Zoque se ha visto modificado debido a causas naturales, así como en aspectos 

de índole político-social, lo cual ha traído, constantes reconfiguraciones tanto 

de superficie como en demografía, dichas modificaciones se pueden observar 

desde antes, durante y posterior a la época prehispánica, se deben 

principalmente a la interacción con otras culturas, antes y durante la conquista 

española, posteriormente se da, a partir de las diferentes formas que adquieren 

los sistemas de tenencia de la tierra y a relocalizaciones forzadas como en la 

región de Quechula que ahora se encuentra bajo las aguas del embalse de 

Malpaso (Aramoni, 1992), siempre en función de las relaciones de control y 

explotación (Velasco, 1997), más recientemente debido a la erupción del 

volcán Chichonal en 1982.  

 

A continuación mencionare algunos de los sucesos históricos que 

corresponden a dispersiones de los Zoques. 

 

Chiapas fue invadida por los Aztecas en 1482 y 1484. Las tropas estuvieron bajo el 

mando del general mexicano Tilototl, quien, despues de dominar soconusco, penetro en 

el centro de Chiapas y conquisto a los Zoques y Quelenes. Los Zoques, Mames y 
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Quelenes comenzaron a pagar tributo al emperador azteca Ahuitzotl, consiste en 

algodón, ropa, plumas de color, pájaros seleccionados, piles de tigre y pieles finas. 

Chiapas permaneció bajo el dominio azteca por 42 años. 

 

Cuando los españoles llegaron a conquistar Chiapas, los zoques se dividían en cuatro 

tribus. La primera con capital en Quechula, la segunda en Javepagcuay, la tercera en 

Guateway (actualmente el pueblo de Magdalenas Coltipan, Mezcalapa), y la cuarta en 

Zimatan, en Tabasco.
6
 

 

Otras dispersiones se dan durante los distintos sucesos que atravesó el 

país como fueron la independencia en 1810 y la revolución de 1910, pero 

cuando se da una, que es significativa, sucede cuando se lleva a cabo el 

proyecto de construcción, de la presa de Malpaso en los años 1969-1977 y otra 

no menos significativa es debido la erupción del volcán Chichonal en 1982.  

 

Es durante la segunda mitad del siglo XX que existe una migración por 

parte de algunas personas, estas salen del municipio de Chapultenango 

Chiapas hacia Veracruz, llegan a los ejidos que se venían consolidando en la 

región de Minatitlán y las Choapas en la década de los 50´s y 60´s, es dentro de 

esta migración que llegan las personas que serán fundadores de los dos ejidos 

en los que se basa el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Disponible y compartido en: www.CDI.com.mx/Zoques de Chipas. 

http://www.cdi.com.mx/Zoques
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2.2 El ejido 

 

En este apartado hablare de un tema que es fundamental para la 

identidad mexicana (Florescano, 1972), se trata de la ―tenencia de la tierra‖, 

que para efectos del presente trabajo, el tema antes mencionado, toma su 

modalidad representativa en el ―ejido‖7, el cual tiene una larga historia, tanto en 

la vida política, como en la económica y social de la sociedad; por lo cual 

considero importante esclarecer en la medida de lo posible a que nos referimos 

cuando hablamos del ejido, así como conocer (aunque sea de manera breve) la 

historia del mismo en la región. 

 

Para comenzar a hablar del ejido, habré de hacer un breve recorrido 

histórico que nos muestre su importancia sociocultural y las transformaciones 

que ha sufrido a lo largo del tiempo, siendo este, materia prima para la 

negociación política, lo cual se debe tanto a la importancia cultural, como 

económica que representa.  

 

Para empezar me remonto al México precolombino, para atraer al 

antecedente histórico del ejido mexicano, los calpullis prehispánicos (Luis et al, 

s/f), que desde el momento de la conquista y hasta la actualidad, considero que  

fueron y son fundamentales, tanto para la constitución de territorios, como para 

la configuración de identidades. 

 

El ejido toma su origen de la palabra en latín ―lexus‖, que se refiere a 

―salida‖ (Luis et al, s/f) mencionan que se trataba de un espacio en los 

―alrededores de los pueblos de la Península Ibérica (al menos, de Castilla-

León-Extremadura. . .): tierras de los pueblos, tierras comunales especialmente 

de pastos y bosques‖. Que para el caso de México, se  trató de un ―sincretismo 

indo-ibérico para nombrar a esa forma de tenencia de la tierra y, lo que es más, 

                                                           
 
7
 “El ejido es la institución agraria creada a partir de la solicitud de un grupo de campesinos sin tierra de 

un mismo núcleo de población y dotada de una superficie de tierras sobre las cuales los ejidatarios 
tienen un derecho agrario. El ejido tiene personalidad jurídica y una organización con autoridades: la 
asamblea ejidal, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia” (Warman, 2001: 55) (En Quesnel, 1999) 
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a esa forma de organización social entre los aztecas que "se parecía" a la 

castellana: a las tierras comunales de los pueblos, los calpullis‖. (Luis et al, s/f) 

 

Para ejemplificar brevemente la semejanza que tienen los ejidos con los 

calpullis del México prehispánico, presento cómo funcionaba la dinámica de 

estos calpullis:  

 

―barrio de gente conocida o linaje antiguo‖ al que pertenecía la nuda propiedad, pero el 

usufructo de las mismas correspondía a las familias que las poseían en lotes 

perfectamente bien delimitados (Calpullali) el usufructo era transmisible de padres a hijos 

sin limitación ni término pero estaba sujeto a dos condiciones, la primera, cultivar la tierra 

sin interrupción, si la familia dejaba de cultivarla dos años consecutivos, el jefe de cada 

barrio la reconvenía y si en el siguiente año no lo hacía perdía el usufructo. La segunda 

condición era que el usufructuario debía permanecer en el barrio. Cuando algunas de las 

tierras del calpulli quedaba libre el jefe del mismo, por acuerdo de los ancianos, podía 

repartirla entre las familias formadas. (Nieto, 2010) 

 

Nieto Araiz (2010), menciona que entonces los ejidos quedaron constituidos 

dentro de la propiedad del tipo colectivo ―Ejido y dehesa, el ejido era una 

superficie ubicada a la salida de los pueblos para solar de la comunidad, la 

dehesa era para el pastoreo de ganado.‖ El mismo autor en una cita de Isaías 

Ribera Rodríguez, menciona que Martha Chávez Padrón, clasifico los diversos 

tipos de propiedad en la época colonial en tres categorías:  

 

 Propiedad de tipo individual 

 Mercedes Reales 

o Caballerías 

o Peonías 

o Suertes 

o Compraventa 

o Confirmaciones 

o Prescripción 

 Propiedad de tipo mixto 

 Composiciones 

 Capitulaciones 
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 Reducción de indígenas 

 Propiedad de tipo colectivo 

 Fundo legal 

 Ejido y dehesa 

 Bienes propios 

 Tierras de común repartimiento 

 

 

A pesar de que existía una semejanza en la figura del ejido con los 

calpullis mexicanos, el problema de la tierra en México, comienza durante la 

época colonial, se debe principalmente, a que, tanto los conquistadores 

españoles, como el clero, acumularon grandes extensiones territoriales, 

constituyendo así la propiedad privada, forma jurídica que no era conocida por 

los pueblos indígenas conquistados (Mendieta y Núñez, 1978).  

 

Esta oleada de acumulación territorial, se dio en primer lugar, por las 

mercedes reales (Araiz, 2010) proporcionadas a los conquistadores y 

colonizadores, en su carácter de pago por los servicios a la corona, en segundo 

lugar, por las encomiendas (ídem) otorgadas a los colonos, quienes llegaban a 

la Nueva España en busca de fortuna (Mendieta y Núñez, 1978), y también 

estaba la iglesia, que acumulo grandes extensiones territoriales ( Sánchez et al, 

2006), que aunque le estaba prohibido adquirir inmuebles y solo se les 

proporcionaban terrenos para la construcción de templos y monasterios, (Araiz 

, 2010) esto, no se cumplía de ninguna manera. 

 

Para dar cuenta de la dimensión que tomo la acumulación de tierras, 

Mendieta y Núñez (1978), nos presenta una anécdota que menciona:  

 

―Don Luis Terrazas poseía en el Estado de Chihuahua, sesenta kilómetros cuadrados. 

Se cuenta que cuando le preguntaban si era de Chihuahua, él contestaba: ―No, 

Chihuahua es mío.‖ 

 

Como este ejemplo, a lo largo y ancho del país, se encontraban 

extensos territorios ocupados y usurpados (ídem) a sus ocupantes originarios, 
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por ejemplo: en el estado de Coahuila la hacienda de Santa Teresa tenía una 

extensión de 60 899 hectáreas; en Sonora ―Lagunita del Dosal y Anexas" con 

158 123 h; en el Estado de México, "La Gavia‖ 132 620 h (ídem).  

 

Para efecto del presente trabajo, el estado de Veracruz, no fue la 

excepción, respecto al acaparamiento de tierras y la concentración de las 

mismas por unas pocas personas, a finales del siglo XIX y principios del XX, se 

podía encontrar que:  

 

―Hearst, el magnate de la prensa americana, con sus 106 000 ha, en el Istmo, era el 

segundo latifundista luego de la compañía de Pearson. David Gheest tenía 56 000 ha., la 

Compañía de Ferrocarril de Veracruz 76 000 ha, En la región encontramos también a 

Limantour, Rabasa y Romero Rubio; este último, suegro de Porfirio Díaz, gozaba de una 

concesión de tierras baldías de 600 000 ha. En la región de Los Tuxtla, que luego serán 

adquiridas por la Compañía El Águila (Revel-Mouroz, 1971).‖ (En Prévôt, 1994)  

 

Es durante este tiempo y a raíz de algunas reformas, con las que se 

pretendía realizar un cambio en el panorama de explotación que prevalecía en 

el campo mexicano, se buscó implantar distintas leyes como la de 

desamortización de bienes en manos muertas, (Mendieta y Núñez, 1978) y la 

de colonización, (ídem) pero no se logró dicha transformación, muy al contrario, 

lo que provoco fue, nuevamente un acaparamiento de tierras o que 

simplemente, las tierras continuaran en manos de las mismas personas o 

empresas, cualesquiera que fueran las situaciones, estas, siempre fueron en 

detrimento (ídem) o perjuicio de los propietarios originarios a quienes 

naturalmente les correspondiesen dichas tierras. 

 

Esta serie de transformaciones, hicieron que el panorama agrario, no 

sufriera cambios en cuanto a la posesión de tierras en manos de los indígenas 

(Araiz, 2010), pero que si sufriera cambios, en los nombres de los grandes 

terratenientes, que se apoderaban de las tierras que quedaban libres como las 

del clero. Esta transformación ocurrió primer lugar debido a las leyes de 
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desamortización8 y principalmente a la llegada, tanto de las compañías de 

colonización, como a las compañías deslindadoras; ejemplo de la crisis de 

tierras que se vivió durante ese tiempo de 1857 a 1889, (Mendieta y Núñez, 

1978) mencionan que ―una quinta parte de la población territorial del país era 

monopolizada por 50 propietarios.‖ (Ídem) 

 

El funcionamiento de las leyes de colonización, consistía en: el gobierno 

autorizaba a un grupos de extranjeros, una concesión sobre un determinado 

territorio para su colonización y explotación, los terrenos para este fin, eran 

considerados baldíos o en desuso, dadas las características9 de muchos de los 

terrenos concesionados, a las empresas de extranjeros, se les hacia la oferta, 

de concederles las tierras que consideraran necesarias, incluso se les 

ofertaban programas de desarrollo10 para  para ello, las empresas de deslinde, 

se encargaban de medir y deslindar los terrenos, autorizándoseles una tercera 

parte del terreno como pago por sus servicios11. Esto provocó que solo se 

beneficie a unos cuantos12, además de un sinfín de despojos e injusticias en 

contra de los indígenas, quienes en muchas ocasiones no podían demostrar la 

propiedad legal de la tierra (Silva, 2005) y los hacendados en contubernio con 

las empresas deslindadoras los despojaban de ellas, provocando la 

pauperización del campesinado, que de propietarios pasaron a ser servidumbre 

semiesclavizada de las haciendas (Nieto Araiz , 2010) o miserables sirvientes 

del campo (Silva, 2005).  

 

Para ejemplificar de manera breve este despojo, Silva Herzog (2005) 

menciona que en ese tiempo se llevó acabo el mayor despojo de tierras del 

país, apoderándose del 13% del territorio del nacional las compañías 

deslindadoras: 

                                                           
8
 La finalidad de dichas leyes, sería beneficiar a los indígenas, debido a que se iba a restituir la tierra en 

posesión del clero, pero además de las tierras del clero, se le quitaron tierras que estaban en manos de 
campesinos y también fueron declaradas en manos muertas. 
9
 Estos terrenos debían ser específicamente terrenos baldíos y sin trabajo. 

10
 Entre otros, el caso veracruzano es muy importante y lo ilustrare más adelante. 

11
 La revolución mexicana, atlas histórico, 1986, INEGI. México 

12
 En resumen, los pequeños propietarios y los indígenas no pudieron enfrentarse a los poderosos 

latifundistas; de tal modo que las leyes de colonización en relación con las leyes de deslindes de 
terrenos baldíos, a quienes únicamente beneficiaron fueron a los extranjeros, los hacendados y las 
compañías deslindadoras. (Herzog, 2005) 
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―De 1881 a 1889, las compañías de que se trata deslindaron 32 200 000 hectáreas. De 

esta cantidad se les adjudicaron de conformidad con la ley, es decir, sin pago alguno, 12 

700 000 hectáreas; y se les vendieron a vil precio 14 800 000 hectáreas más. Total: 27 

500 000 hectáreas, o sea, algo más del 13 % de la superficie total de la República. Por lo 

tanto, solamente quedaron 4 700 000 hectáreas a favor de la nación. Empero, lo más 

impresionante estriba en señalar el hecho de que esas compañías hasta el año de 1889 

estaban formadas únicamente por veintinueve personas, todas ellas acaudaladas y de 

gran valimiento en las altas esferas oficiales.‖  

 

Estas arbitrariedades, aunadas a la incapacidad del gobierno por controlar 

la voracidad de los hacendados y la explotación de los campesinos, trajeron 

consigo, descontento social y en algunos casos levantamientos armados, que 

autores e intelectuales consideran que estos fueron los antecedentes y 

detonantes de la revolución armada de 1910. 

 

―Según Roger Bartra (1973), la descampesinización es en realidad el nacimiento de un 

proletariado agrícola arrancado con mayor o menor violencia de la tierra. Esta situación 

fue una de las principales causas del movimiento armado de inicios del siglo XX, donde 

los grupos campesinos demandaban el acceso a la tierra.‖ (En Sánchez et al, 2006) 

 

―Las enormes concentraciones territoriales de los latifundistas produjeron estrujante 

miseria en el campo, que explotó en la rebelión de 1910, verdadero trasfondo del 

levantamiento que promoviera Madero por una causa política aparente: la sucesión 

presidencial.‖ (Mendieta y Núñez, 1978) 

 

Comenta Silva Herzog: "a la distancia de sesenta y un años de haberse iniciado la 

Revolución Mexicana, con la claridad que da el tiempo, puede asegurarse que la causa 

fundamental de ese gran movimiento social que transformó la organización del país en 

todos o casi todos sus variados aspectos, fue la existencia de enormes haciendas en 

poder de unas cuantas personas de mentalidad conservadora o reaccionaria". (En Sosa, 

1977) 

 

Es a partir de las trasformaciones que propone la lucha revolucionaria 

―que en la teoría‖ proclama, que por fin comenzaría un reparto equitativo de 

tierras, se dotaría de una parcela a quien no tuviera tierra para su cultivo o 

pastoreo, además de un solar, que atendiera las necesidades tanto de 
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vivienda, como alimentación, por medio de los huertos familiares y la cría de 

animales de traspatio y para el caso de las personas que habían sido 

despojados de sus tierra, estas, les serian restituidas.  

 

Esta acción restitutiva y de dotación de tierras, sería tomado como 

estandarte político por algunos líderes revolucionarios (Sosa, 1977), por 

ejemplo Francisco I Madero quien con la proclamación y firma el plan de San 

Luis, se comprometía a restituir tierras13, con lo que atrajo el apoyo de los 

campesinos en su lucha (ídem), pero al no atender este tema de inmediato14, 

personajes como Emiliano Zapata quien luchaba a su lado, considero que 

madero había traicionado la causa y propone desconocer su gobierno, 

regresando así, a la lucha armada, en busca de dotar de tierra a quienes no la 

tuvieran, además de restituirles las suyas a quienes habían sido despojados de 

ellas, establecían en sus luchas cumplir los preceptos del Plan de Ayala. 

 

Posteriormente a la consolidación del ejido, este toma diferentes rumbos y 

transformaciones, la primera sucede cuando se funda el que se convertiría en 

el partido revolucionario institucional (PRI) al respecto Trujillo (2009) menciona 

―Se constituyó de esta manera uno de los tres poderes que le dieron 

permanencia, la Confederación Nacional Campesina, a través de esta central, 

los trabajadores del campo comprometían su voto a cambio de apoyos oficiales 

o de prebendas políticas en el interior de su ejido‖ así el tema de la repartición 

de tierras y sus derivados, se convierten en un inseparable botín electoral a 

través de la consolidación de la CNC (ídem), posteriormente y una de las 

últimas modificaciones que sufre el campo al finalizar el siglo XX es, la 

                                                           
13

 “abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígena, 
han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la secretaria de fomento; o por fallos de los 
tribunales de la república. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de los 
que se les despojo de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y 
se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos, que los restituyan a 
sus primitivos propietarios, a quienes pagaran también una indemnización por los perjuicios sufridos. 
Solo en el caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este 
plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verifico el 
despojo” (En: Mroziewicz, 1972). 
14

 “Cuando el 7 de junio Madero entró en la capital, corrió la voz de que al día siguiente empezaría el 
reparto de las tierras. por la mañana, frente a su residencia se congregaron miles de peones. Se les 
prometió primero orden y luego decretos.” (ídem) 
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liberalización del mismo, para atender las necesidades de la política neoliberal 

y del comercio mundial. 

