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INTRODUCCION 

LOS objetivos  centrales  del presence estudio son: 

teorla  que  se  proponia  para  dichos objetivos era la de  Adams 



(19681 y Lewis (1972) y con  el  marco  teórico  que  iba  a  estar 

utilizando.  El  segundo  peri’odo  de  campo  duró  desde  febrero  a 

mayo  del ’ 7 8  y fue entonces  que  acabé de recabar  datos  que  se 

presentan  en  esta  investigación.  El  periado  entre los traba- 

j o s  de campo  fue  utilizado para terminar los créditos requeri- 

dos  por  la  carrera y para  reflexionar sobre la  investigacidn 

bir  los cambios  en la estructura de poder de 1920 hasta la fe- 

cha y^ derivar de ella el máximo de conclusiones e hipótesis PO- 

.-.””. .__., . 
. .. . . ~  



sibles .  E l  trabaj6  está subdividido en t res  capftulos; prime- 

dos los  pafses.  subdesarrollados;  este  trabajo  es un ejemplo 

claro de los  pasos que se van siguiendo para incorporar a un 

pueblo a l  mercado nacional y a los   s is tmas  federales  y es ta -  

ta les  de control gubernamental. A través de los  liltimos dos 

*.. - """""""." "" .: " . . ;.: . 



capitulos (el ingreso  de  recursos  .al  pueblo y la historia es- 

tructural  del  mismo)  vemos c6mo Tepoztlbn, de ser un  pueblo 

dominado en forma  casi  unitaria por caciques  en la Bpoca  de 

don Porfirio, se  transforma  en  un  pueblo donce, gracias  a  la 

diversificacih ocupacional y a  la  creciente  cantidad de recur- 

sos que  entran al pueblo, los  liddres  locales  no son mbs que 

intermediarios  pol4ticos que sustentan poder delegado o son 

* 

& 

tradicionales  de Tepoztlfin, los  campesinos.  También se  va  vien- I 

do c6mo la  acumulaci6n  de  capital  a  nivel  nacional agudiza una 

lucha de clases  a  niveles  locales  entre  los  grupos que buscan 

urbanizar  a Tepoztlfin y fomentar la industria  turística y los 

campesinos  que sienten amenazadas sus tierras y su producci6n 1 j 

agricola con la  valorizacidn  de.  sus  terrenos y ,  ultimadamente, 

el alza  en  impuestos que ello  implica. En algunos  conflictos 

El  aaterial  presentado  tambidn  arroja  luz sobre el 

carbcter  que  tuvo  la revolucih de  1910. en Morelos, ya que los 

cambios  en la estructura de  poder'que registramos en los afios 

veinte, treinta y cuarenta  enseñan con gran  claridad cuiiles 

son  los  grupos  beneficiados por-la revolucidn y cómo son enga- 



ñosos (en t6rminos de estructura de poder cuando menos) pro- 

yectos , . .. como  el de la  reforma  agraria. El resultado perdura- 

b l e  de la revoluci6n e s  la centralizaci6n del poder  a todos 

los  niveles,  acabando  con la posibilidad de autodeterminación 

en  cada  vez  mSs  esferas para pueblos  anteriormente  aislados  e 

indigenas  como  Tepoztldn. 

1. El' marco  te.6rico. 

La  teoria  del  poder  social  de Richard Adam parte 

de  la  idea  central  que  la  sociedad  humana es una estructura 

que  crece o disminuye,  se  complejiza y se centraliza en  fun- 

cidn de su capacidad de captaci6n  de  energla. Es decir, todo 
I avance  tecnoldgico y cada  incremento de recursos energeticos i 
j en la  sociedad da pie  a que ésta crezca y se complejice, y I I mientras d s  se  va  complejizando la sociedad, m& se va  con- 

centrando el poder  social. 

El poder es una relacidn que se da entre dos indi- 

viduos (o grupos) y que se mide por el control diferenciado 

sobre un recurso  energ6tico X; los dos individuos (o grupos) 

reconocen  estar  relacionados  entre si y reconocen que existe 

un  control  diferenciado  sobre X (un recurso importante para 

ambos actores). El  individuo ( o  grupo) que controla  al re- 

curso  puede  imponer su voluntad en  ciertas esferas  sobre  el 

. individuo ( o  grupo)  que necesita  del recurso pero no lo con- 

trola. As€ ,  cada  vez que hablarnos.de una relaci6n  de  poder 

necesitamos  buscar  a dos individuos (6 a dos grupos) y al con- 
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trol de--w recurso  energético  importante para ambos  actores 

o grupos.  La  palabra  control  se  referirá  siempre a una rela- 

ción  entre  un  hombre y un  elemento  no  humano; en cambio  poder 

se usa exclusivamente  para  designar  relaciones  entre hombres. 

Los tipos  de  objetos  que  pueden  ser  controlados  para  ejercer 

poder  sobre  individuos  varían  desde  cosas  materiales como tie- 

rra o capital (o cualquier  medio de producci6n o de distribu- 

cibn)  hasta  objetos  simbdlicos  que en un momento  dado  pueden 

ser la base de un  liderazgo:  el  control,  por ejemplo, sobre 

símbolos de etcnicidad  como  el  lenguaje es importante  en co- 

munidades  indígenas  para  obtener  posiciones  de  poder o influen- 

cia. 

Una  estructura  de  poder  es  la  relacidn  que  guardan 

entre sf las  distintas  relaciones de-poder en un 1ugar.y mo- 

mento  dado:  los  patrones que forman &a totalidad  de las  rela- 

ciones  de  poder.  Sin  embargo,  para pder discernir dichos pa- 

trones,  necesitamos  de  otros  conceptms  aparte  de l o s  de poder 

y control.  Hay  que  definir  cudles m los elementos que cons- 

I 

tituyen  nuestra  estructura de poder..= un momento dado. Al 

hacer 'un.estudio de una comunidad 4- lo  estamos  intentando 

aquí- no  basta  mirar  Gnicamente  1as:aeiac.iones  de poder que 

hay  entre  individuos  de la comunidad.zpra determinar  la es- 

tructura  de  poder;  necesitamos  definir  antes  cugles son los 

objetos o recursos  energéticos  de los que se mantiene  la co- 

munidad y luego  ver  qufen  los  controla.  Muchas  veces  nos en- 

contramos  con  que  recursos  indispensables  para  una  comunidad 

están  manejados  por  gente  que  no  es  de fa comunidad. .Para 



7 .  

dos unidades  que se encuentran   a r t i culadas  y que son aproxima- 
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den  adoptar  los  grupos  humanos,'  las  que  llama  "unidades operan- 

tes".  "Una  unidad operante  es  un  conjunto  de  actores  que com- 

parten  patrones  adaptativos  respecto  a  alguna  por'cidn  del  medio 

ambiente. El patrón s e  refiere  a  acciones  colectivas o c o o r d i -  

nadas y a  alguna  ideología  expresando  metas y racionalizacio- 

nest?.  (Adams,  p. 5 4 ,  trad.  mia) 

Se distinguen  tres  grandes tipos'de unidades operan- 

tes y siete  subtipos (que no describiremos en la  introduccibn). 

Los tres  tipos  principales  de  unidades  operantes  son: 

1) Unidades  fragmentarias,  en  las  que  los indivi- 

duos o no estdn  siquiera  conscientes  de  formar un grupo que se 

encuentra en.una misma  situacidn adaptmiva frente a un porcidn 1 
de su medio ambiente, o bien reconocen estar en la misma situa- 

cidn pero  carecen  de td.da organizacidn para hacer un frente co- 1 
mtin.. Un ejemplo  de una unidad  fragmentaria  podría ser el  grupo 1 

de  gentes que soluciona  el  problema de abastecerse de comida 

comprando en Aurrerd; se trata  de un conglomerado que  no está 

consciente  de  formar un grupo o que si lo est6  no lleva esa con- 

ciencia  a la.gcci6n para  bajar  los  p,recios  de  los  artículos por- 

que  se  trata  de un grupo  acéfalo  en  el que -ada individuo  actúa 

independientemente  de  los  demds  del grupo. 

2) Unidades  informales. Se trata de  grupos  que 

van desde  unidades coordinadas, en  las que los individuos no 

sólo  reconocen  pertenecer  a una misma  situación  dada  sino que 

adem%s  se  otorgan  poder  mutuamentem  hasta  los  grupos centrali- 

zados  en que existe un líder que detenta  poder  independiente y 
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puede real izar  a c c i o n e s   s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o   n e c e s a r i o  d e l  

r e s t o   d e l   g r u p o .  
- .  

3 )  I J n i d a a   c e n t r a l i z a d a .  Se t r a t a  de  grupos en 1 0 s  

que  no s610 ex is te  un l i d e r  c o n   a l g o  de poder i n d e p e n d i e n t e ,  

e l  dueño de l o s   p o z o s -   d e   t o m a r   d e c i s i o a e s   p o r  él. 

Hay t r e s  t i p o s   d e   p o d e r   d e p e a d i e n t e :   p o d e r   d e l e g a d o ,  

poder   as ignado y poder   o torgado .  E l  poder   o torgado  se da cuando 

dos o m& actores se conceden.   poder  reczprocamente;  e l  poder .  

as ignado se da cuando un grupo  concede poder a un 1,ider para 

f u n c i o n e s   e n t e r a m e n t e   c o n t r o l a d a s   p o r  e l  g r u p o ;  y e l  p o d e r ' d e -  f u n c i o n e s   e n t e r a m e n t e   c o n t r o l a d a s   p o r  e l  g r u p o ;  y e l  p o d e r ' d e -  
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la  multiplicidad  de  unidades  operantes  a  las  que  puede pertene- 1 
cer  una persona, analicemos  el  caso  especffico  del  autor: CL 

pertene  a una universidad (es decir, una unidad  centralizada), 

en  calidad de estudiante;  tambi6n  pertenece  a una familia (uni- 
1 

dad  informal); también  pertenece  a un grnpo étnico (unidad frag- 

mentaria y, en ciertas  ocasiones,(unidad  informal); a un coro 

(unidad  informal); participa  de  los medios masivos  de comunica- 

ci6n  (unidad  fragmentaria);  vive en casi una infinidad  de uni- 

dades  operantes en una  sociedad;  pero  las  que nos interesan.en 

un  anilisis  político  son  las  unidades que se basan  en  el con- 

trol  sobre  algún  recurso y que, por  lo  tanto,  entran  en  el jue- 

go del  poder. Del concepto  de  poder y de unidades operantes 

Adam deriva  el  de "dominios": un  dominio  existe  cuando hay una 

relaci6n  de  poder  entre dos individuos o dos unidades operan- 

tes. "Si A tiene mayor  poder  sobre B que B sobre A, entonces 



decimos que B es t5  dentro   de l   dominio  de A'' ( I b i d ,  p .  68).  E l  

elemento más importante  para e l  a n á l i s i s   d e   l o s   d o m i n i o s  es e l  

poder   negociador  de los subordinados  de u3 dominio .   Es te  P O -  

der   negoc iador  se mide en términos  de las p o s i b i l i d a d e s  de &- 
c e s o  a s u s   s u p e r o r d i n a d o s :   s i n  un subordinado  puede  acudir  a 

d o s   d i s t i n t o s   s u p e r o r d i n a d o s   n o   c o n e c t a d o s   d i r e c t a m e n t e   e n t r e  

sf para c o n s e g u i r   l o s  mismos l o g r o s ,  se d i c e   q u e  e l  dominio es  

mfiltiple y s i  hay un s o l o   c a n a l  para c o n s e g u i r l o  se d i c e   q u e  

es un d o m i n i o   u n i t a r i o .  

muchos o t r o s   e s t u d i o s  para determinar  las f u e r z a s   p o l í t i c a s  y 

econdmicas   que   in terv ienen   tanto   en  e l  nivel de i n t e g r a c i d n   d e  

l a  r e g i 6 n ,  como d e l  e s t a d o  y de l a  n a c i b n ,  Así, a l  h a b l a r  de 

las  a r t i c u l a c i o n e s   c o n   l o s   n i v e l e s   d e . i n t e g r a c i d n   s u p e r i o r e s  a 

Tepozt lán  no  puedo  hacer mgs que sefialar s.u e x i s t e n c i a .  En se-  



reconocemos  que l a  a n t r o p o l o g í a   s o c i a l   t i e n e  uno  de sus mayo- 

res apoyos  en e¡ mdtodo de p a r t i c i p a c i 6 n   o b s e r v a n t e ,  es n e c e -  

sar io   reconocer   también   que  e l  a n a i l i s i s  de los p r o c e s o s   p o l í t i -  

c o s   c o n c r e t o s   d e b e n  de q u e d a r   i n c l u i d o s  en un t r a b a j o   d e   a n -  

t r o p o l o g i a   p o . l i t i c a .  En mi e s t a n c i a   e n   T e p o z t l g n   d e s c r u b r í  i 

que  de limitarme a h a c e r  un a n l l i s i s   e s t r u c t u r a l   d e l   p u e b l o ,  

h a b r í a   e l i m i n a d o   d e l   e s t u d i o  muchos  de los d a t o s  mais v a l i o s o s  

que  pude recabar. E l   a n i i l i s i s   e s t r u c t u r a l  no da mbs que los 

p a t r o n e s   s o c i a l e s   q u e   e n c o n t r a m o s   e n   u n a   s i t u a c i d n   c o n c r e t a ;  

nada  nos d ice  de cdmo l o s   a c t o r e s   s o c i a l e s   c o n c r e t o s   p e r c i b e n  

y se mueven d e n t r o   d e   e s o s   p a t r o n e s .  A través d e l  e s t u d i o   d e  

v a r i o s   c o n f l i c t o s   c o n c r e t o s   e n   T e p o z t l B n  podemos r e a l m e n t e   v e r  

y comprobar s i  n u e s t r a s   c o n c l u s i o n e s  a n i v e l   e s t r u c t u r a l   s o n  

c o n s i s t e n t e s   c o n  l a '  realidad d e l  p u e b l o ,  Hemos s e l e c c i o n a d o  

para es te  a n á l i s i s   l o s   c u a t r o   c o - n f l i c t o s   p r i n c i p a l e s   q u e   h a n  



ocurrido  en el pueblo  desde  1940  hasta  la  fecha.  La  década 

de los  cuarenta no es  arbitraria ya que la utilización del 

. ,  mktodd.  situacional  necesita  de  informantes,  que  tengan  muy pre- . ,  

sentes  los  sucesos  que  ocurrieron. Y como los sucesos impor- 

tantes  de  hoy  se  remontan  inmediatamente a los ailos cuarentas 

-e's  ldgico  que  mis  informantes recuerden-con mbs  claridad  los 

sucesos  desde  aquella  decada. 

2 .  Redfield y Lewis. 

Sería imposible  hacer un estudio  de  Tepoztlán  sin 

involucrarse  de  inmediato en toda  la  polgmica  creada  por Ro- 

bert  Redfield y Oscar  Lewis en sus esmdios del  pueblo. Ro.- 

bert  Redfield  lleg6 a Tepoztlan en el año de 1926 a hacer un 

estudio  sobre  el  cambio  cultural en  un entonces  pueblo indi- 

gena.  Se  trataba  de  aplicar su idea  del  continumm folk-urbano 

al caso especifico  de Tepoztlbn, estudiando  exclusivamente  la 

adopci6n y sustituci6n de.rasgos culturales 'folk' por  rasgos 

modernos que ya no  estaban  condicionados  regionalmente  sino ! 
que  respondían  a  las  influencias  de la ciudad.  Redfield es- I 

1 
tudia y describe con gran  detalle  los  rasgos  culturales tra- 

dicionalmente  tepoztecos,  tales  como  utensilios de  cocina, 

canciones  populares,  forma  de vestir, uso del nahuatl y del 

español,  el  sistema  de  cargos  en las fiestas, las artesanías, 

; 
i 

A travgs  de  este  estudio  de  las  instituciones cul- 

turales  tradicionales,  Redfield  concluye que la cultura.  'folk' 

(o anhima) en Tepoztlán era una mezcla de rasgos a z t e c a s  o 
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T l a h u i c a s  y rasgos   españoles   ant iguos .   Comienza  a regis trar  

l a  e n t r a d a  de o t r o s   r a s g o s   n u e v o s  que iba& transformando a 
. .. 

'Tep'dztlZin'de m a   c u k t u r a - ' f o l k '  a un 'demos' t i p o   p u e b l o  nor- 

teamericano,   en  e l  que se mezcla l a  c u l t u r a   ' f o l k '   c o n  la c u l -  

t u r a   ' u r b a n a ' .  La c u l t u r a   u r b a n a  y e l  **demos" r e s u l t a n t e  de 

e l l a  se c a r a c t e r i z a  por ser u n a   c u l t u r a  con a u t o r e s   c o n o c i d o s ,  

u n a   c u l t u r a  letrada que u t i l i z a  l a  escritura y ,  de  a lguna ma- 

n e r a ,  es tá  incorporada  a l  mercado   nac ional .  

E l  e s t u d i o  de R e d f i e l d   e n   T e p o z t l á n  es uno de d i f u -  I 

siBn c u l t u r a l .  E l  t r a t a  de v e r   q u i é n e s  san los p o r t a d o r e s   d e  



blado y que  durante  l a  r e v o l u c i 6 n   h a b i t a r o n  en la  Ciudad de Mé- 

x i c o   d e  donde t r a j e r o n   n u e v a s   i n y e c c i o n e s  de c u l t u r a   u r b a n a .  

En p o c a s   p a l a b r a s ,   R e d f i e l d   e s t g '   d e t e c t a n t o  que e l  fenómeno 

é t n i c o  está ligado a 'un probiema'  d e ' r e l a t i G a   r i q u e z a  y ,proba-  

blemente  de c lase .  

.. . . 

y chismeaban  sabroso,  etc. y Lewis (como dijo en  una   conferen-  
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cia  Carlos  Monsivais , "'el Zola  de  las  ciencias  sociales") 
encontró  un  panorama  completamente  distinto.  Donde  Redfield 

viG-fiestas, Lewis  vió  borrachos,  donde  Redfield  vió 'folk' .. . * * e . .  . , . .  
Lewis vió miseria, y e s t a s  diferencias  'drssticis  ocas'ionaron 

*. . * .i I .  .. 
una discusión  en  las  ciencias  sociales que nunca  concluyó del 

todo  pero  cuyos  polos  iban  desde que  el.antrop6logo es un  ar- 

tista y lo que  describe  en  un  pueblo  depende  de lo que Q1 quie- 

re ver, a  que  Redfield  hizo  omisiones  suficientemente  serias 

como  para  invalidar su trabajo.  Pero  hablemos un poco  mbs 

del  estudio  de  Lewis: 

El  libro  principal  sobre  Tepoztlgn  se  intitula 

Life  in  Mexican  Village.  (La  Vida en un pueblo Mexicano) y 

trata  precisamente  de  eso.  Lewis  intenta hacer una etnografía 

con  una  precisi6n  a  veces  increíble de todos  los  aspectos de 

la  vida  del  tepozteco.  Sin embargo, esta  ambición etnográfi- 

ca pisotea  las  inmensas  posibilidades  SeSricas que se  hubie- 

ran podido  desprender del libro  de  Lewis e incluso  hacen al 

propio  material un poco  confuso a veces. La  forma de organi- 

zar  los  capltulos  de  Lewis  se  parece  a  aquella  encontrada  en 

1 

la  "gula  de  Murdock": hay un  capítulo o subtitulo para prácti- 

camente  cualquier  evento  posible  en  .Tepoztl&n  pero  sin nin- 

gún  orden  teórico o metodolbgico.  La  sucesión  de  capítulos 

es  aparentemente  lógica  (empezando  por una descripción  física 

del  pueblo y siguiendo con economía, parentesco,  religión y 

política)  pero  la conexión de  los diferentes  artículos  no es 

del  todo  clara. Por ejemplo,. en s u  caprtulo sobre política 
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l o c a l  Lewis decide cons iderar   únicamente  l o s  fendmenos que 

formaEmente se podr ían  llamar p o l z t i c a   l o c a l ,  es d e c i r ,  los 

. .  . _. aspntas r , q f e r e n t e s  a e l e c c i o n e s  . . . . "  * y . las . tareas 1 * .  d e l  .. . ayuntamien- 
2' . .- 

t o .   S i n   e m b a r g o ,   r e s u l t a   q u e   e n   T e p o z t l á n   t a m b i é n   e x i s t e n  

a u t o r i d a d e s  agrarias que  juegan un papel importante   en  l a  P O -  

l l t ica ;  Lewis no las menciona  porque como son agrarias deben 

ir e n   s u   c a p i t u l o   s o b r e   t e n e n c i a   d e  l a  t ierra ;  pero l a  r i q u e -  

za d e l  material e t n o g r g f i c o  es i m p o n e n t e ;   c u a l q u i e r   p e r s o n a  

que   quiera  saber a l g o   s o b r e   T e p o z t l h  t i ene  que l e e r  a Lewis 

para i n v e s t i g a r   t o d o s   l o s   a r t l c u l o s   q u e   e x i s t i e r o n   h a s t a   1 9 4 3  

y que  son  aver iguables   por  un ser hum-. En e s t e  s e n t i d o  

. .. 

e l  l i b r o  de Lewis e s  e l  r e v e r s o   d e l   d e   B e d f i e l d :  mucho i n t e -  

rés e t n o g r i i f i c o  y p o c o   i n t e r é s   t e b r i c o .  

Ambos l i b r o s  me han   serv ido  mucho a través de m i  

t r a b a j o ;  e l  material (sobre  todo  de  Lewis)  me a h o r r 6  mucha . i n -  

v e s t i g a c i d n   e t n o g r s f i c a   s o b r e  su  época y las  a n t e r i o r e s ,   a u n -  

q u e   f u e   n e c e s a r i o   r e i n t e r p r e t a r   l o s   d a t o s  para q u e   s i r v i e r a n  

a l  modelo  que u t i l i z o .   E n c o n t r 6   t a n t o  e l  material como las  

ideas de Redfie ld muy i m p o r t a n t e s ' p a r a   e n t e n d e r  e l  fenómeno 

é t n i c o .   S i n   e m b a r g o ,  e l  p r e s e n t e   t r a b a j o  no p r e t e n d e   r e s o l -  

ver n i   r e m a t a r  l a  p o l k m i c a   c r e a d a   e n t r e   e s t o s  dos a u t o r e s ;  m i  

opinión p e r s o n a l   e s   q u e  ambos t i e n e n  virtudes y d e f e c t o s   i m p o r -  

t a n t e s  (de l o s  que ya he  menci'onado algunos) y que   probable -  

mente son mucho mQs f a e i l e s  de apreciar y criticar desde 1 9 7 8  

que  en s u  propio  t iempo.  blis m o t i v a c i o n e s  a l  ir a T e p o z t l á n  

no tuvieron  nada que ver con . R e f i e l d  n i  COR Lewis, y no p r e -  

tendo comparar m i  e x p e r i e n c i a  con  l a  de e s t o s   c l i s i c o s  de l a  

a n t r o p o l o g í a .  



CAPITULO I 

1. Desarrollo  econdmico  de  Mgxico 1920-70. 

Este  capítulo  tiene  el  prop6sito de,esbozar a gran- 
.. . . .,. * . . .  

de5 rasgos' el desarrollo ec'inómico  de Mkxico 'desdk'la'  ;evolu- 

cidn  de 1910. La  historia  moderna  de  M6xico  es  un  ejemplo im- 

portante  del  proceso  mediante  el  cual  se industrializa, moder- 

niza y centraliza un pais  subdesarrollado.  Nuestro  estudio en 

Tepoztldn  pretende  ilustrar la expansi6n de las  estructuras 

econ6micas y de  poder  nacionales  desde el punto de vista  de 

.gr.- . . .  > . * '  . * . +. .. * 

una  comunidad  originalmente  campesina. Para ello  es  muy  Gtil 

tener  presente  una  idea  general  del  desarrollo  del  país duran- 

te  el  mismo  lapso. I 
La decada  revolucionaria  fue  desastrosa para la 

economla  del  pals. En la  esfera  polftica,  produjo  la descen- 

tralizaci6n  del  gobierno  en  cacicazgos y cuadillismos regio- 1 
nales.  La  violencia,  el caos politico, la paralizacih de 

los sistemas  ferroviarios y la fuga de capitales demolieron i 
la economía  porfiriana.  La  produccidn de ntafz disminuye  en un 

40 por ciento, la  industrial  en un 2 5  por ciento, y la produc- 

cidn minera  disminuyó  de  una producci6lr de m8s de 1000,000,000 

de  pesos  en 1910 a 600,000,000 en 1921, El Gnico producto in- 

dustrial  cuya  producci6n  aument6  fue  el  petrdleo  pero  por tra- 

tarse  de  una  industria  de  capital  intensivo  que  evadía impues- 

tos y que operaba  en zonas casi  despobladas,  tuvo  pocas reper- 

cusiones  en  la  economfa  nacional (Vernon, 1977, pp. 96,99) . a 

La poblaci6n  del p a í s  disminuyó  de 15,43Qy000 habitantes  en 



1910 a 14,500,000 en 1921. 

ella  implica  son  un  factor  necesario  para  la  desregionaliza- 

cidn  del país. Sin embargo, la depresih  de 1929 y la  expro- 

piacidn  petrolera,  con e l  p5nico  que  cre6  en  los  capitales ex- 

tranjeros,  fueron  factores  que  hicieron  lento  el  crecimiento 

económico. 

Aunque  ai  principio  de  la decada de 1920 hubo un 

incremento en la  demanda  internacional de productos  mineros 



dujo a 2,000 millones  en 1939" (Hansen, p.44). Esta  reduccidn 

to de  la  población  en un 36 por  ciento y de la  poblaci6n urba- 

na en un 56 por  ciento;  el  analfabetismo  bajd  de un setenta 

por  ciento  de los habitantes  mayores de diez afios a un cin- 

cuenta  por ciento; se  entrenaron  bajo el programa educativo  de 

Vasconselos a 2 0 , 0 0 0  maestros  rurales  mantenidos por la  fede- 

raci6n; se  reactiv6  la  industria  manufacturera  debido a la 

reapertura  del  sistema  ferroviario y la  paulatina creación de 

un mercado  interno; con las  reparticiones  agrarias  de  LBzaro 

Cgrdenas se libere  mano  de obra que. anteriormente estaba atada 

a las  ciudades,  posibilitando la compra de mano de obra barata I 
1 para  los  nuevos  empresarios y creando una fuga  de  capitales 

del  campo  a  la  ciudad y disminución de  la produccidn agrícola; 

se  organizan  en  la  época  cardenista  sindicatos  obreros y cam- 

pesinos; se  fomenta  la  produccidn  agrícola  e  industrial  a tra- 

vés de  la  creación  de  instituciones  como la Nacional Financie- 

ra y el  Banco  de  crédito Agrfcola; se  expande una "clase me- 

ción  a  un 15.87 por  ciento en 1940 (Hansen, 1978, p .  5 5 ) .  8 

Aunque  en  la  esfera  econ6mica  los  cambios en estas 

dos décadas  representan  poco  más  que  la  recuperBci6n de la re- 

volución,  en  la  esfera  política y social l o s  cambios ocurri- 

dos  son  fundamentales,  sobre  todo  para  el  rápido  crecimiento 
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que se  desata  en  los  cuarentas.  En  el periodo de gobierno de 

Carranza, el  presidente  tuvo que comenzar por anular la oposi- 

cidn al gobierno  federal:  "Quiz8  por  esta rank, Carranza y sus 

sucesores  inmediatos  recurrieron  a una tgcnica politica  muy se- 

mejante  a  la de Porfirio  Díaz.  En  una palabra, lo  prudente  era 

incluir  al  sistema  del  gobierno  nacional toda fuente de  oposi- 

cien potencial o aplastarla.**  (Vernon, 02. cs., p.84). El go- 

bierno  federal  se  valfa  de su derecho  constitucional y poder 

real  de  cobrar  impuestos para que los ,estados y los  municipios 

tuvieran  que  pedirle fondos, y el g o b i m o  federal Clnicamente 

concedía  este  dinero a cambio  de lealtad plftica. Además, el 

gobierno  federal  comienza a hacerse  cargo directamente de  las 

reparticiones  agrarias y de  las  mediaciones en conflictos obre- 

ro-patronales. Los obreros y campesinos pasan  con Calles a ser 

-una parte  incorporada  al  gobierno. *tCusndo se trata  de la  es- 

fera  política,  casi no es exagerado afirmar que la propia es- - 

tabilidad  politica  .ha  sido  institucionalizada. El mecanismo 

para  lograr la estabilidad  asumid  la forma de un partido polí- 

tico  que  ahora  se  llama  Partido  Revolucionario Institucional, 

PRI . I *  (Hansen,=. s. , p. 48 )  . 
AdemSs,  el  gobierno  comenzó a estahblecer un  sis- 

tema  de  escuelas  pbblicas,  el  Banco  de México para regular la 

fabricación de dinero,  el  Banco  de Crédito Agrícola a mediados 

de  los  veintes y la  Nacional  Financiera. Otra  tarea primor- 
dial  para  lograr la estabilidad  política fue  la incorporación 

de  los  ejércitos  regionales al ejército nacional (tal como hi- 

zo Obregón con las fuerzas  zapatistas  de  Genovevo  de  la O); 



esto  se  logr6 o.asesinando a los caudillos locales. 