 

Un ejemplo de esto, está plasmado con mucha claridad en el texto 

Políticas y regulaciones agrarias Dinámicas de poder y juegos de actores en 

torno a la tenencia de la tierra. (Quesnel et al, 2003) 

 

―Indudablemente, la dinámica social en el campo mexicano ha sido profundamente 

marcada por los giros radicales que han registrado las políticas agrarias desde finales 

del siglo XIX y a lo largo del siglo xx. La aplicación de las leyes liberales de 

desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y religiosas, el impulso del 

reparto agrario posrevolucionario en sus diferentes modalidades (restitución de tierras, 

dotación ejidal, ampliación, colonización agraria) y, más recientemente, la conclusión 

oficial de dicho reparto y la implementación de disposiciones tendientes a liberalizar el 

régimen agrario dentro del sector ejidal, han impulsado transformaciones profundas no 

sólo en los modos de gestión de las tierras y los recursos naturales, sino también en las 

esferas económicas, políticas, demográficas y culturales‖.  
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3. EL ESPACIO REGIONAL  

 

3.1 Estado de Veracruz 

 

El estado de Veracruz se localiza al este y sureste de la República 

Mexicana, Al norte 22° 28’; al sur 17° 09’ de latitud norte. Al este 93° 36’; al 

oeste 98° 39’ de longitud oeste. Limita con siete estados de la República 

Mexicana: al norte con Tamaulipas y el Golfo de México; al este con el Golfo de 

México, Tabasco y Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca y al oeste con 

Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Se divide política y administrativamente en 

212 municipios. Cuenta con una superficie de 71 820.4 km2 y tiene una 

población aproximada de 7 643 194 hab15, ocupando el tercer lugar de los 

estados más poblados del país. Cuenta con 720 km de litoral en el Golfo de 

México, se caracteriza por ser un estado de múltiples diversidades, concentra 

una impresionante riqueza biológica, 1,500 especies de hongos, casi 9,000 de 

plantas, 9,551 de invertebrados, 103 de anfibios, 220 de reptiles, 719 de aves y 

191 de mamíferos (CONABIO Núm. 04/08) de las cuales 206 son endémicas 

del estado y 62 son exclusivas de Veracruz (ídem), lo cual lo coloca, como el 

tercer lugar nacional en biodiversidad, solo por debajo de los estados de 

Chiapas y Oaxaca. Históricamente, el estado de Veracruz también ha 

albergado una gran diversidad sociocultural a lo largo de su territorio, algunos 

estudios lo han dividido en siete regiones geopolíticas (Ramírez, 2002) (ver 

Img. 1) Huasteca veracruzana, totonaca, centro norte, central, grandes 

montañas, sotavento y de las selvas, el estado, también concentra al 10% de la 

población indígena del país (ídem), 749,681 personas divididas en 14 grupos 

étnicos16 conforman la diversidad cultural que posee el estado: (ver cuadro 1) 

 

 

 

 
                                                           
15 INEGI Perspectiva estadística Veracruz de Ignacio de la Llave. Diciembre 2012, los datos pueden 
variar debido a que en este trabajo estadístico se tomó el censo de población del año 2010. 
16 Algunos otros estudios como el de “CATÁLOGO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS Y SUS VARIANTES 
LINGÜÍSTICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ” ubican que es el 9% de la población indígena del país y son 
605 135 de indígenas los que se encuentran en el estado y divididos en 12 grupos, se queda fuera los 
grupos lingüísticos  CHOL y TZOTZIL. 2010 
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Img. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Página Web del Gobierno del estado 

Cuadro 1 en Análisis Social. PDPI VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAHUA                   54.22 % 

TOTONACA           19.72 % 

HUASTECO             8.58 % 

POPOLUCA             7.22 % 

OTOMI                     2.71 % 

CHINANTECO         2.32 % 

ZAPOTECO             1.76 % 

MAZATECO             1.25 % 

TEPEHUA                1.09 % 

MIXTECO                 0.44 % 

ZOQUE                0.29 % 

TZOTZIL              0.21 % 

MIXE                    0.11 % 

CHOL                   0.02 % 

Minatitlán 

Uxpanapa 
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3.1.1 Los municipios 

 

Los municipios Minatitlán y Uxpanapa se localizan en el sur del estado 

de Veracruz, están enclavados en la región de las selvas o plurietnicas 

(Ramírez, 2002), forman parte de la gran riqueza pluricultural que se encuentra 

presente dentro del estado, son de los municipios con mayor diversidad 

lingüística17, en la región, se hablan 8 de las 14 lenguas que se hablan en el 

estado y que describe Nashieli Ramírez (2002) en su trabajo. 

 

3.1.2 Minatitlán18 CGE: 30108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para referirse al origen del nombre de Minatitlán, existen 2 versiones, la 

primera se refiere a un neologismo náhuatl que significa «tierra de 

flechadores», y proviene de Mina, que en náhuatl significa flechar, la segunda 

se refiere a que ―es un hibridismo español-náhuatl que quiso significar ―Lugar 

dedicado a Mina‖ y que el nombre del municipio, se asignó en honor a 

Francisco Javier Mina. Se menciona que esta segunda definición hace 

referencia al homólogo municipio de Minatitlán en Colima, que significa tierra 

                                                           
17 Comparada con otros municipios, en estos dos municipios hay grupos de personas hablantes de 
alrededor de 6 lenguas distintas. 
18 Con base en: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30108a.htm 
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de mina, y el gobierno del estado de Veracruz, utiliza esta definición como 

oficial.  

En 1826 Tadeo Ortíz fundó el pueblo de Minatitlán en una fracción de 

terreno cedido por Francisco de Lara y Vargas, vecino de Chinameca. En 1831 

Minatitlán fue cabecera de la Colonia del Coatzacoalcos. El 28 de mayo de 

1853 el Presidente de la República declaró al pueblo de Minatitlán, Villa y 

cabecera del territorio de Tehuantepec. Por decreto el 6 de septiembre de 1910 

se eleva la Villa de Minatitlán, a la categoría de Ciudad. En 1961 se crea el 

municipio de Las Choapas, en congregaciones de Minatitlán. El decreto de 8 de 

octubre de 1963 establece los límites entre los municipios de Hidalgotitlán y 

Minatitlán.  

 

El municipio se encuentra ubicado en la zona del Istmo del Estado, en 

las coordenadas 17° 59’ latitud norte y 94° 33’ longitud oeste, a una altura de 

20 a 400 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población de 157 840 hab 

(INEGI 2010). Limita al norte con Coatzacoalcos, al noreste con Ixhuatlán del 

Sureste, al este con Moloacán, al sur con el Estado de Oaxaca, al suroeste con 

Hidalgotitlán, al noroeste con Cosoleacaque. Su distancia aproximada al 

sureste de la capital del Estado, por carretera es de 400 Km. Los ecosistemas 

que coexisten en el municipio son el de bosque alto con bejuco y plantas 

epífitas que permanecen siempre verdes, en las partes bajas, caoba, amate, 

donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, 

tlacuaches, iguanas y venados. El municipio cuenta con una superficie total de 

207,347.767 hectáreas, de las que se siembran 130.025 hectáreas, en las 

9,256 unidades de producción. Los principales productos agrícolas en el 

municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas es la siguiente: maíz 

22,431, frijol 1,003, arroz 197, naranja 1,193.25. En el municipio existen 5,442 

unidades de producción rural con actividad forestal, de las que 475 se dedican 

a productos maderables. Tiene una superficie de 220,614 hectáreas dedicadas 

a la ganadería, en donde se ubican 7,852 unidades de producción rural con 

actividad de cría y explotación de animales. Cuenta con 238,260 cabezas de 

ganado bovino de doble propósito, además de la cría de ganado porcino, ovino 

y equino. Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta importancia. 
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3.1.3 Uxpanapa19 CGE: 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1974 se fundan la mayoría de los centros de población del valle de 

Uxpanapa. En 1995 se lucha por obtener un municipio libre, quedando como 

cabecera municipal la Chinantla. Por decreto de fecha 29 de enero de 1997 se 

crea el municipio de Uxpanapa, con congregaciones de los municipios de 

Hidalgotitlán, Las Choapas, Minatitlán y Jesús Carranza, estableciéndose la 

cabecera municipal en el poblado 10 ―La Chinantla‖. Se Localiza en el Sureste 

del Estado de Veracruz, con una altitud promedio de 38.25 metros, sobre el 

nivel del mar. Su significado es: Ochpan; escobilla, Apan; río ―arbusto pequeño 

con mucho follaje‖. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de 

Población y Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 24,906 

habitantes. En el municipio se siembran 16,886.73 hectáreas, los principales 

productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas 

es la siguiente: maíz 11,901, fríjol 183, hule 2,362.73, cítricos 2,440. Cuenta 

con 2,979 cabezas de uso ganadero. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Con base en: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30108a.htm 
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3.2.1 Los ejidos 

 

3.2.2 Ejido Benito Juárez  

 

El ejido Benito Juárez se localiza en el Municipio Minatitlán del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y se encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud: 941900 Latitud: 172716. La localidad se encuentra a una mediana 

altura de 40 metros sobre el nivel del mar. La población total del ejido es de 

aproximadamente 187 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Ejido Rafael Murillo Vidal 
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3.2.3 Ejido Rafael Murillo Vidal  

 

El ejido Rafael Murillo Vidal se localiza en el Municipio Uxpanapa del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se encuentra en las coordenadas 

GPS: Longitud: 942018 Latitud: 172450. La localidad se encuentra a una 

mediana altura de 100 metros sobre el nivel del mar. La población total de 

Rafael Murillo Vidal es de 250 y 300 habitantes aproximadamente. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1 Aspectos generales  

 

La historia20 de los ejidos donde se realizó trabajo para el presente texto, 

comienza con la fundación del ejido Norberto Aguirre Palancares en 1961. Este 

ejido, se funda con aproximadamente 5 personas que llegan a dicho territorio 

en busca de tierra, estas personas, llegan provenientes de Chiapas 

principalmente, del municipio de Chapultenango. Su llegada se debe a la falta 

de tierra para el trabajo (la siembra).  

 

Esta falta de tierra, se debe, a que, el sistema de trabajo que prevalecía 

dentro de sus comunidades de origen, era el de ―tenencia comunal‖, en el cual 

todos son dueños de la tierra y se trabaja de una manera libre, esto consiste en 

que: en teoría todos tienen la misma oportunidad de trabajo, sin embargo, la 

realidad resulta muy diferente, como se describe más adelante.  

 

Cabe mencionar que el ejido no aparece en el trabajo debido a 

inconvenientes surgidos durante el trabajo de campo21, pero hago mención del 

mismo debido a que de su fundación se desprenden aspectos importantes que 

se relacionan con el trabajo, lo mismo sucede con el ejido Primera Sección de 

Norberto Aguirre Palancares, donde también se realizó trabajo de campo, pero 

dadas sus características22 y debido a los fines que persigue el trabajo, el ejido 

solo es tomado en cuenta para ilustrar ciertas características que se presentan 

en las comunidades. 

 

 

                                                           
20

 Aunque de manera breve, debido a que los ejidos, comunidades, etc., aunque sea los más pequeños 
en extensión de territorio, generalmente están llenos de una gran historia, que resulta difícil plasmar en 
un trabajo como este, pero para efecto de otros textos, las historias que se retoman tienen  la finalidad 
de despertar el interés en los lugares, para que posteriormente otras personas e instituciones vayan 
conociendo y dando a conocer dicha riqueza. 
21

 Estos inconvenientes tienen que ver, con la nula disposición de un sector del ejido, el cual no quiso 
que se llevara a cabo el trabajo de campo y del cual me pidieron que me retirara. 
22

 Estas características son: que el ejido se crea, a partir de que se hace la invitación a familiares para 
que busquen un espacio para establecerse, puesto que algunos Vivian tanto en el ejido Benito Juárez, 
como en Norberto A. Palancares. 



 
32 

 

4.1.1 Cuándo se fundan los ejidos  

 

De estos ejidos, el primero en fundarse, es Norberto Aguirre Palancares, 

aproximadamente en el año de 1961; el segundo es, el ejido Benito Juárez en 

1972; el tercero es, Primera sección de N. A. Palancares en 1976 y finalmente 

el más reciente es, el ejido Rafael Murillo Vidal en 197823. 

 

En el caso del ejido Murillo Vidal, el poblamiento mayor fue en 1982, año 

en el que estas tierras son "adoptadas" por un grupo de indígenas zoques 

provenientes del Estado de Chiapas, originarios principalmente, de Esquipulas 

Guayabal, municipio de Chapultenango, en el estado de Chiapas, quienes se 

vieron afectados por la erupción del Volcán Chichonal.  

 

4.1.2 De dónde vienen los fundadores  

 

Los fundadores de los ejidos provinieron de diferentes lugares y su 

llegada fue por diferentes circunstancias. Los pobladores del ejido N. A. 

Palancares, vinieron del estado de Chiapas, del municipio de Chapultenango, a 

finales de los sesentas, a causa de los problemas relacionados con la tierra. 

Los informantes señalaron que la tenencia de la tierra en ese tiempo y en el 

lugar era comunal, lo cual acarreaba problemas de acaparamiento de tierra. 

Recordaron que había personas que contaban con mayores recursos 

económicos que otros y que esta característica les permitía a algunos acaparar 

grandes cantidades de tierra, lo que dejaba sin oportunidad de trabajo a otros.  

 

Así, la falta de tierra para trabajar orilló a estas personas a migrar en 

busca de oportunidades de trabajo, es decir, tierra.  

 

Los habitantes fundadores del ejido de Benito Juárez, provinieron de 

Veracruz, de una comunidad llamada Otitlán viejo, cercana al municipio de 

Orizaba. Las circunstancias por las que lo hicieron, fue la falta de tierra y lo 

duro del trabajo como jornaleros. Esto los llevó, a considerar la necesidad de la 

                                                           
23

 Cabe aclarar que estas fechas, corresponden al momento en que se establecieron las primeras 
personas en los ejidos, las resoluciones oficiales, se dan algunos años después 
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tierra para tener trabajo, sustento y un patrimonio para la familia, y los llevó a 

trasladarse a lo que hoy es el ejido, generalmente mediante la invitación de un 

familiar. A este lugar también llegaron personas de Chapultenango, Chiapas, 

cuyos motivos son similares a los de los fundadores de N.A. Palancares y con 

quien existía algún parentesco. Así mismo, llegaron también personas del 

estado de Puebla, quienes también padecieron la falta de tierra.  

 

Los fundadores del ejido Rafael Murillo Vidal, también llegaron 

procedentes de Chiapas, pero en ellos el motivo migratorio es sin duda 

diferente. Ellos migraron a causa de un desastre natural, la erupción del volcán 

Chichonal. Aunque ellos contaban con posesión de tierra bajo el régimen 

comunal, también padecían, como los otros ejidatarios provenientes del estado 

de Chiapas, el modo de trabajo de la tierra comunal. No obstante, el principal 

motivo fue la erupción del volcán. Finalmente, aunque su forma de procedencia 

es distinta, esta tiene punto en común con los fundadores de los demás ejidos, 

la falta de tierra para trabajar. 

 

4.1.3 Como se establecen los ejidos o como se configura la 

comunidad en los ejidos 

 

Los testimonios de los ejidatarios señalan que fueron pocas las personas 

quienes llegaron a lo que ahora son los ejidos, y lo hicieron ―en busca de tierra 

para trabajar‖; su llegada estuvo ―llena de sufrimientos‖, y ―cuando llegaron, el 

lugar estaba inaccesible‖. Así, ―tuvieron que caminar horas y horas para llegar 

hasta su destino‖. ―En ese entonces no había nada‖, ―era selva virgen‖ y 

―además de estar infestada de insectos‖, ―también había animales salvajes‖, 

como tigres, jabalíes, coyotes, así como ―animales que se han ido 

extinguiendo‖, changos, mazates, venados, tapir, entre otros.  

 

Los informantes recuerdan que en principio uno de los más grandes 

problemas fue el de los moscos. Comentan que eran enjambres de ellos y que 

―no se podía salir ni al baño, una vez que anochecía, ya no se podía salir, 

alrededor de las casas y dentro de ellas se tenía que prender leña y hojas para 
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hacer humo para así ahuyentar a los insectos y poder dormir un poco‖. Quienes 

más padecían esto eran principalmente los niños.  

 

Los ejidos, tienen una estructura basada en un Comisariado Ejidal (que 

es la máxima autoridad del ejido y se encarga de los asuntos agrarios) y un 

Consejo de vigilancia. El papel que juegan estas personas no sólo se limita al 

mantenimiento del orden, sino que también lanzan las propuestas para realizar 

las mejoras al ejido. No cuentan con Agente Municipal por no estar constituido 

el ejido como congregación, este puesto es ocupado por un Sub-agente 

municipal, que se encarga de los problemas netamente políticos. Los cargos 

del Sub-agente Municipal, Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, son 

otorgados por medio de la asamblea ejidal, en la cual participan todos los 

ejidatarios con derecho a tierra.  
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4.1.3.1  Estructura de bienes y servicios 

 

La vivienda 

En tanto a las casas, estas se construyen en los solares (extensión de 

tierra destinada para la vivienda y que se encuentra en un espacio destinado 

para la zona urbana) que les son otorgados a cada ejidatario y poblador 

(avecindado). Las medidas de los solares, son generalmente de 50m X 50m, 

esta tierra les es otorgada para la vivienda en un espacio que desde la 

fundación de los ejidos es destinado para el asentamiento urbano de cada 

ejido. 

Mis informantes me comentaron que una vez que les fue otorgada la 

tierra y habiendo designado donde sería el asentamiento urbano, tuvieron que 

desmontar (limpiar) con hacha y machete. En ese entonces, recuerdan, habían 

arboles de gran tamaño, árboles que tardaban hasta una semana en 

derribarlos. Las primeras casas las construyeron con jonote (madera delgada 

que mide entre una y tres pulgadas). Para hacer las paredes utilizaron 

horcones de palo roizo (palos delgados, que miden entre tres y cinco pulgadas, 

o hasta 7 pulgadas) que sirven para sostener los techos y vigas de esos 

mismos palos. También comentaron que los techos en un principio estaban 

hechos de hoja de platanillo (planta de la región tropical), techos que solo 

duraban seis meses porque se ―echan a perder‖ muy rápido. Ya después, 

comentaron, utilizaban la palma de chichón, y poco a poco fueron utilizando la 

madera que sacaban de la selva que iban limpiando para hacer sus siembras y 

sacando tablas para las paredes y tejas para los techos. Sin embargo, estos 

techos no fueron muy utilizados, porque se requieren tablillas muy pequeñas 

hacerlas difíciles de hacer. Así que posteriormente, cambiaron a techos de 

lámina de cartón, con paredes de madera, para finalmente tener el aspecto que 

tienen ahora en su mayoría, techos de lámina metálica y algunas con paredes 

de ―material‖ (block y concreto) y madera. Existen también casas de loza (techo 

de concreto), pero son las menos. 
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(Foto casa tradicional Zoque)
24 

 

 

 

                                                           
24

 Compartida en: http://siconviene.blogspot.com/2008/02/imagenes-de-la-etnia-zoque.html 

 

IMG 1 

La imagen 

corresponde a una 

casa tradicional 

zoque, de la región 

sur, del estado de 

Chiapas, la imagen 

es tomada para 

ilustrar la forma en 

que se construían 

las casas, de 

acuerdo con la 

información 

proporcionada por 

las personas de las 

comunidades. 

 

 

IMG. 2 

En esta imagen, se 

puede apreciar, una 

construcción que 

corresponde al tipo 

de vivienda que se 

realizó, después de 

las casas 

tradicionales echas 

de jonote y palma 

de chichón (Img.1).  

La foto es de una 

casa ubicada en el 

Ejido Benito Juárez, 

se trata de la única 

“en el ejido” que 

conserva el tipo de 

techo (Tejamanil o 

Teja de madera) 
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En las imágenes 3 y 4, se pueden observar construcciones que actualmente poseen las casas de 

las comunidades, la imagen 3 es una casa cuya construcción es de material (tabique y concreto), 

con techo de lámina de Zinc, (metal), se encuentra en el ejido Benito Juárez, la imagen 4, es de 

una casa hecha con tablas de madera y lamina de Zinc, estas casas se localizan en el ejido R. 

Murillo Vidal. 
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IMG. 5 y 6 

Estas imágenes, dan cuenta de la manera en que se distribuye la construcción de las casas y 

que resulta común observarlas en estas comunidades. Esta característica es: la cocina está 

construida de madera y se encuentra a un costado (derecho o izquierdo) de la construcción, 

prácticamente en la totalidad de los casos, sea que la casa esté construida de material o de 

madera completamente. 
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La tierra  

Respecto a las tierras para cultivo, ellas varían su tamaño, según el 

ejido. Esto depende de la dotación de tierra que se haya destinado al ejido y 

también del propietario. Las parcelas van desde las nueve hasta las veinte y 

veinticuatro hectáreas. Existen más variaciones, pero estas ya dependen de si 

algún ejidatario ha vendido una parte de su tierra y del que la ha comprado. 

También depende de si alguien se hizo propietario de más de una parcela 

cuando se fundó el ejido. Las parcelas les son otorgadas a los ejidatarios, los 

pobladores no tienen este tipo de propiedad. 

 

Sobre la tierra para el cultivo (parcela), me comentaron los habitantes 

que fue una de las tareas que realizaron en primera instancia.  Cuando llegaron 

a lo que hoy son los ejidos, me dicen, lo primero que hicieron fue desmontar 

pequeños espacios de la selva, buscaban las planadas (lugares lo más planos 

posible, en los que se podía trabajar más fácil) para sembrar. Cuando llegaron 

algunos de los fundadores primero comenzaron a sembrar maíz, frijol y arroz 

principalmente, así como a construir sus casas; posteriormente trajeron a su 

familia, que se encontraba en los lugares a donde habían llegado en busca de 

la tierra25. Habiendo medido y escogido la parcela que le iba a tocar a cada 

ejidatario, se dedicaron a limpiar su terreno y cercarlo. Estas actividades, 

comentan, se realizaban en conjunto, ―se echaban la mano unos a otros‖26. 

Aparte de la siembra de maíz, frijol y arroz, durante los primeros años, también 

se dedicaron a la venta de barbasco27, que en esos años ―se vendía mejor que 

el maíz‖ (tenia mejor precio) y con eso obtenían dinero en efectivo para cubrir 

algunas de sus necesidades, pues la cosecha de maíz, frijol y arroz, es en 

general, para el ―gasto‖ (autoconsumo). Además de este tipo de cosecha, los 

habitantes de estos ejidos también tienen matas (árboles o plantas) de plátano, 

                                                           
25

 Estos lugares son varios, algunos se encontraban en tabasco, otros en López Arias, en Palancares, en 
Benito Juárez, entre otros. 
26

 El desmonte, la construcción de las casas y la siembra, se hacían y se hacen en conjunto, y se debe a 
que en su mayoría son familiares, y si no por lo menos conocidos, por su origen común. 
27

 El barbasco (Dioscorea Mexicana) es una planta mexicana, conocida popularmente como cabeza de 
negro o gordolobo. Se le encuentra en zonas tropicales silvestres del estado de Veracruz, aunque 
también se encuentra en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. (Sosa et al, 1987) 

http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Veracruz
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Chiapas
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Oaxaca
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Guerrero
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naranja, mandarina, limón, café, yuca, coco, guayaba, nanche, tomate, chile 

entre otros frutos y legumbres, que dependen de cada familia y que 

generalmente, además de ser de autoconsumo, se realizan a pequeña escala 

(huertos familiares), en espacios muy pequeños de la parcela o en los mismos 

solares donde se encuentra la vivienda. 

 

 

 

IMG.7 

En esta imagen, se puede observar cómo se delimitan las parcelas; principalmente con madera 

(troncos, ramas de árboles, polines) y alambre de púas. 
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En las imágenes 8,9 y 

10, se puede observar 

que uno de los usos de 

la tierra (parcela) el del 

cultivo, está destinado 

principalmente a los 

productos alimentarios, 

siendo el maíz (Img. 8) y 

el frijol, los más 

importantes, debido a 

que forman parte 

esencial en la dieta de 

los habitantes. También 

es parte de la dieta, 

aunque en menor 

medida el pipián (Img.9 

tomada por Albina 

Alegría D.) Así mismo 

podemos observar que 

en las parcelas se 

encuentran plantas 

regionales como son 

palmeras de cocos 

(Img.10) 
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Img. 11, 12 y 13 (fotos. Albina Alegría D.) 

En este grupo de imágenes, podemos observar 

una parte de la diversidad que existe en estas 

comunidades, así mismo, muestran aspectos del 

sustento de autoconsumo, que es parte de la 

forma económica que prevalece en estos ejidos. 
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En las imágenes (14, 15, 16, 17 y 18) también se 

puede observar otra parte de la gran diversidad 

de productos que siembran y cosechan, tanto en 

las parcelas como en los solares, los habitantes 

de estas comunidades. Estas imágenes muestran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otra parte, de esta gran variedad productos que se pueden encontrar en dichas comunidades, estos 

productos, en algunos casos tienen que ver con tradición, (Img. 16 Café) en otros, muestran el gusto 

por el campo, (Img.15 y 17 uvas y flores. Fotos de Albina Alegría D.) Y en los mas es parte de la 

explotación de los recursos que la tierra puede proporcionar para el consumo (Img.14 foto de Albina 

Alegría D. Img.18 foto de Guadalupe M.) y que muestran la indudable gran fertilidad de la tierra. 
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Los servicios 

 

a) El camino. Sobre los caminos, los informantes me comentaron que cuando 

llegaron, sólo habían pequeñas brechas que en ocasiones ni siquiera 

comunicaban a una comunidad con otra. Estas se fueron haciendo conforme 

se transitaba, pero en un principio era necesario caminar entre la selva para 

llegar a los demás ejidos, por lo cual en algunas ocasiones llegaron incluso a 

perderse, debido a lo espeso de la selva. Los caminos se fueron realizando 

mediante faenas,  desmontando con machetes, ―ya después se transitaba a 

caballo y ya era más fácil‖, comentan, pero ―fueron muchos años de 

trasladarse a pie‖. Después se solicitaron los caminos al gobierno, pero 

―tardaron y siguen tardando mucho tiempo‖, es por eso, que en algunos 

casos los caminos fueron pagados por ellos mismos (R. Murillo Vidal) y 

realizados con su propio trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes 21, 22 y 23, se 

muestran los caminos hacia los 

ejidos R. Murillo Vidal Img. 21, 

Ampliación de N. A. Palancares 

Img. 22 Y N. A. Palancares Img. 23. 

(Foto. Samuel Alegría D.) 
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Imgs. 24,25 y 26. 

En el trayecto de estos caminos existen 

pequeños arroyos, algunos de cauce 

natural, algunos creados y conservados 

para el trabajo de la tierra. 

  

 

En las imágenes 27 y 28, se puede observar cómo se ven afectados los caminos, debido a las 

inclemencias del tiempo (temporada de lluvias), lo que deja como consecuencia que en ciertos 

momentos, las comunidades queden incomunicadas vía terrestre. Las imágenes corresponden a los 

caminos del ejido Ampliación de N. A. Palancares, hacia el ejido N. A. Palancares (Img. 28 Foto Samuel 

Alegría D., Izquierda) Del ejido Benito Juárez, al ejido Rafael M. Vidal Derecha) 
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b) El agua. De los servicios como el agua y otros servicios, los habitantes 

comentan que para obtener agua potable, ellos tuvieron que realizar los 

trabajos buscando la forma de llevarla hasta sus comunidades, primero 

localizando algún manantial, escurridero o algún arroyo limpio, que estuviera 

en algún lugar alto. Posteriormente construyeron un estanque, para que de 

ahí se distribuyera; y finalmente la tubería para llevarla hasta cada casa. Las 

situaciones fueron diferentes para cada ejido, no obstante, un común 

denominador en los testimonios es que contaron con muy poco apoyo por 

parte del gobierno, como señalan respecto a la mayoría de los servicios, 

como se describe en las historias individuales de los ejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes 29 y 

30 se muestran los 

tanques (depósitos de 

agua potable) de los 

ejidos Benito Juárez y 

R. Murillo Vidal. 

 
 

 

En el caso del tanque de 

Murillo Vidal, Img. 30, este 

fue construido tiempo 

después, también por los 

habitantes, pero en el caso 

de ellos recibieron el apoyo 

por parte de las 

autoridades, otorgándoles 

los materiales para la 

construcción de este. 
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c) Energía eléctrica. Respecto del servicio de la energía eléctrica se señaló que 

tardó mucho tiempo en llegar. En el caso de la Primera sección de N. A. 

Palancares y el ejido Benito Juárez, este servicio aun no les ha sido 

otorgado, estos ejidos cuentan con plantas de energía solar.  

 

Los ejidos que cuentan con este servicio, tienen poco tiempo de contar 

con él, entre seis y diez años, como sucede generalmente en las zonas 

rurales del país, las comunidades comenzaron sin luz, alumbrándose con 

fogones, en algunos casos con lámparas de petróleo (aunque muy pocos 

casos). Según testimonios, en alguna ocasión llegó el vendedor de una 

compañía a vender plantas de energía solar, y así fue como comenzaron a 

tener energía eléctrica.  

 

En un principio fue esta (la falta de energía eléctrica) la que prevaleció 

en estos ejidos. En el caso de N. A. Palancares y Rafael Murillo Vidal, a 

través de gestionar y presionar a las autoridades, es que obtuvo este 

servicio. Esto no quiere decir que los otros ejidos no se hagan gestiones, 

pero más adelante en los casos particulares, veremos que las gestiones son 

diferentes y las respuestas de igual forma. 

 

 

En el caso del tanque de 

B. Juárez, Img. 31 lo 

interesante es que fue 

construido por los 

mismos habitantes del 

ejido, además de ser 

ellos mismos, quienes 

fabricaron la cal, con que 

fueron pegadas las 

piedras, que fueron 

traídas por los ejidatarios 

desde ―la Roquera‖ 

(monte a las afueras del 

ejido). 
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Las imágenes 32 y 33, corresponden a 

los sistemas de energía eléctrica de los 

ejidos R. Murillo Vidal y N. Aguirre 

Palancares 

 

 

La Img.34, corresponde a una casa del 

ejido Benito Juárez, donde se puede 

observar una placa de celdas solares, que 

corresponde a las plantas de energía que 

se utilizan todavía en este y el ejido 

Ampliación de N. A. Palancares. 
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Debido a la cercanía que tengo con el ejido Benito Juárez pude saber 

que en el año de 2011 y 2012 que se realizó la electrificación de esta 

comunidad (dentro del proyecto se incluyó también a la comunidad de 

primera sección de Norberto A. Palancares) 

 

d) Educación y servicios escolares. En relación a los servicios escolares, los 

ejidos cuentan con un promedio educacional, apenas por encima de la 

secundaria. De los cuatro ejidos, solo Benito Juárez cuenta con escuela 

telesecundaria y ahora con sistema de preparatoria abierta; los demás solo 

con preescolar y primaria. Ninguno cuenta con bachillerato ni educación 

superior. Los bachilleratos, a excepción del de Benito Juárez, se encuentran 

en comunidades más alejadas, entre tres y seis horas de camino a pie, 

[aproximadamente 12 a 20 km]. La educación superior, sólo se encuentra en 

las cabeceras municipales y en algunos casos en poblados con más 

desarrollo económico, lo cual propicia que se estudie muy poco en estos 

niveles, ya que intervienen, no solo aspectos de distancia/tiempo, sino 

aspectos económicos. Según los testimonios, desde la creación de los 

ejidos, no tardaron mucho en crearse las escuelas, aunque fue con sus 

propios medios con que construyeron las aulas para que se impartiera la 

educación escolar. Como ya hemos mencionado, se reitera el señalamiento 

del poco apoyo por parte del gobierno, sino hasta muy recientemente. 

Señalaron también que a partir de que se crea una autoridad encargada de 

los asuntos educativos, es que se trabaja para estos asuntos, y que es a 

partir de faenas comunitarias y cooperaciones que se realizan las primeras 

aulas Posteriormente se busca el número oficial ante la SEP, y se le da 

apoyo al profesor otorgándole un lugar para vivir. Sin embargo, en un 

principio había que traerlo desde el lugar donde lo dejaba el transporte y 

había que darle apoyo económico también para su transporte. Así fue 

durante varios años. 
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En las Imgs.35 y 36. Se observan 

las aulas de las escuelas 

preescolar y primara del ejido 

Rafael Murillo Vidal, como se 

puede observar, en este ejido se 

cuenta con aulas realizadas por la 

SEP. 

 

 

En estas imágenes 37, 38 y 39.  

Vemos las aulas de las escuelas 

preescolar, primaria y secundaria del 

ejido Benito Juárez. La imagen, 40. 

Corresponde al ejido Primera 

sección de N. A. Palancares, donde 

se observan las aulas del preescolar 

y primaria. 

 



 
51 

 

 

e) El transporte. En este aspecto, dichas comunidades cuentan con muy poco 

desarrollo. De los cuatro ejidos, sólo uno cuenta con transporte público, N. A. 

Palancares; los demás ejidos cuentan únicamente con transporte local 

(camionetas). Esto se debe principalmente al mal estado de los caminos, 

que en ciertas temporadas, se vuelven casi o totalmente inaccesibles, 

incluso para el mismo transporte local; otra razón es la lejanía de las 

cabeceras municipales, por lo cual resulta demasiado costoso el trasladarse 

y por ende pocas son las posibilidades de que se convierta en una fuente de 

empleo. Conversando con los habitantes, señalaron que desde siempre se 

han transportado a pie y/o a caballo y que cuando no había todavía caballos, 

tenían que trasladarse hasta seis u ocho horas para tomar un transporte. 

Señalan también que antes no había bestias de carga y ellos cargaban la 

mercancía que vendían (barbasco) hasta el lugar de venta (lo más cercano, 

tres horas). Posteriormente se ocuparon los caballos, sin embargo ya no 

había venta. Mencionan que ahora ya hay camionetas, caballos, autobús en 

Palancares o en Carolino Anaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes se observa que algunas de las aulas aún son de madera y, por lo que 

comentan, estas fueron hechas por los ejidatarios mediante faenas; de esta manera fue como 

empezaron las escuelas, en el caso del ejido M. Vidal, ambas escuelas ya cuentan con aulas 

construidas por la SEP, en los casos de B. Juárez, solo es el preescolar Y en Ampliación de 

N.A. Palancares, es solo la primaria. En el caso de Benito Juárez, en las aulas de la 

secundaria también se imparte la Preparatoria en su sistema abierto, así como la educación 

primaria y secundaria para adultos del sistema IVEA 
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f) Servicios de salud. Referente a los servicios, señalan que están presentes a 

través del programa de Seguro Popular y que éste tiene poco tiempo que 

llego. Sobre las clínicas donde se prestan estos servicios, me explican que 

estas, se encuentran en ejidos que están a tres o tres horas y media de 

camino (a pie), debido a la falta de transporte. Sobre los enfermos, 

recuerdan que antes los sacaban en hamaca, hasta el rio Uxpanapa, que se 

tocaba la campana de la iglesia y todos acudían al llamado, para apoyar al 

enfermo y la familia de este, me dicen que en algunas ocasiones, salieron de 

madrugada a sacar a algún enfermo, ―ahí íbamos camine y camine, cuatro o 

cinco horas hasta el rio, hacíamos más tiempo, porque teníamos que ir 

despacio, y de ahí en lancha, para pasar el rio, para agarrar ya el carro, a las 

Choapas o a ―coatza‖ o a ―mina‖28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Notas de campo 

 

En estas fotos podemos observar los diferentes sistemas 

de transporte utilizados en estas comunidades, en la foto 

num.41, se ve a esta camioneta, que sale todos los días 

del ejido R. Murillo V. hacia la cabecera municipal, el 

poblado 10 (Valle de Uxpanapa). La foto 42, es del ejido B. 