Alrededor  de 1926 el  gobierno  se  enfrenta  a la igle- 

sia  cat6lica  y  logra  derrotarla  en  encuentros armados, reafir- 

mando  así su posibilidad  de  dominio  sobre los distintos  grupos 

del pals, pero la forma  final para incorporar  a  los  grupos ame- 

nazan.tes para la estabilidad fue la del partido oficial, donde 

el  ejercito,  los  campesinos y los  burdcratas (y despues con 

Cirdenas  se  habrfan de incorporar 10s obreros y el  sector p o p -  

lar) tuvieron su lugar  para hacer'presidn en una forma insti- 

tucionalizada. Los Gnicos  grupos o clases que  no quedaron in- , 

corporados  en  el  partido  fueron  las  de  los  empresarios,  pero 

el  Gral.  Cgrdenas  soluciond  este  problema  fomentando la  crea- 

cidn de la CONCAMIN y de la CONCANACO  que serian nexos conti- 

nuos entre  el  gobierno y el  sector  privado  mexicano. 
i 

Ademgs, la reparticidn  agraria  reforz6 mucho el  po- ! 
der  del'  gobierno,  dado  que  la  tierra  ejidal es supervizada  por . .  

I el  gobierno:  "Al  llegar  a 1940,  el prcrgrama de  CBrdenas  habla 

avanzado  tanto  que  las  diferentes unidartes comunales  de  una u 

otra  clase (los  ejidos) incluían ya alrededor  de la mitad  de 

la tierra  cultivable,  y de  la poblaci6n  rural de México. Flien- 

t r a s  tanto, la población  de  las  haciendas bajó, de lo  que pede 

estimarse  en 3.,000,000 en 1910  a  sólo 800,000 en 1940. "  ( I b i d :  

p.90). 

De esta forma, los  últimos  años  de  CQrdenas  en la 

presidencia ya se pueden  considerar como el  principio  del &Ié- - 

xico moderno: hay un sector  industrial  con  empresarios  tanto 

nacionales 

. -."- , "" . 

como  extranjeros Con apoyo  activo  del  gobierno en 



ci6n  del  sistema  político,  la  creacidn de un mercado  interno 

a traves  de una mejor  distribuci6n  de la riqueza y la reaper- 

tura  del  sistema  de comunicaciones,  la  liberaci6n de- la  mano 

que  sigui6  el  pais  en  las decadas posteriores. 

El  crecimiento  econ6mico  de Mdxico a partir de la 

decada  de 1940 es  impresionante; al auge en la demanda inter- 

nacional  para  materias  primas y productos . manufacturados me- 

xicanos  debido a la  segunda  guerra  mundial y despues  a la gue- 

rra de  Corea,  permiten un verdadero  salto en la producci6n in- 

dustrial y agrfcola. Eiisl lapso  entre 1940 y 1960el  producto na- 

cional  bruto  crece  en un promedio  de mds del seis por ciento 

anual  en  tanto  que  la  población  crece  Gnicamente a un ritmo de 

2 - 7  por  ciento anual. La  burguesia  invierte  en  todos  los ren- 

glories. de la economIa y las  divisas del pais aumentan. Sin 

embargo, el nivel  de  vida  de  los asawriados parece ser que 

no ament6 con la  misma rapidez que  el PNB, "A principios de 

la  década  de 1940,  los  costos de  vida se elevaron.tan rgpida- 

mente  que  parecieron  adelantarse a los  sa$arios, y fue  s610  en 

la Cltima  parte de  esta década, en la  de l o s  1950, cuando el 

aumento  de  sueldos  empezó  a  adelantarse a las  elevaciones de 

i 
~ 

precios."  (Vernon, x. cit., p.110) Ver cuadres en  el  apéndice. 



competencia  para los productos  mexicanos y ,  por ende, un aumen- 

t o  en  lasimportaciones:  mientras que la *lanza de pagos en los 

años de 1939 -45 tuvo un superávit promedio de 46 .9  millones de 



dblares, el  promedio  de  'déficit  en  los d o s  de 1946-48 fue  de 
! 

104.16 millones.  "En realidad, la  dependencia  de  México  de 

las  importaciones  llegó  a  ser  tan  grande, que en  esos dos  años 

la  cantidad  de  productos-  importados  se  elevd  alrededor  de un . .  . 
tescio dc  los productos en el país.. ."' ( Ibid  p.123). Esta ' .  

. *  

" ' 
alza  en  importaciones  provoc6  una  inestabilidad  del peso mexi- 

cano  frente  al  fondo  menotari-o  internacional y ,  ultimadamente, ' 

la  devaluaci6n  de  la  moneda.  La  inestabilidad  de la moneda 

(que  durb un cierto  tiempo  mantenida  artificialmente antes de 

ser  devaluada)  provoc6 fugas de  capitales que posteriormente 

regresaron al país  revaluados,  pero la inflaci6n  producida  por 

estos  vaivenes  perjudic6  a  los  asalariados y campesinos del 

pals.  Al  final  del  periodo  alemanista  la  economia  mexicana 

se  vuelve  a  recuperar  de su pequefia crisis  debido en parte a . 4 "  

los  efectos  positivos que tuvo  la  devaluac56n  sobre la posibi- 

lidad de competir  en  los  mercados  internacionales y ,  en parte, 

por  la  guerra  de  Corea. 

En 1952 entra  a  la  presidencia Adolfo Ruiz  Cortines 

que  mantiene a grandes  rasgos  la fbrm121a alemanista  del pro- 

greso.  El  crecimiento  sostenido  del pais se  mantuvo  estable 

durante  la  época  de  Ruiz  Cortine's, aunqtne se tuvo que volver 

a devaluar  el  peso  al  canje  de 12.50 pon ddlar y la inversión 

en  mejorías  sociales por parte  del g o b i r r n o  tuvo que aumentar 

debido a la  presi6n  que  comenzaron a ej.crcer los trabajadores 

por  la  inflación. Adem&,  la presión en, el país contra la in- 

versión  extranjera  estaba  creciendo debiido en ubena  parte  a 

que gran parte  de  estas  industrias  eran armadoras de  partes 

fabricadas  en los EEUU aumentando así Las importaciones  del 



pais. 

En I958 entra  el  Lic.  López  Mateos a. la presiden- 

cia.  Comienza un estancamiento en el PNB mexicano y una preo- 

cupacidn  del  empresario  pues  los  estfmulos  externos  para la 

produccidn y exportación  (sobre todo las guerras)  se  han aca- 

bado,  la  poblacien  del  pais  sigue  creciendo a pasos agiganta- 

dos, y disminuye  el  respaldo  presidencia a la iniciativa pri- 

vada  pues  Bsta ya no  es la tínica f6rmula para el  gobierno. 

Ante  esta  situacien, la politica de Ldpez  Mateos  es 

aumentar el  gasto  público  para  así  camplacer  al  pueblo. Ade- 

m8s  de  esto,  el  gobierno  comenzd  a  comprar  algunas  empresas  que 

la  inversidn  extranjera  estaba  abandonando  en el pais; sobre 

todo se compraron  las compafi€as que al gobierno le'interesaban. ! 
Ldpez Elateos mantuvo  una  política  netamente  nacionalista. 

En los  fíltimos afios, Mexico  estB  convertido  en un 

pafs con una industria y poblacitin obrera de tomarse en  cuen- 

ta, la  centralizacien  polftica y econdmira  es  suficiente  como 

para  poder  responder a las  necesidades  del  mercado  externo y 

del  interno  (aunque  últimamente  el  abastecimiento  de 6ste  ya  no 



2. E l  Estado de Morelos. 

E l  estado de Morelos e s  el sepmdo m4s pequefio de 

mente a l  sur d e l  Distr i to  Federal ,  la Sierra   de l   A jusco  s i r v e  
de f rontera   na tura l   ent re   es tas  unidades., Mbs aún, e l  estado 

de Morelos  e.stá  defendido  por montafías en todos sus  f lancos , y 

p a l e s ,   e l  de Amilpas y e l  de Cuernavaca, De e s t a  forma, l a s  

partes  planas  del  estado se encuentmn  entre los 900 y l o s  

1 , 2 0 0  mts. sobre e l   n i v e l   d e l  mar;  pero l o s  municipios que se  

encuentran en l o s  bordes  del  estado  llegan a t e n e r   a l t u r a s  mu- 

cho mayores, y ,  por  ende,  climas mis templados. 

La  mayor parte  del  estado est8 regado  por l a s   c o -  

fuentes de agua dulce en estos  rZos,  a d d s  de- algunas  lagu- 

nas y manantiales  importantes, como l a  Be Tequesquitengo. E l  

agua que alimenta a es tos  r íos s a l e  de Las montafias alrededor 

de l o s  v a l l e s :  los  municipios que se  encuentran en l a  s i e r r a  

- del  Ajusco como TepoztlQn,  Tlayacapan,  'Tatolapan o Atla3lahuzan 

t ienen mucha agua en l a  epoca de l luvias,   pero  debido a l a s  

fuertes  pendientes en que se  encuentran é s t a  escurre  h a c i a  el 

v a l l e .  

La mayor parte  d e l  estado t i e n e  un clima subtropical  

y e s  t i e r r a   c a l i e n t e .  Nuevamente e s t o   v a r í a  según la a l t u r a  

en que se  encuentra ya que los municipiss  d e l  norte, d e l  n o r ~ s  

t e  y e s t e  d e l  estado son de clima templado-. -4 grandes rasgos 
- 
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Parelelo  al  aumento  demogrsifco en Morelos ha habido '1 
un aumento  relativo  de  la  poblacidn  urbana; un 60 por ciento de 1 

la poblacidn  total  del  estado est5 concentrada hoy en dia en 

los  distritos de  Cuautla,  Cuernavaca y hjutla. Como resultado 

de este proceso  de  industrializacien (en el  que incluso  pueblos 

'tan tradicionalmente  campesinos  como TepoztlSn, se van sumer- 

giendo), Morelos  es  uno  de  los  estados m6s densamenre  poblados 

de la  república, con aproximadamente 157 habitantes por k i l 6 -  

metro  cuadrado  en 1975 ( I b i d . ,  p . l o ) ,  dato que debe  de contras- 

tarse con los 30 hab./km-  en  promedio para todo el pazs. 7 

Morelos es un  estado  al que migran habitantes de  re- 

giones mbs pobres  en  busca de trabajo; muchos de  estos migran- 

tes son estacionales,  vienen  para  la  zafra o la cosecha  del ji- 
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tomate y se van despuQs  de ahorrar.algunos centavos. Ademgis de 

los  migrantes  estacionales y permanentes de los estados  pobres 

circunvecinos,  Morelos es  hoy en.día el. principal  lugar de  des- 

canso  para la gente  del  Distrito  Federal: se estima que 80,000 

capitalinos  visitan  el  estado  cada  fin de semana. M& atin, el 

turisno y ,  en general,  la  cercanía al DF han  sido  responsables 

del  crecimiento extraordinario.de los  sectores  secundarios y 

terciarios  en  el estado: 50.4 por ciento  del  producto 'interno 

bruto de MOrelos fue producido en 1974 por el sector terciario, 

32.1 por  ciento  por el secundario, y 17.5 por ciento por el 

primario  (IEPES, 1975, p.1). 

El  estado  de  Morelos  est6 muy bien  comunicado por 

una red del carreteras que cubren  prdcticamente la totalidad 

del  estado y por  los  servicios de telgfonos,  telegrafos y apa- 

ratos de televisi6n.  Servicios piiblicos como educacidn y segu- 

ro social  estan  relativamente  distribuidos en  el estado  debido 

en  parte a que  el  gobierno  federal se ha  preocupado despues 'de 

la experiencia  zapatista  de  mantener  a Morelos en  una  situa- 

c i h  relativamente buena. A s i ,  por e m l o ,  en 1974- se  dis- 

tribuyeron 485,670 libros  de  texto  gratuitos  en  las  distintas 

escuelas  públicas  del  estado. 

En  cuanto  a  la  situacidn  agrícola de Merelos tene- 

mos lo  siguiente: de la superficie  total  del  estado se  siem- 

bran 166,000 has.,  de  las cuales 67 por  ciento son de tempo- 

ral y 33 .por ciento  de  riego. Un 78.7 por  ciento son menores 

de 5 has. Los ingresos  netos por hectSrea de riego en 1970 

eran  de 7,477 pesos y de  temporal  eran de 2,933 pesos (cifra 

~ percibidos por 

http://extraordinario.de
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las  familias  minifundistas  en  terrenos de temporal). En el es- 
tado  de  Emiliano  Zapata  la  distribuci6n de t.ierras ejidales  se 

hizo mZís equitativa  que  en otras, zonas del .pais; del  total de 

.. .: ..  la superficie  de  riego del' estada: un 80 par . .  ciento  corresponde . .  . . .  . a .  , .  

a  ejidatarios y un veinte a-.pequeños propietarios. 

Los productos  principales en  orden de  importancia 

en cuanto  a  valor  aportado son cafía de aztícar, maiz, jitamate, 

frijol y arroz; entre  todos  estos  productos se cubren un 8 0  por 

ciento  del  producto  agricola  total. Ademas de estos cultivos, 

Morelos  tiene un 2 8 . 7  por  ciento  de su superficie cubierta por 

bosques  que  son  explotados  por  dos  empresas  principales:  la 

Unidad  Industrial  de  ExplotaciBn  Forestal de San Rafael y i 
! Anexas, S.A.,  que  trabaja en l o s  municipios de Tetela del VolcBn 

y Ocuituco, y la Loreto y Peña Pobre, que trabaja  principalmente 

en  Tlalnepantla (y también  parece  tener algunas operaciones de 

compra en  Tepoztlán). I 

j 

A partir  aproxiniadamente  de 1945 la industria  en Eio- 

relos se ha  comenzado  a  diversificar  de las tradiconales indus- 

trias del  azGcar y del arroz, sobre  todo en la década de los se- 

sentas  con  la  creación  de CIVAC (Ciudad Industrial del Valle  de 

Cuernavaca) en la que  se  instalaron  industrias textiles, auto- 

movilisticas y otras. En 1965 el valor  de  la  producción insus- 

trial f u e  de 840,000,000 que comparados con los 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p r c -  

ducidos por el s e c t o r  agricola nos da una idea  de  la importanciz 

que  está  cobrando la industria.  (Bancomer, 1965,  p . 2 9 ) .  Los 

tres  renglones  principales  en la producci6n industrial  del esta- 

do son: 1) industria  azucarera, 2) industria  textil y, 3) pro- 
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la  diversificación de su economía,  la  disminucidn en  la impor- 

tancia  de  las  haciendas, han trastornado la fisonomía  del es- 

tado.  Todos  estos  cambios son síntomas &? la incorporación 

de  Morelos  a  la  estructura  de  poder  nacional  a  travgs  sobre to- 

do  de  las  relaciones en el  mercado.  Este  estudio muestra, con 

el  caso  de Tepoztlh, c6mo  el  Estado  se ha ido  fortaleciendo y 

ha  eliminado la fuerza  de  los  lzderes  locales  por  medio  sobre 

todo  de  la  acumulación  de capital, la diversificacidn  de  la 

economfa y la incorporacidn de las  comunidades  tanto  al merca- 

do  como  al  sistema  polltico  estatales y nacionales. 

3. Tepoztlán: el municipio y el  pueblo. 

El  municipio  de  Tepoztlán  está  ubicado en el extre- 

mo  norte  del es tado ,  colindando a l  norte con el Distrito Fede-  

r a l .  El muzicipio s e  Tncuentra en una pendiente  que baja de 

la Sierra del Ajusco a l  Valle de Cuernavaca y de  Amilpas. De> 

punto más alto d e l  municipio al m5s bajo hay una caída Se al- 

rededor de dos mil metros y ,  por lo tanto, hay variantes clina- 

tológicas  importantes a.1 interior  del  mismo. Tepoztlán es  uno 



de los .  municipios más grandes  del  estado;  cuenta  con 27,900 

hectáreas  aunque  en  su  mayorfa  son  pobres  para  la  agricultura. 

El  municipio  cuenta con ocho pueblos y una.colonia: Santiago Te- 
, *  

L .  

t16n 3 7 7 ,  San  Jvan  Tlacotenco 936, San AndrQs de la Cal 689,  

Santa  Catarina 2034 (o Gabriel  Mariaca) y Tepoztlgn 6,851,  la 

cabecera.  La  colonia  se  llama  la  Colonia  Obrera (o Ldpez 'Ma- 

teos ) ,  y es de creacih reciente. La poblaci6n  actual de la 

. .  

cabecera es de 8,000 y la del*municipio de 14,000 habitantes, 

La diferencia  climstica  entre los distintos pueblos 

permite  una  variedad  gsande  de cultivos y formas de subsisten- 

cia en l o s  mismos:  San Juan y Santo  Domingo  se  encuentran  en 



(Ibid " ' p.18). Es notable  la  escasez  de tarenos agrícolas y 

la virtual  inexistencia  de  tierras  de riegwen el municipio: 

Gnicamente  en  algunas  parcelas  ubicadas  en el llmite COK Yaute- 

pec, y en  tierras  de  Santiago de Tepetlapa se pueden  realizar 

cultivos de riego  como  la caña de  azúcar. Hoy en dZa hay unos  

pocos pozos más q ~ e  se enczrgan  de r e g a r  pequeñas cantidades 2.2 

tierra  ejidal y particular. 

Como hemos notado  en la descripci6n de los d i f , ,  *Ten- 

t e s  tipos  de  tierra que hay en el  municipio, existen .(y más quc 

nada  existían) dos forms diferentes  de  cultivar  la  tierra en 

Tepoztlgn:  la  de  quema y roza  (cunocida  localmente como 



t,lac,olol y la  de  arado o tractor 

Tlacolol y arado. 

Tradicionalmente Tepoztl, gin era un pueblo donde se 

sez de  tierra  cultivable en-el municipio y a la elevada canti- 

dad  de  personas  que  requerlan  de  'su uso, siempre  se dieron dos 

formas de  agricultura:  la  de azad6n o tlacolol y la de  arado. 

Oscar  Lewis  tiene un excelente  articulo sobre las  diferencias 

de vida  que  producen  estas dos formas de agricultura (O.  Lewis, 

1967, pp.255-268);  el sistema de tlacolol o de  quema y ' . r o z a  era 

aplicado  en  las  zonas  pedregosas de tezcal y en los lomeríos  en 

seguramente  tambi6n  en  La Colonia); las  tierras  arables  eran i 

propiedad  privada, y las  de  tlacolol  comunales.  El  tlacoiol s e  
I 
4 
i 
! 

consideraba como un recurso  para  el  necesitado (Zbid., p . 2 5 8 ) ,  

pues  requerFa de muy bajas  inversiones  de  capital  (casi esclu- 

sivamente  un azadón, un hacha y m machete] y altas  inversiones 

de mano 23 o b r a  y t i e ~ p o .  5n cambio, l a  tierra arada rec,trerlf: 

de mayores  inversi2nes ya que sz necesi taban ren:ar o ~ e n c r  

una  yunta y en general alquilar mano de obra de peones. 

El tlacololero  enpieza sus la'mres en la parcela a l -  

rededor de enero,  siembra  en mayo, tiene como un mes de des -  

canso, y luego le tiene G.u:: dar m%s trabajo para  cosechar en 

septiembre o en octubre. La $poca d z l  a5u en que la tierra 

I_. "_ . - " ~ _ _  ". . .~ ~ ~ 
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arable  necesita  de mtSs mano  de  obra  es  en los me5es de  julio a 

septiembre,  meses  en  que  se  encuentran  ocupados los tlacolole- 

el hecho  de  que  la  coincidencia  en  los  ciclos de trabajo  entre 

los' dos sistemas causa un conflicto  de intereses entre' tfacolo- . 

leros y propietarios  particulares,  pues &tos son incapaces de 

conseguir  suficientes  trabajadores  asalariaaos, Con respecto 

a esto  debe  notarse  que  antes de la  revolucidn  mexicana  de 1910 

los caciques  locales  de Tepoztlgn, en varias ocasiones, trata- 

ron de  prohibirles a los  campesinos  tepoztecos sin tierras  que 

hacían t l a c o l o l  usar l a s  tierras  comunales para sembr'ar . . . I '  

(Ibid., - p.259). Es importante  agregar  que el sistema  de tlaco- 

lo1 es  de  muy  alto  rendimiento,  pero  que la tierra se agota con 

rapidez y lo  arduo  del trabajo impide que se siembren cantida- 

des  significativas  de  maíz.  El  tfacolol s61a sirve para el au- 

toconsumo,.la tierra  arable  tambign  alimentaba a los mercados 

: 

de  maiz. Sin  embargo,  nunca ha habido  tierra  de  siembra sufi- 

ciente  para  sostener la  poblaci6n. 1 

En resumen, el  municipio  de  TepoztlBn  se  caracteriza 

Por tener  muy  poca  tierra arable, casi-nada de  riego y mucha 

rra comunal que no han  sido repartidas debido a la gran distan- 



En  cuanto a desarrollo  industrial, TepoztliSn es tam- 

bién  un pueblo pobre:  debido  a  la  fal.ta de agua potable, a las 

ambiguedades  en  la  tenencia  de 1.a tierra (m%s adelante.veremos 

que  TepoztlSn  est5  definido  por  la SRA como  tierra  comunal., de- 

finiciones que acarrea consigo  muchas  ambiguedades legales)., y 3 * 

las  prioridades  políticas que tiene  el  gobierno  del estado, no 

se han  instalado  industrias  significativas en el  pueblo. Sin 

embargo, la  gran  belleza  ffsica  del  municipio (y sobre  todo  de 

la cabecera)  aunada a la cercan€a que existe con el  Distrito Fe- 

deral  ha  permitido  que  los  tepoztecos  complementen  sus  ingresos 

de  campesinos  ofreciendo  servicios a los  turistas.  Además de 

esto,  las  increíbles  mejoras en los  sistemas  en  transporte pú- 

. .  

. 

blico  en  los  últimos  años  han  permitido a.mwhos tepoztecos 

trabajar  en  Cuernavaca,  Yautepec o incluso  ,MQxico. 

El  pueblo  mismo  de  Tepoztldn se encuentra en medio 

de la zona  templada  del municipio, al  pie de la Sierra de  Tepoz- 

diversos  rincones  del  mundo  acuden a Tepoztlh por las  "buenas 

vibraciones"  de sus montañas.  Las  casas del pueblo  están cons- 

truidas  en su mayuria  en  estilos  tfpicos de la zona: paredes de 

adobe, techo  de teja, etc., y están  todas  colocadas  en una la- 

dera  inclinada i o n  calles de tierra o empedrados. 

,Tepoztlán está  dividido en ocho barrios, cada uno 

con SU capilla y SUS fiestas  religiosas  prapias; los barrios se 

llaman  Santo Domingo, La Santísima, San Miguel, San Jos6 (La 

Hoja), San Sebastián, San  Pedro, Los  Reyes y Santa Cruz. La 

pertenencia  a un barrio se otorga por la residencia en $1, y 



tradicionalmente  la  residencia  después  del  matrimonio  es viri- 

local.  Por  esto  encontramos atín hoy muchos  parientes patrili- 

neales  en  los  barrios, y hay familias  enteras que estdn asocia- 
*. 1 das con s u  barrio ~ 0 ~ 0 . 1 0 ~  Marquina y 10s Rios en  San  Miguel, 

. *  . ,. los  Cortes  en  Santa  Cruz y los Demesa  en Santo Domingo. Hay 

muchos  tepoztecos  que  sostienen  poder  reconocer característi- 

cas sociopsicol6gicas  especiales en los miembros de los dife- 

rentes barrios;  esto  tiene su raz6n debido en parte  a  los la- 

zos de  parentesco  tan  frecuentes  entre  habitantes de barrios y 



sina  de  Tepoztlgn  ha  ido  disminuyendo  notablemente con el cre- 

cimiento  económico  del  estado  de  Morelos y del DF: de ser'un 

pueblo  prácticamente 100 por  ciento  campeslna en la  época  de 

Lewis, el censo  de 1970 nos  indica únicamate  un 51% de  la  pea 

dedicada  a  la  agricultura  (cifra  que  debe &e ser  mucho menor 

hoy en día), 13.3% a  la  industria  y 25.2% zip sector  terciario 

(cifras que deben  ser  mayores ahorz). De ser un pueblo  de 

analfabetos en la época de Redfield  hay  en t970  85.4% d;. alfa-' 

betismo, 76.2% de  la  gente  tiene  una  radio  portátil y 29.3% 

una televisión en casa. Hoy en  día, Tepoztrldn es un pueblo que 

amenaza  con  llegar  a  formar  parte  de  la meg&lbpolis que es  la 
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CAPITULO 2 

Introbccibn. 

Bases de poder: una caracterizacibn. 

Una tesis  central  de  este  trabajo es que cada intro- 
. .. : . .. 

duccián de un nuevo recurso  implica  una comp~ejliaci6n .en la . 

estructura  de  poder.  El  presente  capitulu  presenta una histo- .. 

ria  de  introduccibn  de  recursos a TepoztlSn  desde los aAos 

veinte.hasta la fecha.  Incluimos un capftulcr de antecedentes 

histtiricos en  el  que  se  presenta un andlf5i5 esquemiltico de 

los  recursos y la  estructura  de  poder durante el  porfiriato, 

para que sirva de punto de referencia  a través de  todo  el es- 

. .  . .  
. .  

tudio. 

El  concepto  de  recurso (o  \>as& l e  poder) no. es del 
1 todo  f%cil de definir,  pues  intervienen en 61 tanto  objetos 

materiales  (tierra, agua, capital ...) como culturales 0 simb6- 

licos (educacih, etnicidad,  facilidad be palabra, ideas...). 
1 
i 

-Los recursos  materiales y palpables no scm las iinicas fuentes 

de  poder  en  una'.gs$ructura dada, aunque sf son probablementelas 

m5s indispensables. 

En  este  capítulo  intentaremos  presentar en la forma 

más completa  posible la introducci6n  de Pas bases  energéticas 

de  poder a Tepoztliin; tambign  Sostrarenms algunas de i a s  kases  

culturales más sobresalientes.  Pero  enzendamos bien en qu6 

sentido  los  símbolos  culturales  pueden ser fuentes  de  poder: 

Bassndonos  en  L,Bvi-Strauss y em Adams, podríamos 

partir  del  hecho  de  que  la  mente  hace  camtinuas y constantes 
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'valores' o de  prioridades  y  juicios  de valar, a  travQs  de  la 

continua y constante  comparacidn  y difenmziacibn entre  objetos. 