Juárez donde se utiliza el caballo como sistema de 

transporte, en este ejido también existen algunas 

camionetas que van hacia otros ejidos, Poblado 10 y/o 

donde pasa el transporte más cercano que va del ejido la 

Breña hacia Las Choapas. En la imagen 43, vemos el 

interior uno de los transportes que salen de Las Choapas 

hacia los ejidos. 
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g) Tienda comunitaria (Diconsa). En estos ejidos, existe por parte del gobierno 

federal, como parte del programa para el desarrollo social (Sedesol) y para 

las zonas rurales del país, el sistema de tiendas comunitarias, estas tiendas 

dan servicio de venta de productos que forman parte de la canasta básica 

alimentaria y artículos de primera necesidad, las tiendas tienen como 

propósito, satisfacer algunas de las necesidades básicas de dichas 

comunidades y/o complementar el sistema de autoconsumo que prevalece 

principalmente en comunidades como estas. Estas tiendas se establecieron 

indistintamente en los diferentes ejidos, este logro forma parte del trabajo 

comunitario y tiene que ver, con las estrategias de gestión. Las tiendas son 

administradas por periodos que se van turnando a los ejidatarios y forman 

parte de los cargos que se ocupan dentro de estos ejidos. Las tiendas son 

abastecidas periódicamente por la secretaria (Sedesol), pero en el caso de 

estos ejidos este trabajo no resulta fácil principalmente en la temporada de 

lluvias y este abasto se ve afectado por periodos prolongados. 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes se pueden observar las 

casas de salud se los ejidos, Rafael M. Vidal 

foto 44, N, Aguirre Palacares foto 45 y 

Primera S. de N. A. Palancares foto 46 

(tomada por Albina Alegría D). Referente a este 

tema, en el ejido Benito Juárez, no se cuenta 

con una casa de salud propiamente, hay un 

espacio destinado a este asunto, pero 

generalmente se implementa cualquiera de 

los hogares del ejido, para recibir estos 

servicios de salud, pero como se observó en 

el párrafo anterior, dichos servicios son 

prácticamente nulos. 
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Imgs. 47 (foto de Ricardo Alegría D.), 48 y 49. 

En las imágenes podemos observar las tiendas 

de los ejidos Benito Juárez y Rafael Murillo V., 

así como un percance con el transporte, que 

suceden a menudo por lo sinuoso de los 

caminos. 
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4.1.3.2  Organización sociocultural y política 

 

La religión 

En lo que respecta al tema de la religión, a decir de los habitantes de los 

ejidos, mencionan que casi el cien por ciento de ellos es católico, solo en el 

ejido de N. A. Palancares, tuve conocimiento de que existe un grupo de 

personas protestantes. En los cuatro ejidos existen capillas que también han 

sido construidas por los propios habitantes. En su mayoría comenzaron con 

una construcción muy sencilla y similar a las construcciones de las propias 

casas, madera, palma, lámina de cartón, etc., Las capillas (iglesias) han ido 

mejorando con el tiempo, de las cuatro, la más acabada es la de N. A. 

Palancares, aunque de igual tamaño, es la de R. Murillo Vidal. Cada una tiene 

su santo patrono y su fiesta y en todas se celebran rosarios, misas dominicales 

impartidas por un celebrador29, quien también en algún momento, funge como 

catequista. En todos estos ejidos, el sacerdote solo viene para las fiestas 

patronales y las ocasiones especiales, bodas, quince años, primeras 

comuniones, etc. Para las labores de la iglesia hay un presidente(a) del comité 

de la iglesia, que es el encargado de coordinar los quehaceres. 

 

 

 

                                                           
29

 El celebrador, es una persona de la comunidad que ha tomado un curso religioso y que se encarga de 
celebrar  las misas en las capillas, cada ejido, tiene su celebrador. 

 

En estas fotos, Imgs. 50(Foto de Nancy Ruiz G.) y 51. Podemos ver el exterior e interior de la capilla 

del ejido Benito Juárez. La foto. 50, fue tomada por alumno (a) de la secundaria en un ejercicio 

realizado, en el que cada alumno tomaría una foto de lo que consideraran lo más 

representativo de su comunidad. 
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En las img 52, 53, se puede observar dos 

etapas del exterior de la iglesia del ejido 

Rafael Murillo V., la img. 54 corresponde al 

interior de la misma 

  

 

La img. 55, corresponde a la iglesia del 

ejido N. Aguirre Palancares 

 
 

 

Cabe mencionar que todas las capillas de los ejidos donde se llevó a cabo el trabajo, son 

católicas, de acuerdo con algunas conversaciones con los habitantes, en los ejidos todos 

son católicos, existen algunas referencias de algunas personas de otra religión en el ejido 

N. A. Palancares, pero no se pudo documentar. 
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Sistema político 

El sistema político de estos ejidos, tiene una estructura basada en un 

sistema tradicional en el que las autoridades se eligen por asamblea. Los 

cargos que se detentan en los ejidos son: comisariado ejidal, subagente 

municipal, consejo de vigilancia y los distintos comités. Cabe aclarar que de los 

cuatro ejidos, solo la primera sección de N. A. Palancares no tiene comisariado, 

debido a que ejidalmente dependen de N. A. Palancares.  

 

 

De cada uno de los cargos se eligen también secretarios, tesoreros y 

consejo de vigilancia correspondientes al comisariado ejidal y sub agente 

municipal. 

 

En la estructura interna, el comité de vigilancia, es el que está a cargo de la 

policía. 

 

Comisariado ejidal 

Sub agente 
municipal 

Consejo de 
vigilancia 

(Policía) 

Comités 

Comisariado 
ejidal 

Secretario Tesorero 
consejo de 
vigilancia 

Sub agente 
municipal 

Secretario Tesorero 
consejo de 
vigilancia 
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En los distintos comités, se nombra al presidente del comité y a un vocal. 

 

 

 

 

 

El ejido 

El ejido es la institución agraria creada a partir de la solicitud de un grupo 

de campesinos sin tierra de un mismo núcleo de población y dotada de una 

superficie de tierras sobre las cuales los ejidatarios tienen un derecho agrario. 

El ejido tiene personalidad jurídica y una organización con autoridades: la 

asamblea ejidal, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia (Warman, 2001: 

55). En la estructura política general de los ejidos el comisariado ejidal es la 

máxima autoridad, siguiendo en importancia el sub-agente municipal, el 

consejo de vigilancia y los distintos comités. Dicha estructura queda más o 

menos de la siguiente forma: 

Sub agente 
municipal 

Secretario Tesorero 
Consejo de 
vigilancia 

Policía 

Presidente del 
comité de la 

iglesia 

Vocal 

Presidente del 
comité de camino 

Vocal 

Presidente del 
comité de la 

primaria 

Vocal 

Presidente del 
comité de la luz 

Vocal 

Presidente del 
comité de la 
secundaria 

Vocal 

Presidente del 
comité de salud 

Vocal 
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Los cargos que se tienen en los ejidos, se conceden a personas 

honorables ejidatarios principalmente. Esto último, para los cargos de 

comisariado y sub agente; para el resto se tiene que cumplir por lo menos con 

la condición de honorabilidad. Dichos cargos generalmente son ocupados por 

la mayoría de los ejidatarios, al tratarse de comunidades muy pequeñas en las 

que la más grande apenas rebasa los 300 habitantes. En un principio los 

cargos fueron ocupados por los fundadores, durante varios periodos, al haber 

entonces pocos habitantes en los ejidos. Se menciona que posteriormente les 

fueron otorgados dichos cargos a algunos habitantes más jóvenes que habían 

estudiado, pues muchos de los fundadores y ejidatarios quienes fueron de los 

primeros en llegar, contaban con poca o nada de escolaridad. Ello hacía más 

difícil la realización de trámites y otras actividades en las cabeceras 

municipales, así como ante las autoridades correspondientes a las demandas 

de servicios en beneficio de los propios ejidos.  

 

Al interior de los ejidos, los cargos, si bien representan una jerarquía, 

esta no es causante de un nivel socioeconómico mayor, ni causante de una 

diferenciación intelectual entre los habitantes. Esto se debe principalmente que 

la mayoría de los ejidatarios han ocupado los distintos cargos dentro del ejido y 

Comisariado ejidal 

Secretario 

Tesorero 

Consejo de 
vigilancia 

Comités 

Presidente del 
comité de la iglesia 

Vocal 

Presidente del 
comité de camino 

Vocal 

Presidente del 
comité de la 

primaria 

Vocal 

Presidente del 
comité de la luz 

Vocal 

Presidente del 
comité de la 
secundaria 

Vocal 

Presidente del 
comité de salud 

Vocal 

Sub agente 
municipal 

Tesorero 
Consejo de 
vigilancia 

Policía 

Secretario 
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más bien pareciera una especie de prueba para identificar el compromiso que 

se tiene para con el ejido, así como un punto de comparación, para identificar 

quien es más hábil para conseguir los apoyos en beneficio de la comunidad. El 

sistema político interno de los ejidos está íntimamente ligado con la obtención 

de recursos en beneficio de la propia comunidad, siendo este un mecanismo de 

valoración para el voto a los partidos políticos. Sin ser de ninguna manera un 

voto masivo o consensuado, sí tiene importancia en la orientación de este 

hacia el candidato de algún partido. Existe también un dejo de identificación 

étnica con respecto a las demandas que se realizan a los candidatos y a las 

autoridades de las diferentes dependencias gubernamentales, siendo esta una 

de las líneas que se siguen en estos ejidos, para la demanda de beneficios 

sociales y que fueron utilizados desde la fundación de los mismos. 

 

La configuración de la comunidad dentro de los ejidos, está basada en 

relaciones de reciprocidad, en lazos de parentesco consanguíneo y en los de 

parentesco ritual. La manera en que se concreta es a partir del trabajo 

comunitario, relaciones de ayuda recíproca, amistad y el fomento a que toda la 

comunidad se conozca. 

 

Parentesco 

Una generalidad que pude observar en estos ejidos es que una gran 

parte de la población tiene vínculos familiares. Se pueden observar apellidos 

similares en más de dos hogares en cada uno de los ejidos. También se 

observan estos mismos apellidos en los otros ejidos donde se realizó la 

investigación. Encontré que existen familiares de los primeros fundadores, que 

se establecieron en otros ejidos al no haber espacio en el primer ejido. Algunas 

de las personas que venían desde sus comunidades de origen, el esposo, la 

esposa y alguno de los hijos, informaron a sus familiares sobre la posibilidad de 

obtener tierra para vivir y trabajar. Una vez que se establecieron en los diversos 

ejidos, también se emparentaron entre ellos y así se han dispersado los 

apellidos y la familiaridad a través de las generaciones.  
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El compadrazgo, es otro aspecto importante en estos ejidos, pues se 

presenta prácticamente en el 100% de la población. El compadrazgo se puede 

observar de dos maneras: Por un lado los compadres de grado como, bautizo, 

primera comunión, quince años, boda. La otra manera en que se dan estos 

lazos, son los compadres que no son de grado, que, de acuerdo con algunas 

investigaciones antropológicas, se han denominado como ―relaciones de 

parentesco ritual‖, por ejemplo en graduaciones escolares. Esta forma de 

relacionarse se da principalmente para tener una mayor cercanía con el resto 

de los habitantes cuando no existe un parentesco consanguíneo.  
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La faena 

Otra generalidad que existe en los ejidos es el trabajo comunitario y este 

se hace presente en las ―faenas‖. Estas se realizan para cubrir las tareas 

necesarias para mantener la comunidad en buenas condiciones, así como 

mejoras para la misma. En estas participan todos los habitantes del ejido, es 

decir ejidatarios y pobladores (hombres y mujeres). Cada casa de ejidatario y 

poblador debe tener una persona para realizar las faenas; también hay faenas 

para las personas que están inscritas en los programas como oportunidades. 

Quienes tienen hijos en la escuela deben asistir a las faenas de la misma. En el 

caso del ejido Benito Juárez, que tiene una parcela para las mujeres, ellas 

también tienen la obligación de la faena, la cual es cubierta por los hombres de 

la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imgs. 56, 57. 

En estas imágenes se puede 

observar un día de faena en el ejido 

Benito Juárez, la faena correspondía 

a la edificación de la casa ejidal, con 

la cual aún no se cuenta en el ejido, y 

así como este trabajo, todos los 

trabajos necesarios para la 

comunidad se realizan por medio de 

este sistema de faenas comunitarias. 
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Se realizan faenas para mantener los caminos en buenas condiciones, 

chapeando (limpiar), re-bacheando, engravando, etc., para la escuela se 

limpian los salones, se pintan, se chapea, se les da mantenimiento a las 

bancas, etc. Las faenas son obligatorias. Cuando no se puede cubrir una faena 

se paga a otra persona para que la realice en nombre del que la paga. También 

suelen realizarse faenas dobles para poder faltar a alguna cuando se tiene otro 

compromiso. Desde su origen esta fue un mecanismo que se utilizó para hacer 

habitables las mismas comunidades. 

 

 

 

 

 

Img. 58 

En esta fotografía se 

puede ver una faena 

realizada al servicio 

de la capilla, se 

cambió la puerta y el 

arco que se 

encuentra en la parte 

superior de la misma, 

así como lo mencione 

anteriormente, es por 

medio de las faenas 

que se realizan todos 

los trabajos 

necesarios para el 

mejoramiento de la 

comunidad 
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Relaciones de ayuda reciproca  

Las relaciones de ayuda reciproca existen también desde el origen de 

las comunidades y están basadas en la familiaridad y la amistad. Desde que se 

establecieron los ejidos, los ejidatarios y los pobladores se ayudan unos a 

otros, por ejemplo, al comienzo de los ejidos, varios ayudaban a la construcción 

de una casa, luego otra y así sucesivamente. También se hacía de esta 

manera con la siembra, principalmente cuando no había muchos habitantes y 

el trabajo para sembrar una o varias hectáreas, era mucho y no se podía hacer 

por una sola persona. Ahora existen familias más extensas que se ayudan 

entre sí, pero las personas que no tienen hijos mayores, cuñados, yernos, etc., 

piden ayuda y cuando esta persona que brindo ayuda la necesita, le es 

correspondida de la misma manera. A esta forma de trabajo también se le 

llama de ―mano vuelta‖ en otras sociedades. 

Como se puede observar, esta parte de la organización de la sociedad, 

se da a partir de las relaciones de familiaridad y amistad. Se trata de 

sociedades con mucha cohesión social, lo que el trabajo por el bien común, 

que se atiendan necesidades básicas y que se realicen trabajos en pos del 

desarrollo de las mismas comunidades. Así mismo, esta cohesión social, hace 

que dentro de estas sociedades, se mantenga una etnicidad (se conserve la 

lengua, se mantenga una alimentación tradicional, exista una adscripción 

cultural, etc.) y se conserven las tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen observamos el 

trabajo de siembra de una parte 

de una parcela del ejido Benito 

Juárez. Se muestra como 

participan un grupo grande de 

personas, entre las que se 

encuentran el yerno y el suegro 

del ejidatario 

  
 



 
65 

 

4.2 Aspectos particulares o específicos 

 

4.2.1 Ejido Benito Juárez 

 

El ejido Benito Juárez se localiza en el Municipio Minatitlán del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y se encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud: 941900 Latitud: 172716. La localidad se encuentra a una mediana 

altura de 40 metros sobre el nivel del mar. La población total del ejido es de 

aproximadamente 187 personas. 

 

El ejido Benito Juárez, fundado en 1971 con la llegada de dos personas 

de Otitlán viejo, cercana al municipio de Orizaba, actualmente está conformado 

por 36 ejidatarios y 6 pobladores o avecindados, cuenta con habitantes 

provenientes de Chiapas, Puebla y el centro de Veracruz, por lo que se le 

identifica como una sociedad/comunidad/población ―pluriétnica o pluricultural‖ 

(Barth, 1976) dado que en ella conviven habitantes de diferentes estados y con 

diferentes culturas.  
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Durante una entrevista realizada a ―Don Fausto‖ principal fundador del 

ejido, explica que: 

  ―…al principio el ejido era selva virgen, montaña alta, donde pasaron muchas 

calamidades y para empezar a vivir, trabajaron todo un año desmontando para 

construir una casa y para sembrar un poco de maíz y así tener alimento, hasta que 

lograron su primera cosecha, lo que permitió que pudieran mandar a traer al resto de 

su familia…‖ 

 

Cabe señalar que los primeros en llegar a habitar el lugar fueron ―Don 

Fausto‖ y a su padre ―Don Jacinto‖, quienes a partir de la invitación de uno de 

sus primos quien trabajando en las Choapas, se entera que existe un predio de 

aproximadamente 918 hectáreas de tierras nacionales sin laborar, comienza a 

buscar a personas que estén interesadas en formar un grupo, para que se 

pueda establecer un ejido; en un primer momento solo se interesaron ―Don 

Fausto‖ y a su padre, quienes provenientes de la comunidad Otitlán viejo, 

ubicada cerca del municipio de Orizaba Veracruz vinieron a establecerse y 

posteriormente llegaron más habitantes de Chiapas, puebla, así como de otras 

partes del estado de  Veracruz para que se cubriera el número de ejidatarios 

que eran necesarios para que se diera la orden de deslinde y así fundar lo que 

hoy se conoce como Ejido Benito Juárez perteneciente al municipio de 

Minatitlán en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave,.‖30 

 

Algunas de las experiencias narradas por Don Fausto a su llegada, 

describen a grandes rasgos el tipo de fauna y vegetación que imperaba en la 

zona: 

 

 ―…una ocasión en que se encontraba solo Don Fausto, ya por la noche sin luz y con la 

maleza alta, se escuchaban ruidos comenzó a escuchar el rugidos de un tigre del 

espanto no pudo salir en dos días‖31. 
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―…al salir a chapear Don Fausto junto con otro muchacho, caminaron y caminaron, y se 

perdieron, porque a las condiciones en que se encontraba el ejido en ese entonces, era 

pura montaña, selva virgen...‖
32

 

 

Ya instalados en el ejido y bajo común acuerdo desde su conformación a 

cada uno de los habitantes (ejidatario) se les doto de una parcela de entre 20 y 

24 hectáreas cuadradas y un solar para vivienda, de 45 X 45m a excepción de 

los pobladores; asimismo, se asignaron, 5 metros de los solares para la 

creación de las calles.  