De esta  forma,  entre  los  hombres  se  van cleando grupos  de  iden- 

tidad en  los  que  se  decide  que  hay  una ' m j a n z a  relativa  entre 

sus rniembr6s y' en oposición a otro$  grupos de hombres. Así', 

por  ejemplo,  los  pobres  deciden  que  son  semejantes  entre S €  en 

oposici6n  a  los  ricos. Y se van  creando-ettiquetas  que  simboli- 

zan la  pertenencia  a un grupo  de semejantw. 'El control  sobre 

esos  símbolos  de  pertenencia  puede ser enma momento  dado  una 

fuente  de  poder  para  ciertos  individuos. S 

E n t r e  10s T ~ C U Y S O S  y bases  de pdkr ex.istentes qct i 

I 

t 
enumero  para  Tepoztlán  durante  el  porfiriaím  está la identidad 

criolla o mestiza  de  los  ricos  del  centro.  Resulta que uno  de i 

los  recursos  importantes  para  la mantensihdel poder  de los 

caciques del p o r f i r i a t o  e r a  el controi sob= la tierra  coxanal; 

sidencia  municipal. Los caciques  se mante&án en la  presidEn- 

cia  no  s6l0  por s u  control  independiente sdkre recursos  energé- 

' ticos  como  tierra  y  capital,  sino  también PQT sus relaciones con 

los  gobernadores  y  por s u  conocimiento  del  sistema  polftico. 

Las  relaciones  con  los  gobernadores  muy pmbablemente no se da- 

ban  sin  una  mínima  identificación  étnica: m i a n  que  hablar es- 

pañol,  de  preferencia  no  ir  vestido  de  huarache y calzón  blanco 

y  a  veces  hasta  saber  leer y escribir. Q& claro,  entonces, 

que la p o s e s i ó n  de e s t o s  recursos  simS6licrs  era  tambiér, m ; ;  

form d z  llegar R e3ercetT 9 0 2 . 2 ~ .  

que la p o s e s i ó n  de e s t o s  recursos  simS6licrs  era  tambiér, m ; ;  

form d z  llegar R e3ercetT 9 0 2 . 2 ~ .  
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instrumentalate6rico  necesario  para  hacer un análisis  completo 

de  los  recursos  culturales  utilizados  en  el poder,  mi forma de 

cubrir  este rengltin no  será  completamente  sistembtica. Sin em- 

bargo-; sf podre  tratar  de una forma  esquemdtica  los  sfmbolos 

culturales  de  poder más sobresalientes  como  e'tnicidad, facili- 

dad de  palabra,  actitudes  hacia  la  educación formal, etc. 

Queda un dltimo concepto  que  diferenciar para que el 

significado  de  recurso o base  ,de  poder quede completamente cla- 

ro; los  recursos  no son Gnicamente  aquellos que desde  el  punto 



no  haya  sido  mucho  mayor  en  los  días  previos a la  conquista, 

pues  la  capacidad  agrlcola  del  municipio no daba  para  sostener 

tropas . . -  de Cortés, y con  la conq1Lista Tepoztlsn  pas6  a  ser  tri- 

b u z a r i o  del Ffarquesado del  Valle. Hay Evidencias  de  los tri- 

butos  tanto  en  especies  como  en  mano de obra p r a  'las hacien- 

das y minas  de  Taxco,  que  tenfan  que  pagar  los  Tepcztecos  al 
+ .  

- ,. Marqugs  del  Valle (Ibid.  pp. 85-90). 

En el  periodo  colonial  Tepoztlln  estuvo  en  estrecha 

dependencia  con  las  haciendas  del  valle.  Guiliermo  de  la  Peña 

muestra  en Economic Deveiogmznt and Social Change in  the 5Iore- 

los  Highlands, 1977, cómo  desde  la  época de los aztecas  los Al- 

tos  de  Morelos  eran  utilizados  para  proveer a las  plantaciones 

del v a l l e  con ma20 de obra tezF9ralera.  La  conquista de ningu- 

na  manera a l t e r 6  el z a r z c t e r  dependiente  de  estos  poblados y 4 i 
Tepoztlán  definitivamente  no  es  una  excepcidn a esta  regla:  la 

escasez  de  agua y de  tierra  arable (y la  mala  d.istribuci6n de 

i ésta) forzaba  a  la  poblaci6n  Tepoztleca  al  trabajo  en  las ha- 

ciendas-  además  de  que  los  impuestos  del  Marqués  también  lo 

hacían. 

A  través  de  todo  el  perfodo  colonial  Tepoztlgn man- 

tuvo sus  tierras  comunales. Los españoles le asignaban a los 

indios  alguna  casa  en un barrio y una  parcela  c.omuna1  para el 

cultivo: "...es importante  subrayar  la  interdependencia  entre 

tenencia  de  la  tierra y distribución. de la vivienda  por un lado, 

y definiciones  étnicas,  por  el  otro.  En  general,  los  'natura- 

les'  eran  aquellos  que  estaban  registrados como miembros  de  una 
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comunidad  y  que  tenían  derecho  a  usar UM psrcela  en  la  tierra 

comunal.  La  'gente  de  razbn' eran  aquellos que podian ocupar 

puestos burocriiticos, instalar  empresas, y tener  propiedad pri- 

vada."  (Ibid.  p.66,  trad. mfa). Aunque De la PeAa describe es- 

ta  situación  para los municipios de Tiayacapan, Tlalnepantla, 

Totolapan  y  Atlatlahucan,  aparentemente habla una situaci6n 

simi,lar  en Tepoztlgn (con la  diferenc.ia de que Tepoztldn per-. 

tenecfa al marquesado). 

De la Peña tambiQn  describe el surgimiento de arte- 

sanos  locales  (sobre  todo  en  Tlayacapan, C Q ~  la fabricacidn  de 

velas, cersmica, y los de  ley:  carniceros,  albañiles  y herre- 

ros), y con  ellos una diferenciación social que se  da no  única- 

mente  entre  'naturales' y 'gente de razbn' sino  dentro de los I 

mismos  indios. Es casi  seguro que en  Tepoxtlán tambi6n haya 

habido  este  tipo  de  diferenciaciones  internas-  aunque  no. haya 

surgido un grupo  de  artesanos tan notable como el de los alfa- 

reros de  Tlayacapan.  Al  mismo  tiempo, Des Ia Peña arguye convin- 

centemente  que  estas  actividades  complememtarias  a la agricul- i 

tura  nunca  afectaron  a la mano de obra para las haciendas azu- 

careras, por m8s que la produccidn  de c m  aumentara  quince ve- 

c e s , ~  la poblacien  de  Morelos pr5cticamelate no lo hiciera  en  el 

transcurso de los  siglos XVII, XVIII y XPX. 

l 

La  informaci6n  sobre Tepoztldln para toda la epoca 

del  final  de  la  colonia  y la independench hasta  el rdgimen de 

Porfirio  Dfaz  escasea  en las fuentes bibILi.ogrsficas y ,  por 10 

tanto, no  podr5  ser  tratado acá con la  amplitud que merece. 



4 4 .  

El  Porfiriato. 

Las  limitaciones  que  ha  tenido la elaboración  de e s -  

te  trabajo  nos  han  impedido remontamos a investigar mds a fon- 

do la historia de los recursos  econdmicos en la 6poca de la co- . 

lonia y la  independencia;  aquf el  1ector.puede referirse  a al- 

guna de las  fuentes  sobre  el  desarrollo  histdrico  de  la regidn 
Y 

(por ejemplo, De la Pefia, Womack, Wawan, Lewi.s). A s í ,  llegamos 

al  porfiriato que, por  ser la época  inmediatamente,-  previa a la 

que nos ocupa en este estudio, tiene para nosotros particular 



Santa  Catarina,  Santiago, San Andrés,  Ixcatepec y hatlán) eran 

refugios  donde  vivían los peones  de  las haciendas; los  de Te- 

Doztlán  eran  peones de  Oacalco y Apanquetzalco,  junto con los 

de  Ixcatepec,  Santiago y Amatlgn. Los de Mariaca (Santa Cata- 

rina) y San  Andrés  trabajaban en  San Gaspar." Unicamente  los 

productores  independientes  por su 1ejan;fa de las  haciendas y 

porque  podían  vivir  vendiendole  leña a éstas. Aunque  las ha- 

ciendas  no  hayan  invadido  las  tierras  coaunales directamente, 

la producci6n  de éstas'estaba orientada y controlada por  aqu6- 

llas a través de los  mercados  regionales. 

En  esa  época  una  buena parte de.10~ tepoztecos tra- 

bajaba  de  dia  en  las  haciendas y en la noche regresaban al pue- 

blo a dormir.  Podríamos  afirmar  que Tepoztlh era un bolsdn de i 
mano  de  obra  para  las  haciendas y que seguramente funcionaba 

como una especie  de  ejército de reserva ¿le mano  de  obra  al 

cual  podfan  echar  mano  los  hacendados cumdo tuvieran  la nece- 

sidad  de  expandirse.  Shane  Hunt  en un artlculo  intitulado  "The 

Economics of Haciendas  and  Plantations ia Latin America" des- 

cribe  uno de los  mecanismos  claves para la subsistencia de las 

haciendas  tradiconales;  se  trata  del poder que tenian  los ha- 

cendados  de  controlar  la  mano  de óbra de m a  regi6n  a  través 

sinos. Así, cuando la hacienda  requería de más mano  de  obra 

barata,  limitaba  la  cantidad  de  parcelas que le daba a l o s  cam- 

pesinos y hacía lo contrario  cuando  requerfa  de  menos  mano de 

obra.  Aunque las  haciendas  azucareras &el Valle  de 1:lorelos 

-.- -. - -. . ~ . "~ 



no eran de ninguna  manera  haciendas  tradicionales,  sino q u e  

caen bajo  lo  que  Eric Wolf et al.  1.1amarían una platación, la 

relacián  entre las haciendas  del  valle y los pueblos  de la sie- 

rra de  Morelos  era  aniloga  a  la  de  los  minifundistas con las 

haciendas  tradicionales (ver De 13 Peña);  los pueblos  como Te- 

poztlgn  carecían  de  tierra (o de riego)  suficiente  como  para no 

depender  de  las  fuentes de trabajo que ofrecian  las haciendas, 

y éstas  extraían  mano  de  obra  barata  gracias  al  hecho  de que 

los campesinos  de la sierra  complementaban sus ingresos en las 

pequeñas  parcelas  comunales. 

Ahora  bien, el hecho  de que haya  existido una rela- 

ción de  dependencia  entre TepoztlZin y las  haciendas no debe 
1 

llevarnos  a  imaginar que al interior  del  poblado  no  habfan subs- 

tanciales  diferencias  de  riqueza y de  poder:  por  lo  menos  desde 

mediados  del  siglo  pasado (y muy  probablemente  desde  la  época 

precolombina) el pueblo  se  encontraba  bajo  el  yugo de  un manojo 
, de familias  de  caciques (ver  Lewis). Estas familias cultural- 

mente pertenecían  al  grupo  criollo  dentro  del poblado, habita- 

ban el  centro  del  pueblo  (versus  las  orillas), iban  a misa a la 

iglesia  central y no a  las  capillas de l o s  barrios, participn- 

ban miis activanente  en las fisstas  profanas (sobre todo el 

carnaval) y menos  en las  fiestzs  reiigicsas de los barrios. Se- 

quranente est25 famil ias  hablaban más espafiol qs2 l a  ::ay~r::: t . ~  
I .  

En  este  sentido  Tepoztlán era similar  a  una  gran canti¿iad de! 

eran (y  a t k  con en  parte) s h b o - l o s  de  clase y de  bominacibn. 
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Econ6micamente  estas  familias  derivaban su poder de varias.fuen- 

tes.  Primero,  controlaban  una  gran  parte de la propiedad  arable 

del  municipio,  propiedad  que  desde  esa  época  era  privada y no 

comunal.  Segundo,  a  trav6s  del  control  político  sobre la presi- 

dencia  municipal  (control q u e  se derivaba  tanto  de su poder eco- 

n6mico  como  probablemnte  de su status de criollos y de sus rela- 

ciones con el  gobernador  del  estado)  tenían  el poder de dar o 

quitar  tierra  comunal a sus  paisanos. Tercero, manejaban una 

’ buena  parte  del  comercio y el  credit0  del  pueblo. Las familias 

ricas  de Tepoztlh en  esa  época  eran  ganaderas y participaban 

en  una  red de comercio  bastante  intensiva en la que adquirían 



bilidad  del  gobierno  central  de  México  en  el  siglo  pasado  per- 

mitian  el  surgimiento  de  familias con gran  poder  interno  en Te- 

Doztlán; los recursos  de  tierra,  crédito,  educación,  comercio 

y contacto  social  con  las  esferas  del  gobierno  estatal  consti- 

tuían  las b a s e s  de poder  de  los  caciques y ,  como se Ducde notar 

inmediatamente,  en s u  mayoria  formaban  bases  de  poder  indepen- . .. . .. 
diente  que  le  daban  amplias  facultades  a  los  caciques  de  ejercer 

el  poder. 

Antes. de 1900, la Gnica forma de  llegar  a Tepoz- 

t l h ,  bien  haya  sido  de  México,  Cuautla,  Cuernavaca o de  Ozumba, 

era a c a b a l l o  o a pie. Los nexos  comerciales m& importantes 

eran  con  Cuautla,  Yautepec  y  Ozumba  (versus  Cuernavaca  y México), 

y muy  probablemente  las  relaciones  de  intercambio  entre l o s  sie- i 

te  pueblos  del  municipio  hayan  sido  bastante  intensas.  En 1807 

Porfirio  Díaz,  mediante  una  firma  norteamericana  construye  el 

ferrocarril Mxico-Balsas y la vía del tr6n  cruza  el  municipic: I I 

. .  

I 
i 

de  este  a  oeste  en  su  extremo  norte,  dejando  una  estacidn  a la 

orilla  del  pueblo  de  San Juan (cuatro kms. al  norte de Tepoz- 

tlh) , llamada la Estación  del  Parque.  Zon el dinero que s.5 12 

pag6  al xanicipio p r  el terreno emropiado se  edificó ia pre- 

sidencia  municipal y se  construy6 el sistema de  agua  del manar,- 

tia1  de  Asitla,  que  abastece  a  la  parte  alta  del  pueblo  con 

tomas pb3licas-de agua  potable (antes el agua se  traza Ze?  xis- 

mo manantial  con t u b e r z a s  de ba r ro ) .  

La cant'idad de t r a b a j o s  remunerados no. agrfcolas e?. 

Tepoz'tlán en  la  época  del  porfiriato y todavla  en los veintes 

eran  muy  pocos; la  mayor  parte de los  especialistas  del pue- 



tas  -c,omerciantes y artesanos-  que  practican.  técnicas  europeas 

-:.* que ~ d ~ , u i i ~ i c ~ * ~ ~ ~  s u s  profesiones  principalmente 3 través  de la 

competencia  económica. En general  encontramos  a ésto's cerca de 

la plaza.  Por  otra  parte  están  las  Darteras, los hierberos y '  

l o s  coheteros,  que  practican  técnicas miís antiguas y tradiciona- 

les y que,  en  la  mayoría  de  los  casos, se posesionaron  de  sus 

roles  por  nacimiento."  (Redfield, p . 2 2 0 ,  t r a d .  mía). Esta si- 

tazci5z ciertzz2xcte 5 2  z ~ l F c n S a  3 .is Spoca del cDrfirismo, y c ~ -  

be agregar que l o s  especialistas  tradiciozales eran mucho m2s 

numerosos e importantes  para  la  poblacidn en general  que  los 

de  tipo lmodernol. Oscar  Lewis,  con  la  preeisidn  etnogrgfica 

que  lo  caracteriza,  hace  una  tabla  de  los  distintos ,tipos y el 

número dz esuecialistas que existran  en  Tepoztlán  en  la @oca ~ 

de Redfield y en su uropia época [1944) ,  donde  nos  muestra  que 

eran  tenderos, 2 eran  maestros, 3 carniceros., 2 zapateros, 3 

carpinteros, 4 albañiles, 2 herreros, 6 panaderos, 5 peluque- 

ros, 23 curanderos  yparteras, 3 chirimitezos, 2 huehuechiques 

(receptores Se p a g o s  para  l a s  fiestzs  de las barrios'), 2 cshe- 

teros, 3 fabricantes de miiscaras d e  chinebs, 2 'mrtigicos' J- 2 

mercantes de maíz. [Lewis, P. 102) .  Aunque en la  época crevtrr 

semejante: ndtese  que no hay un 1?i6dico y que hay 23 curande- 



ros y que  hay  más  chirimiteros  que  maestros  en  el  pueblo.  El 

bajo  nGmero  de  especialistas  que  Redfield  denominarfa  de  tipo 

'europeo'  refleja  la  baja  cantidad  de  recursos  econtimicos que 

exis-tfan en  el  poblado;  el  que  haya  habido  Gnicamente  cinco 

tiel:d=ts, p o r  c j?c~!>lo ,  no refleja  sino  que el mercado  interno 

del  pueblo  era  pequeño. 

En resumen,  Tepoztlgn  a  fines del siglo-  pasado y 

principios  del  actual  contaba con los  siguientes  recursos: 1) 

tierra  comunal,  en  general de.monte sin  agua Y buena  Gnicamen- 

te  para  agricultura  de  subsistencia y madera  para Zeña, 2) al- 

gunos  vallecitos  de  tierra  arable  que  en s u  mayorla eran p r o -  

piedad  privada, 3) fuentes  de  trabajo  en las haciendas  del va- 

lle, 4)  la  aDertura  muy  reciente  del  ferrocarril  a  México, 5 )  

redes  de  comercio  a  nivel  regional,  en  general  de  poca  signifi- 

cancia  excepto el comercio de ganado  con  el  Estado  de  Guerrero 

y Puente ¿e Ixtla, 6) una  escuelita  primaria  privada, 7) un 

sistema  de  agua  Dotable  con  tomas  públicas  para  la  parte  alta 

del  pueblo, 8 )  un palacio  municipal  (constzuido a principios 

de  siglo) y los  nexos  correspondientes con el  gobierno  del es- 

tado, 9) una  gran  cantidad  de  especial2stas  tradicionales y una 

correspondiente  pequeña  cantidad  de l o  que  podríamos  llamar 

'profesionistas', 10) un  mercadito  local con asistencia  regu- 

lar  de  pequeños  mercaderes  de  los  pueblos de San Juan, Santia- 

go, Ixacatepec,  Sta.  Catarina Y San AndrGs, 11) una  población 

de 4,163 habitantes  en 1 8 9 0 ,  Y 12) una  iglesia con sacerdote 

para  oficiar  misas  y  festividades  religiosas. En cuestidn  de 

grupos  de  poder tenemos-en primer  lugar a los hacendados  del 

valle;  6stos  derivan su poder  del  control que ejercen  sobre 

"" . 
." ." . . _2 

valle;  6stos  derivan su poder  del  control que ejercen  sobre 
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grandes  extensiones  de  tierras  fértiles, con inversiones  fuer- 

tes  de  capital que se  constituían  en  fuentes de trabai.0  para 

los  pueblos  aledaños, 2) las  fuentes  de trabajo que  controlaban 

sobre  las  mejores  tierras de propiedad  privada  del  municipio, 

2) su  control  político y contactos  con e¡ gobernador  derivados 

de su control  sobre el No. 1 y de su identificacidn con la  cul- 

tura  criolla  nacionalista, 3 )  s u  apropiaci6n de los símbolos I , 

, culturales mestizos y la  poca  educación forma'. existente en el 

pueblo  en  la  época, 4 )  s u  control  sobre el acceso  a  la  tierra 

Comunal  vía  su  poder  administrativo y jurE&ico, 5 )  su  posici6n 

pital  se  deriva  de  todos l o s  elementos ya mencionados,  más  la 



grupo  de  familias ricas, "los  caciques"  tepoztecos de la Gpoca 

prerrevolucionaria  eran  muy  probablemente un 9-0 con muchas 

oscilaciones a su  interior, y estas oscilaciones variaban  cntrc 

ser una mera  unidad  de  identificaci6n (en la que 10s miembros " 

de las  familias  ricas se reconocfan  entre ellos pero  no coordi- 

*ab= su acci6n en una acci6n  conjunta) a unidades  de  consenso 

en  las  que  existía un tacique  principal  reconocido  por todos 
- ::"" .<. * 

_,  . 

€poca don Vicente Ortega, actuando 3 de cacique  maxim0 y de re- 

presentante  de los intereses  de a d a s  las familias bien. Por - 
otra  Parte,  si la  situaci6n  particular TLIB requería  de la uni- 

ficaci6n de todo  el  grupo  (en  el que seguro que existlan envi- 



porfiriano, jamás hubieran  podido  formar  una  unidad  corporada 

en  donde  el  lider  m9ximo  tuviera  tal pocter independiente  que  le 

permitiera  delegarlo  a sus subordinados.  Al  mismo  t.iempo,  por 

rngy tranquila que estuviert l  la situación en un momento dado, 

los  caciques  del  Tepoztlgn  de  entonces no hubieran  podido olvi- 

darse  de  que  unos y otros  formaban  parte de un mismo  conjunto: 

Como  regla  general.,  creo  que 'los caciques' forma- 

del  pueblo  actuaban  políticamente  de  una  forma  coordinada y en 

general  bajo  el  liderazgo  de  don  Vicente Ortega o de su hermano i 

qroximadamente de 1893 a 1910 (Lewis,  p.230) y a  traves de SU 

control  sobre  ésta  eran  los  mediadores  naturales  entre  el go- 

bierno  estatal y el  grupo  de  los  caciques  como un todo. 

Desgraciadament-e  tanto  el  material  de  Redfield y I 
! 

Lewis  como  el  mío  están  muy  carentes de informacidn  sobre  la 

lucha  de  Doder  que  seguramente  existía  al  interior  de  las cla- 

ses  dominantes  locales.  Con  el  material m!5s reciente  se ver5 

que  estas  luchas  son  bastante  intensas y forman  una  gran  parte 

del  total  de  la  political  local. Lo mas  importante  de  lo ex-, 

puesto  sobre los grupos  domivantes  de  la  época e s  que  tenían 



e s o ,  los potentados  de la época no t e n í a n  en e l  gobierno  esta-  

t a l  s u  mayor base d e   p o d e r ,  sino en su c o a t r o l  sobre 1.0s medios 

d e   u r o d u c c i d n   ( t i e r r a  y capital) y probatgbmente en su c o n t r o l  

sobre  l a  v i o l e n c i a .  



cana; la  tenacidad de la  lúcha  agraria de l o s  zapatistas h i z o  

sue la  revolución  durara  hasta 1919  y las  represalias de los f e -  

derales,  sobre  todo  de  los  carrancistas, en el Estado, fueron 

muy  rudas.  En  esos  años se quemaron  varias  veces los campos  de 

cultivo y los  pueblos  zapatistas, y las enfermedades y el  hambre 

acababan  con m8s gentes que los enfrentamientos  armados. 

El  pueblo  de  Tepoztlán fue particularmente  activo 

dentro  de  este  proceso  al  proporcionar muchos soldados y ofi- 

ciales  zapatistas  para la revoluci6n. Los resultados  que  esta 

actividad tuvo sobre  la poblacih del  municipio fueron tremen- 

dos:  de 4,753 habitantes  en  la  cabecera y 9,715 como  total  del 

municipio  en 1910, la poblaci6n.bajb a 2,156 en el poblado y 

3,836 como total  del  municipio  en 1921. 

pueden  soslayar.  En  primer lugar, todos los ricos  del pue- 

blo  en  cuanto  comenzó la revolución o m poco antes,  migraron 

a  Mexico (los pobres  se  tenían que refugiar en  las  montañas). 

El  pueblo  tuvo  algunas  organizaciones bien centralizadas  sobre 

las  que p o d i a  recaer  para  arreglar  algunas  de sus asuntos 

(principzlmsnte  los  exrevolucionarios). Finalmente, la gente 

se  desplazó por varias  partes  de  la repdáhlica y trajo  nuevas 

ideas  al  pueblo. 

Es casi”un  lugar común en la literatura mexicanis- 

t a  afirmar que la revolución mexicana.mrc6 un verdadero rom- 

\ 

, ,  



pimiento  en l a  historia  del  pais. En Tepottlgn  tenemos un ejem- 

p l o  muy claro de l o  cierto que es esto: con la revoluci6n  toda 

la  estructura de clases queda conmovida, y el  aumento  de t i e -  

rras (por  la reforma  agraria)  sumado  a  la  disminución  de  pobla- 

c i ú ; ~ ,  dan l u g a r  a grandes  cambios econlirnicos. E l  desplazamiento 

de  gentes  de un lado  a  otro  de  la repfiblica, buscando  refugio o 

combatiendo  en  algdn  ejército  revolucionario,  le  dio un sentido 

de  país  a  mucha  gente  que  ancestralmente  concebía  a su regidn 

como  la  totalidad  del  cosmos.  Todas  estas  influencias  hacen 

de l o s  años veintes un estire y afloje  continuo  entre  las  dis- 

tintas  tendencias  creadas y no  resueltas  con la revolución. 

te (como lo  dice  el  título)  en  los  años  veinte. A partir de es- 
te  momento  cambiar5 ni forma de exponer el.materia1; para  el pe- 

riodo  del  porfiriato  he  tratado  de  combinar la historia y des- 

cripción  de  las  bases  de  poder  existentes  para  la  comunidad cor - 

la  existencia y acción  de l o s  distintos grJpos. Esto  se  hizo 

con el  af%n  de  dar una  idea  general Y global  del  Tepoztlán pre- 

rrevolucionario,  para  que e l  l e c t o r  tenga un punto  de  referen- 

cia  histórico  en  el  que  pueda  enmarcar  los  datos  más  recientes. 

nera  escueta con la  historia  de la introduccidn  de  los  recursos 

( o  bases  de poder)  al  municipio. El problma de 1 0 s  grv??s; el 

conflicto y l a  p o l l t i c 2  l o c a l  serh tratadtls en e l  s i g g i e n ~ e  

. capit~lo. 



El  primer  recurso  que  queda  fuertemente  afectado por 

la  revolucidn e s  la  tierra. Como ya  hemos  mencionado,  en los 

veintes  tenemos  en  TcpoztlSn  con  menos de un 50 por ciento de 

la  pnblación  de 1910 y, aunque  la  repartici6n  agraria no se ha- 

ce sino h a s t a  1929, de hecho l o s  veintes están  plagados de re- 

distribuciones  de  tierras.  La  desaparician  de  algunas  familias 

completas  del  pueblo y la  huida  de  muchos  terratenientes  que  no 

regresaron  sino  hasta  finales  de  los  veintes o principios de 

los  treintas,  permiti6  a  la  gente  necesitada  apropiarse  de ca- 

sas  y  de  algunas  tierras  baldlas.  Por otra parte,  la  mayor dis- 

ponibilidad de tierra  per  capita  hacía que 6sta estuviera más 

al  acceso  de  todo  el  mundo. 

El  segundo  recurso  que  cambia de caracter en los 

veintes  es  la  escuela.  En  algún  momento de los aAos  veinte  se 

federaliza  la  escuelita  rural^ que  existía  desde  mediados  del 

siglo  pasado y se  construye  una pequefia escuela  del  gobierno 

forma  Lewis (=. G . p .  3 8 ) -  utilizaba  libras  de  texto  naciona- 

les, y los  maestros ya no  eran trafidos bicamente de  Morelos, . .  

sino  de  varias  regiones de la república, S~in embargo, afín no 

se  utilizaba  la  lectura para darle  entrada  a  medios masivos 2s 

comucicszi6n. SegGn i l e d f i z i d ,  "No serí2 m y  aaenturado Z ~ ~ T T C T  

que  es  un  suceso  poco  usual  que un indiricluo  de Tepostiáz, 3 

menos  que  sea un estudiante de primaria  revisando su lección, 

lea  cualquier  tipo 23 libro.  Rara  vez  .aparece  una  revista en 

Tepoztlán, y esta  comundiad  de  cuatro m i l  habitantes  (este da- 

to no  concuerda con los  datos  censales xi con el  mate'rial  de 

Lewis-  probablemente  sea  una  estimacibn hecha 'a o j o  de  buen 



cubero')  no llega ni un periijdicd con  regularidad."  (Redfield, 

p.171-72). Podemos deducir  de  estas  observaciones que la es- 

cuela en los  veintes  probablemente haya servido  para  crear  una 

conciencia  e  ideología  nacionalista, para hacer un minimo de 

alfabetizaciGn, y para la creación de algunos especialistas- 

la mayor  parte  de los cuales se  veri- forzados a emigrar  por 

la  falta de  opciones  de  trabajo al interior del  pueblo. Esta 

Clltima hip6tesis  queda  confirmada con algunos comentarios de 

Redfield  sobre los intelectuales  Tepoztecos ya  que'la mayor 

Darte de los  cuales  residían o habian  residido  en  México. L 

A propósito  de  la  educacibn, en 1920 un grupo  de te- 



civilizaci6n y, ademss,  para  que  nuestro  idioma  se  preserve y 

transmita  a  futuras  generaciones. 

IVI Desarrollar  propaganda p ú b l i c a  para  que  todos l o s  
i ciudada- 

" I  

nos  tepoztecos  reconozcan  sus  derechos y deberes. 

V) Desarrollar un interés directo,  moral y prsctico,  en  la  de- 

signaci6n  de  las  autoridades  locales  del  pueblo  para  realizar 

las  aspiraciones  de  la  colonia. (Redfield,  p.21 O). 
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ticos  de  ésta  permitieron la realizaci* de obras  educativas y 

materiales  en el pueblo. 

Los afios veinte  estan  caracXerizados  por  elecciones ,* 

libres, con varias  planillas  competidorrs y plebiscitos  hechos 1 

en la plaza  pública. Es notorio el hecha. de  que los nuevos 

presidentes  municipales ya  no salen  de Pas familias  de  los ca- 

.. , 

ciques; y como  los  mismos  gobernadores alel Estado salían de las 
. . .  

fuerzas  revolucionarias,  las  revoluciomzi.os  encontraron una 

nueva  base  de  apoyo en el  gobierno estatal. En 1929 con la re- 

forma  agraria  se  crea una nueva autoria en  el  pueblo: el comi- 

sariado  ejidal.  En  la  nueva  ley  agraria se divide  la  tierra 

del  mnnicipio  en  dos  tipos  de  propiedad,'la comunal'y la ejidal. i 
El  ejido  de Tepoztlgn fue una restitucih..hecha por la hacienda 

de  Oacalco  consistente  en 2,100 has., y el resto  se  mantuvo co- 

.mo comunal,  es  decir, con 24,000 has, A pesar  de que se recono- 

cen propiedades  privadas  desde  la  época &el porfiriato  hasta  la 

fecha, todo  queda  formalmente  bajo la jdsdicci6n de un  comi- i 

sariado  ejidal y comunal  (ahora ya son puderes separados). La 

creaci6n  de  un  nuevo  poder  produce  inmediatamente una complej i- 

zación en la  estructura  de  poder y mayor  conflicto.  Limitémonos 

aqu€ a señalar que  anterior a la reforma  agraria  era el ayunta-5 

miento  el que recibla  los  fondos de la explotación de bienks 

comunales  como  el  monte y la  piedra, y qaxe a.partir de 1929 



efectivas  para  hacer  presiones y crear  agrupaciones  políticas. 

El PRN también  entra  al  pueblo al final  de la década.  Probable 

mente  por  la  posici6n  aún  débil y oscilante del gobierno nacio- 

nal, los tepoztecos  vieron  desfilar  ante sus o j o s  una gama  de 

alternativas  organizacionales  que  iban  desde la CROM a l o s  

cristeros;  esta  efervescencia  estaba  destinada a terminar en 

cuanto  el  gobierno  revolucionario  acabara de configurarse y 

consolidarse. 





i 

Las  familias  de  TEpoztlsn  encontraron en el monte un recurso pa- 

ra  salir de la  pobreza  en que  los  había  dejado  la revoluci6n, 

Y la  tala  durante  los  años  de la cooperativa fue  pavorosa.  La 
I 

cooperativa  del  carb6n  funcionaba  de la siguiente  manera:  se 

proveía a todos  los  miembros (es decir, a todos  los  carboneros) 

de  sacos  en  los  que  se  cargaba  el  carbbn, y los  carboneros sa-' 

lfan  al  monte a quemar $irboles; cuando  regresaban les vendian ~~ 

SU carga a la  cooperativa  que  era la encargada  de  transportar 

el carbón a la  estacibn  del Parque y de venderlo. 'Segcn uno " 

de mis  informantes  que  estuvo  entre  los  veinticinco  fundadores 

de  la cooperativa, los miembros  de  la  cooperativa  ganaban al- 

la  cooperativa cada miembro  tenía  que pagar dos pesos semana- 

les  que  iban  para  los  gastos  del  presidente de la cooperativa 

y para  obras  materiales  en  el  pueblo. Be hecho en ese  tiempo 

se reconstruye  la  presidencia  municipal (que había  quedado 1 
1 
i 

totalmente  destruida en la revolucibn). Para darnos cuenta 

del  tamaño  de  la  cooperativa,  basta  decir que llegó a tener 

hasta 500 miembros  cuando  la  poblaci6n tata1 del pueblo  era 

de 2 , 5 8 0 .  El  recurso  del  carbón  trajo consigo grandes conflic 

tos, ya que no todo  el  pueblo  estaba  de acuerdo con arrasar 

el monte, y el  control  politico  sobre la cooperativa  permitla 

que  se  le  dieran  mayores  concesiones a Us amigos  políticos. 

El  segundo  recurso  de fudammtal importancia  fue 

la  introducción de la carretera a Cuerm.aca. En 1936 don 

LBzaro  Cárdenas hizo una visita  sorpresiva al pueblo  en  el 

ferrozlrril f.I6xico F,nlsas y se  encontr6 con que  Tepoztlán e s -  
. .  

I 7 .  . 
. -  



taba  muy  urgido  de una carretera. Así fue que  se  construyó la 

actual  carretera  libre  de  Cuernavaca a Tepoztlsn. Inmediata- 

mente se creó la cooperativa  de  camiones  OmeTochtli ( o  Dos Co- 

nejo, el  dios  dionisíaco  patrdn  de  TepoztlBn)  en  donde  se vir- 

tieron algunos de los capi'tales m i i s  importantes  del pueblo. La 

(para  bien o para mal). La  carretera ament6 las posibilidades 

Tepoztlgn y Cuernavaca, y trajo  consigo muchas ideas y costum- 

bres  citadinas.  Ahora bien, la  construcci.Cn de la  carretera 

también  coincide  grosso modo con el final de  cualquier posibi- 

lidad  de  existencia  de  caciques con bases. de poder  independien- ~ 

tes;  queremos  decir  que la construccidn de la carretera,precede 

por unos  pocos  años a la  intervenci6n  sistemgtico  del  gobierno 

del  estado  en  los  asuntos  del  municipio. Pero esta coinciden- 

! 
cia no es  comñletamente  azarosa,  pues en los treintas tambiQn 

bortante para 

En un principio,  cuando se introdujo  el  ciruelo  a 
Tepoztlán  (alrededor  del afio 1865 según Lewis (p. 165) no se 

Dodía  vender  en  gran  esc.ala;  no  fue sino hasta  la construcci6n 

del  ferrocarril  que  se  empezó  a  vender mejor el  producto. Pe- 

ro la  venta  por  ferrocarril  también resuLtaba ineficiente por- 

que  mucha  ciruela se estropeaba de un d-fa para  otro y muchas - 

veces  las  esperas  eran  largas.  También  sucedía que el  viaje 

http://construcci.Cn


pueblo a comprar  las  ciruelas y aumentó  mucho la producci6n. 

Unos años después, el  surgimiento  de  otros  cultivos  comerciales 

acabaría de cambiar.el panorama  agrícola  tepozteco. 

En  cuestiones  jurisdiccionales  tambi6n  hay  cambios 

importantes en los treintas: s u  visita  al pueblo inspira  a 

LZizaro Csrdenas a hacer de. toda  la  sierra de Tepoztl6n un  par- 

que  nacional,  eliminando as€ toda  posibilidad  de  continuar la 

tala en una forma  legal: en 1936 se  termina la cooperativa  del 

carbón.  En 1931 se revisan los  linderos wnicipales’y se le 

quitan  extensiones  importantes a Tepoztlh para  dejar  los lin- 

deros  en  llneas rectas; el  pleito  principal  por  terreno  es  con 

el  pueblo  de Tejalpa, municipio  dexiutepec. .’ 

19’40-50. 