 

4.2.1.1 La economía  

 

En la actualidad la economía y comercial del Ejido de Benito Juárez está 

basada principalmente en la ganadería y comercialización de forraje, en menor 

medida la cría de animales de tras patio y la producción interna/autoconsumo 

(siembra/cosecha) de  maíz, frijol, arroz, picante (chile), yuca, entre otros, la 

yuca, por ejemplo, es un tubérculo que se utiliza principalmente para alimentar 

a los cerdos, los cuales son usados como sustento alimentario y económico 

para las familias, tomando en cuenta que la producción ejido es de dos veces 

al año (esta es una característica de las zonas tropicales y con alta 

precipitación pluvial), Temporal y Tapachol o Tonamil, en zoque se le llama tuk 

mo.k "maíz de lluvia" y jama mo.k "maíz de sol"33. 

 

―Don Trinidad‖, cuñado de don Fausto, llego de Tierra Blanca Veracruz  

en 1972, originario de Tlacotepec, estado de Puebla, señala que ―al principio 

cuando llegaron, se sufrió mucho‖ 

 

―…para salir a comprar ó vender mercancía, se tenía que caminar más de cuatro 

horas hasta el rio Uxpanapa, donde se podía comerciar, porque en ese tiempo, no 

había donde comprar, se vivía solo de lo que se tenía, pero para conseguir enseres 
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que se utilizaban como por ejemplo, para la cocina, para lavar ropa, etc., había que 

salir hasta el rio a pie…‖34 

 

―porque esto era montaña, se sufrió mucho para sacar nuestra carga, a puro mecapal, 

antes nomas era pura veredita, así llevábamos la carga a mecapal hasta el rio 

uxpanapa, para ir a comprar azúcar, las galletas, estuvimos así un año sin probar nada 

de leche o queso, carne de res, así estuvimos un año, lo único era el tepezcuinte, 

mazate, pero carne de res, de cochino, de donde, esto era un desierto, todo era 

montaña, así como vez ahí, así estaba todo, hasta murillo…‖35 

 

Me platican que además de que todo era montaña, no había caminos, el 

camino existe apenas hace diez años, me dicen, que lo único que había eran 

solo veredas que iban haciendo, primero para salir a pie y posteriormente ya 

con mulas y caballos, que se utilizaban para sacar las mercancías.  

―a la montaña, era montaña pues… comenzamos a trabajar y trabajar… sembramos 

maíz, arroz, frijol… sembrando mucho maíz, frijol, arroz, lo único que ya no pudimos 

seguir sembrando más frijol, arroz, porque no se podía sacar a vender, teníamos que 

caminar tres o cuatro horas a mecapales, como estaba de Tejeda abajo del monte, ¡ha 

lodazales!, se picaba el maíz y no se podía, no se podía hacer ni dinero pues, del 

producto, porque no había camino, no había como vender y así fue que comenzamos a 

empastar… ‖36 

 

Además del maíz, frijol y arroz, uno de los principales sustentos 

económicos que hubo cuando comenzó el ejido, fue el barbasco37, este es un 

                                                           
34

 Esposa de don Trinidad 
35

 Entrevista don Trinidad 
36

 Entrevista don Valentín 
37

EL BARBASCO VERACRUZANO (Dioscorea Mexicana) El barbasco es una planta mexicana, conocida 
popularmente como cabeza de negro o gordolobo. Se le encuentra en zonas tropicales silvestres del 
estado de Veracruz, aunque también se encuentra en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 
Los campesinos de la selva veracruzana utilizaron, desde tiempos inmemoriales, el tubérculo del 
barbasco para limpiar los esteros y las lagunas.  
Esta planta contiene una sustancia jabonosa, tóxica para los animales, que despertó la curiosidad 
científica del doctor Rusell Marker. Este investigador descubrió que la disegenina era la responsable de 
la toxicidad del barbasco y logró sintetizar, a partir de ella, hormonas esteroides muy demandadas en la 
medicina mundial que a mediados del siglo XX sólo se podían obtener de animales que resultaban muy 
costosos y producían muy poco. 
Gracias a este descubrimiento, el barbasco mexicano resultó ser fuente de grandes cantidades de 
cortisona y abrió muchas más posibilidades médicas y farmacológicas. Durante años, las compañías de 
este tipo explotaron la selva veracruzana y obtuvieron de ella tanto barbasco como necesitaron, por 

http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Veracruz
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Chiapas
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Oaxaca
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=Guerrero
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=selva
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=selva
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tubérculo silvestre que se encuentra en la montaña, explican que en ese 

tiempo, en que se había conformado el ejido, habían empresas (barbasqueras) 

que compraban barbasco verde y seco, el precio del producto era de 

aproximadamente 30 centavos el kilo de barbasco verde y de 50 centavos 

seco, me dicen que no saben bien para que se utilizaba, pero se dice que se 

utilizaba para hacer jabón. 

 

―aquí en realidad, mas antes lo que se arrancaba era el barbaso… unos camotones 

que se dan tipo yuca, namas que rojo, porque el barbasco es rojo y eso pues si lo 

secaba uno pues pagaban otro precio… entonces lo poníamos a secar aquí o en un 

pisito o  en el suelo o tender un nylon, para que se seque y así lo llevábamos ya seco 

en costalillas… es que eso, según que servía para elaborar jabón, no sé qué le hacían 

tanto, según que hacían jabón, que hacían que medicinas según, era eso lo que antes 

arrancábamos, de eso vivíamos, porque no había otra cosa…‖ ―barbasco, ese nos 

ayudó mucho primero…camote ese que hay en la montaña, los bejucos son macizos, 

tiene como ñuditos, ese fue que nos ayudó mucho, había mucha compañía compradora 

de barbasco… no se para que lo agarran ese, para químicos, no se para que cabrones 

lo agarran ese ―creo que es para jabón que lo agarran‖ creo que si, por que ese al 

mover en el agua espumea bastante, bastante, bastante… ese fue que nos ayudó 

muchísimo, verde o seco, verde lo vendíamos a treinta centavos el kilo, igual que el 

arroz, el arroz igual a treinta centavos, el maíz igual, todo el mismo precio, pero el 

barbasco no lo trabajábamos, se ponía uno a escarbar y sacábamos en un día, una, 

dos, tres costalillas y a hacer dinero, pero el maíz no, arroz, ese si hay que trabajarlo 

bastante, era más trabajo y no se ganaba, ya después que dejaron de comprar el 

barbasco…‖38 

 

El fenómeno de la migración, es un tema difícil de saber dónde se puede 

introducir, debido a que trastoca diferentes ámbitos, tanto culturales como 

económicos, en este caso, lo incluyo dentro del apartado de la economía, 

porque las implicaciones que tiene en este sentido son notables, más que 

aspectos culturales, al interior del ejido. La migración, en Benito Juárez, se 

presenta principalmente en jóvenes en edad productiva, tienen la idea de que 

                                                                                                                                                                          
desgracia no emprendieron ningún programa para su cultivo o para renovar el recurso explotado. Por el 
contrario, las grandes utilidades que produjo dicha explotación, y que llevó a la producción de la píldora 
anticonceptiva, benefició poco a la población que lo recolectaba. 
38

 Entrevista don Sixto, don Valentín y doña Siria 
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esto sucede, principalmente, porque los que están allá, animan a los que están 

dentro del ejido a irse y estos jóvenes, al no poder continuar con sus estudios, 

a la falta de trabajo y de tierra, aspectos de precariedad económica, que los 

orilla a optar por este camino, un camino, que muchas veces no resuelve las 

necesidades económicas personales y de las familias, me comentan, que 

ninguno de los que se han ido, ha hecho mucho, lo que pude observar en el 

ejido, es que a diferencia de otros lugares, en este ejido no se observa una 

injerencia de las remesas, que ―transforme la forma de vida de los habitantes‖, 

esto es, no se muestran casas con tendencias californianas, como muchas 

veces sucede, no hay suntuosidad, ni en vestimenta, ni en electrodomésticos, 

ni en vehículos.  

Lo que pude observar, es que en algunos casos lo que se hace dentro 

del ejido, con el dinero de los migrantes, es obtener un poco de seguridad 

económica ―mayor que la que se tiene‖ esto sucede, al comprar un poco de 

ganado para criar, vía sus familiares. En otros casos pasa que se traen 

vehículos que servirán para su servicio y para el servicio de la comunidad, que 

además trae consigo, un aporte económico para los dueños de los mismos. 

 

4.2.1.2  La religión 

 

La religión en el ejido, es católica, cuentan con una capilla, que a decir 

de los propios habitantes, se ha construido a partir de sus propios medios y 

esfuerzos, tiene como santo patrono, la santa cruz, la fiesta patronal es el 3 de 

mayo, ese día me comentan se hace un festejo, donde todos contribuyen y son 

participes de la celebración, se hace una misa celebrada por el sacerdote, 

como ya lo había mencionado anteriormente, esta es una de las pocas 

ocasiones que acude a la comunidad, se hace la comida, que consiste en 

Barbacoa de res, caldo de pollo para los niños, arroz, frijoles, tortillas, agua de 

sabor y refresco, se hace un pequeño torneo de futbol y al final del día, el baile. 

Para la a fiesta patronal, en algunas ocasiones se vende cerveza, para reunir 

fondos y seguir con la construcción de esta. La organización de la fiesta, está a 

cargo del patronato o comité, donde se nombra cada año, al encargado de la 
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realización de la misma, pero a decir de lo visto personalmente, son en su 

mayoría los habitantes que participan en la fiesta, así mismo, lo que se realiza 

cada año, va en función de las posibilidades tanto climáticas, como económicas 

y de organización, es el que se encuentra a cargo quien da prioridad a los 

eventos que se realizaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen 60, vemos parte de las 

mejoras que se van realizando a la capilla a 

lo largo del año, a través de faenas. 

 

 

En las fotos 61, 62, se observa la salida de 

la cera (velas y veladoras) hacia la iglesia, 

esta van acompañadas por rezos y por la 

música de los tamboreros. 
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En estas imágenes 63, 64 y 65, se observa tanto el exterior, como el interior de la capilla 

durante la celebración de la fiesta patronal 
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4.2.1.3  La política 

 

Respecto al aspecto político en el ejido Benito Juárez, la política no se 

vive intensamente tanto por sus características geográficas, como económicas, 

algunos de sus habitantes me comentan, ―es solamente cuando vienen 

elecciones cuando se acuerdan de uno‖, ―mientras que no, nunca vienen, solo 

cuando necesitan el voto‖39 

En el ejido, no existe una filiación partidista, debido a la poca interacción 

existente entre la política formal (partidos políticos) y los habitantes, existe una 

tendencia hacia un voto interiorizado histórica y culturalmente; es el voto al 

PRI. Un numero grande de personas me comentan que finalmente la mayoría 

de las veces se ha votado por el PRI, debido a que es el único que se acerca a 

las comunidades, y que como consecuencia, es también de alguna manera 

quien ha hecho algo en los ejidos. Por parte de los partidos, cabe recordar que 

el partido con mayor tiempo de existencia es precisamente el PRI, además, y 

sin temor a equivocarme es también el partido al que se le guarda una 

tradición, en muchos de los casos, consecuencia del caciquismo vivido 

esencialmente en las zonas rurales, y por voto corporativo vivido hasta la 

fecha. 

Durante las conversaciones con la gente del ejido, pude percatarme que 

había un cierto acercamiento hacia el PAN, debido a los programas 

implementados por parte del gobierno federal como los de ―Oportunidades‖ y 

―Seguro Popular‖, me comentaban que por fin se había hecho algo, y que si 

había un agradecimiento, porque al no tener nada durante tantos años, desde 

el gobierno de Fox pues había algo por lo menos que beneficiaba a la gente y 

que parecía que se preocupaban un poco por uno.40 
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En las Imgs. 66, 67, 68, 69 y 70, se muestran La misa de la fiesta patronal, uno de los bailables de la 

clausura escolar y la convivencia, una asamblea y una faena, del ejido Benito Juárez. 

 

4.2.1.4  Las tradiciones 

 

Respecto a las tradiciones, en el ejido Benito Juárez, las que se llevan a 

cabo y se conservan, son las que tienen que ver con el sistema ejido, las 

asambleas, las faenas, la fiesta patronal, las clausuras escolares, una de ellas 

con un sesgo identitario Zoque (la fiesta patronal). 
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4.2.1.5. Los servicios 

 

Los servicios del ejido Benito Juárez, como ya lo hemos observado estos 

tienen mucho que ver con el esfuerzo y dedicación de los ejidatarios y sus 

autoridades, como se menciona en algunas partes del texto, cada uno de los 

servicios tiene su propia historia (de éxito, o de frustración) que los acompañan.  

 

En el ejido se cuenta con servicio de agua potable, educación 

preescolar, primaria, telesecundaria, y ahora preparatoria abierta y secundaria 

y primaria para adultos, cancha de futbol, dos o tres líneas de teléfono, (este 

servicio depende de circunstancias climáticas, uno por la recepción de la señal 

y dos, por los caminos, cuando los caminos se encuentran en mal estado, 

resulta complicado salir a las Choapas, donde se compran principalmente las 

tarjetas telefónicas), caminos, hacia los ejidos Rafael murillo Vidal y el ejido 

Primera sección de Palancares (caminos que reciben muy poco servicio (por 

parte de las autoridades) y por tanto muy complicados para el transporte), de 

asistencia pública: Oportunidades, Seguro popular, procampo, tienda 

comunitaria CONASUPO. 

 

4.2.1.6  Aspectos particulares 

 

Al respecto de los aspectos particulares, a mi juicio el que más destaca 

en el ejido Benito Juárez, es el de la multiculturalidad, destaca por dos 

sentidos, uno es debido a que resulta ser una característica que no se 

encuentra en los otros ejidos en los que se llevó a cabo el trabajo (Primera 

sección de Palancares y Rafael Murillo Vidal), lo que a su vez también lo hace 

diferente ya que en los otros ejidos son en su mayoría de procedencia Zoque 

del estado de Chiapas de donde provienen sus habitantes y en el ejido 

convergen personas de puebla, Chiapas y del mismo estado de Veracruz. 
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Pero además de ser una característica en tanto a la población, me 

resulta interesante, debido a que existe una convivencia en la que se realizan 

adaptaciones de convivencia en pos de un beneficio de la comunidad, ejemplo 

de esto son: que en algunos momentos se imparten clases de lengua zoque, 

que es tomada principalmente por los niños y no son solo los que descienden 

de las personas que llegaron de Chiapas los que lo toman. Otro aspecto es la 

adaptación de algunas figuras simbólicas Zoques a la fiesta patronal, como es 

la de los tamboreros y la cera, me comentan que estas dos características son 

de procedencia cultural zoque y que no tienen ningún problema en que la 

ceremonia se realice de esta manera, comentan que incluso se trata de una 

aportación que a su ver, le da un sentido de mayor culturalidad41 a la fiesta y 

que por eso están de acuerdo. 
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4.2.2 Ejido Rafael Murillo Vidal 

 

El ejido Rafael Murillo Vidal se localiza en el Municipio Uxpanapa del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se encuentra en las coordenadas 

GPS: Longitud: 942018 Latitud: 172450. La localidad se encuentra a una 

mediana altura de 100 metros sobre el nivel del mar. La población total de 

Rafael Murillo Vidal es de 250 y 300 habitantes aproximadamente. 

 

 

El ejido Rafael Murillo Vidal se funda en el año de 1978, con la llegada 

de sus primeros pobladores que fueron, don Basilio Domínguez, sus hermanos 

y su cuñado, quienes posteriormente dan aviso a familiares, afectados por la 

erupción del volcán Chichonal en el estado de Chiapas, que ocurrió en el año 

1982, así se conforma un grupo de 16 familias, con las que se establece este 

ejido. Entonces las tierras quedan en manos de un grupo de indígenas zoques, 

provenientes principalmente de Esquipulas Guayabal y San Pedro Yaspac, 

municipio de Chapultenango, en el estado de Chiapas. 

El ejido, pertenece a lo que se ha denominado zona zoque en el 

municipio de Valle de Uxpanapa (La Chinantla), en el estado de Veracruz, 

―Oropeza, 2000: 159‖ 
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A diferencia de los otros ejidos como Benito Juárez donde se realizó 

este trabajo, sobre el ejido Murillo Vidal, se pueden encontrar breves 

menciones en algunos trabajos, uno de ellos, hablan sobre desastres naturales 

(PioWachue:  la Dueña del Chichonal Desastre natural y reacomodo social 

zoque, Zavala, UAM-I, 1997), otro hablan sobre el poblamiento del valle de 

Uxpanapa (Las llanuras costeras de Veracruz, La lenta construcción de regiones, 

Hoffmann y Velazquez, 1994). 

 

Tiene una población de 250 a 300 habitantes aproximadamente, 

prácticamente el 100% de la población es de origen zoque42, existen algunas 

personas que no lo son, pero estas, son principalmente personas que se han 

casado con habitantes de esta comunidad,  persiste un patrón de parentesco 

endogámico, la tasa de natalidad es de un promedio de 5 hijos por familia, en 

este ejido está más presente el minifundio, existen algunos habitantes que 

concentran extensiones de tierra mayores al del resto de los ejidatarios43. 