En realidad, los afios cuarentas son l o s  que marcan 

el  principio  del  Tepoztlsn  moderno.  Las grimeras innovaciones 

importantes son la  introducc’idn del jitrnrrate y de la gladiola, 

pañol al pueblo  llamado  Cid Beltrsn, con m cierto  capital. Es- 

te  señor  comenzó a rentar  tierras y a hacer un cultivo intensi- 

vo de  gladiola, y con ella, varias tecnic.;ns.de la  agricultura 

cidas  quimicos,  tractores y bombas  de aguz.  La  gente  del pue- 

blo  de Ixcatepec fue  aprendiendo la técnica para e’l cultivo de 

la gladiola, y la  familia más rica de ese  pueblo  hizo su Cine- 

ro con el cultivo  de  la  flor.  La  gente que- tenia un poco  de 

tierra (o capital  para alquilar) comen76 a complementar la 

~~~ ~~ 

http://tecnic.;ns.de
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siembra  de  maíz con productos  comercia1es, y comenzó la inquie- 

tud por encontrar  nuevos  cultivos  vendibles. 

Alrededor  de 1955 se siembran  los  primeros  jitomates 

para  la  venta  fuera  del  pueblo  y  se  ve que  se den bien en  las 

tierras  tepoztecas.  Sin  embargo,  aún exist'lan grandes  trabas 

para  la  produccidn  comercial  a  pequeña  escala -sobre todo el 

'costo de  los  transportes. 

A principios  de la decada  entrd al pueblo la línea 

de  camiones  'Exc6lsiorI; su duefio era un politico de Cuernava- 

ca.  Esta  línea  tenía  el  monopolio  del  transporte de productos 

agricolas  a  Cuernavaca,  gracias  a  las  conexiones que tenla s u  

dueño con los  oficiales de transito  del  estado. Si salía un 

cami6n  del  pueblo  cargado  de  ciruela o jitomate que  no fuera  de 

al  surgimiento  de una clase  de  agricultwres (versus  campesinos). 

En los  cuarentas ya  esth bien muertas las posibili- 

dades  de  concontrar un caciquismo  a la antigua en Tepoztlfin: la 

jurisdicción  agraria,  el  control sobre el tlacolol y sobre la 

madera  quedaron  fuera  de  las  manos  del  ayuntamiento. Sin embar- 

go, el  ayuntamiento  mantuvo s u  poder de enjuiciar  a las auto- 

ridades  agrarias  por  procedimientos  ilegales. En pocas pala- 

los bosques. Tambign pn e s o s  anos se empieza a socava: la 



dados d e l  p u e b l o .  

Todos e s t o s  son slntomas de la incorporación de Te- 

~~. 



n i o s  legales  múltiples,  producción  exclusivamente  para 13 atlto- 

subsistencia o mercados  locales  versus pmductos comerciales 

cuyo mercado est511 en Fl%sico (la Merced y el Mercado dc Jamai -  

ca), barrios y santos  patrones  milagrosos  versus  juventudes 

cristianas,  morelenses  tepoztecos  versus  mexicanos,  nahuatla- 

tos-calzonudos-huarachudos-tlacololeros-~~atistas versus  jbve- 

nes  con  primaria-libros de texto-ftitbol-zapatos y ,  prbximamen- 

te, poliester. Es de  notarse  que  estos amflictos culturales 

no  sólo  se  dieron  entre  ricos y pobres, sino también  en  general 

entre  viejos y jóvenes. Los viejos rizacbnes eran t311 : T Z U ~ -  

cionales  como  los  viejos  pobretones,  pero l o s  cambios en la " 0 -  

da  eran  accesibles m%s rápidamente  para 1.ms"juniors' locales 

aue  para los jóvenes m5s humildes. 

. .  

En  los  cuarentas t a x b i g n  conenz5 a d 3 r  s e f i n l t s  de 
I 

vida un fendmeno  entesanente  nuevo: el turismo. Aunque de DO- 

ca significancia  económica  en  esta  dgcada,  sin  lugar a dudas 

los  turistas  reforzaban  la  'toma de conciencia' de  la  perte- 

nencia a un país,  además  de que permitía BIOS tepoztecos %Ter 

imggenes  vivientes  d-el  mundo  exterior  moderno,  casi  salidas de 

los  libros  de  texto. 

En  esta  época  también  se  siembran  semillas de futu- 

ras  discordias:  en  el  perrodo  alemanista,  cuando se formó  la 

Secretaría  de  Recursos  Hidrgulicos,  el  presidente  municipal 

de Tepoztlán, J o s é  Medina,  traspas6  el cmtrol del  manantial 

de Axitla y la  red  distribuidora  de  agua &e la  parte  alta  del 

pueblo a m n o s  dc l a  nueva Secrerar ia .  EL pueSlo perSj5 e:. 



control  sobre  su  sistema  de  agua  potable, y aunqÚe.esto no cua- 

s6 conflictos en un:l primera instancia, mgs adelante se  tornn- 

ría  en  uno de l o s  problema's de mayor  repercusidn  política  en 

el  poblado. 

En  esos años también  OcurriB,  cuando  menos en la 

creencia  de muchísimos tepoztecos, un traspaso.de tierras  del 

municipio  de Tepoztlh al  de  Xiutepec. En este capitulo no nos 

corresponde  dar  todas  las  versiones de hechos políticos, y en 

este  caso  lo  que  realmente  sucedi6  es tan  incierto  para mi co- 

mo para  la  mayor  parte  de  los  tepoztecos. Lo Único  realmente 

seguro  en  todo  esto  es  que  seguía  habiendo  pleitos  limítrofes , 

entre  Tejalpa  (municipio  de  Xiutepec) y Sta.. Catarina (de Te- 

. .  poztl5n)  después  de  la  rectificaci6n de  límites  de 1931. &a- ! 
rentemente,  ante la pérdida  de  terrenos que esta  rectificación ' I  

http://traspaso.de


gunas  intelectuales y personajes  prominentes, como Carlos  Pe- 

llicer y el Arq .  González del Sordo,  que fueron y han  sido  cla- 

ves para que el pueb lo  consiguiera  una  serie de obras  materia- 

les y favores  politicos del gobierno  del estado y de La federa- 

c i ó n .  



en  la  emigración  de  clases  medias  a  la  ciudad  de  M6xico o a 

Cuernavaca. 

En  cuestión  de  actividad  agrlcqla,  lo  Único nuevo 

que  traen  consigo  los  cincuentas.  es  la  expansidn  del  cultivo 

del  jitomate y d e l  u s o  de  fertilizantes hasta  para las c o s e -  

chas  de  maíz.  También  en  esta  década la ganaderfa  deja de 

tener  una  importancia  primaria en el  poblado.  Hasta  ahora no 

he  encontrado  los  datas  necesarios para explicar  este  descenso 

en  actividades  pecuarias. Sin embargo, hay dos  hipdtesis que 

dan  líneas  interesantes  para  investigar el.problema: primero, 

es  posible  que  los  propietarios  importantes y con  ciertos ca- - 

Ditales (que eran  ganaderos  principales) hayan cambi.ado  el 
. .  

ganado  por  jitomate y gladiolas  debido a razones  econdmicas y 

que,  en  general,  la  disminuci6n  de tierras sembradas con maíz 
I 

.haya significado  una  disminucidn  importante en forraje  para 

1 los  animales. La segunda  hipdtesis  tiene  que  ver con la  epi- 

demia  de  fiebre  aftosa  que  sacudid a la ganadería  mexicana ! 
I 

en  la  década  de 1 9 4 0 .  Debido  al  peligro  sanitario  que repre- 

sentó  esa  enfermedad,  se  aplic6 (con resultados  desastrosos 

para  la  ganaderia)  el  fusil  sanitario a gran cantidad  de ani- 

males;  posiblemente  Tepoztlán  también haya sido un pueblo 

afectado por la f i e b r ;  y la conbinaci6n &e la p g r d i d a  dci 

ganado con la introducción de nuevos cuEttivos haya  arcad do uc 

M5s o menos  a  media  década eakt.ra el PAN al pue- 

blo  y se queda ah? sin pena ni gloria. 

A fines de 'la década se  forma un comité pro-elec- 



trificación del pueblo  y se logra,  a  pesar de la  negativa  del 

gobernador, 13 electrificación. 

Otra de las alternativas de trabajo  importantes en 

los  cincuentas  e  incluso en los  cuarentas  era  el  bracerismo: 

los  Estados  Unidos  ofrecían  a  muchos  tepoztecos  buenas o p o r t u -  

nidades  para ir y amasar pequefios capitalitos  trabajando  de jor- 

naleros en  California o en Texas.  Nuestra  historia no debe  dar 

la impresi6n  de  que  Bnicamente la gente  educada  del  pueblo emi- 

graba;  una  buena  cantidad  de  gente  sin  alternativas  tambiQn sa- 

lían y salen  del  pueblo,  haya  sido  a  la  ciudad &e Mexico o a 



ciudad  de  México y el  extranjero. 

Los medios de comunicacibn,  la  introducci6n  de  la 
televisidn y del telcfono al poblado, y el  creciente u s o  de re 
vistas  y  periódicos  experimentan un verdadero  auge en Tepoz- 

t l i i n  en esta dGctlda. Dc l a  6pca de Redfield en que no entra- 

ban peritidicos  al pueblo,  a  la  de  Lewis en la  que 56 gentes 

compraban alg€in  periddico unas  dos i * t~ )ces  por  semana  (Lewis. 

p.34)  al Tepoztlán  de  hoy en el qu.;. . venden  desde  fotonove- 

las  hasta  el  Alarma,  Ovaciones,  ExcGlsior,  Novedades, El Heral- ~ 

do,  El  Universal,  Uno MBs Uno, Proceso,  Vuelta, Plural, Nexos 

y The  Kews,  hay  una  enorme  distancia. Los programas  de  te-le- 

visión y los  periódicos de.deportes aumentaron  grandemente la 

afici6n  por  el  fútbol y otros  deportes  como  el box. En 1965 i 

extensidn  a  Tepoztlán;  inmediatamente  entraron  líneas  de  camio- 

nes  de  pasajeros  directos  a  México,  y  Tepoztlán  se  encontrd  de 
! repente con que-  estaba  únicamente  a  una  hora  de  MQxico. 
I 

Es importante  contrastar  la  cantidad y la posicidn 

de  los  profesionistas  de los sesentas y los  setentas con la 

de  los  del  porfiriato y los aiíos veintes;  recordemos  que  ante- 

riormente  únicamente los hijos  de  la  élite  recurrian a profe- 

siones  de  tipo  'europeo' y que  la  mayor  parte  del pueblo re- 

curría a especialistas  tradicionales  como  curanderos, e t c .  

Los sesentas  son ya una c.osa completamente  distinta.  En pri- 



paración  como  maestro  de  escuela  y  hasta  profesionistas. I, a 

para los muy ricos  aunque  tampoco es para l o s  muy  pobres cier- 

tamente (es muy  notoria  la  falta  de  maestxos  de  escuela que 

provenga11 d e l  b a r r i o  dc San Pedro? el barrio m5s pobre). 

cional de  ninguna  manera  han  dejado  de  existir. Es muy comtín 
que  una  persona con alguna  enfermedad uay;i a  ver  tanto  a un 

medico  como  a un curandero o hierbero, y 20s chirimiteros y 

coheteros  aún  tienen  funciones  importantes en barrios  como el 

se  ve  una  cierta  divisidn  generacional en cuanto  al uso  di€e- 

joven  que  ha  ido  a  la  escuela (y la  mayor  parte de los  tepozte- 

cos  j6venes  van a la  escuela-  el  Indice de analfabetismo  entre 

j6venes  en  el  municipio  es  cerca  de  cero)  recurra  lo  menos posi- 

ble  a un curandero  y 10 más a un doctor, upe quiera  que  a s u  

mujer  la  atienda  no  sólo  una  partera  en lss labores  de  parto si- 

no que también  la  revise un médico. 

A finales  de los cincuentas o pincipios de los se-  

sentas se formaron  los  equipos  de fútbolen los  distintos ba- 





informe  de  .la  receptoria  de  rentas) 8 AsL es que los  sesentas 
tambi6n  dejaron  a  una  firma  de  grandes  capitales  como duefios 

de  una  fraccidn  grande  de  tierra  en  el IRmricipio sobre la cual 

no'se . ha  podido  construir  nada. 

A  principios  de  los  sesentas una aueva fuente  importante 

de trabajo  se  abre  para  los  tepoztecos, se trata de las fbbri- 

cas en  la  zona  industrial  de  Cuernavaca (CmAC). Las  fdbricas 

. de  la  Datsun, de1 extiles  Morelos y de cartuchos (entre  otras) 

comienzan  a  darle  trabajo  a bastantes'tepoztecos. Los efectos 

polfticos  de este.nuevo grupo  de  obreros 5edn bastante  grandes 

Pues le  dardn  al  pueblo un contacto  y  aprendizaje  de  las orga- 

nizaciones  sindicales. 

La  construccidn  de  CIVAC  se  hace  precisamente  sobre  los 

terrenos  que  estaban  en  pleito con el pmeblo de Tejalpa, muni- 

cipio  de  Xiutepec, y la construcci6n de la' ciudad industrial 

veulve  a  abrirle  la  herida  a  los  del pueblo de Sta. Catarina, 

I 

\ 
que comienzan  a  combatir con mbs fuerza qae nunca. 

En los sesentas  tambign  se  ccmstrvye un::gran auditorio 

que  se  utiliza  para  actos pCiblicos  de todo tipo, desde  el fes- 

tejo  del dia  de  las  madres  hasta los iaiforres del  presidente 

municipal;  adembs,  en  las  noches  cuatro o cinco veces  por se- 

mana  hay  cine en el  auditorio en los que se pasan  peliculas 

en general  de  tipo  morboso  (sea  de  violencia o de sexo). 

M6s o menos  a  mediadas  de  la  d6cada 10s agricultores 

m6s poderosos  del  pueblo  fueron  al  estado de Guerrero en. busca 

de nueva  mano  de  abra  barata  para  las cosechas; cada vez habla 

menos  tepoztecos  dispuestos  a  trabajar por 30s salarios mini- 



mos  del  campo.  A  partir  de  entonces, en todas las  Bpocas  de 

siembra y de cosecha  tanto  del  maíz  como del  jitomate  se  llena 

TepoztlBn  de  trabajadores  temporaleros, la mayor parte.de los 

cuales  duermen en Cuautla y son transportados  al  pueblo en los 

camiones  de  sus  patrones.  Algunos  afuerinos  tambien  duermen 

en la  presidencia  municipal  e  intentan  alquilarse en la  plaza 

pfiblica para  los  trabajos  que  se  requieran" Segiin datos compa- 

rativos  recientes de otras  zonas  cercanas  Cflayacapan,  por ejem- 

plo)  el  fenómeno  de  los  "Oaxacos'  se est6 dando por  lo  menos 

en toda  la  zona  jitomatera  de  Morelos. Respecto al problema de 

la migracidn  en  TepoztlQn,  la  falta de datos cuantitativos  en 

este  estudio es desafortunada:  el  tamafio del  poblado  requiere 

de trabajos de encuesta  cuya realizacih estaba fuera de  mis 

posibilidades.  La  presencia  de trabajshres migrantes en el 
1 

, i  
- 

pueblo  para  hacer  los  trabajos  menos  reaxmerados  implica una 

escasez  de  mano  de  obra  barata  tepozteca.  Dicha  escasez  es 

atribuible  Oanto  al nivel>.de vida rel.ativ~e~te,.:Qlt~- de los te- 

poztecos  como  a  que  los  desposeidos  probablemente  prefieren mi- 

I 
! 

realizar  una  labor  agricola  contratan peones afuerinos: los 

campesinos  (versus  los  agricultores)  aprovechan  sus  redes fa- 

ble. Sin embargo,  sin  nexos de parentesco o amistad de por 

medio, son pocos  los  tepoztecos  que esth dispuestas  a  traba- 

jar  por  los  bajos salarios.de1 campo. 

http://parte.de
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para los pueblos aledafios. 
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en  las  decisiones  del  gobierno  del  Estada y Federal,  el PRI s i -  

gue.imponiendo a sus candidatos y éstos parecen coincidir sis- 

tos  lnunicipales siguen  siendo  ratificados por la  legislatura 

.estatal, y los regidores  cada  vez  tienen menos poder en la es- 

tructura  del  ayuntamiento. 

La  emigraci6n  de  profesionistas, ahora muchos de  ellos 

con nivel  de  licenciatura, es un fen6meno patente, y la emigra- 

cien por  falta  de  tierras tambiQn lo es. 

. La  falta  de  mano  de  obra  barata dentro del  poblado  sigue 

haci6ndose'evident.e  en  el  tiempo  de  cosechas  cuando los agricul- 

tores  contratan  peones  de otros estados para las  labores manua- 

les. Hay  una  gran  cantidad  de  trabajadares en la industria  del 1 
turismo:  muchos  campesinos  complementan sus ingresos  trabajando 1 I 

como  albafíiles'en la Qpoca  de  secas, o bien son cuidadores o 

.jardineros . 

precio  del  terreno en Tepoztlan y el valle adyacente est8  alre- 

dedor  de 400 pesos  el  metro  cuadrado; esto quiere  decir que si 

un campesino  tiene  una media hectarea de terreno puede vender- 

la  en  dos  millones  de pesos, cantidad que jamas podría  obtener 

con.una cosecha  anual  de  maíz. 

Se nota en  Tepoztlán una marcada tendencia a  pasar  de 

la  agricultura  al  sector  de  los  servicios, en este  caso rela- 

cionados  con  el  turismo y también con la industria moderna y 

las  profesiones  liberales o t6cnicas  de nivel de  secundaria o 



preparatoria.  El  tepozteco de hoy siembra maiz para evitarse 

la  molestia y el  costo  de  tener  que comprarlo, pero de ninguna 

manera  como  el  centró  de  toda su actividad  econbmica. 

Los setentas  marca  tambign la  construcci6n.de escuelas 

primarias y carreteras en todos y cada uno de los  siete  pueblos 

del  municipio.  Se  pryectan  futuros desanollos urbanos  para 

Tepoztlln,  la  constraccidn de un mercado, la urbanizaci6n’del 

valle,  estacionamientos  para carros, y el alza en  gran  escala 

de los impuestos  prediales  urbanos. 

http://construcci6n.de


s i a d o s ,  cambios  en l a  composicidn  de l o s  barrios. En primer 

l u g a r ,  hoy  en d í a  ya no todos   los  hombres ric0.s del  pueblo v i -  

no coincide  muy es t r ic tamente   con  l a  cercanía f i s i c a  a l  c e n t r o .  



CAPITULO I11 

Estructura  de  poder 1920-1978: grupos y conflictos* 

En este  capftulo  intentaremos  describir  las relacio- 

nes de  poder que emanaron de la introducci6n,'de  los  recursos 

-descritos en el capltulo pasado, y analizaremos  la  composicidn 

y el carPcter de los  diferentes  grupos y sus conflictos. 

Los aAos veinte, donde  comienza  nuestro anslisis, es 

una ddcada con gran.des conflictos  al in*erior  del  poblado:  el _ ~ _  ~ 

final de  la  revoluci6n no marca un témino a las  luchas de  po- 

der  entre  distintas  facciones y clases  sociales.  Al  principio 

de la decada, la huida de  los  caciques al Distrito Federal, el 

establecimiento de elecciones  municipales libres, la existen- 
! 

-tata1 (tambih dominado por ex-zapatist=), -y de una serie  de 

organizaciones  que  brindaban  al  pueblo nuevas opciones políti- 

cas (como  la CROM, la  Liga de Comunidades  Agrarias y los cris- 

patizantes con ideas  sociali.zantes.  La  presidencia reinstitu- 

y6 el  Cuatéquitl o trabajo  colectivo  para  la  construcción  de pe- 

'queiias obras como el  lavadero  público y el mejoramiento de  al- 

? 
ados los  nombras  utilizados  a  partir de I947 (época de * T  
Lewis) son ficticios. 
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gunas  calles. Los fondos con que  contaba la presidencia muni- 

cipal, (ya no quedan  registros de la-sum exacta pues los ar- 

chivos  fueron  quemados en 1928) eran -y sipieron, siendo hasta 

hace  muy poco- raquíticos. Los presidentes municipales  tenían 

en sus manos  poco mbs que el poder de organizar a  los ciudada- 

nos para  alguna  labor colectiva, el respaldo ocasional  del go- 

bernador, y los  ingresos  por  impuestos xmnicipales sobre el mer 

cado, el  rastro y,  hasta 1929, sobre la tala de madera y el 

% 
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ciados con la CROM en  México y tengan  apoyo  del  gobernador del 

estado; también  un  veterano  de  la  revolucibn.  Con  la  venida 

de  la,.paz, estuvieron  encargados  de la politica de Tepoztlsn 

y formaron  con sus seguidores una defensa  rural. Dicha defensa 

se  encargaba  de  cuidar  el  monte y los  lPlites  del  municipio, 

de  defender al mismo  contra  ladrones  y  asesinos y, segGn la 

gran  mayoria  de  mis  informantes,  de  respaldar  los  abusos de po- 

der  de  los  mismos  Teranes. EX hecho es que los bolcheviques 

mantuvieron el apoyo de grandes  sect0re.s de 'los de arriba', 

pero  al  mismo  tiempo  se  habían  ganado el rencor  de  muchas gen- 

tes  por sus abusos  de  poder y, seguramente, por su  posición 

frente  a  la  explotaci6n  de  los  bosques y de franco  antagonismo 

contra  las  familias de los  caciques. Desgraciadamente, han  si- 

do pocos  los-  informantes  que  fueron  testggos de los  eventos 

de  estos años que me hayan podido  dar  versiones  completas so- 
/ 

ciencia  también; asf  es  que'tendrg  que  complementar  mis  datos 

con los de Lewis  que  por  desgracia  en este-terreno  no esth 

muy  completos  (Redfield,  aunque  vivid  todo  este proceso, no 

anot6 ni una sola linea  al respecto). 

La  ideología  política  de  los  bolcheviques.  consistia 

Por 10 menos en: 1) defender y preservar la propiedad  comunal 

del  municipio,  sobre  todo  los bosques, 2) acabar con e.1 poder 

de  los  caciques.  Estaban  abiertamente  afiliados  a la CROM y 

usaban  la  bandera  rojinegra  por  emblema.  Según uno de los in- 

formantes  de  Lewis (p. 2 3 5 - 2 3 7 )  el origea  del  movimiento estu- 
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travgs de sus  contactos con el  gobernador José Parres  (19221, 3 
a un presidente  municipal  en  Tepoztlán que fuera  favorable  a 

i 

poder  hasta  el  aAo 1927. 

En el afio de  1927  el grupo de.centrales  bajo  el  nue- 

vo y en6rgico  liderazgo  de  Juan Hidalgo reactivaron su activi- 

dad  polltica.  Obviamente  el  recurso.que se estaban  disputan- 

do estas  dos  facciones  era .el de  la  explotación  del  bosque  pa- 

ra  la  fabricaci6n.de  carbbn,  pero  los ceatzales se  valieron 

http://fabricaci6n.de


ademds de  algunos  abusos de poder   por  parte d e   l o s   T e r a n e s  

(golpeaban a g e n t e s ,  o a s e s i n a b a n   c o n   f a c i l i d a d )  para presen- 

t a r  u n a   d u r a   l u c h a   p o l f t i c a   c o n t r a  l o s  bo lcheviques .   Todavía  

en  1926 y 27 é s t o s  lograron  mantener su p r e s t i g i o  muy e l e v a -  

do ,   en  parte por   haber   rechazado  una   invas i6n   en  e l  p u e b l o ,  

en  parte porque uno d e   s u s   p a r t i d a r i o s ,  Rafael G u t i é r r e z ,  

m i e n t r a s   f u e   p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l   i n s t i t u y b  e l  t r a b a j o  comu- 

n a l  y fue   responsable   de   una  s e r i e  d e  mejoras importantes   en  

e l  pueblo .   Pero a f i n e s   d e   1 9 2 7 ,  los centra les   comenzaron  a 

o b t e n e r   r e s u l t a d o s   d e  sus c o n t i n u a s  protestas a l  g o b i e r n o  y 

.al j e fe  de l a  zona militar. B a j o  e l  l i d e r a z g o  de Juan  Hidal-  

go se habían  encargado  de mandar constantemente  cartas de p r o -  

t es ta  a l a s  a u t o r i d a d e s   p o l l t i c a s  y militares d e l   e s t a d o   p o r  

l o s   a b u s o s  de poder   que  cometlan  los  T e m e s ,  h a s t a   q u e  un d i a  

Q s t o s   s e   e n f a d a r o n  y a s e s i n a r o n   c o n  m u d m  c r u e l d a d   ( l o  amarra- 

ron  a una  plancha de cemento y l o   t i r a r a n  a un es tanque)  a Va- 

l e n t h  Ortiz, tendero   importante  de faaiiia d e   c a c i q u e s   q u e  

h a b f a   s i d o  e l  e n c a r g a d o   d e   e s c r i b i r  las cartas d e   p r o t e s t a .  

Con este  a s e s i n a t o ,  e l  gobierno  l e  d io   permiso  a. Juan  Hidalgo 

para formar una d e f e n s a  c i v i l ,  que f o d  c o n   a l r e d e d o r   d e  

v e i n t i c i n c o   h o m b r e s   p e r o   t o d o s   e l l o s  eras menos experimentados 

que l o s   T e r a n e s .   A l   v e r   q u e  e l  r e s p a l d o   d e l   g o b i e r n o  h a b í a  

d e s a p a r e c i d o ,  los  Hernández se e s c o n d i e r a  y, s e g t n   d o s  de mis 

i n f o r m a n t e s ,  uno de l o s   c u a l e s   f u e  miembxo de l a  guardia   de  

Juan  Hidalgo  (en Lewis t o d o   e s t o   n o   q u e d a   c l a r o ) ,   s e   u n i e r o n  
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se empezaron a esconder .  . .  hasta que e l  26 de f e b r e r o  de 1 9 2 8  , 
en un dia de c a r n a v a l ,   e n t r a r o n   b r i n c a n d o . a l   p u e b l o  disfra-  

zado's de c h i n e l o s   c o n  armas d e b a j o  de las togas y a b r i e r o n  

f u e g o   c o n t r a  los miembros de l a  d e f e n s a  rural .  E l  s a l d o   t o -  

muertos  estaban  no s610 l a  mayor parte de l a  d e f e n s a , . s i n o  

también  hombres,   mujeres y n i A o s   i n o c e n t e s .   E s t o   m a r c ó  el 

f i n a l  de l a  p o p u l a r i d a d   d e   l o s   T e r a n e s   e n - T e p o z t l h ;  e l  g o b i e r -  

no  comenzd  una p e r s e c u c i d n  implacable, y f u e r o n   a s e s i n a n d o  a 

l o s   c u a t r o  hermanos  uno p o r  uno hasta que n o  quede  nadie .  

Fue  entonces  cuando  Juan Hidalgo. y ' l o s   c e n t r a l e s '  I 

tomaron las r i e n d a s  d e l  poder   y- formaron la c o o p e r a t i v a   d e l  I 
carbein  que hemos d e s c r i t o   e n  e l  c'apitulo a n t e r i o r .  Con l a  

'matanza d e l  c a r n a v a l  se d e s h i z o  l a  'Vuni6n Campesina  Tepozteca" i 
y un aAo m4s tarde e l  grupo se v o l v e r h  a o r g a n i z a r   b a j o  e l  

nombre de Unidn Fra terna l .de   Campes inas   Tep ,oztecos ,  o 'frater- 

n a l e s ' ,  Los dos p r o y e c t o s   p r i n c i p a l e s  de este nuevo  grupo 

e r a n   c o n s t r u i r  una carretera a C u e r n a w c a  y d e t e n e r  l a  ta la  

de l  monte.  Antes de c o n t i n u a r   c o n  nwstra h i s t o r i a ,   a n a l i z e -  

mos un poco qub t i p o  de unidades   operantes   formaban  es tos   gru-  

p o s ;   c u s l e s   e r a n   l o s   r e c u r s o s  que manejaban y c u i l e s   e r a n  los 

q u e   n e c e s i t a b a n ,   q u i é n   t e n í a   p o d e r   i n d e p e n d i e n t e ,   q u i é n   t e n í a  

poder  delegado y de dónde. 

I 

Los " c e n t r a l e s " .  

La r e v o l u c i d n  rompe c o n  e l  orden social e x i s t e n t e  

b a j o  e l  régimen de don P o r f i r i o  y en los v e i n t e s   n o s   e n c o n t r a -  
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mos con cambios  considerables  en e1 qu6 y cdmo  se  controla  un 

recurso.  En  primer lugar, recordemos que en  el  porfiriato 

uno de los  recursos  importantes  que  coratrolaban  los caciques 

era el acceso a la  tierra  comunal y al bosque;  esto  se logra- 

ba a través  del  control  sobre la  presidencia municipal, con- 

trol  que  se  conseguia  gracias al poder  interno de los caci- 

ques  gracias  a  sus  conexiones con los  gabernadores. Pues bien, 

la introduccidn  de  elecciones relatikmente libres, en las que 

'los caciques no tenfan  el  apoyo de los gebernadores,  les  quit6 

temporalmente el control  sobre  los recmsos comunales.  El con- 

trol  sobre  el  crédito  en  muchos  casos se había perdido con la 

destruccidn y el robo que  ocurrid duraate la revolucien, asf 

es  que de momento  lo Gnico que-les quedaba realmente era su 

propiedad  privada,  alguno  que  otro CO-TC~O y sus  contactos 

y habilidad  política.  Recordemos  que la Colonia  Tepozteca  en 

México en alguna  medida  apoyaba  a  los 'centrales', y su habi- 

lidad  polftica  (junto  con  la  torpeza de los Herngndez) a final 

de  cuentas  les  ganarfa  el  apoyo  del  gobierno. 

.. Un factor que debió  debilitar  mucho  a  los centra- 

les  en  los  principios y mediados de la *cada fue la falta de 

liderazgo:  en su mayorla los viejos  caciques y politicos  del 

porfiriato  habían  muerto o migrado con It revolucidn, y el' 

liderazgo del grupo -que en la  época de  don Porfirio  era de- 

cididamente  una  unidad  generalmente de consenso- tuvo que ir- 

se  rehaciendo con los  golpes. Es atis, la falta de fuerza  de 

las  familias  principales  hizo  .que el g m p o  de los centrales 

no  fuera  de  ninguna  manera un grupo exclusivamente  para ricos; 

. .  
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.n gente  que  no  formaba parte de l a s  6 l i tes  l o c a l e s   e s t a b a  

,Juan Hidalgo y su   grupo,  ya haya s i d o  por l a  v i o l e n c i a  de 

Teranes  o p o r  l as  ganas de e x p l o t a r  los bosques  para c o n -  

' i r  d i n e r o   l í q u i d o .  En f i n ,  e l  grupo de ' l o s  c a t r i n e s '  se 

? q u e   d e s c a t r i n i z a r   c o n  l a  r e v o l u c i 6 n  y a b r i r  las f i l a s  a 

s e g u i d o r e s  para amasar un poco más de  poder.  Muy p r o b a -  

nente  (segCn t e s t i f i c a n   a l g u n o s   i n f o r m a n t e s  y según  comen- 

ios de Lewis) l a  i g l e s i a   c o n   s u   p o s i c i 6 n   a n t a g d n i c a  a l  

mnismo'   junto   con  e l  hecho  de  que los miembros  de l a  "Unión 

ampesinos  Tepoztecos"   usaban l a  b a n d e r   r o j i n e g r a  de l o s  

q u i s t a s   ( f a c t o r  que   permit i6   que  se les llamara ' b o l c h e v i -  

f u e  un, arma i d e o l 6 g i c a   d e  relativa f u e r z a   p a r a   l o s   c e n -  

- e s .  
I 

En  resumen, l o s   c e n t r a l e s  formaban una  unielad  ope- 

e mucho menos compacta y e fect iva  que l a  de l o s   c a c i q u e s  

. S  de l a  r e v o l u c i ó n :  l a  composic iBn social r e l a t i v a m e n t e ' v a -  

. a  d e l   g r u p o ,  su  r e l a t i v a  d e b i l i d a d   i n i c i a l   e n   c u a n t o  a l a  

- i d a d   d e   l o s   r e c u r s o s   q u e   c o n t r o l a b a n ,  l a  f a l t a  . i n i c i a l   d e  

: r a z g o ,  s u  f a l t a  de  apoyo  en e l  gobierno e s t a t a l ,  l o s   n u e -  

p r o c e d i m i e n t o s  para e l e g i r  presidentes m u n i c i p a l e s   e r a n   t o -  

f a c t o r e s   q u e   1 e . i m p e d f a n   m o v i l i d a d  politica v e l o z  a l  gru-  

Creo  que  podríamos d e c i r  q u e ,  hasta e l  momento en  que em- 

a s u r g i r  l a  f i g u r a  de Juan Hidalgo como l f d e r  de l o s  c e n -  

e s ,  é s t o s  forFaban  una  unidad  operante  de t i p o   c o o r d i n a d a  

. l e c i r ,  donde l o s  miembros d e l  grupo se i d e n t i f i c a n  mutua- 

e como t a l e s  y además se ceden unos a o t r o s   a l g u n a s  d e c i -  

2 s ) .  E l  s u r g i m i e n t o  de Juan  Hidalgo como la ú n i c a   p e r s o n a  



l f d e r ,   p e r o   é s t e  no t iene   poder   independiente) .   F inalmente ,  
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(por  lo menos en el  plazo inmediato)  voluntario. A medida 

que  se fue  centralizando  el  grupo,  pasando  de una unidad coor- 

dinada a otra  de  consenso y posteriormente  a una mayoritaria, 

se  iba  necesitando  cada  vez  menos de participantes completa- 

mente  voluntarios y, por lo tanto, libres  pues los nuevos 

recursos  que  controlaba  el  grupo (el crédlto, la policfa, y 

la cooperativa del carb6n)  permitIan que  se crearan  grandes 

élite  tuviera  que  compartir el poder. 

Los bolcheviques. 

El  hecho  de  que haya surgido este grupo  se debe a 

la nueva  gama  de  posibilidades  que  parecia  brindarle la revo- 

lucidn  al  desarrollo  del  municipio. Las ideas  socialistas  e 

igualitarias  que  estaban  presentes en el zapatismo, combina- 

das con el  vacio  de  poder  creado con el debilitamiento de 

los caciques  tanto en terminos  de su capital como a sus posi- 

bilidades  de  obtener  poder  delegado,  fueron  los factores.que 

pias  ideas  en  la  política  municipal. Según lo  que sabemos, 
los  ideales  principales de los  bolcheviques  eran la limita- 

ción de  la  tala  del  monte y la creacidn de una comunidad coo- 

simpatizantes, 2)  mantener, de  ser posible, el  apoyo del go- 

bierno  del  Estado  para si 33 controlar la presidencia muni- 

cipal (y a través  de  ésta  detener la tala  del  monte) y fomen- 



Durante  todo  este  tiempo y debido  al  despliegue 

de  fuerza  que  tuvieron  que  demostrar  frente  a  los centrales, 

10s bolcheviques  formaron una unidad de consenso ya que de 

ninguna  manera  carecían  de  lideres:  personajes como los Her- 

nhdez, Dimas  Martínez,  Rafael  Gutiérrez,  Tranquilino Hernh- 

de2 y Carlos  Ortiz  (estos  dos  Gltimos  siendo  los  disidentes 

de la Colonia  Tepozteca)  proveian al .grupo con liderazgo. 

Al  mismo tiempo, como estos  lfderes no eran caciques ni  man- 

tenían  aún  ninguna  posición  de  control sobre recursos  muy 

imporantes  para la comunidad, la unidad no pasó a ser mayori- 

taria (es decir, los  llderes  nunca  lograron  tener  controles 

independientes. 



En 1924 el  panorama  cambia  significativamente  para 

el  grupo  Bolchevique.  Su  lealtad y apoyo militar al general 

Calles en un  tiempo  de  verdadera guerra civil, durante  la re- 

belidn  de De la Huerta, les  gane el control inmediato  sobre 

dos  recursos  de  suma  importancia: la presidencia  municipal y 

el uso legítimo  de  las  cincuenta  treinta-treintas con  que  ha- 

bía  provisto  a  los  Herngndez el general  Genovevo de la O.  A s í ,  

los  años  del 2 4  al 27 san  de dominio tranquilo para 10s bol- 

cheviques;  nadie se atrevía a contrariarlos,  el  liderazgo  de 

los  centrales  bajo Juan Hidalgo  recién se estaha  conformando 

y éste  no  se  atrevia a un enfrentamiento  pues no contaba ni 

con apoyo  del  gobierno ni su grupo poseia la  experiencia mi- 

ligar  que  le  habían  ganado 10 años de revolucibn  a  los  Teranes. I I 

Sin embargo, los  bolcheviques  tenian  bajas  probabilidades de 

seguir con la  sarten por el  mango  durante  mucho  tiempo. E¡ 

punto  principal  de  confrontacidn  entre  Bolcheviques y centra- 

les era el  uso  de  los  bosques  para la fabricacidn  de  carbón 

.en  masa  (recordemos  que la producci6n de carbón y leña  en pe- 

queña  escala  había  sido  tradicionalmente  un  recurso de la eco- 

nomIa  de  subsistencia  de  los tepoztecos), y la verdad es que 

a muchos  tepoztecos  les  convenía, en el corto plazo,  conver- 

bla  sido  pobre y la revolucidn no pas6 precisamente  a enri- 

quecer a los  habitantes.  La quema de árboles  para  la fabrica- 

cien d e l  carbón  era'  para  muchos  tepoztecos  una  oportunidad 

para  hacerse fkilmente de un  poco de dinero y con los  años 

iba  mermando el grupo que contaba con suficiente  conciencia 



ca  (Calles  había  s ido un respaldo para los Teranes). Los Te- 

metas que se  planteaban sus gentes en Tepoztliin; e l  apoyo del  

gobierno y m i l i t a r e s  se convir t ió  en un apoyo personal   contra 

l a   t a l a  de l o s  montes y para e l  resurgi'&.ento de caciques en e l  

pueblo; y l a   l e g a l i d a d  de l as   que jas  de los centrales   sobre  

las   a rb i t rar iedades  de los  Teranes  orilaaron a é s t o s  a l a   a l t e r -  

nativa de l a  venganza y e l   m a r t i r i o .  Ctm e l   a s e s i n a t o  de Valen-  

. ~.~ .~ 1." _______ 



tfn  Ortiz  los  Herndndez  firmaron su sentencia y se vieron obli- 

gados a declararse  en  rebelión  contra  el  gobierno; con  el  ba- 

ño de  sangre  del  carnaval de  1928 dieron sus Gltimas pataletas 

de  ahogados, y se  acaba la época de los caudillos  revoluciona- 

rios  para  Tepoztlgn. 

Sin  embargo, ya sin caudillos, la posicidn  adversa 

a la  explotaci6n  de  los  recursos  comunales y a favor del coo- 

. perativismo y del socialismo aGn se mantuvo  muy activa dentro 

del  pueblo. En 1929, los  seguidores  pacfficos de los Hernib- 

dez  se  constituyen  en  la Unión Fraternal  de  Campesinos Tepoz- 

tecos y continúan  sus  luchas  por el  control  de  la  presidencia; , 

pero  mientras tanto, el grupo de los centrales  forma la coope- 

rativa  del carb6n, y se  constituyen  en un grupo bien centrali- 

zado  bajo  el  liderazgo  de Juan Hidalgo, el. nuevo cacique del . 1 
pueblo.  Desde su posición de líder  polltico y presidente de 

la cooperativa  del carbón, éste  controlaba no sólo todo el  cré- 
1 
\ 

dit0  del pueblo, sino que también  tenla el poder de influir'so- 

bre  qufen  iba a ser  presidente  municipal y quién  comisariado 

(recordemos  que en 1929  entra el departamento  agrario  al pue- 

blo y el  ayuntamiento deja de  controlar l o s  recursos comunales). 

A s í ,  tenemos  que  el  final  de  los afios veinte  trae  consigo  el 

término  del  poderío  de  los  caudillos  revolucionarios y reinsti- 

tuye  temporalmente la posibilidad de que el  pueblo  volviera a 

sujetarse al yugo de  caciques. 

1920-1930: Dominios y niveles. 

Antes de continuar  .directamente con el hilo de nues- 
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tra historia, notemos que uno de  los  recursos  m6s  importantes 

que  entraron al pueblo  en la década de los veintes, el  molino 

de nixtamal, - .  no parece  aumentar  de  inmediato  la  participaci6n 

tancia  en  las  decisiones  políticas. 

Los  primeros  años  de la década  marcan decididamen- 

te una  era de  dominios  múltiples  para el común de  los tepozte- 

cos 0 El poder  politico  de  los  eaciques qaed6 socavado, dej6 

de  haber  coordinacidn  entre el gobierno del estado y los caci- 

- ques. locales,  el  capital  de é s t o s  se ha$%% vis,to reducido, ha- 

bla  más  posibilidades  de  acceso a tierra para el  ciudadano co-  

mfin (todos  éstos eran  factores  importantes para' la creacitin 

de  dominios  unitarios  por  parte  de 10s c=iques). Al mismo 

tiempo, los  factores  que  habían  hecho que en el  porfiriato 

el  tepozteco  común  estuviera  sujeto a un dominio unitario, 

las haciendas,  persistian en los  ados vehte aunque sin la 

fuerza con que  contaban  antes  de  la  revolución.  Las nuevas 

alternativas  organizacionales  como la CRm, la  Liga  de Comuni- 

dades  Agraria, y la formación  de  uniones  independientes como 

la de los 'campesinos  tepoztecos  provelan al tepozteco con una 

amplia  gama de posibilidades  de  acceso a decisiones  favorables 

para 61. El Diagrama 2 muestra una c0mparaciÓ.n  entre los ti- 



. .  

pos  de  dominios  en  el  porfiriato,  en  los  principios de los 

veintes, y los que  resultaron  de  la  confrontación  entre bol- 

the-viques y centrales.  En  el  primer  cuadro  vemos que todos 

los  tepoztecos  están  sujetos  a  ser  controlados  por  los caci- 

ques O por  los  hacendados, y que la conexí6n  que  el  estado 

mantenia con estos dos grupos no era más que  un signo  de  la 

falta de alternativas polliticas  (aparte de la revolucibn) pa- 

ra el  tepozteco  com6n.  En el diagraaa b. se ven muy claros 

los efectos de  la  revolucibn: entran al esquema  dos  elementos 

enteramente  nuevos (las organizaciones  polfticas  tipo CROM, 

Liga  de  Comunidades, y la Unidn  de  Caspesinos  Tepoztecos, más 

los  caudillos  militares, en este  caso los Herngndez). La po- 

sicidn de apoyo  del  estado  cambia  radicalmente  dejando relati- 

vamente  desamparados  a  los  caciques y los hacendados, liberan- 

do  a  la  presidencia  municipal  de su control.  En esta f'orma 

vemos  claramente  rotos los nexos de apoyo  para  los  caciques 

y (suponemos,  porque no tenemos  material  suficiente  sobre  las 

haciendas ya que  éstas  se  encontraban  fuera  del  municipio) 

también  para  la  hacienda.  La  presidencia  municipal  se  ha lo- 

grado  zafar  del  yugo  de  los  caciques e.incluso los  seguidores 

pollticos y dependientes de los  caciques y de  la  hacienda en- 

cuentran  en las nuevas  agrupaciones  polfticas  posibles  fuentes 

de  protección  contra  sus  patrones.  Nótese que la situación 

increíblemente  múltiple de los dominios de poder  en  los afios 

1922-1927 no es más  que  un  reflejo  de la intensidad de la lu- 

cha  entre  las  €acciones del pueblo. La multiplicidad  de l o s  



trol  sobre  el  crédito  del  pueblo  que queda atestiguado  por 

Lewi.s  (op.cit. p. 239). Las  asociaciones  politico-gremiales 

mantienen  un  pie  den-ro  de  la  comunidad y probablemente se- 

gufan  siendo  una  alternativa de presidn para algunos  tepozte- 

cos ,  aunque  no  tardarfan  mucho en quedar  completamente  absor- 

bidas  por  el  estado.  La  situación  exacta  de  las  haciendas en 

esos  años  me  es  desnocida,  aunque  creo  poder  lanzar  la  hipó- 

tesis  de  que  se  mantuvieron  políticamente  inactivas y se li- 

mitaron  a  contratar  a  algunos  Tepoztecos  para  realizar  traba- 

j o s .  En  resumen,  de  los  tres  cuadros se desprende  que la re- 

volución  tuvo  el  efecto  inmediato  de  abrir  muchas  alternati- 

vas  al  tepozteco, y que  entre e s t a s  habia constantes  confron- 

taciones; la posicidn  final  del  esquwna  resulta  del  rompimien- 

P 

I 

to  de  uno  de los'dos centros  de  poder en confrontación con 

el  estado,  volviéndose  a un dominio dltiple más cerrado,, " :. 

El periodo  1930-1940. 
. - .  . . . .  . .  .. 

En  junio  1930  Juan  Hidalgo  tema el mando  de  la 

cooperativa.  La  membresía de ésta  creci6  enormemente; lle- 

.~ .. II." , i - ~ .  , - 



garon a h a b e r  5 0 0  miembros'  en l a  c o o p e r a t i v a ,   d e  los c u a l e s  

una . g r a n  mayorfa   eran de Tepoztlán. .  Si tomamos e n   c u e n t a  

que l a  p o b l a c i B n  de Tepozt lán   (pueblo)  era de 2,580 ( i b i d .  

p .  2 8 )  nos damos c u e n t a   q u e   e n   e s o s   a ñ o s   p r á c t i c a m e n t e   n o   h a -  

b í a  un hombre  en Tepoztlgn  que no participara en  l a  c o o p e r a -  

t iva .  Como se mencione  en e l  c a p i t u l o   p a s a d o ,   l o s   a ñ o s   e n  

que l o s   t e p o z t e c o s  se ocuparon  en l a  prciducci6n y v e n t a   d e  

carbdn  fueron   de  r e l a t i v a  bonanza gracias a l o s   a l t o s   s u e l d o s  

[ que e n   s u   p r o d u c c i h  se ganaban (ver infr'a p .  ) y es muy 

probable   que e l  gran  auge  en l a  educac i6n   t epozteca   haya  e s -  

tado   re lac ionado  con  las  p o s i b i l i d a d e s  econ6micas que l e  b r i n -  

dó a muchos l a  c o o p e r a t i v a .  Los primeras a ñ o s   d e   l o s   t r e i n -  j 
i 

tas f u e r o n  de a f l u e n c i a  para e l  munic ip io :   con   fondos   de  l a  

c o o p e r a t i v a  se  r e c o n s t r u y ó  l a  p r e s i d e n c i a   m u n i c i p a l  y se c o n s -  

* t r u y e r o n   c u a t r o   n u e v a s   e s c u e l a s ,  una e n  el b a r r i o   d e  Los Re- 

yes ,  una  en  San  Juan,   una  en  Sto.  Domingo y u n a   e n   O c o t i t l á n .  

S in   embargo,  l a  c o o p e r a t i v a   e s t a b a   d e s t i n a d a  a d u r a r  POCOS 

años .  

i 

En 1 9 3 5 ,   s i e n d o   p r e s i d e n t e  municipal Juan  Hidalgo,  

un grupo  de .hombres   del   pueblo   de   San Juan q u e   t e n í a   a g r a v i o s  

con  e l  p r e s i d e n t e   p o r   f r i c c i o n e s   c o n  l a  c o o p e r a t i v a   a s e s i n ó  

a Hidalgo.  A l o s   p o c o s  meses e n t r d  Lázaro Cgrdenas a l  pue-  

b l o  y d e c l a r ó   p a r q u e   n a c i o n a l  a l  'monte grande '   e l iminando 

las  p o s i b i l i d a d e s  de u n a   c o o p e r a t i v a  que f u n c i o n a r a  a gran  e s -  

c a l a ,  También  en ese a ñ o ,  e l  gobierno  apoya l a  c o n s t r u c c i ó n  

de l a  c a r r e t e a  a Cuernavaca y se c , o n s t i t u y e  l a  c o o p e r a t i v a  

de camiones Ome T o c h t l i .  Curiosamente ,  la combinaci6n de e s -  



b a j o .  El f i n a l  de los t re intas  trae nuevos recursos y nuevos 



dueños: e l  agua pasa a manos de f a  SRA, se crea un monopolio 

s o b r e  e l  t r a n s p o r t e   d e   p r o d u c t o s  agríahlas [ l a  l f n e a   E x c e l -  

sior}, se crea una  nueva  dependencia cm l o s   m e r c a d o s   n a c i o -  

. n a l e s  de p r o d u c t o s   a g r í c o l a s  ta les  coi )  La Merced y Jamaica ,  

e l  gran  auge  en  que se e n c u e n t r a  l a  edmcaci6n comienza a €o- 

mentar e l  surg imiento  de un grupo  de p f e s i o n i s t a s ,  y l a  es- 

c u e l a  se c o n v i e r t e   e n  un  medio e f i c a z  &t c o n t r o l   s o c i a l  (es 

b i e n   s a b i d o   q u e   l o s   m a e s t r o s  toman  reprimendas  en  contra  de 

h i j o s  de padres  que  no  votan o q u e   t i - n   a l g u n a   a c t i v i d a d  

p o l l t i c a  inc6moda para e l  gobierno  ccnwmZis tarde  daremos 

e j e m p l o s ) .   E l   p a r t i d o   o f i c i a l   c o m i e n z a  a imponer   candidatos  

s i n  previa a u s c u l t a c i 6 n  de l a  o p i n i 6 n a c a l .  En g e n e r a l ,  1 

podriamos afirmar que se a b r e  l a  r e g í a a l  nuevo pa is  c e n t r a -  
l 
1 

I 

l i z a d o .  

Con l a  l l e g a d a   d e  l a  carrstena y l a  v i c t o r i a .   f i n a l  

c o n t r a  e l  caciquismo se l e  han a b i e r t o  ail. t e p o z t e c o   u n a  ser ie  

d e   n u e v a s   a l t e r n a t i v a s   d e   v i d a ;   a h o r a  p e d e  t r a b a j a r   e n  l a  

ciudad  de  México o en  Cuernavaca como dhrero,   puede  sembrar 

j i t o m a t e  y vender lo   en  l a  Merced,   puede  educarse ;   pero no se 

da  cuenta   tan  fgc i l rnente   de   que  todas  estas a l t e r n a t i v a s  s i g -  

n i f i c a n   l a z o s   i n e l u d i b l e s   c o n  e l  merca& n a c i o n a l  y /o  c o n  e l  

a p a r a t o  e s t a t a l  de Morelos o de l a  fedeaac ión .  Véase e l  c u a -  

dro  3 y o b s é r v e n s e   l o s   l a z o s   q u e   t i e n e n   a h o r a   t o d a s   l a s   i n s -  

t i t u c i o n e s   s e a   c o n   e l   E s t a d o  o con e l  imrcado   nac ional ;  corn- 

párese es te  diagrama con e l  N: 1 que dealla todos   los   nuevos  

recursos   que   entran  a l  p u e b l o   e n  e l  periiodo 1 9 3 0 - 5 0 ,  para de- 



finir.con exactitud  cusles  son  los  recursos  controlados en 

los  distintos  niveles de articulacien. 

1940-1950. 

En cuestión  de  grupos y conflictos los primeros 

años de  la década  de  los  cuarentas  son un poco oscuros. Para 

discutirlos con  el mayor  detalle posible me es  necesario  hacer 

una pequeña  descripci6n  del  tipo  de  polltica  que  se daba al- 

rededor  de la presidencia  municipal y d e l  comisariado.  En 

primer lugar, la presidencia  municipal  contaba con muy esta- - 

sos recursos, de  tal  forma  que  todo  presidente o regidor  que 

llegaba  al  puesto  creyendo que iba,a poder realizar obras de 

mejoramiento  para  el  pueblo (.porque todo presidente  entrante 

suponía que.el anterior no habfa hecho nada por ladren) no 

tardaba ni  un mes  en  desilusionarse. mera bien, la  prPctica 

m5s  corriente  en  las  elecciones  municipales  era  que no todos 

los.  regidores  vinieran  de la misma planilla  electoral: a s € ,  - 

por ejemplo, era (y es) normal, sobre todo cuando había al- 

guna  imposicidn  del  gobernador del estado, que  el  presidente 

municipal'fuera elegido  por  el  gobernador y que el  síndico 

o el  regidor  fueran  de una planilla de opasici6n.  Esto  ha 

creado  eternos  conflictos  al  interior del ayuntamiento,  al 

. tiempo  que  seguramente ha sido un mecanismo  para  que ningún 

regidor haya tenido  poder en.exceso, En segundo lugar,  cuan- 

del  ayuntamiento (es frecuente al leer las actas  de  cabildo 



de esos   años   encontrarse   acuerdos   en  que l o s - t r e s   r e g i d o r e s  

renunc ian  a su   sue ldo   de  varios meses, sue . ldos   que   por   o t ra  

par te  e r a n   r e a l m e n t e   r a q u í t i c o s ] ,  debemos  de  subrayar  que 

siempre l o s   p o l f t i c o s   t e n í a n   a c c e s o  a a l g u n o s   b e n e f i c i o s   e c o -  

. n6micos .   Por   e jemplo,  e l  r e g i d o r  d i  hac. ienda estaba e n c a r g a -  

do  de   cobrar   por  e l  u s o   d e l   p i s o   d e l   m e r c a d o  y d e l   r a s t r o  mu- 
. .  n i c i p a l ,  y era muy f r e c u e n t e   q u e  se llevara c u b e t a s   d e   s a n g r e  

O algunos  pedazos   de   carne a . l a  casa. Los p r e s i d e n t e s   m u n i c i -  

, .  

- 
pales  muy posiblemente  hayan  recibido  pequeñas  mordidas de gen- 

t e s  que  querían rec ibir  a lguna parcela comunal  (aunque  esto.  s e '  

convir t id   r t ip idamente   en   pat r imonio  de l o s  c o m i s a r i a d o s   e j i d a -  

les)  o que  querfan  emplear   arena o grava de' las minas o para 

no pagar c u o t a s   e n  e l  r e g i s t r o   p ú b l i c o  (aunque 6s te  era un pa-  

t r imonio  en  general   compart ido  con e l  s e c r e t a r i o ) .  Ademds 

de los b e n e f i c i o s  materiales que  normalmente  eran  pocos (y s i  

e l  p r e s i d e n t e  era muy h o n r a d o   p o d i a   h a b e r   h a s t a   p é r d i d a s ) ,   l o s  

p o l i t i c o s   r e c i b f a n   b e n e f i c i o s   p o l í t i c a s ;  e l  c o n t a c t o   c o n  e l  - 
gobernador y o t r o s   p e r s o n a j e s   d e   o c a s i o n a l   i m p o r t a n c i a  como 

d i p u t a d o s ,   s e n a d o r e s  y s e c r e t a r i o s   d e l   e s t a d o   d e   M o r e l o s ,  P O -  

d r i a  ser ú t i l  para e l  comienzo   de   una   re lac ien   de   in tercambio  

d e   f a v o r e s .  Y e l  poder  ayudar  en un  momento dado a a l g ú n  ami- 

go o compadre f o r t a l e c e r í a   s u s   r e l a c i o n e s   p e r s o n a l e s  a l  i n t e -  

r i o r   d e l   p u e b l o .  En t e r c e r   l u g a r ,  l a s  f r i c c i o n e s  cas i  i n e v i t a -  

b les  con l o s  comisar iados  e j i d a l e s  eran   una   d ingmica   cons tante  

en l a  p o l í t i c a   m u n i c i p a l :  l a  n e c e s i d a d  desesperada de fondos 

por parte  d e l  municipio  y l a  impos ib i l idad   de  l l e g a r  a e l l o s  

debido a que   es taban   ba jo  e l  c o n t r o l  de las a u t o r i d a d e s  agra- 



rias  (que a su vez  muy  frecuentemente  escapaban  el  control di- 

recto  del  gobernador y respondían  directamente  al DAAC en M%- 

xico), sumado  a que el  ayuntamiento  tenfa el deber  de  vigilar 

que  las  reparticiones de tierras  fueran  hechas  conforme  a la 

ley, estimulaban un conflicto  casi  permanente.  En  cuarto lu- 

gar,  el  periodo  de  ocupacidn  de  los  cargos  municipales  era 

Cxnicamente de dos aAos,  as€ es  que  podemos  suponer que los pre- 

sidentes  municipales  alcanzaban  a  hacer poco mbs que acostum- 

brarse  al  puesto  cuando ya les  tocaba salir; y como en esa 

época  casi  todos  los  presidentes  municipales  eran  campesinos 

sin  mayor  experiencia  politica su corta  estancia en la presi- 

dencia  quedaba  fatalmente  complicada con su escasa  experiencia 

polftica.  Lewis  describe  la  gama de actividades que tenia  que 

realizar  un  presidente  municipal  en su epoca,  en la  siguiente 

lista  de  las  actividades  mgs  frecuentemente  solicitadas al 

ayuntamiento:  “permisos para fiestas  religiosas y seculares; 

permisos  para  matar animales; permisos para utilizar  recursos 

municipales:  cortar leña, pastar  animales y recoger piedras; 

certificados  de nacimiento, matrimonio y defuncibn; regis- 

tros  para marcas.de ganado;  actas de aatrimonio; permisos pa- 

ra  reparar calles; peticiones  para  dotaciones  de  ejido; per- 

misos  para  hacer  tomas  particulares de  agua; permisos para 

dinamitar  piedra;  resolucidn  de  pleitos  entre  vecinos y fa- 

miliares;  litigios  entre  vecinos por asuntos  de propiedades; 

pleitos  debidos  a  embriaguez;  pleitos  entre  vecinos  por anima- 

les;  pleitos  entre  marido y mujer; pleitos  por  daños causados 

por animales; casos  pertinentes a acusaciones de  robo de ani- 

”.. .. . , -1 , ”-* , .  ,. 
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males; casos de a S 3 1 t O S ; .  casos de calumnias; c a r g o s  de inmo- 

r a l i d a d ;   f r a u d e ;   i n f a n t i c i d i o . "  (Lewis, p. 2 2 6 ) .  De esta .  

. forma, l a  mayor parte de'l tiempo  que pasaba un grupo de regi-  

dores en e l  ayuntamiento l o   u t i l i z a b a n  para r e s o l v e r  problemns 

c u t i d i a n o s ,  hay que agregar eso s i  que la  mayor par-: 

. .  

. ,  ' trabajos  enmarcados los  resolvLa e l  s e c r e t a r i o  del ayu- 

to  (el empleado  municipal con mayor sueldo). 
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tierra comunal). La  nueva  separacidn de p0dere.s  le da' a  las 

autoridades  agrarias  el  control  sobre'  todos  los  recursos co- 

munales y ejidales {e5 decir, sobre  todo  el  municipio prbcti- 

camente), y este  control  se  traduce  casi  inmediatamente en 

posibles  entradas  económicas  para  la  tesorerfa (o el  bolsillo) 

del  comisariado.  Al  mismo  tiempo,  el  ayuntamiento -claramen- 

te  la institución  politica miis importante y representativa 

del pueblo- deja de  tener  acceso a esos recursos,  pero  guarda 

en su poder  algunos  medios  para  intentar no sólo checar los 

movimientos  del cornisariado, sino  obtener  algunas  concesiones 

de  éstos  para  obras  municipales.  El poder judicial del sin- 

dico  procurador  en  el  ayuntamiento no deja exentas  a  las au- 

toridades agrarias, y los  procesos de reparticidn y de corta 

de  leña esth sujetos  a ser revisados por el  ayuntamiento. 

Ademds  de esto, normalmente  los  presidentes  municipales han 

guardado nexos pollticos  mds  cercanos con el  gobernador  del 

estado, y estos  nexos  siempre  fueron nn medio  eficaz de  con- 

trol  mutuo  entre  los dos tipos de autoridades (recordemos. que 

aunque  el  ayuntamiento y el comisariado  estgn  separados en el 

nivel  de  integración  'comunidad',  estbn  perfectamente inte- 

grados  a  nivel  'estado  de Morelos'). 

Formas  culturales  del  conflicto:  la  corrupci6n. 

E 

- i  

Ya que  a  partir  de  la  década de los cuarentas  vamos 

a  tener  información  recabada  de  personajes  que  han vivido las 

situaciones y los conflictos  que  analizaremos, me parece im- 

portante  hacer  una  pequeña  di-scusidn  previa  de  algunos meta- 



.. 
nismos  tfpicos  para canaliZtir::e1" conflicto.  La  primera ins- 

titución  que  se  necesita.  discutir  es  la  corrupción:  una de 

las  pocas  const'antes a travks  de  toda 1s-historia de Tepoz- 

tldn  es  el  uso  continuo de acusaciones de corrupcidn para 

atacar al.enemigo polltico. .A  través de numerosas  ,entrevis- 

tas a distintos  pblfticos, creo que ningCin tepozteco vivo que 

haya  actuado  en  la  polftica  local no haya sido  acusado  por un 

bando u otro  de  corrupción. LA qu9 se debe este  fenemeno? 

Creo  que  debemos  distinguir entre dos  aspectos del 

problema  que  estamos  tratando; no es lo mismo analizar  el fe- 

ndmeno  de  la  corrupción  en s í  que  el  de las .acusac'iones de 

corrupción  que  corren  en  todo  momento-  Empecemos  por enten- 

der  algunas  cosas  bBsicas  sobre la corrupción en s l .  Creo i 

poder.afirmar que  la  corrupci6n es un fen6meno  endógeno a la 

polftica  municipal (y de  las  autoridades  agrarias)  en  un mu- . .  

nicipio como Tepoztlán;  se  trata  de un lubricante pr5ctica- - 
mente  indispensable  para .el funcionamiento  del  sistema. Ana- 

licemos  primero  el  caso  de l o s  comisariados  ejidales: 

El  comisariado  ejidal es un personaje que  tenia 

(has'ta  1974) jurisdicci6n  sobre  el ejido y la tierra  comunal 

del  municipio;  tiene  subordinados a un representante  de bie- 

nes  comunales  por  cada  uno de los  pueblos del municipio y por 

superordinado  al  delegado  agrario  en  Cuernavaca. El comisa- 
riado es  un  empleado  que no recibe sueldo alguno  por desem- 

peñar SUS funciones;  sin embargo, tiem una cantidad conside- 
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d a :   t i e n e   q u e  v i a j a r  a Cuernavaca y a México y h a c e r   c o l a s  

e n   ' o f i c i n a s   b u r o c r S t i c a s ,   t i e n e   q u e   c o m e r   m i e n t r a s   n o  traba- 

i a  e n   l a b o r e s  agrícolas.  Simplemente  usar  fondos  comunal.es ? 
i 

4 -  
. Y  

para ;<tos f i n e s   ( s i n   c o m p r o b a n t e s ,  como es costumbre)  ya e s  

una especie de   ' foul   tgcnico '   en   cuanto  a c o r r u p c i b n .   E l  se- 

gundo problema  con  que se t o p a  e l  c o m i s a r i a d o  es  mucho más 

serio: una  de sus funciones  mss importantes  es o t o r g a r  y/o "~ 

legalizar la p e r t e n e n c i a   d e  parcelas comunales y e j i d a l e s .  - 
E s t o s   b i e n e s  siempre h a n   s i d o   e s c a s o s   e n  el pueblo  y siempre 

ha  habido  pugna  por las parcelas; ¿a q u i é n   d e c i d e  e l  comisa-  

.~ ~ 

r o l :  o se d a  l a  p a r c e l a  a l  m e j o r   p o s t o r ,  o se l e  da  a l  mds 

amigo, r e f o r z a n d o  as$ las l e a l t a d e s   p o l i t i c a s .   . D e s d e   l u e g o ,  

ambas formas   de   ac tuar   son   corruptas .  En tercer l u g a r ,   e s t 6  

e l  f a c t o r   d e l   s u p e r o r d i n a d o   d e l   c o m i s a r i a d o ,  sea e l  delegado 

o e l  promotor   agrar io   que ,   hac iendo e l  mismo razonamiento  que 

acabamos  de   esbozar ,  se s i e n t e   c o n   d e r e c h o   d e   e x i g i r l e   a l g u n o s  

d a s   ( d e   c i e n  o c i n c u e n t a   p e s o s ,   h a c e   a l g u n o s   a ñ o s )  para no 

tener   que   podr i rse   esp .erando a que l o  a t i e n d a n ,   n o s   e n c o n t r a -  

mos con  que hay una   verdadera   pres ión  en l a  e s t r u c t u r a c i ó n  

pequeñas c o r r u p c i o n e s   c o t i d i a n a s ,   s i n  las que un. cornisar iado 

no p u e d e   s o b r e v i v i r ,  estan todas las que   corren  por su c u e n t a  
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Ha  habido  comisariados  verdaderamente  insaciables  en su de- 

seo  de  vender todas las  parcelas  posibles, al  grado que han 

repartido  hasta  caminos  necesarios  para  llegar a ciertos cam- 

pos de cultivo. Otro  tipo  de  corrupción muy importante est6 

en  la  legalización  de  terrenos  comunales  para  que  aparezcan 

como  propiedades  particulares; se dice que ha habido comisa- 

riadas  que  han  certificado  (muchas  veces  en  mancuerna con el 

presidente  municipal y la receptor€a de rentas) ciertas pro- 

piedades  comunales como tratsndose  de pequefias propiedades, 

algunas  de  las  cuales  se  han  vendido  a  turistas. En  resu- 

men, es  prácticamente  imposible  ser  comisariado  ejidal sin 

caer en algdn  grado  de  corrupcibn;  hay  muchas  instancias en 