 

Originalmente las tierras donde se estableció este ejido, estaba 

destinado a personas que iban a ser reubicadas, por la afectación causada por 

la construcción de la presa cerro de oro, pero al no satisfacer sus necesidades, 

estas tierras fueron abandonadas, motivo que hizo que las tierras estuvieran 

disponibles cuando llegaron los fundadores (don Basilio Dominguez, sus 

hermanos don Pablo, don Francisco y su cuñado don Jesús), ―quienes 

partieron del ejido NA Palancares, donde habían llegado, gracias a que vecinos 

del municipio de Chapultenango, les habían informado que habían tierras 

nacionales y que estos, los del ejido Palancares y Benito Juárez habían 

establecido sus ejidos, con propiedades (parcelas), aquí, cada quien tenía su 
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propio terreno, ya no era tierra comunal, como lo era en Chiapas de dónde 

venían.‖44 

 

Erupción del volcán 

Cuando en marzo del año 1982, hizo erupción el volcán Chichonal, 

ubicado en el estado de Chiapas, este desastre natural, afectó principalmente a 

los indígenas zoques de la parte norte del estado, entre los que se encontraban 

en el municipio de Chapultenango y la colonia Esquipulas Guayabal, lugar de 

donde provienen principalmente los habitantes del ahora ejido Rafael murillo 

Vidal. Me platican, que en pocos minutos muchas familias perdieron sus pocas 

o muchas pertenencias, como por ejemplo, zonas de cultivo, ganado, y 

artículos domésticos, todo quedó sepultado bajo grandes cantidades de  

ceniza, me dicen que todo fue muy rápido, que no pudieron sacar nada, que 

apenas y les dio tiempo de salir, pero que a algunos ni eso.45 

 

Aquí muestro algunos de los (pocos) datos que encontré sobre la 

fundación del ejido. ―Parte de los damnificados (unos 800 aproximadamente) 

llegaron al Valle de Uxpanapa en busca de mejores tierras. Veamos un relato 

más sobre el origen del asentamiento zoque en Uxpanapa.‖ (Zavala, 1997) 

 

Don Basilio Domínguez llegó cuatro años antes de la erupción del volcán 

Chichonal a la zona de Uxpanapa, entró por la colonia Francisco I. Madero, 

municipio de Las Choapas, residió como avecindado por dos años en el ejido 

Palancares.46 

 

―Aproximadamente en 1978 llegué a lo que es hoy el ejido Murillo Vidal, estos 

terrenos eran nacionales. 
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Fui a avisarles a mis familiares afectados por el Chichón que en Uxpanapa 

había terrenos disponibles para ellos, les dije que conformaran un grupo para que los 

solicitaran, en un principio fueron 16 familias todas emparentadas, pero llegó el rumor 

a otros afectados y provocó la movilización de otras personas para que fueran 

reacomodados en la zona. (Guzmán, 1992:11).‖ (En Zavala, 1997) 

 

Me platican que cuando ocurrió la erupción del volcán chichonal, los 

pobladores de las comunidades del municipio de Chapultenango, entre ellos los 

de la comunidad de Esquipulas Guayabal, sufrieron mucho, mientras eran 

llevados a albergues o cuando se trasladaban con algún familiar en tabasco o 

hacia otros lugares del mismo estado de Chiapas, es entonces cuando don 

Basilio, quien había llegado al ejido de Palancares y posteriormente se traslada 

a lo que ahora es el ejido Murillo Vidal, comenta con sus familiares sobre las 

tierras en esta zona del sur de Veracruz y se crea el ejido.47 

 

Posteriormente las autoridades echaran a andar un programa para 

reubicar a los afectados por la erupción del volcán y se crea la llamada zona 

zoque, estableciéndose los demás ejidos con poblaciones de otras 

comunidades de Chapultenango afectadas por la erupción, así llega la segunda 

parte de los ejidatarios de Murillo Vidal, que provenían de la comunidad de 

guayabal y San Pedro Yaspac. 

 

Durante mi estancia en este ejido, pude observar que también en este 

ejido persisten los rezagos, que se presentan de manera muy común, casi en la 

totalidad de las zonas rurales del país, no obstante, este ejido de creación más 

reciente que los anteriores, ha obtenido apoyos y una atención más pronta a 

sus demandas.  
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4.2.2.1 La economía 

 

La base económica de este ejido, está sustentada como en los otros 

ejidos, en la ganadería a pequeña y mediana escala, propia y a medias, a la 

venta de pasto y para una parte de los ejidatarios, los recursos provienen del 

programa servicios ambientales (SEMARNAT), del cual se reciben 

aproximadamente $850048 anuales, existen algunos habitantes (pobladores 

principalmente) que salen a trabajar a las comunidades aledañas, se emplean 

en trabajos del campo y la construcción principalmente. 

 

La comunicación en este ejido es mayor que en los otros ejido, esto se 

debe a que existen en la comunidad, medios de transporte, que a pesar de ser 

privados, tienen funciones de públicos, estas camionetas 3, salen todos los 

días a la cabecera municipal, en ocasiones solo sale una, a veces dos y 

también llegan a salir las tres, algunas realizan hasta dos viajes al día, pero 

normalmente, tienen un horario con el cual se cubren las necesidades de la 

población, este recurso, hace que no sea tan caro como en los otros ejidos y 

también es fundamental que exista el buen camino para que se realice.  

 

Este servicio tiene una función especial en la economía de los habitantes 

del ejido, la importancia se debe a que el transporte resulta más económico y 

por ende existe mayor funcionabilidad económica, las personas tienen mayor 

alcance sobre los beneficios, que van, desde el de salud, hasta el del comercio, 

tienen mayor facilidad para comerciar con mercancías (compra y venta). 

 

Me platican, que en una temporada hubo una peste en los cerdos, que 

siendo la crianza de estos, una práctica de apoyo económico y para la 

alimentación, en una ocasión, los animales comenzaron a enfermarse y poco a 
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poco fueron muriéndose, hasta alcanzar casi a la totalidad de estos animales, 

en la actualidad es poco probable que se observe la cría de estos en el ejido, 

también me dicen que esto ocurre con las gallinas, me platican que estos 

animales casi no se logran, y que este mal se da principalmente en la 

temporada de calor, pero que a pesar de ello, se sigue haciendo, debido por un 

lado a que es parte importante de la alimentación de los habitantes y por otro a 

que el costo para su crianza es relativamente bajo, si se compara con la de los 

cerdos. 

  

Este ejido no está exento del fenómeno de la migración, presente a lo 

largo y ancho del país, en el ejido este fenómeno se presenta principalmente 

en jóvenes en una edad productiva, me platican que esto sucede, porque los 

que están allá, animan a los que están dentro del ejido a irse y al no poder 

continuar con sus estudios, la falta de trabajo y de tierra. En este ejido como en 

los otros ejidos, no se observa la presencia de una modificación en las formas 

de vida (casas, vehículos, aparatos electrónicos, vestimenta y formas 

suntuosas de vida), producto de las remesas, se  conservan en su mayoría los 

aspectos que podrían considerarse fundamentales de su cultura. 
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4.2.2.2 La religión 

 

La fiesta patronal en este ejido es al parecer y la que conserva más 

apegada a su origen, su realización (yo creo que la fiesta en ese ejido es, 

dijéramos más pura, porque la gente de esa comunidad, todos son del mismo 

lugar…, dijéramos que han conservado sus tradiciones pues…, porque ahí 

todos son zoques, todavía hacen sus danzas, tocan tambor, salen los 

tamboristas, lo de la cera, hacen la fiesta como se hacía allá en Chiapas, 

digamos conservan sus costumbres, los que lo hacen son los ancianos…)49 

 

La fiesta patronal dura cuatro días, comienza el día 26 y dura hasta el 

día 29, día de san miguel arcángel, santo patrono de la comunidad, este 

patrono, a diferencia de los otros ejidos, fue traído desde su comunidad en 

Chapultenango, me platican, que en Esquipulas guayabal, se veneraba a san 

Miguel Arcángel y que así han continuado. 

 

Descripción de la fiesta 

La fiesta en este ejido comienza el día 26, con la salida de los 

tamboristas (son personas adultas que tocan plegarias (sones) al santo patrono 

y a la virgen), se sacan las velas, se hace una peregrinación, en este día la 

junta mata animales y se reza, el día 27, se hace lo mismo, pero ahora le toca 

a los encargados (una especie de mayordomos), matar los animales, el día 28 

nuevamente se sacan las velas y el día 29, día de san Miguel Arcangel, se 

hace una celebración (misa) por el sacerdote, se hace una peregrinación en la 

comunidad, esta va acompañada por los tamboristas, se reparte la comida 

(barbacoa de res), se echan cohetes y se celebra un torneo de futbol y 

basquetbol, en algunas ocasiones se hace un baile en la noche, esta vez la 

celebración fue hecha por el celebrador de la comunidad,  
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debido a que las fuertes lluvias de esos días, provocaron que no hubiera paso y 

el padre no pudo llegar, al parecer tampoco se hizo el baile. Me platican que los 

bailes que se hacen, casi ya no se han realizado, a causa del consumo de 

alcohol, dicen que hay personas que se han puesto violentas y que para evitar 

conflictos o alguna desgracia, ha ido disminuyendo la realización de estos, así 

como la venta de cervezas, actividad que estaba destinada a generar recursos 

para el patronato de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imgs. 71,72 y 73 

En estas fotos podemos 

observar la fiesta patronal del 

ejido Rafael. M. Vidal, 

observamos los adornos de 

palma, en el interior y exterior 

de la iglesia, se observa 

también la participación de la 

gente, en la que conviven y 

participan todos, jóvenes, 

niños y adultos. 
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En estas imágenes observamos a los 

tamboreros del ejido Rafael M. Vidal. Don 

Francisco Dom. Hermano de don Basilio, 

Fundadores del ejido. Ellos se encargan de 

acompañar la ceremonia de la fiesta patronal, y 

de realizarla lo más cercana a las tradiciones de 

su lugar de origen (Chiapas). Estas tres 

personas son quienes han conservado a través 

de los años sus costumbres más añejas, que no 

saben si cuando ellos mueran se pierda la 

tradición, otras personas más jóvenes me 

comentan que si les interesa conservarla. 
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4.2.2.3  La política 

La población en este ejido, es políticamente más activa que en los otros 

ejidos, esto se debe principalmente a que tienen medio de transporte por un 

lado y a la cercanía de la cabecera municipal (entre dos horas y dos horas y 

media aproximadamente) por otro lado, también considero que resulta 

importante para que se de esta característica, el tamaño del municipio. 

Minatitlán tiene 151.983 habitantes y Valle Uxpanapa 24.90650 

 

4.2.2.4  Las tradiciones 

En este ejido se encuentran más visibles las tradiciones culturales 

ancestrales, como son las fiestas, las relaciones de parentesco, la lengua, la 

alimentación, la religión y su cosmogonía. 

 

La lengua 

Este ejido prácticamente es bilingüe, Español-zoque, la mayoría de los 

habitantes adultos se comunican en ambas lenguas, hay personas que hablan 

más zoque (adultos mayores) y los niños comienzan hablando principalmente 

el español, debido a la interacción escolar, pero conforme van creciendo, van 

adquiriendo la lengua zoque, me platican que aunque los niños y jóvenes, 

tienen un porcentaje menor de habla, casi en su totalidad entienden esta 

lengua, incluso los que no pertenecen a la cultura zoque (que no son de 

Chiapas) entienden y utilizan palabras en zoque. 

 

La vivienda 

En este ejido la vivienda, tiene prácticamente las mismas características, 

que en los demás ejidos, es una construcción grande de 8m X 9m 

aproximadamente, donde se encuentran las recamaras (suelen ser dos), un 
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recibidor/comedor, la cocina se encuentra generalmente a un costado de la 

construcción y en muchas ocasiones esta es de madera/cartón aun cuando la 

casa sea de material, también se encentra una terraza techada sin bardas o 

con bardas pequeñas, el baño WC, se encuentra separado de la vivienda 

generalmente, pero aquí en este ejido, me encontré que hay una particularidad, 

y es el baño de bañarse, este está hecho con madera, hule y/o tela, su 

particularidad, es que el espacio es muy pequeño y muy poco cubierto. 

 

La comida 

La base alimentaria en este ejido, se basa principalmente en el 

autoconsumo, con el cultivo de maíz, frijol, pipián, así como de frutas, verduras, 

y la crianza de los animales de traspatio (gallinas, guajolotes y patos). Al 

comienzo del ejido, también se practicaba más, la caza de animales de 

montaña, como mazate, tepezcuintle. La dieta alimentaria, está basada, 

básicamente en tortillas de maíz hechas a mano, frijol, arroz, pozol y carne de 

pollo, también en algunas ocasiones se consumen hierbas silvestres, como 

hierba mora y flor de chichón, así como algunos gusanos. 

 

La religión 

Sobre la religión, como pudimos ver, esta se mantiene con una fuerza 

reafirmante, sustentada en sus tradiciones y como lo había mencionado es de 

los tres ejidos, el que conserva con mayor apego a su sistema de tradiciones la 

realización de su fiesta patronal. 

 

4.2.2.5 Los servicios 

Los servicios en este ejido, son mayores que en los otros ejidos, cuenta 

con agua potable, luz eléctrica, camino engravado (por lo menos en mejores 

condiciones que los de los otros dos ejidos) hacia la cabecera municipal, el 

Poblado 10 (la Chinantla), y camino hacia el ejido Benito Juárez, escuela 



 
88 

 

preescolar y primaria, (con aulas construidas por el gobierno), casa de salud, 

que también funge como casa ejidal, cancha de futbol y basquetbol (sin piso), 

líneas de teléfono, de asistencia pública: Oportunidades, Seguro popular, 

Servicios ambientales, tienda comunitaria CONASUPO, de transporte tres 

camionetas (este servicio a pesar de ser particular, a su vez es público, porque 

se hace en beneficio de la comunidad, con costos muy económicos 

(comparado con los otros ejidos). 

 

Sobre los servicios, me platican que estos tienen poco tiempo, que para 

la obtención de algunos de ellos, obtuvieron la ayuda del gobierno, a través del 

trabajo de instituciones como el CDI (antes INI) y que otras obras fueron 

realizadas por y con sus propios medios, de los cuales la energía eléctrica, es 

ejemplo del apoyo que fue brindado por la CDI, quienes agilizaron los tramites, 

para que se introdujera este servicio, pero el camino, me platican que antes de 

que se realizara, solo habían brechas en las que no se podía transitar, más que 

a caballo o a pie, pero llego una persona que les ofreció, la apertura del camino 

con maquinaria, recibiéndoles como pago de este trabajo, una cantidad de 

madera y los habitantes del ejido, al no contar con recursos económicos 

suficientes, aceptaron el trato y se hizo el camino que comunica con los otros 

ejidos hacia la cabecera municipal, ya posteriormente se hizo el camino en 

forma, con el apoyo del gobierno, engarbándolo51. 

 

Sobre el servicio del agua, este tiene una característica muy relevante, la 

introducción de este servicio, se dio a causa de un problema de salud pública, 

me platican que hubo una epidemia de cólera, que el problema fue tan grave, 

que a partir de las demandas que se hicieron, para que se les asistiera en el 

problema, este llego a oídos del presidente municipal, quien llegó en 

helicóptero para darse cuenta de la magnitud del problema y mientras se 

trataba de dar apoyo a los enfermos, quienes los de mayor gravedad fueron 

trasladados en el mismo helicóptero, se le notificó al presidente, que en el ejido 
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no había agua, que esta se traía en botes y cubetas, de fuera del ejido, 

entonces se hicieron las gestiones, para que se vendiera un terreno de otro 

ejido, el cual contaba con un manantial, que era de donde se traía el agua, 

entonces el municipio los apoyo con los recursos para que se comprara el 

terreno, así como con otros recursos para que se llevara a la comunidad y se 

distribuyera en las casas, esta obra se realizó con estos recursos 

proporcionados por el municipio y con la mano de obra de los ejidatarios. 

 

4.2.2.6  Aspectos particulares 

Me platican que cuando se estableció el ejido, la zona urbana, se 

encontraba en un lugar diferente de donde se encuentra ahora, en su mayoría 

los habitantes del ejido, comentan que la modificación del asentamiento de la 

zona urbana, se debió a que los habitantes del ejido Benito Juárez, les quitaron 

una extensión de terreno en el que ya se habían establecido, dicen que esto 

ocurrió a causa de haber sobornado al licenciado que hacia las mediciones en 

ese momento, a este respecto, los habitantes de Benito Juárez me comentaron 

que ellos reclamaron esa tierra, porque en su plano definitivo, el total de 

hectáreas que alcanzaba este ejido, abarcaba este terreno en el que se habían 

construido estas casas y solo reclamaron lo que les pertenecía. 

 

Otro aspecto que me resulta muy interesante sobre los habitantes de 

este ejido, tiene que ver con una historia de éxito, tradición y esfuerzo. Esta 

historia es sobre un joven, Felipe Rodríguez Canul, originario de este ejido, 

escribió un libro de poemas bilingüe, Español/Zoque, El Amor Nace Del 

Corazón, con el apoyo de CDI.  

 

Me platican que este joven ahora Lic. En gestión intercultural (desde 

2009), estudio en el ejido preescolar y primaria, la secundaria la estudio en el 

ejido Benito Juárez, para posteriormente estudiar su bachillerato en la cabecera 
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municipal Poblado 10 (la Chinantla) para finalmente concluir sus estudios de 

licenciatura en la Universidad Intercultural de Mecayapan Veracruz. 

 

Como se puede observar sobre este ejido las características son muy 

diferentes a las de los otros ejidos, las características de este ejido tienen 

mucha conexión con sus aspectos culturales, que son más visibles. 

 

También como parte de estos aspectos particulares, presento un 

fragmento de una entrevista con Don Francisco Domínguez, habitante y 

fundador junto a sus hermanos y su cuñado, del ejido Rafael Murillo Vidal, 

considero importante, presentar esta entrevista sobre la erupción del volcán 

Chichonal en el estado de Chiapas, porque refiere, como fue que se estableció 

este ejido. 