donde  gracias  a  la  estructura  burocrgtica y legal  existente 

el  comisariado  tiene  que ser corrupto. A esta  corrupcidn 

que  podrfamos  llamar  estructural  se agrega muchas  veces  el 

verdadero  abuso  del!  cargo;  me  parece  importante  notar  lo fá- 

cil  que  debe  ser  pasar  de  participar  finicamente  en  la corrup- 

ciQn mZis indispensable  a  la  más  beneficiosa  para el comisa- 

riado. 

Los puestos  en la presidencia  municipal: regidor, 

sindico, presidente, secretario, juez menor y receptor  de 

rentas  (aunque  éste  no  depende  del  ayuntamiento)  también es- 

tán en  situaciones semejantes, aunque en general no tan crf- 

ticas como la de cornisariado ejidal. El presidente  municipal 

y s u  comitiva  necesitan  para  poder  lograr  cualquier cosa en 

el  ayuntamiento  hacer  invitaciones y pequeños  favores a sus 
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¿que papel  juegan en la  politica municipal las. acusaciones  de 

corrupcion?  Me  parece  que  hemos d e i o e a d o  cbmo siempre  es  po- 

sible  hacer  una  acusacien  de  corrupci6n a M pol5tico.  tepozte- 

co, pues  de  hecho es imposible  ocupar, M puesto sin  ensuciarse 

las manos un poquito. Tristemente, t&-b€n parece  ser  cierto 

que  muchas  veces  los pol€ticos  no roban fhicamente lo estric- 

tamente  necesario,  sino  algo m8s. El .aso es que  el  admitir 

que  siempre  es  posible y acertado  hacer mm acusacidn  de  corrup- 

cien, nos encontramos  con que 6stas se .-jan segCln las  simpa- 

tfas y la posici6n  política  de  cada quien, 

Los antropdlogos  han  discutido el papel  de  las  acu- 

saciones de brujería  entre  los  pueblos  primitivos:  la  conclu- 
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sidn  general es que  tales  acusaciones  se  dan muy frecuentemente 

entre  actores que tienen  contradicciones  estructurales  subya- I 

las acusaciones de brujería y hechicería se daban  especialmen- 

te  entre  tios  maternos y sobrinos,  por la relacien  inherenee- ! 

mente  conflictiva que existSa  entre  €stos  debido  al  sistema-de 

parentesco  y'de residencia. De una manera  similar,  las  acusa- 

ciones de corrupción  en  Tepoztlán  generalmente  encubren  las 

contradicciones  políticas  profundas  entre  el  acusador y el acu- 

sado. Una  persona  normalmente  no  acusa a m..comisariado  compa- 

dre,  del mismo  bando  polltico y/o que  lo ayude . -  a  conseguir un 

terreno;  en cambi'o siempre  puede  acusar a d  adversario  de  ser 

corrupto.  En  las  luchas  polZticas  de  Tepoztlin las acusacio- 

nes  de  corrupcien  constituyen  un  arma  de  extrema  importancia: 

recientemente  un  presidente  municipal  con sus estrechos  colabo- 

. .  

presentante  de  bienes  comunales,  que era archienemigo  politi- 

co del  presidente,  moviendo  acusaciones de corrupcidn  desde 

las  bases  del  representante 

Es muy  importante  notar  a todo esto que la gran  ma- 

yoria  de  las  acusaciones  se  lanzan  a un nivel informal y de a-- . 

chisme;  rara vez' una  acusacidn se complementa  con  una  audito- 

rla  abierta al ptíblico. Esto se debe  a  factures:  primero, si 

se  hacen  muchas  auditorias  resulta  que todo el  mundo es cul- 

pable;  segundo, los polfticos  que e s t h  ea capa.cidad de pedir 

dichas  auditorlas  son  conscientes  de:lo  anterior y temen  que 

: _  . , .  



do más i legalidades que l a s  e s t r i c t a m e n t e  necesarias;  t e r c e r o ,  

l a s  a c u s a c i o n e s  de c o r r u p c i ó n  cas i  nunca se formulan s i n  un 

m o t i v o   p o l í t i c o   a j e n o  a l a  a c u s a c i d n  en sf, sobre   todo  cuando 

se h a c e   e n t r e   p o l i t i c o s .  

Otros  problemas de l o s   c u a r e n t a s .  

E l   c o n f l i c t o   d e l  agua t i e n e  at o r i g e n  (moderno)  en 

l a  e n t r a d a   d e  l a  Secretaria d e   R e c u r s o s l i d r d u l i c o s  a l  pueblo .  

En 1945 e l  p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l   e n t r e g a  el sistema de  agua  del  

manant ia l   de  Axitla ( c o n s t r u i d o   e n   1 9 0 1  por e.1 pueblo)  a l a  r e -  

c i é n   c r e a d a   S e c r e t a r f a  de Recursos  Hidr%zlicos.   Segiín un gru- 

po  de  tepoztecos  de h o y ,  es ta  a c c i ó n   f u e  rea l izada  mediante e l  

pago de f u e r t e s   c a n t i d a d e s  a l  p r e s i d e n t e  municipal. En un p l a -  

zo  inmediato,  e l  t r a s p a s o   n o   c a u s e   n i n g m a  reaccidn n o t a b l e   e n  

e l  pueblo ,   pues  l a  entrada   de  l a  S e c r e t a r i a  aún  no afectar ía  

en  nada a l o s   u s u a r i o s   d e  las  tomas  piib35cas  de  agua. Limité-  
t 

monos a n o t a r   p o r   a h o r a  e l  ehco.'?de ". $ que BW) de l o s   r e c u r s o s  i m -  

administrado  por  e l  gobierno   con  e l  a p o p  d e   a l g u n o s   t e p o z t e -  

c o s .  

Otro   suceso  que  de   a lguna mama h a   s u s c i t a d o   c o n -  

f l i c t o s   t i e n e  que ver con un a p a r e n t e   t r a s p a s o   d e   u n a   f r a n j a  

todo e l  mundo sabe que hubo un t r a s p a s o  & ; t i e r r a s  a X i u t e p e c  

y a o t r o s   m u n i c i p i o s   c i r c u n v e c c n o s   e n  e l d i o  de 1931  cuando se  
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r e d i f i c a r o n  l o s  límites munic ipales   en  Morelos, y a l g u n a   g e n t e  
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de  políticos  locales  que  hasta  la  fecha  dominan  la  escena y se 

origina  mucho  de  lo  que  ocurre  tras  bambolinas  hasta el día de 

hoy. Dentro de  este conjunto, destacan los papeles  que han ju- 

gado  los  miembros  de la familia  Medina que en los  cuarenta ya 

tienen  a  dos  presidentes  municipales y a un maestro  de  escuela 

que  se  convertirla en alto  funcionario del gobierno. Los dos 

presidentes  actuantes  en el traspaso del agua a  la federaci6n 

y en  el  mentado  traspaso de tierras  a Xilrtepec eran de esta 

familia.  La  familia  mantenia  intereses  importantes  en  la  linea 

de  camiones  OmeTochtli,  en la política  estatal,  el  sindicato 

de  maestors y, según algunos, en  propiedades  urbanas y agrfco- 

las en Tepoztlsn. En.la dgcada  de los unarentas esta familia 

se  comienza  a  colocar  en  puntos  estratégicos de articulacien 

entre  el  gobierno del estado y la comunidad,  logrando para el 

sus  propios  intereses. 

También dentro  del  grupo  de 10s nuevos  actores do- 

quier  pueblo  como  el  dueño de  un molino de nixtamal, algunos 

maestros  de escuela, comerciantes  importantes  en  el pueblo, al- 

guno  que otro'profesionista.. Desde  los  cuarentas  comienza  a 

disminuir  notoriamente la participaci6n de los  campesinos  en 

la  presidencia  municipal  (aunque  no  en el comisariado ejidal). 



mediados y finales  de los cuarentas l o s  descendientes ideold- 

gicos  de  los  Icamisas  rojas'  de la CROM encuentran cada vez 

menos  posibilidades de ocupar  la  presidencia  municipal y se 

tienen que replegar  a  controlar  puestos  de-  regidores 'o  de co- 

misariados o exclusivamente  de  oposicidn  constante. Durante 

este  periodo  se  mantienen  a la cabeza de la oposicidn  algunas 

figuras de' mucha  importancia desde los veintes como recordare- 

mos que  fue  Dimas Martinez, Rafael Gutidrrez y Juan Rodriguez. 

Es  interesante  hacer  resaltar que este grupo de  oposición  (cu- 

. ,. 

yos descendientes  ffsicos o intelectuales  siguen  manejando la 

oposicidn  organizada  hasta el  dia de hoy) siempre  se  mantuvo 

muy identificada con lo que se  llama normalmente l'pueblol': la 

mayor  parte  de sus miembros  habitaban en casas de adobe, mu- 

chos  eran  campesinos,  algunos  Vivian en barrios 'de arriba', 

y ten'ían la  capacidad  en un momento dado de acarrear  a una 

buena  prole  a  alguna  asamblea o movimiento. 

El periodo 1950-1960. 

En los cincuentas se sigue desarrollando la misma 



mismo  tiempo, e'l estado  busca  dejar  cada vez  mas claro.  que toda 

acción  renovadora en Tepoztlán  tiene que venir  desde  arriba:  los 

presidentes  municipales  son  seleccionados  por  el  gobernador, 

las obras  de  mejora  deben de estar  revisadas y aprobadas  por 

? 

el  gobierno  del  estado, etc. 

En  los  cincuentas  queda amp.liamente consolidado el 





t o s ,  y otras  posibilidades  varias. El caso es que todos  los 

distintos  grupos  del pueblo, tanto  campesinos como pequeños 

propietarios,  profesionistas y comerciantes  necesitan  de co- 

nexiones  y  buenas  relaciones  en  el  gobierno.  La  mayor  parte 

de  estos  personajes  encuentran  en  el  presidente  municipal o 

en el  comisariado  este contacto, pero  los  personajes  de  mayor 

peso politico  necesitan  tener  contactos mas arriba  incluso 

para influir o estar bien con los presidentes  municipales ve- 

nideros.  La  colocaci6n  estratégica de dos miembros  de  la fa- 

milia  Medina  (Federico y Guillermo)  le da a  éstos  la posibili- 

entrar  a la presidencia  municipal;  el gobernador los consulta 

antes  de  tomar su decisibn. Al mismo tierno, su colocacibn 

y buenos  contactos en muchas  esferas del-gobierno (Federico 

tiene  contacto con el  sindicato  de maestros, es accionista 

en la  linea  OmeTochtli, como senador ten€a contacto con los 

miembros de la  Cgmara y las  altas  esferas del gobierno del  es- 

tado de Morelos;  Guillermo  tiene  contacto con todo  el  gremio 

de  los abogados, es profesor en Cuernavaca, es asesor  legal 
I 

en materia  agraria,  tiene  contactos COD la Chars de diputa- 

dos, con la UNAM y directamente con los  gobernadores)  los 

hacen  los  mPs  indicados para asesores  poiiticos y legales en 

cualquier  situaci6n  difícil. 

Gracias a todos  estos  factores, el Tepozteco que 

quiere  realizar una 

beneficia mucho con 
obra  politica u econ6mica 

una consulta  a un miembro 
importante se 

de  esta  familia 



pues  todo  empresario o p o l i t i c o   n e c e s i t a   d e   p o d e r   d e l e g a d o  

o de e l i m i n a r   o b s t r u c c i o n e s   b u r o c r b t i c a s .  

La familia Medina  comienza desde l o s   c i n c u e n t a s  

a c o l o c a r   e s t r a t é g i c a m e n t e   s u s   i n t e r e s e s   e n  el pueblo.   En 

primer l u g a r ,   e n  e l  afio d e   1 9 5 3 ,   e l . . p s o f e s o r   F e d e r i c o   M e d i n a  

coloca a un s o b r i n o  p o l s t i c o  en  e l , p e s € o  d e   s e c r e t a r i o   d e l  

ayuntamiento,  y l o  mantiene  ah3 durarnte inn p e r i o d o   d e   v e i n t e  

aflos. Hemos mencionado ya l a  importmCiá d e  l a  p o s i c i d n  de 

s e c r e t a r i o   e n  e l  ayuntamiento;  se trata h d i s c u t i b l e m e n t e   d e  

l a  persona   con  más encargos  y más informati6 .n   en e l  ayunta-  

miento.  Mantener un s e c r e t a r i o   a l t m e n t e  capaz, concienzudo 

y dominante   fue   c ier tamente   una forma Be c o n t r o l   p o l í t i c o  

s o b r e   t o d o   p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l   d e  es€á @poca. E l  segundo 

r e n g l 6 n   d e . i n t e r 6 s   d e  l a  familia e s t a b a  en capita les  l o c a -  

l e s :  l a  l i n e a   d e   c a m i o n e s  y ,  segtín varios informantes  que 

p a r e c e n   t e n e r   e v i d e n c i a   d e   e s t o ,  en te-e'iios a g r i c o l a s  y u r -  

-&anos. Sin  embargo,  e l  grueso   de  10s &atereses de 10s Campos 

en  TepoztlBn  no  habian  aparecido  aI in en '20s años c i n c u e n t a .  

En resumen, l a  s i t u a c i d n  Waftica en  e l  grupo  de 

personas   po l i t i camente   dominantes  era %a s i g u i e n t e .  E l  p r o -  

c e s o   d e   c e n t r a l i z a c i e n   p o l í t i c a  y econkico acab6 con l a  p ~ -  

s ibi l idad  de   .gobernar   Clnicamente   con la f u e r z a   i n t e r n a   d e l  

p u e b l o ,  y se r e q u i r i d   d e   p u n t o s   d e   a r t i t u l a c i 6 n   e n t r e   T e p o z -  

t 1 4 n  y e l  gobierno  del  e s t a d o .  Estos  p-tos de a r t i c u l a c i ó n  

fueron  ocupados  pr incipalmente   por   dos  aiiembros de 'una familia 

t e p o z t e c a   q u e   a l c a n z ó  y logró   mantenerse  en pues t ; ?3  politicos 



de a l t o  n i v e l   e n  e l  e s t a d o   p o r  muchos a s .  A l  mismo t i e m p o ,  

e s t o s   p u n t o s   d e   a r t i c u l a c i d n   f u e r o n   d e s a r r o l l a n d o  y cuidando 

s u s   p r o p i o s   i n t e r e s e s   e n  e l  p u e b l o   c o n r i r t i é n d o s e   p o c o  a poco 

no s ó l o   e n  un punto de c o n t a c t o   p a r a  lo5 t e p o z t e c o s   e n  e l  

g o b i e r n o ,   s i n o   t a m b i 6 n   e n   p a r t i d o   i n t e r e s a d o   e n   t o d o s   l o s  

a s u n t o s   i n t e r n o s   d e l   p o b l a d o .  

En 1957  e l  gobierno  es'tatal da una clara seAal de 

cdmo no l e  son gratas l a s  i n t e r v e n c i o m   i n d e p e n d i e n t e s   d e  

Tepozt lgn .  Se t r a t a b a   d e l   p r o b l e m a  :de l a  l u z  el6ctrica.  En 

1 9 5 6   a l g u n o s   t e p o z t e c o s   i n t e n t a r o n  tradtar. l a   e l e c t r i f i c a -  

c i d n   d e l   p u e b l o  a través d e l   g o b e r n a w   d e l   e s t a d o   c o n  l a  

Compaflia E l é c t r i c a  Amacuzac  (que opedim  en   More los  y t e n i a  

. - e s t r e c h a s   c o n e x i o n e s   c o n  e l  gobernador] .   Sin  embargo,  e l  
, 
I 
i 
I 
! -gobernador  no parecla t e n e r  l a  i n t e n c i k   d e  moverse n i  de e l e c -  I ! 

trificar a l  pueblo   en un c o r t o   p l a z o .   E n t o n c e s   v a r i o s   t e p o z -  

tecos d e c i d i e r o n   f o r m a r  un "Comit6 p r a e l e c t r i f i c a c i d n   d e  

TepoztlBn"  que  comenzó  por tratar de -ir 1 , 5 0 0 . 0 0   p e s o s  

que l e  i b a  a c o s t a r  a T e p o z t l s n  e l  c o w a t o   c o n  l a  Cia. Ama- 

cuzac. A l  POCO tiempo se l e  p r e s e n t 6  & p r e s i d e n t e  y a l  se-  

c r e t a r i o   d e l   c o m i t é  un c o n t a c t o :  A l f m o  C u é l l a r ,  miembro 

de l   Escuadron  2 0 1  (y p o r   l o   t a n t o   a m i p d e   A n t o n i o  Garza de 

T e p o z t l g n )   t e n í a  un amigo del e s c u a d r h  que era en ese momen- 

t o  j e f e  de  presupuestos   en l a  C o m i s i ó n F e d e r a l  de E lec t r i c i -  

dad. Como t o d o s   l o s   v e t e r a n o s  d e l  E s c d r ó n  2 0 1  se j u n t a b a n  

( y  se juntan)   cada   ocho  d ías ,  A l f o n s o C b é l l a r   c o n e c t 6  a l o s  

t e p o z t e c o s  de.1 ~ c i r : i t , ~ $  d e  e l e c t r i f i c a c i & :  directamente ccn el 
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I alto  mando  de  la  comisidn  de  electricidad,  El jefe de pre- 

supuestos  de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  aprobó  casi 

inmediatamente la electrificación de Tepoztlán.y.mand6 una 

orden a la C í a .  Amacuzac  a  que  realizara la obra, cobrando 

al  pueblo  Gnicamente  1,000.00 (versus el 1,500.00 del presu- 

puesto  original  de  la  Cía. Amacuzac). Cuando todas  estas 

tramitaciones  llegaron a oldos del gobernador, este se molest6 

con los  tepoztecos  responsables (tanto por haberse  brincado 

en el -trPimite, como  por  haber  conseguido un precio  mis bara- 

to  siendo  que  $1  tenia  intereses en la compañia).  El presi- 

dente  del  comité  que  amenazado por dos guaruras incluso con 

la muerte, y el  secretario del conitd t w o  que huir del pue- 1 
blo durante dos meses  por  miedo a una represalia sangrienta I i 

. por  parte  del  gobernador. Por fortma, no hubo tal represa- 

* lia  gracias  al  hecho de que cuando el gobernador se  dio  cuen- 

ta,  la movida, ya estaba hecha; lo h i c o  .fue no hacer que la 

Cfa. hacuzac realizara la electrifiutidn sino que la Comi- 

sidn  Federal  la  hiciera directamente. El 16 de febrero  de 

1957 se  inaugur6 la luz--en el pueblo: el gobernador no  asis- 

tid -pese a que  fue invitado- a la ceremonia.,. 

En  este caso ilustrativo vemos claramente cdmo del 

estado  intenta  impedir  que un grupo de tepoztecos espontsnea- 

mente  consiga  logros sin deberselos en un cien por cien al 

propio  gobierno del estado.  Vemos  taatbién en el  gobernador 

y en  la compaiiía Amacuzac dos dististos  motivos de enojo:  el 

primero fue que. los Tepoztecos  no necesitaran del gobernador 

para  la  electrificación  e  incluso obtuvieran una  orden de la 



- .  

federación a la C í a .  Amacuzac, y segundo que el  precio que 

lograron  a  través  de sus propios'  contactos fue'en un 3 3  por 

ciento inferior  al  que  exigía  la corpafifa  local. Parece ser 

típico  que  los  intereses de control  político  sobre  los t epoz -  

tecos. (y con  toda  seguridad de todos los habitantes de  pue- 

blos  en  Morelos)  van  complementados con intereses  económicos 

bien  consolidados  dentro del estado por parte  de  sus gobernan- 

tes. 

En resumen, los  años  cincuenta Son una continua- 

cidn  ldgica de l o s  cuarentas  en lo que a estructura de poder 

se  refiere: el nivel  de  integraci6n ''es.t'ado' ha  eliminado 

virtualmente  toda  posibilidad de autodeterminacidn  en Tepoz- 

tlh. Los nuevos  líderes  políticos no son sino la gente  que . . 

tiene en sus manos  la  articulación entre--la comunidad y el es- 

tado  para  cualquier  política: son intermediarios  de  poder. 

El  grupo  de oposicidn  se  mantiene  esencialmente  igual a lo 

que  era  desde aiios antes. Al interior del pueblo  existen 

dentes  municipales ; y hay una familia  que ha logrado  mejores 

contactos y ubicacidn  en  el  gobierno del estado y que comien- 

za a  conjugar su posición en  el nivel  estado con sus intere- 

ses  econdmicos y polfticos  en  la  comunidad  imponiendo  al se- 

cretario  del  ayuntamiento. 

"- 

Los años sesentas  marcan el  comienzo de  U R ; L  nueva 

etapa en la historia es t ruc tura l  de Tepoztl511, l o s  g r u p o s  de 
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' . i n t e r e s e s  se s o l i d i f i c a n  y se contraponen,   desatando  una ver-  

d a d e r a   l u c h a   d e   c l a s e s  entre l o s   q u e   q u i e r e n   c o n v e r t i r  a 

Tepozt lSn  en un p o b l a d o   q u e   s u b s i s t a   p r i n c i p a l m e n t e   d e l   t u -  

r i s l n o ,   d e l   c o m e r c i o ,  l a  i n d u s t r i a  y l o 3   s e r v i c i o s ,  y l o s  que 

d e f i e n d e n  e l  modo t r a d i c i o n a l   d e   v i d a  en T e p o z t l g n   l o s  cam- 

p e s i n o s  y sus a l i a d o s   i d e o l 6 g i c o s .   C u r i o s a m e n t e ,   e s t o s   g r u -  

pos  se i d e n t i f i c a n  casi p e r f e c t a m e n t e  con los grupos  dominan- 

tes  y de o p o s i c i 6 n   r e s p e c t i v a m e n t e ,  y la l u c h a   q u e  se d e s a t a  

e n t r e   é s t o s  es cada   vez  mds encarnizada ,  .Empecemos n u e s t r o  

i 

i 

a n á l i s i s   d e  l a  e s t r u c t u r a  de poder   con la d e s c r i p c i 6 n  de un 

~~ - - -  ----- --- 
I l a  a l  p r i n c i p i o   d e  l a  d 6 c a d a   d e   l o s  sesentas y que nos mues- E 
t r a  c l a r a m e n t e  e l  comienzo  de l a  nueva  modalidad; se t ra ta  

de l   problema de t ierras e n t r e   S a n t a  Catarina y . T e j a l p a .  Re- 

cordemos  que se traspas6 a l  d e   X i u t e p e c ,  y que de ah€ comen- 

z6 un l i t i g i o  que no se a c a b 6   d e l   t o d o   d k b i d o  a una   supuesta  

venta   de  t i e r r a s  a d i c i o n a l e s   r e a l i z a d a  p r  un p r e s d i e n t e  mu- 

n i c i p a l  a l  p r i n c i p i o   d e   l o s   c u a r e n t a s .  Los l i t i g i o s   d e  t i e -  

rra e n t r e   T e p o z t l á n  y Xiutepec   cont inwurbn  durante  estas  d é -  

c a d a s ,   h a s t a   q u e  a f i n a l e s   d e  los  tin-tas b r o t 6  un c o n -  

f l i c t o   s e r i o   c o n  un poderoso  grupo  de  hii j0.s de un e x - g o b e r -  

n a d o r   q u e   p r o y e c t a b a n   u t i l i z a r  parte d e 2   t e z c a l  de S a n t a  Ca- 

t a r i n a   ( e n   l i t i g i o   c o n   X i u t e p e c )  para una t r i t u r a d o r a  de 

p i e d r a  (para hacer grava de  c a r r e t e r a s )  que i b a n  a poner   en 

l o s   b o r d e s  d e l  munic ip io .  

Como es te  tezcal  era u t i l i z a &   t a n t o  para vender  



p i e d r a  a o t r a   t r i t u r a d o r a   v e c i n a  como para,  según parece,  

a g r i c u l t u r a  de quema y r o z a ,  se v i n o   u n a   f u e r t e   p r o t e s t a  p o r  

parte de l o s   h a b i t a n t e s  de Santa   Catar ina.   Aparentemente  e l  

gobernador l e s  mandó s u s  s e ñ a l e s  de s i l e n c i o  a l o s  de d i c h o  

p u e b l o ,   p e r o   é s t o s ,   c a p i t a n e a d o s   p o r   u n a  familia p a r t i c u l a r -  

mente activa, c o n t i n u a r o n  l a  o p o s i c i 6 n   h a s t a   q u e   a l g u i e n  ase- 

s i n 6  a los miembros  de esta familia. La g e n t e  de Mariaca 

(Sta. C a t a r i n a )  l e  a t r i b u y e  e l  a s e s i n a t o  a l  gobernador  y tom6 

su v e n g a n z a   c o n t r a   o c h o   j u d i c i a l e s ,   q u e   s a l i e n d o   d e   u n a   c u r v a  

cerca de Mariaca e n   c o c h e   f u e r o n   a s a l t a d o s  y muertos .  A par-  

t ir  de ese d i a ,   e l  gobernador declaró l a  'muerte c i v i l '  a l  

pueblo d e   S a n t a   C a t a r i n a :  ya no h a b r í a   o b r a s  de m e j o r a  de ni ,n-  

gGn t i p o ,  todo  triimite b u r o c r 5 t i c o -  se t a r d a r j a   i n d e f i n i d a m e n t e .  

TodavZa e n   e s o s  momentos e l  p l e i t o  con X i u t e p e c   n o   h a b í a   q u e d a -  

do del  t o d o   r e s u e l t o  y l o s  de S a n t a  Catarina cont inuaban   usan-  

do algunas de las t i e r r a s  que  corresponden a l  o t r o  m u n i c i p i o .  

{ 

En 1960 se  comenzó a p l a n e a r  y c o n s t r u i r  CIVAC o 

Ciudad  Industr ia l   de   Cuernavaca.   El   nuevo  gobernador ,   había  
. ,  

nombrado como c o l a b o r a d o r   e s t r e c h o  a Guil lermo  Medina,   que 

adelads era encargado  de   promocidn   industr ia l   en  e l  e s t a d o .  

P u e s   b i e n ,  e l  gobierno  d e l  estado  compró toda l a  f r a c c i ó n   d e  

t ierra  e n   l i t i g i o   c o n   T e p o z t l B n  a muy bajos p r e c i o s  a los 

r e s i d e n t e s   d e   X i u t e p e c  y Te ja lpa .  Fue  en esos  momentos  que 

los t e p o z t e c o s  se d i e r o n  cuenta de  l a  e x t e n s i B n  d e  t i e r r a  que 

habfan   perdido  y buscaron a1 c u l p a b l e  de la transacción.  Des- 

grac iadamente ,  los v e r d a d e r o s  papeles de l a s  t r a n s a c c i o n e s  d c  



transado. El presidente  municipal de esos años, (Delfino Ma- 
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gallanes)  era  un  hombre  del pueblo, honrado  aunque muy lépero 

y m5s bien  simpatizante  del  grupo  que aquí hemos llamado  de 

Ioposición'.  Buscó al culpable  de  la p6rdida de  tierra  frente 

a  Xiutepec y encontró  que  Trinidad  Medina  había  vendido  la 

franja  de  tierra  al  municipio  de  Xiutepec.  Siendo un hombre 

de  pueblo sin mayores  sofisticaciones  politicas. Delfino Ma- 

gaZlanes  permiti6  que un grupo de Teportecos  enardecidos fue- 

ran.a buscar a don  Trinidad  en  las  oficinas de la linea Ome- 

Tochtli  en  Cuernavaca  donde  trabajaba. El grupo  de  tepoztecos 

sac6  a  don  Trinidad  de su oficina y se lo llevó a Tepoztlán, 

donde  fue  paseado  por  las  calles con carteles  pegados  uno  en 

la  espalda y otro  'adelante  que  declan' *Trinidad Medina, trai- 

dor  del  pueblo".  La  paseada  estuvo  ampafiada  por  la  banda del 

pueblo,  cohetones, y muchos espectadores. Despues de este 

castigo, Delfino  Magallanes  meti6  a  Trinidad  a  la  cbrcel. 

Desde  luego,  Guillermo Medina, sobrino de Trinidad 

Medina y alto  funcionario de1,estados de Morelos,  no tardó  en 

hacer  sentir s u  reacción.  Primero  mando  sacar  a su tio  de la 

carcel  inmediatamente y ;  segundo, puso preso a Delfino Maga- 

llanes  (Destituy6ndolo  de  la  Presidencia Municipal). Guiller- 

mo  Medina  aprovechó  la  movida  para  meter a su propia  gente 

dentro  del  ayuntamiento  en la próxima randa y logre  matener 

su supremacía  en  la  presidencia  por muchKJs  años. 

El  conflicto de CIVAC no  se  resolvió favorablemen- 

te para  los  de  Tepoztláin, siendo que nunca  se  les  pagó  por 

las  tierras  ocupadas  que  ellos  mantenían que eran suyas; pero 



el  conflicto  tampoco  se habrfa de  terminar.con  este  primer  en- 

damente en la presidencia  municipal has-ta 1973. 



del  municipio  no  esten  a  disposición  del  público  general  por 

alguna  razón u otra), crea ya un  problema  grande Y persisten- . .  
* /  

te entre  intereses  de  particulares y del  estado y del  municipio 

de Xiutepec, y de los campesinos  de  Santa  Catarina y sus s i m p n -  

tizantes  políticos:  "La  oposici6n". 

Es as€ que los  sesentas  marcan la. entrada de  inte- 

reses  estatales y particulares  de  adentro y de-afuera  de la 

comunidad. Estos intereses  acabarfan  por poner a TepoztlSn 

en  la  encrucijada  en  que  se  encuentra  actualmente:  ¿Hay algu- 

na manera  de  conservar  el  modo  de  vida  carpesino  tradicional 

en el  Tepoztlgn  de hoy?, ¿debe  TepoztlBn qresurarse a desarra- 

llar  la 'vía  turistica  e  industrial'  de asistencia o debe de 

intentar  mantener s u  integridad  campesina más tradicional? Los 

distintos  grupos  ideol6gicos  del  pueblo  vierten sus intereses 

económicos y politicos  en una u otra  de  estas posiciones, de- 

satando  alrededor de estas  interrogantes ilaaa.serie de confron- 

taciones y luchas por el  poder  que  aún no ban sido  resueltas. 

Los dos grupos  principales  se  constituyen 4e la siguiente mane- 

ra: el  grupo  que  vierte sus intereses  en Ir modernización  de 

Tepoztlin  para  que  se  convierta ( o  acabe de-convertirse) en 

un pueblo  de  refugiados  de  la  Ciudad de Méxkco con habitantes 

tepoztecos  dedicados  principalmente a rendirle  servicios, y el 

grupo que-sea porque  no le queda  de  otra o sea también  par am- 

biciones  políticas  personales- defiende-los Zntereses del cam- 

pesino.  Este  segundo  grupo  busca  mantener intacta la propiedad 



dos, a l  agua de A x i t l a  en manos d e l  pueblo ,  a l o s   a f u e r i n o s  

a f u e r a ,   q u i e r e n   a c a b a r   c o n   l o s   i n t e r e s e s   c r e a d o s  de ' l o s  caci- 

ques '  -aunque e s t o  no s i g n i f i c a  que q u i e r a n  acabar, p o r  ejem- 

p l o ,   c o n  10s p e q u e ñ o s   c o m e r c i a n t e s   l o c a l e s .  EI primer grupo 

es t5  capitaneado  por  Guil lermo  Medina,   aunque Qste no r a d i c a  

en  es ta  década acabar% de ser  descrita después  de l a  d i s c u s i B n  

d e   v a r i o s   c o n f l i c t o s   e s p e c € f i c o s  a travBs d e   l o s   c u a l e s  se van 

v i e n d o   t o d o s   l o s   i n t e r e s e s   n u e v o s   q u e   m t r a n  a l  pueblo  y c6mo 

se mane j an.  

En ' 1 9 6 3 ,   s i e n d o   p r e s i d e n t e  Jesus Ldpez  (hombre  de 

c o n f i a n z a  y asesorado  de Gui l le rmo  Medina) ,   ent ra  a l  pueblo   un 

c o n s o r c i o   l l a m a d o   M o n t e c a s t l l l o   p a r a   c m s t r u i r  un enorme ten- -~ 

t r o   v a c a c i o n a l   c o n   c l u b   d e   g o l f   a d j u n t o .  E l  consorc io   Monte -  





.. 

d e  l a  firma.. . 
La c o n s t r u c c i d n   e n  1965 de la s u p e r c a r r e t e r a   M é x i c o -  

Cuernavaca p a r t i d  en dos e l  t e r r e n o  de l a  M o n t e c a s t i l l o ,   a c a b a n -  

do con  e l  p l a n   d e   c o n s t r u i r   u n a   c a n c h a  de g o l f .   S i n   e m b a r g o ,  

e l  t e r r e n o   d e  l a  c o m p a ñ í a   s i g u e   i n t a c t o  y hay muchas p e r s o n a s  

que  esperan l a  oportunidad de  f r a c c i o n a r l o  pero no pueden  mover- 

s e  gracias a l  hecho de que el pueblo  no permite que se constrtlyz 
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En este pequeño drama social v e m s  un ejemplo de la. 

aplicación  real que tiene el dicho popular  *?a rlo revuelto ga- 

nan,cia  de  pescadores", en los tejemanejes de la plítica legal 