―el volcán cuando empezó a temblar fue el 8 de febrero, 8 de febrero comenzó a 

temblar en un día, mero mero cuando comenzó tembló como tres veces y luego 

como de mañana así, así siguió y siguió ahí ya, ya temblaba cuando empezó fue 

este tres veces, primero en la mañana, como a las seis de la mañana y después 

otra, ese fue como a las diez de la mañana y otra fue este como a las, como a las 

tres de la tarde, las tres de la tarde y bueno ahí este, ahí temblaba, ya después ya 

temblaba varias veces en un día en una noche, en la noche y en el día, ya temblaba 

cada rato y cada rato, mero cuando ya va, cuando ya va de que a los ocho días o 

quince días, cuando ya va a reventar entonces, entonces ya temblaba mas, tronaba 

adentro de la tierra, quedaba, quedaba como este cerro de este (aproximadamente 

5 kilómetros) si como de este y quedaba cerca, y bueno yo, ya no quería yo hacer 

nada de trabajo na’mas como este día ya tenía mi rozadura y ya mi frijol ya estaba 

de, ya estaba bueno pa’comer y ya estaban madurando unos cuantos y ya después 

este, yo llegaba a andar en mi, onde, onde estaba este mi frijol, y bueno de repente 

ahí, había un hombre, pero ahora ya se murió, ese le quería comprar mi frijol, pero 

desgraciadamente ya no, decía yo entre mi, si me regreso, aquí lo encuentro mi 

frijol dije decía yo entre mi, pero de todas maneras voy ir, voy a salir, voy a ir a 

donde está este mi carnal, allá voy a estar, como un mes o quince días, ¡no ahí! Y 

los demás no querían salir, no creían si iba a hacer erupción este cabron volcán, no 

los demás decían no cabron, son, son miedosos dice, decían los demás, bueno ahí 
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este, ahí este, cuando ya yo este deje yo entre mí, yo este llegaba yo a andar así 

cerca, así cerca como media hora de camino, para andar a pie, llegaba yo a buscar 

barbasco como ese día estaban comprando barbasco, allá, ahí ¡nooo! Me 

encontraba barbasco poquito, poquito, como quince kilos, a veces veinte kilos, a 

veces veinticinco así traía poco a poco, poquito, poquito, ¡nooo! Mi barbasco ya no, 

ya no lo vendí, osea ya no lo cobre, pero el dinero dicen que llego todavía, pero a 

mí ya no me dieron mi dinero y desgraciadamente este cuando fue este, el cabron 

volcán, fue este el 28 de marzo, que hizo erupción el 28 de marzo era domingo, 

como ahora como, a las ocho comenzaba junta, si este si este asamblea, asamblea 

general, ¡nooo! Ahí dicen los demás ese, los demás ya no estaban allá, ya estaban, 

allá llegaron los demás onde dicen san Antonio de las lomas, a lado de iztacomitan, 

ahí llegaron a vivir, había un hombre ahí que tiene terreno ahí, un poco, como aquí, 

como aquí estaba, si como aquí, así tenia este su rancho ahí, ahí le dieron su solar 

cada quien, cada quien a los que llegaron, ahí les dieron solar para que hagan su 

casita y mientras pa´que busque su, su lugar onde, lo encuentra, y yo este, ahí, sii, 

los demás ya tenían cuando fue el volcán, cuando hizo erupción, ya tenían su casita 

asi, ya, ya había como diez casas que ya estaban y yo ahí estaba pendejiando,  

pendejiando y pendejiando ese día iba yo a salir el día domingo, para amanecer el 

día lunes, ¡noo cabrón! Cuando, eran las nueve de la mañana, hee a no, las nueve 

de la noche y bueno ahí este, el dia domingo llego un muchacho llego a hacer la…‖  
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5. ANÁLISIS  

  

5.1 La identidad 

 

Partiré mencionando que estoy de acuerdo con la premisa de que la 

identidad es una construcción simbólica que se hace en relación a referentes, 

(Ortiz, 1996: 77), que tiene un carácter procesual construido y nunca acabado 

(Hall, 2003), nacen y se construyen siempre tomando conciencia de la 

diferencia (Grimson, 1999), donde toda definición de un ―nosotros‖ siempre 

implica una diferenciación con los ―otros‖ (Barth, 1976), actúan por medio de la 

exclusión (Butler, 2002), surgen de la narración del yo, de la manera como nos 

representamos y somos representados (Hall), no se inventan en el vacío, sino 

ancladas en experiencias previas significativas (Carman, 2006) en su 

dimensión narrativa, implica una dinámica de la producción del relato, de la 

puesta en trama de los acontecimientos, las interpretaciones, los modos de ver 

el mundo, la vida misma (Juliana Marcús 2011). Las identidades requieren de 

contextos intersubjetivos para construirse. Dichos contextos aparecen como 

mundos familiares de la vida cotidiana (Marcús, 2011). La vida cotidiana no es 

en modo alguno nuestra vida privada, sino desde el comienzo un mundo 

exclusiva y fundamentalmente sociocultural donde se originan las relaciones 

simbólicas intersubjetivas (Dreher, 2003). (Construido a partir del texto de 

(Marcús, 2011) 

   

5.1.1 Procesos locales de identidad 

 

Comenzare mencionando que en el presente análisis mostrare algunos 

aspectos que considero forman parte importante de la identidad de las 

comunidades, están divididos de la siguiente forma: de la religión y fiesta, la 

lengua, los sistemas de compadrazgo y parentesco y del territorio y la relación 

con la tierra.  

 

Me parece importante comentar, que para el análisis, elegí estos temas, 

porque si pretende uno buscar, dentro de todas las características que se 
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encuentran en el amplio repertorio sociocultural de las comunidades, se cae en 

particularismos, que no nos llevan a hacer un buen análisis si no una etnografía 

grande, por otro lado si se hace un análisis demasiado holgado determinando 

solamente características regionales o generalizando un grupo cultural 

determinado, se dejan fuera aspectos que son de vital importancia para 

posteriores trabajos sobre las zonas. Un ejemplo que podría tener esta 

característica, se encuentra citado en el texto de (Oropeza, 2000), en el 

Guzmán (1992:30-33) menciona que en el lugar de reasentamiento 

Chinanteco, en la parte sur del estado de Veracruz, al recibir programas de 

apoyo para ganado por parte de BANRURAL, menciona que la mayoría de los 

ejidatarios tienen 4 o 5 cabezas de ganado, pero que los verdaderos ganaderos 

son algunos ejidatarios que al ser propietarios de más de 30 cabezas de 

ganado pertenecen a una elite asociada al transporte y al comercio, lo cual me 

parece muy aventurado plantearlo de esa manera, ya que esto depende mucho 

del lugar de donde se esté ablando y en qué circunstancias se esté. 

 

Por ejemplo: en uno de los ejidos donde realice este trabajo, en primer 

lugar ahí existe una tasa de fecundidad alta, el promedio es de 5 hijos por 

familia, son familias muy grandes, en segundo lugar, la comunidad está muy 

retirada de las zonas de comercio, la falta de transporte y de infraestructura 

carretera, condicionan que el salir de la comunidad se haga a un costo muy 

alto, así como debido a estas mismas circunstancias, tampoco entra ni un 

transporte público, ni hay una cantidad de comerciantes que abaraten un poco 

la adquisición de artículos, por poner un ejemplo más concreto, un viaje de 

emergencia desde uno de los ejidos hasta el municipio de las Choapas o 

Coatzacoalcos, donde se encuentran hospitales grandes que puede brindar 

una atención especializada, para algún tipo de enfermedad grave, cuesta 

alrededor de $1500 a $2000 pesos, $2500 o más si es a coatza52, dependiendo 

si se regresa al otro día máximo, si no, se tiene que pagar otro viaje especial de 

regreso, hospedaje, alimento y cosas que se dan en su momento, a decir de 

los lugareños una salida de estas cuesta alrededor de $5000 pesos solo por  

una cuestión médica y cuando es grave, en esas ocasiones en un mes o dos 
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meses se tienen la necesidad de salir 2 o más veces, lo cual ocasiona un costo 

muy alto, tomando en cuenta que un animal (vaca) se vende en 

aproximadamente $6000 pesos, esto sin tomar en cuenta, que las personas 

que salen aunque sea por una necesidad médica aprovechan para comprar 

diversos artículos además de cosas necesarias como, fertilizantes, vacunas 

para los animales, alimento para los animales de traspatio, ropa, calzado, etc., 

me explicaron que a veces se venden hasta 3 animales y aun así está difícil, 

―porque cuando cae la desgracia las cosas se ponen más difíciles53‖ porque 

también, en el transcurso de un año, están las cuestiones escolares (fin de 

ciclo y cuando algún hijo se gradúa), la fiesta patronal y eventos especiales 

bautizos, bodas, comuniones, etc., entonces, resulta difícil pensar que una 

persona que tiene 30 cabezas de ganado, si se deshace de 6 a 7 o más en el 

transcurso de un año, llegue a pertenecer a una elite ganadera.  

 

De La religión y fiesta. 

 

La religión en ambos ejidos Benito Juárez y Rafael Murillo Vidal es 

católica, se presenta de una manera más apegada a su origen en Murillo Vidal, 

aunque en realidad la tradición se esté perdiendo (Navarrete, 1970), las danzas 

solo se encuentran en la memoria de estas personas, (Olivera 1974), esta 

autora ―enlista 94 localidades zoques donde se celebran fiestas con danzas; 

sus nombres: Tigres, Malintzin, Maruchas, Moctezuma, Gigantes, "... de la niña 

de Ocó y del caballito (casi desaparecidas)", Carnaval Zoque —Gigante, el 

Tigre y la Varita—, Toreros, Tonguy-Etsé, Cohuina o del Venado, Yomo-Etzé‖. 

Lamentablemente estas danzas en estos dos ejidos ya no se llevan a cabo. 

Para la fiesta patronal el sacerdote celebra la misa, esta es una de las pocas 

ocasiones que acude a la comunidad.54   

 

Algunos elementos que permanece en las fiestas son: la comida, que a 

mi parecer, representa un elemento importante de la identidad, en ambas 

comunidades se elabora año con año la misma comida: Barbacoa de res (con 
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un sabor muy particular y que se realiza del mismo modo en ambos ejidos), 

caldo de pollo para los niños, arroz, frijoles, tortillas, agua de sabor y refresco,  

 

En ambas comunidades la capilla tiene un valor muy importante y 

representa un objetivo muy particular, llegar a tener una iglesia muy bien 

acabada y constituye un regocijo para los habitantes, mencionar que se ha 

construido a partir de sus propios medios y esfuerzos, resulta una satisfacción 

con la que te reciben cuando los visitas, es uno de los elementos que más los 

enorgullece. 

 

Los santos patronos son: la santa Cruz y san miguel  arcángel, que se 

celebran el 3 de mayo y 29 de septiembre, este último (san Miguel) me 

comentan que la tradición de venerar a este santo patrono fue traída desde su 

comunidad en Chapultenango, me platican, que en Esquipulas Guayabal, se 

veneraba a san Miguel Arcángel y que así han continuado.  

 

Los encargados de realizar dicha festividad es: el patronato de la iglesia 

(en el ejido Benito Juárez), en el ejido Murillo Vidal, todavía está presente el 

sistema de Mayordomía que es parte fundamental para la realización de la 

fiesta. Otros elementos que prevalecen en las fiestas patronales son venta de 

cerveza, esta se utiliza para reunir fondos y seguir con la construcción de la 

iglesia. 

 

Al final vienen eventos como, el pequeño torneo de futbol, en el que se 

invita a otras comunidades a veces son la comunidad local y otras tres, a veces 

más, en Murillo V., todavía se lleva a cabo uno de Básquetbol y para finalizar el 

día se echan cohetes y hay un baile para el que se contrata un grupo para 

amenizar.  

 

Podemos observar que hay en el ejido Benito Juárez55, un sentimiento de 

falta de arraigo, que lo sustenta en la forma de cómo se lleva a cabo la fiesta 

patronal. 
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―yo creo que la fiesta en ese ejido es, dijéramos más pura, porque la gente de esa 

comunidad, todos son del mismo lugar…, dijéramos que han conservado sus tradiciones 

pues…, porque ahí todos son zoques, todavía hacen sus danzas, tocan tambor, salen 

los tamboristas, lo de la cera, hacen la fiesta como se hacía allá en Chiapas, digamos 

conservan sus costumbres, los que lo hacen son los ancianos…‖ (notas de campo) 

 

La diferencia está en que en el ejido Rafael M. Vidal, la fiesta comienza el 

día 26, con la salida de los tamboristas (son personas adultas que tocan 

plegarias (sones) al santo patrono y a la virgen), se sacan las velas, se hace 

una peregrinación, en este día la junta mata animales y se reza, el día 27, se 

hace lo mismo, pero ahora le toca a los encargados (una especie de 

mayordomos), matar los animales, el día 28 nuevamente se sacan las velas y 

el día 29, día de san Miguel Arcangel, se hace una celebración (misa) por el 

sacerdote, se hace una peregrinación en la comunidad, esta va acompañada 

por los tamboristas. 

 

Como podemos observar hay ciertos elementos que a mi parecer son 

configuradores de la identidad, algunos de estos aspectos tienen que ver, con 

el traslado y la realización de elementos ancestrales, es decir, la forma en la 

que se hace la celebración de la fiesta, los tamboristas, los días que dura la 

fiesta, la elaboración, el adornar y la peregrinación con la cera y la que 

considero que es el elemento cohesionador que es: el traer la veneración del 

santo patrono desde su comunidad de origen. 

 

  5.1.2 De la identidad negociada 

 

La identidad negociada “se da cuando, en tanto conjunto de valores de 

un individuo o grupo social, no se percibe o vive como elementos culturales 

propios originales, sino como un proceso de asimilación en donde lo importante 

es la imitación. Esto se concreta cuando los grupos de identidades negociadas 

reconocen al «otro» y buscan en él los elementos que los convaliden. Muchos 

de los grupos dominantes en América Latina intentan parecerse a los modelos 
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estadounidenses y europeos de vida. Reconocen en los grupos indígenas una 

identidad propia, pero generalmente se los ve con desprecio‖.  

 

―Cuando grupos con estas identidades negociadas tienen el poder 

político se tiende a promover la orientación de las costumbres, de los modelos 

económicos y sociales hacia la imitación de culturas que, en otra época o en la 

actual, representan los centros metropolitanos de poder‖. (E. Reyes, 1998:3) 

 

―Para Goffman, (citado por Romer, 2006) la vida social es un vasto 

escenario donde los individuos —actores— se enfrentan respetando los rituales 

y las líneas de conducta instituidas para preservar, mediante técnicas 

defensivas, sus caras o roles (relación face to face). En estas interacciones la 

identidad es ―negociada‖, es una especie de transacción por la que el individuo 

está siempre dispuesto a reajustar su identidad a cambio de la credibilidad y la 

aceptación social. Se trata de una identidad cambiante, efímera, dependiente 

de la aceptación y el reconocimiento social; una máscara que se pone en 

función de las circunstancias‖.  

 

El sentido en el que utilizare para el termino identidad negociada, tiene 

que ver más con la parte que Goffman menciona sobre la transacción, pero no 

tiene que ver con imitación, sino con, respetar la cultura del otro y asimilar 

aspectos del otro, que no se contraponen con los propios, evitando así el 

conflicto y considero que esto es lo que proporciona una identidad a nivel de 

comunidad.  

 

La identidad negociada en la religión y la fiesta 

 

Principalmente estas características se dan en el ejido Benito Juárez: se 

debe esencialmente, a que en este ejido, hay personas que vienen de otras 

partes del país (Puebla), del estado (Xalapa, Orizaba) y los que provienen de 

Chiapas. Algunos de los elementos que se negocian en las festividades y la 

religión son: la comida, esta se realiza con la misma receta año con año, se 

trata de una barbacoa de res, que se realiza de la misma manera en el ejido 
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Murillo Vidal, además de otros ejidos de la zona Zoque ejido Progreso y Nuevo 

Acapulco (Mendoza et al, 2009:19), también se aceptan elementos como la 

presencia de tamboristas para la fiesta (en el ejido B. Juárez), y un elemento 

que a mí me pareció muy simbólico, este es la cera que en este caso son 

veladoras. 

 

Este aspecto de la cera se da porque en Chiapas y todavía en algunas 

ocasiones en Murillo Vidal y otros ejidos Zoques, desde unos días antes de las 

fiestas patronales, se hacen velas, estas se adornan y se hace una 

peregrinación con sones, para llevarlas a la iglesia. 

 

En el caso del ejido B. Juárez, no se hacen las velas, estas son 

sustituidas por veladoras que se compran, pero estas se adornan también y se 

llevan a la iglesia. En el caso de la imagen las personas que llevan sus 

veladoras, ninguna de las dos señoras que se observan son Zoques, una es de 

Orizaba y la otra de Xalapa. 

 

 

 

La lengua 

 

Al respecto de la lengua en ambos ejidos se habla lengua Zoque, los 

porcentajes aproximados son: del 60% en Murillo Vidal56 y en Benito Juárez del 
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30%57, en el ejido murillo Vidal, aunque no se promueve el uso de la lengua, es 

decir, que las escuelas no son bilingües, esta se transmite vía los padres 

(principalmente la madre) en el ejido Benito Juárez, la disminución en el 

número de hablantes se debió a aspectos discriminatorios ―la lengua ya no se 

siguió hablando porque los que no la hablaban se burlaban y a los jóvenes que 

la hablaban les empezó a dar pena‖58 en el ejido B. Juárez hay algunos jóvenes 

que entienden algunas cosas en lengua Zoque pero no lo hablan, también hubo 

un intento por establecer una enseñanza de la lengua, pero no rindió frutos, a 

diferencia en el ejido murillo Vidal el alto porcentaje de hablantes de la lengua 

se da por la práctica cotidiana, además algunos lo hacen con la intención de no 

dar a saber lo que hablan. 

 

La negociación de la identidad respecto a la lengua 

 

A este respecto en el ejido B. Juárez se dio una situación en la que 

después de haber quedado fuera de la zona zoque cuando se conformó, 

algunos argumentan que ―fue a causa de la necedad de los de Chiapas que se 

quisieron quedar en Minatitlán porque es un municipio más grande‖ ―son muy 

tercos‖59 y por el contrario los de Chiapas argumentan que se debió a que las 

personas que no hablan zoque ni son de Chiapas no quisieron que el ejido 

formara parte de la zona Zoque ―esa gente se burlaba que se hablara lengua‖60 

 

 Alguna vez hubo un intento por dar clases de Zoque, me comentan que 

al principio comenzaron a ir muchos, principalmente niños y algunos 

adolecente que incluían a los descendientes de quienes no eran Zoques (por 

ejemplo: los hijos del profesor61 de la escuela primaria), este proyecto, se hizo 

con la intención de promover la lengua y conseguir que un porcentaje mayor de 

la población hablara Zoque, con la intención, de buscar la integración a la zona 

Zoque, se dio porque se dieron cuenta que en la zona Zoque y en el ejido 

Murillo Vidal llegan más apoyos por parte de la CDI e incluso los mismos 
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miembros de la CDI les han comentado que sería mucho más fácil que llegaran 

recursos si el ejido fuera contemplado como indígena, aspecto que a los no 

Zoques o de Chiapas, me comentan que ―si trae algunos beneficios para la 

comunidad no habría problema que nos contemplen como parte de la zona 

indígena‖.62 

 

 Relaciones de compadrazgo y Parentesco 

 

Un aspecto que se observa en ambos ejidos, es el vínculo familiar que 

existe,  se observan apellidos repetidos en muchos de los hogares de cada uno 

de los ejidos. También se observan estos mismos apellidos en otros ejidos, 

donde se han realizado investigaciones, principalmente los trabajos que hablan 

de la zona Zoque. Encontré que hay relaciones familiares de los primeros 

fundadores y personas que se establecieron en otros ejidos, se debió por un 

lado  a que no hubo espacio en el primer ejido (Norberto Aguirre Palancares).  

 

Así algunas de las personas que venían desde sus comunidades de 

origen, el esposo, la esposa y alguno de los hijos, informaron a sus familiares 

sobre la posibilidad de obtener tierra para vivir y trabajar. Una vez que se 

establecieron en los diversos ejidos, también se emparentaron entre ellos y se 

han dispersado los apellidos y la familiaridad a través de las generaciones. Por 

otro lado se debió también por la separación de familias que dejo el 

desplazamiento a causa de la erupción del volcán Chichonal. Finalmente se 

menciona que los Zoques tienen un sistema endogámico por el lado patrilineal. 

 

De acuerdo con Mendoza (2004), las relaciones de compadrazgo son un 

conjunto simbólico de relaciones regidas por la distinción y la vinculación entre 

significante y significado (Saussure, 1996 [1916] no como términos aislados si 

no como una cadena estructurada (Levi-Strauss, 1972). en Mendoza, 

2004:267). Y que el complejo de compadrazgo es un fenómeno distintivamente 

religioso basado en las prácticas y creencias religiosas, (Gudeman, 1972) (En 

Mendoza, 2010) 
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Se trata de una institución, que como ha señalado Pitt-Rivers (1973:93), 

representa la formalización de un vínculo amistoso mediante una analogía 

mística con el parentesco, … que le permite funcionar como elemento 

organizador y director en distintos niveles, que van de lo familiar a lo 

comunitario, de lo económico a lo ritual. (Báez, 1982:234) 

 

Por otra parte, en tanto que es actuante en una sociedad campesina, el 

compadrinazgo cumple, entre los Zoque-Popoluca, funciones paralelas y de 

apoyo respecto al parentesco, cuya influencia está relacionada con el carácter 

familiar de las unidades de producción, y permite resolver numerosas 

dificultades características del sistema campesino, hecho que le sitúa como hilo 

conductor, como canal de cooperación en el trabajo, de acuerdo con la precisa 

observación de Diaz Polanco (1977: 96-97). (En Báez, 1982:234) 

  

El compadrazgo, es otro aspecto importante en estos ejidos, pues se 

presenta prácticamente en el 100% de la población. El compadrazgo se puede 

observar de dos maneras: Por un lado los compadres de grado y los que no lo 

son, en los degrado se insertan los bautizo y boda principalmente. De acuerdo 

con Báez (1982) los Zoques le dan la mayor importancia a estos dos sucesos, 

por otro lado están los que no son considerados de grado, aquí pueden entrar 

los que se crean a partir la primera comunión, los quince años, entre otros, de 

acuerdo con algunas investigaciones antropológicas, estos compadrazgos se 

han denominado como ―relaciones de parentesco ritual‖, (Mendoza, 2010) 

 

 

La identidad negociada en las relaciones de parentesco y compadrazgo 

  

En los ejidos pude observar que se da otra manera, para establecer 

estos lazos, como los mencionados por Diaz Polanco (1977), se da en 

graduaciones escolares, a partir esta forma de relacionarse, se crea una 

extensa red de relaciones no consanguíneas, para tener una mayor cercanía 

con el resto de los habitantes y establecer también una red de ayuda recíproca. 

Me comentan que uno de los motivos de estas acciones, se debe, ―al respeto 
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que guarda el ser compadres y así se evitar los conflictos de mayor 

envergadura‖63, cuando no existe un parentesco consanguíneo. Quisiera 

destacar sobre este tema, que esta práctica es generalizada en el ejido, no 

solamente en los habitantes Zoques. 

 

 

Del territorio y la relación con la tierra 

 

De acuerdo con La Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Oaxaca define territorio indígena en su artículo tercero como: ―porción del 

territorio nacional constituida por espacios continuos y discontinuos ocupados y 

poseídos por los pueblos y comunidades indígenas, en cuyos ámbitos espacial, 

material, social, político y cultural se desenvuelven aquéllos y expresan su 

forma específica de relación con el mundo, sin detrimento alguno de la 

soberanía nacional…‖ (Barabas, 2004) 

 

Para Líder Páez de Colombia “El territorio no es simplemente un espacio 

geográfico delimitado por el Convenio 169, el territorio es algo que se vive y 

permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como 

unidad de diferencias‖. (Ídem) 

 

Como se puede observar, el territorio está íntimamente ligado la 

identidad, a partir de elementos como la memoria, a partir del cual, hay 

expresiones material, social, político y cultural que se sustentan en el espacio, 

por lo que se da, una identificación con el lugar que se habita. 

 

De acuerdo con lo que menciona Giménez, (2005) el espacio debe ser 

visto como una construcción de la sociedad en donde se hallen entretejidos los 

niveles de lo natural, lo sociocultural y lo político. Los pueblos indígenas, 

campesinos mestizos, afrodescendientes y urbanos consideran sus territorios 

como espacios en donde ocurren dinámicas sociales, culturales, económicas, 
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tecnológicas, políticas, ambientales, todo ello expresado en el orden ideológico 

de la sociedad. 

 

Territorio y territorialidad es pues la interacción entre ecosistemas y 

cultura, que incluye formas organizativas propias, tecnología disponible, 

economía y producción simbólica… (Motta, 2006) 

 

La territorialidad implica toda una serie de factores geográficos, 

ecológicos, económicos, políticos, religiosos, sociológicos, y étnico-culturales y 

el territorio es el resultado de un proceso de inscripción de las comunidades 

sobre los ecosistemas, de su inserción en un espacio que codifican, organizan 

y orientan, según características específicas que dependen de su filiación al 

origen de su organización social. (Ídem) 

 

Se trata de un concepto extraordinariamente importante, no sólo para 

entender las identidades sociales territorializadas, como las de los grupos 

étnicos, por ejemplo, sino también para encuadrar adecuadamente los 

fenómenos del arraigo, del apego y del sentimiento de pertenencia socio-

territorial, así como los de la movilidad, los de las migraciones internacionales y 

hasta los de la globalización. (Ídem) 

 

Según la concepción hoy dominante entre los geógrafos franceses y 

suizos (Raffestin, 1980; Di Meo, 1998; Scheibling, 1994; Hoerner, 1996), se 

entiende por territorio el espacio apropiado por un grupo social para asegurar 

su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser 

materiales o simbólicos. En esta definición, el espacio se considera como la 

materia prima a partir de la cual se construye el territorio… (Ídem) 

 

Entonces de acuerdo con las concepciones mencionadas en los párrafos 

anteriores, el territorio se construye a partir de la apropiación de un espacio, 

donde no se trata solo de habitarlo, sino de vivirlo, en donde interactúan lo 

natural, lo sociocultural y lo político, para asegurar su reproducción y la 

satisfacción de sus necesidades vitales, materiales o simbólicos, dando pie a 
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una identidad territorial, la cual nos sirve para explicar aspectos como el apego, 

el sentimiento de pertenencia, movilidad, globalización y las dinámicas de 

interacción entre las comunidades en relación con la tierra. 

 

Esta dimensión cultural del territorio es de capital importancia para 

entender, por ejemplo, la territorialidad étnica. (Barabas, 2003: 20ss.) (En 

Giménez, 2005) 

 

Por lo que ―la región puede ser apropiada subjetivamente como objeto 

de representación y de apego afectivo y, sobre todo, como símbolo de 

identidad socio territorial. En este caso, los sujetos (individuales y colectivos) 

interiorizan el espacio regional integrándolo a su propio sistema cultural‖. 

(Ídem) 

 

La relación que tienen las comunidades con la tierra son distintas, en el 

ejido Rafael murillo Vidal, pude constatar que hay un apego al territorio de 

manera comercial, existe un apego emocional al territorio que se quedó por la 

erupción del volcán, pero que asumieron que iban a ser reubicados y mediante 

la asistencia por parte de las autoridades se asume que tienen un nuevo 

espacio, mas no un nuevo territorio. En su mayoría los habitantes de este ejido 

hacen referencia a su identidad territorial en Chiapas ―nosotros somos de 

Chiapas de Esquipulas guayabal, estamos aquí por la desgracia y aquí nos 

dieron un pedazo de tierra para trabajar y vivir… pues acá nos mandaron, unos 

se quedaron por Tabasco, otros allá cerca de Chapultenango y nosotros hasta 

acá, que le vamos a hacer‖64 

 

Los habitantes del ejido mencionan que hay un conflicto con Benito 

Juárez porque cuando se dio el deslinde de Murillo Vidal, ―los de Benito le 

dieron al ingeniero su mochada65 para que nos recorriera hasta acá‖ ―el centro 

urbano estaba allá y vinieron los de Benito a decir que sus terrenos llegaban 

hasta acá y nos quitaron, yo creo se arreglaron con el ingeniero‖66 
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―Nosotros tenemos el apoyo de servicios ambientales, tenemos que 

cuidar la montaña, es como un trabajo, nosotros vemos que no le vayan a 

prender lumbre, que maten los animales, así‖ ―los de Benito quieren entrar, 

pero a nosotros nos toca cuidar‖67 

 

En Benito Juárez hay un sentido de pertenencia y arraigo territorial 

mayor, los habitantes mencionan que debido a la falta de tierra para el trabajo 

tuvieron que buscarle, mencionan que en sus lugares de origen la falta de tierra 

los hizo salir, consideran que la tierra es la única pertenencia que le pueden 

heredar a los hijos ―si no tiene uno tierra que hace uno, nomás andar sin tener 

algo que dejar, por eso mi papa como ya tenía familia, busco porque no tenía 

tierra toda la acaparaban los ricos y uno no puede ni sembrar, bueno un 

poquito así, pero ya con familia que‖68 

 

 

La identidad negociada en relación con la tierra y el territorio 

 

 En el ejido Murillo Vidal pude observar que el sentido de pertenencia se 

encuentra con mayor relevancia en su tierra de origen, los ejidatarios más 

jóvenes han encontrado en los apoyos gubernamentales un referente para la 

sobrevivencia, en este ejido hay un nivel alto de migración hacia Estados 

Unidos, se observa una menor cantidad de ganado y de trabajo en el campo 

(principalmente de las personas de mayor edad), aquí la negociación se da en 

referencia a la restitución económica que deja la montaña, por que mencionan 

que cuidan de que no se queme, pero como parte del conflicto con B. Juárez 

en alguna ocasión le prendieron fuego a una pequeña plantación de plátano 

que se encontraba en la montaña. 

 

 En el ejido Benito Juárez se da una identificación con la tierra en base a 

sentimientos de no tener posesión de un terreno para el trabajo y para heredar,  

Esto lo pude constatar porque en la revisión de documentos encontré que 

―algunos pobladores de Chapultenango empobrecidos emprendieron la tarea 
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de crear la colonia Guadalupe Victoria‖, motivados por las dinámicas caciquiles, 

situación que después, también será motivo para la salida de algunos 

habitantes de Guadalupe Victoria hacia el estado de Veracruz, en lo que ahora 

son los ejidos N. A. Palancares y B. Juárez, en la negociación identitaria algún 

miembro de la comunidad me comento ―pues terminamos llegando acá por falta 

de terreno igual que los demás, de todos modos somos campesinos no 

sabemos más que trabajar la tierra, pero no hay como tener lo de uno‖69 

 

Los ejidatarios de Benito Juárez, buscan integrarse al programa de 

servicios ambientales, han investigado y parte de la montaña que se encuentra 

a las orillas del ejido, está considerada como tierras federales, lo cual, de 

acuerdo con el reglamento del programa, es suficiente para pedir el mismo, 

pero Murillo Vidal menciona, que no, que ellos están a cargo del cuidado de 

toda la montaña. 

 

En el ejido hay una pertenencia social como la que menciona (Giménez, 

2000: 52) ―mediante la sunción de algún rol dentro de la colectividad o 

mediante la apropiación e interiorización, al menos parcial del complejo 

simbólico-cultural que funge como emblema de la colectividad en cuestión‖.  Si 

asumimos que ―La pertenencia social consiste en la inclusión de los individuos 

en un grupo, la cual puede ser  Esto implica que hay dos niveles de identidad, 

el que tiene que ver con la mera adscripción o membresía de grupo y el que 

supone conocer y compartir los contenidos socialmente aceptados por el grupo; 

es decir, estar conscientes de los rasgos que los hacen comunes y forman el 

―nosotros‖. (En Maldonado y Hernández, 2010) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Notas de campo 



 
107 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Partiré mencionando que ―A través del devenir histórico y los procesos 

socioculturales implicados, las comunidades y municipios zoques muestran 

entre sí una gran heterogeneidad de territorios, costumbres e identidades 

locales‖ (Sánchez y Chavero, 2009) 

 

En este trabajo retomo la concepción de Herrero (2002) quien considera 

la lengua, las costumbres (fiestas [patronal y particulares], comida, vestimenta, 

relaciones de parentesco), filiaciones políticas, trabajos (artesanía y laboral) 

tierra, etc., como parte importante para la construcción de la identidad.  

 

A lo largo y ancho del territorio nacional, nos podemos encontrar que 

existen una gran cantidad de historias de encuentro y desencuentro de las 

comunidades con su identidad.  

 

Los aspectos aquí mencionados muestran que existen elementos que 

forman parte de la identidad y que son inmóviles, aun en los procesos en los 

que se presentan verdaderos dramas sociales como los que se dan en las  

reubicaciones más complicadas.  

 

Por otro lado, tenemos que en estos ejidos, hay aspectos de la identidad 

que dan pertenencia social y territorial a las personas que en ellos habitan, que 

algunos se sustentan, a partir de reivindicaciones de originarias, revalorando el 

espacio donde se encuentran. 

 

Así mismo, en los ejidos, sin perder de vista su propia identidad, en el 

espacio relacional se da una negociación identitaria, la cual se sostiene una 

transacción, en la que se aceptan elementos afines a un grupo, siempre y 

cuando, no transgreda, la parte, que el otro grupo, no está dispuesta a 

negociar, pero se llegan a crear elementos que representan a la comunidad. 
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De esta manera, dentro de los ejidos, se puede observar que las 

relaciones comunitarias se llevan a cabo de una manera muy estrecha, por 

ejemplo: las relaciones de ayuda recíproca, en los cultivos de las parcelas, en 

el apoyo a los enfermos, etc., de esta manera se puede decir que los procesos 

de identidad social en estos espacios, aunque se ven atravesados por aspectos 

complejos, como diferencias étnicas, se superan, a través de la construcción de 

redes relacionales, que se construyen a partir de identificaciones comunitarias. 

 

Pero hacia afuera, aunque existan relaciones de amistad, de 

compadrazgo y de identidad cultural70, hay un elemento que rompe con esta 

voluntad de convivencia, se trata de la TIERRA, este elemento es apropiado 

desde todas las formas, económica, política y social, este es un espacio que no 

puede ser transgredido de ninguna manera y que históricamente ha sido motivo 

de grandes conflictos, el todo el país, incluso en el mundo.  

 

 Finalmente quisiera mencionar que dentro de los ejidos, se pueden 

observar relaciones comunitarias muy estrechas, llenas de elementos socio-

simbólicos, capaces de generar identificaciones comunitarias, aun a través de 

procesos de relocalización y refundación de pueblos y comunidades.  

 

Que para defender sus tierras, son capaces de muchas cosas, lo hacen, 

desde diferentes espacios, uno tiene que ver como lo que menciona Alicia M. 

Barabas, (2004) ―Los indígenas comienzan a buscar el reconocimiento legal 

sobre el territorio que habitan porque, aunque lo posean, no hay norma jurídica 

que garantice su existencia como tal y les permita defenderlo de las 

expropiaciones y privatizaciones‖ y por otro lado lo hacen, mostrando 

dinámicas, que generan buenas ideas y formas de co-existencia con la 

naturaleza, que al paso del tiempo y con asesoría, generarían mejores 

condiciones de vida, en estas y otras comunidades.  
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Par tener una referencia, sobre esto, se puede consultar el libro ―Doce 

experiencias de desarrollo indígena en américa latina‖ (2000), y el Anexo 1 de 

este trabajo. 

 

Considero que parte de las limitaciones de este trabajo, tienen que ver 

con el tiempo del trabajo de campo, pues resulta difícil tomar referencias de 

viva vos, de parte de todos los involucrados en los diversos temas, otra se 

debe a aspectos de índole económicos, puesto que me hubiera sido útil tener 

trabajo de campo en otras comunidades Zoques y Chinantecas, para tener una 

perspectiva más amplia, sobre cómo se dan las relaciones en esas 

comunidades. 

 

Pero espero que el trabajo, pueda ser un referente, para que posteriores 

investigaciones se interesen en la zona y que no se parta desde cero, para ir 

avanzando con otros estudios y que estos conlleven a nuevos trabajos que den 

un acercamiento a instancian que brinden mejores condiciones de vida. 
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ANEXO 1 

 

En las cercanías de los ejidos, en la parte que comprende la zona de la 

montaña, existe un conjunto de cuevas, en las que se han encontrado vestigios 

arqueológicos, tanto en las cercanías como en el interior de las mismas, además 

de pinturas rupestres. 

 

Como iniciativa de un grupo de jóvenes de la comunidad de Benito Juárez, 

ha surgido la idea de realizar un museo comunitario y un proyecto eco turístico, 

para realizar visitas guiadas hacia las cuevas e impulsar el apoyo hacia las 

comunidades mediante el mejoramiento de infraestructura carretera, asi como el 

impulso a negocios que impacten en una mejor economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes tomadas por Samuel Alegría D. en 

estas imágenes podemos observar la riqueza 

ecológica y cultural que se encuentra 

presente en las cuevas. 

 
 

 

Podemos observar que tratan de conservar 

lo más que se puede aspectos como 

tepalcates y fragmentos de monolitos 

encontrados 
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II 



 

  

 

Aquí hay una muestra de figurillas y demás cosas 

encontradas en los alrededores del ejido, piezas que 

son celosamente resguardadas por los lugareños, 

pero que no pierden oportunidad para mostrarlas y 

manifestar tanto su orgullo como su felicidad por tener 

esa riqueza 

 
 

III 