en  Tepoztlán. A t rav6s  del  análisis  de todos las conflictos 

importantes,  al  menos  en  la  historia  reciente  de  Tepoztlbn, 

es obvia  la  importancia  de  la  manipulación de la  información y 

d i c e  que cuando e s t a b a  la presidencia  repleta  de  plebe f u r i o s a  
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pidiéndole  al  presidente su renuncia,  éste le dijo: ttCómo 

quieren  pedirme  la  renuncia  si  ustedes no se nombraron, me 

nombró  el PRI". Pero  el  pueblo no tardarfa  en  tener  otra opor- 

tunidad  para  derrocar  a  un  presidente  municipal. 

Es importante sefialar aquf que desde los cuarentas, 

en  las  elecciones  municipales lo que se pelea es  la candidatu- 

ra  del P R I .  Desde  los afios cincuentas y sobre todo en los se- 

sentas, la oposici6n  no  dejaba  de  presentar un pre-candidato 

a  la  presidencia  para el P R I ;  sin embargo, el método  de esco- 

ger  a  los  candidatos  del PRI no  era (ni  es) remotamente cerca- 

no a  un  plebiscito.  El  gobernador  escoge a quien  mbs le convie- 

ne  de  presidente  municipal y, como ya hemos  explicado en  capi- 

tulos  anteriores,  cede  algtn  regidor u 

ayuntamiento  ante  las  presiones  de  las 

rosos del  pueblo.  Desde  que  Guillermo 

otro puesto  menor  en  el 

mayorfas o de los pode- 

hdina entra  a  los al- 

tos  puestos  estatales,  la  eleccidn de presidentes  municipales 

frecuentemente  estaba  en  sus  manos y la lucha por  la presiden- 

cia se  convierte  en un escenario  constante para enfrentamien- 

tos  entre  los  dos  grupos  principales del pueblo. 

En  1964, siendo  presidente  municipal  Lucio Montes, 

esta116  el  conflicto del agua del manantial  de Axitla-  Recor- 

daremos  que  en  1901 el pueblo  construyó  un  sistema  de agua p o -  

table  que  abastecía la parte  alta  del  pueblo, y que  en 1945 di- 

cho sistema pasó a manos de la recientemente  creada  Secretar53 

de  Recursos  HidrSulicos. Pues bien, la  Secretaría de Recursos 

Hidr5ulicos  comenzó a ceder una cierta  canEidad de toR3s par- 
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t i c u l a r e s   d e  agua a los t u r i s t a s   q u e  ya estaban const ruyendo . 

casas en  Tepost lBn.   S in   embargo,  l a  g e n t e . d e 1   p u e b l o   e s t a b a  

muy. consc iente   de   que  l a  c a n t i d a d  de agua  que. sa l ía  d e l  manan- 

t i a l  de Axit la  era muy l i m i t a d a  y que a duras p e n a s   a l c a n z a b a  

a a b a s t e c e r  a l a   p a r t e  a l t a  d e l  p u e b l o   e n  tornas p ú b l i c a s .   S i n  

embargo, l a  Secretarfa d e   R e c u r s o s   p r e f i r i d   i m p u l s a r  e l  t u r i s m o  

dando  tomas  de  agua  que s e r v i r f a n   i n c l u s o  para regar e l  p a s t o  

y p l a n t a s  o para l l e n a r   a l b e r G a s :   v e r d a d e r o   s a c r i l e g i o  para e l  

Tepozteco  acostumbrado a l a  e s c a s e z  de agua. 

De es ta  manera  comenzaron las f r i c c i o n e s   e n t r e  e l  

pueblo  y l a  Secretaria h a s t a   q u e  un d í a  n o   c o r r i d  e l  a g u a   p o r ,  

l as  t u b e r í a s   d u r a n t e   q u i n c e   d í a s .   E s t o   d e s d e   l u e g o   v e r t i ó  un 

g r a n   o d i o   h a c i a  l a  SRH y h a c i a . l o s   t u r i s t a s   q u e  compran casas 

c o n   j a r d i n  y a l b e r c a .   E l   r e s u l t a d o  fue e l  de  siempre: e l  pala-  

c i o   m u n i c i p a l  se l l e n ó  de t e p o z t e c o s  que demandaban a l  p r e s i -  

d e n t e   m u n i c i p a l  l a  r e s t i t u c i e n   d e l   c o n t r o l  d e l  m a n a n t i a l  a l  

p u e b l o .   E l   p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l  era un k m b r e   b a s t a n t e   i n g e n u o  

y b i e n   i n t e n c i o n a d o  y no  pudo más que cder a n t e  las  p r e s i o n e s  

d e l   p u e b l o   q u e   f u e ,   e n  masa, a romper la t u b e r f a   d e  l a  Secre- 

t a r i a .  

I 

Nuevamente l a  p r e s e n c i a  de federales no l o g r ó  d e t e -  

n e r  l a  i r a  d e l  p u e b l o ,  pero e l  g o b i e r n o  no tarde e n   r e a c c i o n a r .  

Un i n g e n i e r o  de l a  Secre tar Ia  i n t - e n t ó  meter una demanda encontrn  

d e l   p u e b l o   p o r  daños c a u s a d o s ,   p e r o  no pudo e n c o n t r a r  a un l í -  

d e r  a quién e c h a r l e  l a  c u l p a .  S i n  embargo, l a s  f r i c c i o n e s  en- 

t r e  e l  ingeniero y a lgunos  a c t i v i s t a s  f u e r o n   t a l e s   q u e  en un 



136 

momento  dado  los  activistas  raptaron al-ingeniero y tuvo que 

venir  un  licenciado  a  persuadirlos  de que 1o.soltaran.  Apa- 

rentemente  el  licenciado  ofreci6 al pueblo ayuda  legal a cam- 

bio  de  que  regresaran  al  ingeniero y.con ella Tepoztldn empe- 

z6 un  litigio.  En  1966  el  pueblo gad el pleito  legal y el 

sistema  de  agua  del  manantial  de Axitla regrese a sus  manos 

(en este caso,  as€ como  en  muchos otros plenamente  identifica- 

do con el  grupo  de  'oposici6nt.)  La SRH para poder rendir el 

servicio  de  agua  a  domicilio  construyd un nuevo sistema  de 

agua  que  funciona  paralelamente  al  de Axitla y se  abastece de 

unos pozos que  se  cavaron  en el valle de Atongo. 

El  presidente  municipal  de la época no tuvo que re- 

nunciar  (aunque  fue  arrestado en primera  instancia  por  la ju- 

dicial  del estado) ya  que  en realidad su posici6n frente a to- 

do el  asunto  fue  neutra.  Sin  embargo, varios meses después, 

$ 

1 

Lucio  Montes  renunciarfa lfpor motivos de salud". 

El  problema  del  agua se rnantiene vivo  casi en todos 

los  periodos  presidenciales  pues a muchos presidentes les pare- 

ce  ldgico que se  mezcle  el  agua del ranantial con las  aguas 

del  nuevo  sistema  de  pozo  de  la SRH. Se* los  lfderes  de  la 

oposición  esto  se  debe a que  la SRH les ofrece  selidas cantida- 

des  de  dinero  por  mezclar  las  aguas ya que quieren  cobrar  por 

el uso del  agua de A x i t l a .  El  encargado del: "agua del pueblo" 

me dijo en una entrevista  que la SRH lo había intentado s o b o r -  

nar con a l t a s  cantidades de d i n e r o  para que apoyara el traspa- 

so  del agua a sus  manos. 

"" . . ." __ ." - 



demanda d l  t u r i s t a  de clase-media, como albercas,   hoteles,  ba-  

res y discotecas,  hacían que e l  Gnico- atractivo de Tepoztltin 

fueran sus bellas montañas y pintoresco  pueblo,  atractivos que 

llamaban l a  atencidn  especialmente a ar t i s tas ,   in te lec tuales  

y ricos sofiscticados de M6xico y del  extranjero.  Este t i p o  de 

turismo  proveyó a muchos politicos y ciudadanos tepoztecos  de 

' palancas y conexiones  directas  con altos  niveles de influencia 

en la capital ( f u e  a travgs de ellos que se consiguió  en l o s  

cincuentas que se  construyera l a  escuela  secundaria y en l o s  

s e s e n t a s  el a u d i t k J r i o ) .  Sin embargo,  la posibilidad cada v e z  

mbs tangible de hacer d e l  turismo la fuente  de subsistencia 

principal d e l  p u e b l o  cre6 toda la nueva línea de conflictos 



f r a c c i o n a r ,  e l  uso d e l  agua para regar j a r d i n e s  y l l e n a r  . a l -  

b e r c a s  de casas d e   f i n  de semana, y e l  fomento para los s c o u t s  

.. de M é x i c o ,   c l a s e s  de yoga y naturismo  ayudadas y a c t i v a d a s   p o r  

. i n t e n t o  no d e l   t o d o   f r u c t i f e r o  de p r o p u l s a r   a r t e s a n o s   l o c a l e s  

(de  hecho,   toda l a  artesan€.a que se vende em e l  mercado está' 

f a b r i c a d a   p o r   g u e r r e r e n s e s ) .   E l   t u r i s m o   c o n t r i b u y e  a 10s i n -  

g r e s o s  de una  buena parte d e   l o s   t e p o z t e c o s ,  sea a través de 

de a l b a ñ i l e r i a ,  de j a r d i n e r o  o de   cuidandiro  (como l e  d i c e n  

e n   T e p o z t l h  a l o s   c u i d a d o r e s )  o a trav6s de v e n t a s   d e  refres-  

cos,  t a c o s  o d u l c e s   e n   l o s   f i n e s   d e  semana, P r g c t i c a m e n t e   t o -  

. -dos l o s   p o l i t i c o s   i n t e n t a   f o m e n t a r  e l  tur ismo y sacarle e l  ma- 

i o r   p r o v e c h o   p o s i b l e ' p a r a  e l  pueblo .  Sia e n b a r g o ,  l a  a c t i t u d  

que t i e n e n   l o s   t e p o z t e c o s  es  ambigua: si.a-as'i t o d o s   e l l o s   p r o -  

f i t a n   e n   a l g u n a  medida  de l o s   t u r i s t a s ,  m i e n  sufren  l a s  con-  

s e c u e n c i a s  de l a  i n v a s i d n  de a f u e r i n o s .  Z3. alza d e l  p r e c i o  de 

l o s   t e r r e n o s   e s   d e s d e   l u e g o  un arma de f i l o s  para e l  h a b i -  

t a n t e  de T e p o z t l h :   p o r  un l a d o ,   s i g n i f i c a .   q u e  su propiedad es -  

t 5  subiendo de v a l o r   e n   p r o p o r c i o n e s  y V e B o c i d a d e s   i n c r e f b l e s ;  

p o r   o t r o ,  que- ya no puede  comprar  propiecBdes  en e l  pueblo  con 

l a  misma f a c i l i d a d  d e   a n t s  y que e l  gobienrno d e l   e s t a d o   p u e d e  

i n t e n t a r  (como de hecho l o  hizo e n   1 9 6 9 )   s u b i r  l o s  impuestos 

drásticamente y a s í   f o r z a r l e  l a  s a l i d a  a La mayor p a r t e  de  l o s  

c'ampesinos que aCln subsisten. Además de e s t o s  cargos  graves 

e n   c o n t r a  ciel t u r i s m o   e s t 5 n  los antagonisxos  t l p i c o s  que s e  
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s d l i d a  de, tur i smo es l a  l e g a l i z a c i d n  y r e c t i f i c a c i d n   o f i c i a l  

d e l  v a l o r  catastral  de las  propiedddes ;  el- segundo es d e f i n i r  

con mucha e x a c t i t u d   c u á l e s   s o n  las parcelas comunales y c u a l e s  

las de   propiedad  pr ivada :   hay  muchos i n v e r s i o n i s t a s   q u e   n o  se 

a t r e v e n  a comprar  una  propiedad o a f r a c c i o n a r   d e s p u é s   d e  ex- 

p e r i e n c i a s  como l a  de l a  M o n t e c a s t i l l o  o de otros p a r t i c u l a r e s  

que  despues   de   comprar   una  propiedad  con  aprobaci6n  de  l a  r e -  

c e p t o r f a   d e   r e n t a s  y de l a  p r e s i d e n c i a   m u n i c i p a l  se encuentran  

e n   g r a n d e s   p l e i t o s   c o n  e l  pueblo  y las  a u t o r i d a d e s  agrar ias ,  

si r e s u l t a   q u e  e l  que l e  vendi6  l a  p a r c e l a  se habfa   apropiado  

d e   t e r r e n o s   d e  l a  comunidad; e l  tercer paso q u e   n e c e s i t a   d a r  

e l  g o b i e r n o   p a r a   a l e n t a r  e l  tur i smo es aejorar a lgunos  servi -  

c ios urbanos:   ampliar  y empedrar  algunas calles y,  s o b r e   t o d o  

m e j o r a r  y aumenta"r"e1 s e r v i c i o   d e   a g u a  a d o m i c i l i o   q u e ,   e n  

dpocas  de secas, f a l t a  en  2 de  cada 3 dLas. Sin   embargo ,  e l  

catastro no  ha  entrado a l  pueblo   desde hace varias décadas  y ,  

p o r   l o   t a n t o ,  es i m p o s i b l e   c o n s e g u i r   h i p o t e c a s   b a n c a r i a s  para 

propiedades  en  T&poztlZin a menos de .que  se hagan como présta-  

mos p e r s o n a l e s .  La s i t u a c i d n   d e  l a  tenencia de l a  t i e r ra  nunca 

se h a   r e c t i f i c a d o  a pesar de  que los  p o l í t i c o s   d e l   e s t a d o  t i e -  

n e n   p l e n a   c o n c i e n c i a   d e   l o s   p r o b l e m a s  que. estas ambiguedades 

c r e a n  para todo e l  mundo. Los r e c u r s o s  de agua e i n v e r s i o n e s  

e n   p r o m o c i ó n   t u r f s t i c a  y f a c i l i d a d e s   u r b a n a s   s o n   p r g c t i c a m e n t e  

n u l a s .  



y que no se deberla de fomentar el para nada. Con 



e l  control   que  pueden ejercer l o s   m a e s t r o s - d e   e s c u e l a   e n   T e -  
. .  

p o z t l g n .  En l a  decada de los s e s e n t a s  ya tenemos 4 e s c u e l a s  

segtin m i  i n f o r m a n t e ,   q u e   h a b í a   e s t a d o   p r e s i o n a d a  por e l  direc-  

tor de l a  e s c u e l a  para ' ' tronar"  a esta e a  que no era mala 

alumna. Además de estar  muy c o n t r o l a d o s  por e l  s i n d i c a t o   d e  

maes t ros  (y t o d o s   l o s   n e x o s   q u e   t i e n e  el s i n d i c a t o   c o n  e l  go- 

b i e r n o   d e l   e s t a d o ) ,   l o s   m a e s t r o s   t i e n e n  u ~ t  c i e r t o   p o d e r   i n d e -  

pendiente   debido  a s u   p o s i c i 6 n   i n t e r n a  en e l  pueblo .  En p r i -  

mer l u g a r ,  saben hablar  un poco mejor  o ,  cuando  menos,  con m5s 

palabras rimbombantes  que e l  denominador común de l o s   t e p o z t e -  

cos ;  segundo,   conocen b i e n  e l  pueblo  a través de sus  alumnos 

g 



de s u s   l a b o r e s  o d e ' l a   o r g a n i z a c i d n  de a c t i v i d a d e s  extra- 

c u r r i c u l a r e s  como l a  c e l e b r a c i e n   d e l   d f a  de l a s  madres, l á  

organizac i6n   de  f i e s t a s  de l o s   b a r r i o s ,  etc. .Debemos agre- 

gar un punto muy importante  a l o s  arriba menc ionados ;   los  

s e s e n t a s  ya es una  década  en l a  q u e   n o   e n t r a   n i  un s o l o  cam- 

p e s i n o  a l a  p r e s i d e n c i a   m u n i c i p a l .  Se cons idera   que  es n e c e -  

te p u e s t o .  Ademds se u s a  l a  e d u c a c i e n  formal como un arma pa- 

ra j u s t i f i c a r  e l  no r e n d i r   c u e n t a s  a l o s - c a m p e s i n o s   ' i g n o r a n -  

t e s ' .  Como  me d i j o  un i n f o r m a n t e :   ' l l o s   p r o f e s o r e s   t o d o  se  l o  

deben a los   campes inos  y ,  s i n  embargo,   cuando  son  pres identes  

no l o s   r e c o n o c e n  como g e n t e   r e s p e t a b l e " .  La i n f l u e n c i a  de 

c i e r t o s   p r o f e s o r e s  claves puede ser  muy imporante para c o n s e -  

g u i r  apoyo d e l  pueblo  para una e l e c c i ó n   m u n i c i p a l  o c u a l q u i e r  

o t r a   c u e s t i ó n   . p ú b l i c a .  

En 1 9 6 7   e n t r a  a l a  pressidemcia un m a e s t r o   d e   e s c u e -  

l a  c o n t r a  l a  voluntad  de  l a  m a y o r i a   d e l   p u e b l o   q u e   q u e r í a  a l  

encargado d e l  agua   de l   pueblo-un  v i e j o  campesino-   en l a  pres i -  

d e n c i a   m u n i c i p a l .   S i n   e m b a r g o ,   e n  e l  per iodo   de  e s t e  pres i -  

d e n t e   n o   s u c e d i ó   n a d a   d e   e s p e c t a c u l a r  y l a  o p o s i c i ó n  se  mantu- 

vo t r a n q u i l a  a l  i g u a l   q u e  e l  r e s t o   d e l  eundo. En e l  año de 

1969   se   comienza  a v o l v e r  a s e n t i r  una  Lucha muy grande  en e l  

p u e b l o   r e l a c i o n a d a   c o n  e l  p r o b l e m a - d e l   t u r i s m o .  E l  g o b i e r n o  

d e l  estado pasó  una  nueva l ey  de impuestos prediales en l a  

que alzaba e l  impuesto  en un 2 , 0 0 0  por c i e n t o .  Esta ley 

afectaba igualmente  a l o s   r i c o s  que a los p o b r e s   d e l   p u e b l o ,  y 

a lgunos   indiv iduos   ( sobre   todo  de c lase  media y r i c o s . d e l  p u e -  
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b l o )  se r e u n i e r o n  para ver en  qué  forma  podrfan  reaccionar  y 

l u c h a r   c o n t r a  d i c h a  l e y .  Los pobres  estaban  amenazados  con i 
* tener   que  permitir que  sus   propiedades   fueran  rematadas   por  

e l  gobierno ,   deb ido  a los a l t o s   c o s t o s  de los nuevos  impues- 

t o s ;   c l a r a m e n t e  se t r a t a b a   d e   c a m b i a r  e l  carscter ' r u r a l '   d e  

pueblos . como  Tepozt lQn  hac iendo  sus   impuestos   prohib i t ivos  . 

i 

p a r a   l o s   p o b r e s .   E n t o n c e s  e l  grupo  de   tepoztecos   que se o r -  

ganizd  en es ta  oportunidad form6  una a s o c i a c i e n  c i v i l  l lamada 

"Unidn  de P r o p i e t a r i o s   d e   p r e d i o s  Riisticos y Urbanos  de  eon- 

t r i b u y e n t e s  y Usuar ios   de  Agua d e l  Municipio de  T e p o z t l l n ,  

S.A." y nombraron como p r e s i d e n t e  a un.,tepozteco muy h l b i l  

q u e   t e n í a   a l g u n a   e x p e r i e n c i a   p o l í t i c a  CORO r e g i d o r   e n  e l  ayun- 

t a m i e n t o ;  además., Federico  Medina como s e c r e t a r i o  y a L u i s  Ro- 

. j a s  como tesorero .   E l   nombramiento   de   Feder ico   Medina   de  se-  

c r e t a r i o  i b a  c o n t r a  l a  i n t e n c i 6 n   d e  l a  r a y o r l a  de l o s  miembros 



E l  primer paso que tom!' r e s i d e n t e   d e  l a  s o c i e -  

dad fue i r  a ver a su  amigo  Guill<x d i n a  y p r e g u n t a r l e  

l*como amigo" s i  l e  hai1ab.a  alguna i.6n legal  a l  p r o b l e -  

ma de l   impuesto .   Gui l le rmo l e  d i j  no habla   n ingGn  recur -  

so legal  p o s i b l e   p a r a  e l  pueblo  ya : a  nueva ley  de  impues- 

t o s  ya se habla  r a t i f i c a d o   e n  la .  C<  de Diputados d e l  esta- 

do.   Entonces don F e d e r i c o   e s t u d i ó  rastante d e t a l l e  l a  cons- 
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. y en varias revistas,  que  dedicaron niiaeros a l a  pobreza   de  

l o s   t e p o z t e c o s  y a las  nuevas   ex igenc ias  del gobierno  e s t a t a l ,  

como tambien  por l a  c a r t a  que l e  había -dado l a  a s o c i a c i d n  

a l  p r e s i d e n t e  y a sus   ministros   acusando a l  gobernador de no 

i n v e r t i r  un solo centavo   en   Tepozt lán ,  e.1 g o b e r n a d o r   p u b l i c a  

una  respuesta  a l a s  q u e j a s   d e  los  t e p o z t e c o s   e n   E x c e l s i o r  y e l  

U n i v e r s a l   e n  l a  q u e   d e c l a r a   t o d o  un p r e s u p u e s t o   q u e   d i c e   h a b e r  

gas tado   en   obras  para e l  pueblo ' :   123 ,000   pesos  para l a  j u n t a  

l o c a l   d e   c a m i n o s ,  40,000 e n   i n g e n i e r i a  rural, 475,000 en e lec -  

t r i f i c a c i b n ,  y 1 4 4 , 0 0 0   e n   e s c u e l a s .  Esta era l a  trampa en  que 

don F r a n c i s c o  estaba esperando cayera el gobernador.   Alentado 

p o r   s u   e n e r g l a  y s u   g e n i o   p o l f t i c o ,   e Z , p r e s . i d e r i t e  de l a  a s o -  

c i a c i d n   a c u d e  a cada una  de las  secr-rfas de  gobierno  que 

ha  apoyado l a s  o b r a s   c o n t r u i d a s   e n  TgspDztlPn y c o n s i g u e  cartas 

q u e   h a c e n   o o n s t a r   q u e   l o s   G n i c o s   c o n t r i b u y e n t e s   e n   t o d a s  las  

o b r a s   r e a l i z a d a s  han s i d o  e l  gobierno federal,  e l  munic ip io  y 

l a  c o o p e r a c i ó n   d e   v e c i n o s .  Con estas cartas en l a  mano, don 

Franc ' i sco   acude   con   su   asoc iac idn  (y ua rac imo  de  otros grupos 





Los s e t e n t a s .  

La e s t r u c t u r a  de p o d e r   e n T e p c r z t l i n  se mantiene 

m5s o menos es tab le  durante  los s e t e n t a s :  aGn estamos en un 

p e r i o d o   d e   i n c u b a c i e n , p a r a   l o s   s i g u i e n t e s   g r a n d e s   c a m b i o s  es -  

tamos   descr ib iendo para l o s   s e s e n t a s  y s e t e n t a s   c r e o   q u e   p o d r e -  

mos a n a l i z a r   c o n  re la t iva  c l a r i d a d  las a l t e r n a t i v a s   q u e  se 

e s t i n   g e s t a n d o  para e l  prdximo  periodo &e h i s t o r i a   e s t r u c t u -  

r a l . .  Hemos def in ido  l a  e n c r u c i j a d a   e n   q u e  se  e n c u e n t r a   a c t u a l -  

mente  Tepoztliin como una   d isyunt iva  entre a c a b a r  de c o n v e r t i r -  

se en  un pueblo   dedic   do  a a c t i v i d a d &  terciarias c e n t r a d a s  

a l r e d e d o r   d e l   t u r i s m o ,   d e  l a  i n d u s t r i a  y d e   a c t i v i d a d e s   p r o -  I 
g 

f e s i o n a l e s  como m a e s t r o s , - t & x l i c o s  y l i c e n c i a d o s ,  0 c o n s e r v a r  

l o  que resta  d e l  caricter "campesino" del pueblo.  Pongo l a  

i 
i 
i, 
1 

p a l a b r a   " c a m p e s i n o "   e n t r e   c o m i l l a s  porque e n   e s t o s  momentos 

en  Tepoztlrin es un c o n c e p t o   b a s t a n t e  poco e s t r i c t o ;   l o s  campe- 

sinos t e p o z t e c o s   t i e n e   h i j o s   p r o f e s i o a i s t a s  y e n   g e n e r a l   s u  

t r a y e c t o r i a   q u e d a   d e s c r i t a   c o n   b a s t a n t e   p r e c i s i d n   e n  e l  c o r r i -  

do  que d i c e  " M i  padre  fue  pedn  de hacienda, y y o   r e v o l u c i o n a -  

I 

cada uno de e l l o s  toma  una de l a s  d a s   a l t e r n a t i v a s   p r i n c i p a . -  

les  como s u  bandera  y ninguno ha logrado  hacer t r i u n f a r   s u  

p o s i c i ó n .  E l  grupo de " l o s   c a c i q u e s "  afin no  ha  logrado rec- 



impuestos  y  correr  a  los  campesinos  del pueblo; el grupo  de 

oposición  si  bien  ha  logrado  frenar  la ccktrucci6n de la 

Montecastillo,  como  veremos  en  los  setentas,  detener  la inva- 

sidn  de CIVAC, retener  el  control sobre el agua del pueblo y . 

mantener  en  jaque  a  algunos  presidentes  municipales., no  ha 

podido  sacudirse  del  poder  politico de l'lós caciques" ni de 

la  amenaza de que  los  impuestos  suban, ni ha  podido  prohibir 

la  entrada de  turistas  al  pueblo y volver a  bajar  10s  predios 

de sus  ingresos.  En  los  setentas vamos a describir  algunos 

eventos  que  llevan  a un conflicto  impartante  que va desde 

aproximadamente 1973 hasta  la  fecha y ademtis de las alterna- 

tivas  exactas  que  se  presentan al pueblo en estos  momentos  de 

su historia. 

c 

En  1970  sale  de la presidencia  el  Prof.  Claudio 

Villaseifor y entra ot+o maestro  de  escuela,  el  Prof.  Alfonso 

Sudrez.  La  mayor  parte  de los presixbates que siguieron al 

gran  conflicto del agua en 1965  inteataron en algGn momento 

u  otro  pasar  el  sistema  de agua del pueblo a  la  Secretaria 

de  Recursos  Hidr6ulicos,  y  Alfonso Suarez no fue una excep- 

cibn; é1 también  se  echó  así  a la oposici6n  encima.  Además 

de  este  detalle est5 el  de  la  construcci6n  de un sistema de 

drenaje y remodelación  del  primer cuadro del  pueblo (el cen- 

tro). Para la construcci6n  del sistema del drenaje hubo un 

presupuesto  de  la  federación  de m%s de 7,000.000 de  pesos, 
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y alguna  gente  dice (yo no lo  pude coqrobar) que  hubo tam- 

bién  un  fuerte  presupuesto  federal para la remodelación,del 

pueblo  bajo  un  proyecto  llamado  el "Plan. Echeverría". El 

sistema de drenaje lo construyó un ingeniero  que o hizo s u  

carrera  de  noche y con las  luces  apagadas o hubo  alguna  tran- 

. sa en la  operación:  el  sistema  de drartje se  construyó con 

tuberías  de un diámetro  demasiado pe-o para  la  cantidad  de 

aguas  negras  que  iban a pasar. A la-na de  estar instala- 

do comenzaron a estallar  tuberías y a brotar aguas negras en 

todo  el  centro  del  pueblo.  La obra cetya inversión co s to  sie- 

.te millones de'pesos se  tuvo  que c l a w a r  y hasta la fecha 

Tepoztldn no cuenta con  un sistema de &enaje. En cuanto a c 

la  remodelación  del centro, nos enc-os que se  hizo  por 

cooperaci6n  de vecinos: todo duefio C)tp.opiedad en el centro 



3 
datos más fuertes para la presidencia de la reptiblica para n 



Pero la propuesta  de  Joaqufn  ha116  mucha aversiben el gobier- 

no del  estado y en CIVAC, probablemente  debido  en  parte  a  la 

(en  los  cincuentas)  de  judiciales  por  parte..de  los de Marisca 

y por  el  monto  que la indemnización  representaría.  La intro- 

misión  de  Joaquín en el pleito  de  Santa  Catarina  contra CIVAC 

incomodó  a  mucha  gente;  por una parte, la oposición  se  quedd 

de momento sin su bandera  polltica.  Joaqufn nunca llamó  a  la 

oposici6n  tradicional  a que lo  apoyara en sus asuntos ni le 

convencido  de  que  la  posicidn  de  la  oposici6n  era  tan corrupts 

pueblo con la  de  Recursos  para  quitarles * el ingreso en  mordi- 

das  por  derecho  a  tomas  particulares  a los del agua del pue- 

blo. Asf, la posición  de Joaquin cred  franco  antagonismo en ! 

la  oposici6n  del pueblo, a  pesar de qne intentaba  apoyar  a i 
1 

i 

Mariaca en contra  de CIVAC. Por otra parte, la posición de 

Joaquín  Montemira  también  incomadaba  bastante  a  Guillermo Me- 

dina y su camarilla, ya que  habla  sido  Guillermo quien estuvo 

encargado  de promocih industrial cuando CIVAC se  c,onstruy6 

y Marino  estaba  atacando  a  los comerciantes,del pueblo  que 

eran sus aliados. 

http://parte..de


el  rQgimen  de Joaquin era  totalmente  tlpico que no hubiera 

fondos ni siquiera  para  pagar  a l o s  empleadas del ayuntamiento; 

esta  falta  de  fondos s e  debia a  los  gastos  excesivos  de Monte- 

mira no s6l0  en  comidas y bebidas  para sus conexiones polrti- 

cas, sino en protección  policiaca  (necesidad que tenía  por 

algunas  imprudencias  cometidas  en  estado de ebriedad). Mon- 

temira  también  quiso  controlar al representante  de  bienes co- 

munales  (recordemos  que en 1974  se  sepawaron los poderes de 

comisariado  ejidal y representante de bienes comunales) y qui- 

so  utilizar  grava y piedra  comunal  para  aumentar los recursos 

econ6micos  del  ayuntamiento. Ademtis de esto habla una bronca 

' interna  debido  a que el  representante comunal era  partidario 

'de la  oposici6n,  factor qu3 hizo  que Jaaquln intentara desban- 

carlo  varias  veces  e  incluso  meterlo a la cdrcel una vez: 
I 

Todos  estos  factores juntos hicieron que los dis- 1 i 

tintos  grupos  reaccionaran con cierta  violencia  en contra de 

Joaqufn y lo tumbaran  en una forma qua aas vuelve  a  convencer 

de  que en la politica "a rfo  revuelto, ganancia de pescadores". 

Cuando los de Santa  Catarina  vieron que no  estaba 

. resultando  efectiva  la  presidn  que estaban ejerciendo  sobre 

CIVAC via  Montemira y la presidencia &e la repdblica, decidie- 

ron tomar  las  riendas en sus  propias manos y previnieron a Ma- 

rino que no se metiera ya en  el  asunto pues iba  a  haber en- 

frentamientos  armados al respecto. 3oaquin se retiró del con- 

flicto  asustado  de  las  posibles  consecuencias, y en su lugar 

entró el CAM, organizacidn  en  que  participaba el grueso de la 

oposición  en  ese  entonces. El CAM constituye  el ala izquierda 
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c o s  y p o r   i n t e n t a r   m e t e r l o  a l a  c b r c e l ,  . S i n  embargo,  en un 

p r i n c i p i o   J o a q u í n   a d n   r e t e n í a  e l  apoyo.de1 gobernador ,  y no   fue  

s i n o   h a s t a   q u e . e n   u n a   b o r r a c h e r a   M a r i n o   g o l p e ó  a l  h i j o  de  uno 

de los c o m e r c i a n t e s  m5s r i c o s  d e l  pueblo que se armó un movi- 

miento  verdaderamente  coordinado  en su c o n t r a .  El c o m e r c i a n t e  

agraviado  l lamó a l a  p o l i c f a   j u d i c i a l  y j u n t o   c o n  e l  cornisaria- 

do presentó   acusac iones   formales ,   contra   Montemira   en  l a  Cámara, 

, .  
~ " ~ .. -. I . . ,. , 
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v a r s e  una s o r p r e s a   n o  grata:  e l  q u e   r e a l m e n t e   r e s u l t ó   f o r t a l e -  

c i d o   c o n  l a  caida de  Joaquin  Montemira fue .Guil lermo  Medina,  y 

l o s   i n t e r e s e s  de é s t e  e r a n   e n   r e a l i d a d  mcho más a n t a g ó n i c o s  

a l a  o p o s i c i ó n   q u e   l o s  de JoaquPn  Montemira. 

Para l a  n u e v a   e l e c c i ó n  municipal la o p o s i c i ó n  pre-  

pard su  p l a n i l l a ,   p r o p o n i e n d o  a un h i j o  de zapatista y p o l í t i c o  

a c t i v o  en Tepozt lán  desde los t r e i n t a s  cum0 c a n d i d a t o  a l a  pre- 

s i d e n c i a ,  y l a  verdad es q u e   t e n í a n   b a s t a n t e   a p o y o   p o p u l a r ,  so -  

. ,  

- 
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bre  todo  de  los  pueblos  vecinos a Tepoztliin'pue  por tener una 

más grande  proporción  de  campesinos en su  población apoyan con 

más  fervor  a  la  oposicibn. Sin embargo, se acababa de realizar 

la  nueva  elección de la gobernatura  del estado y Guillermo Ne- 
dina y su  hijo  quedaron  en  puestos cercanos  al  gobernador. 
AdemPs, Guillermo  habia  formado  un  nuevo partido afiliado  al 

PRI llamado  Unidad  Moreiense que habia  recogido  mucho  apoyo en 

el estado, y cuando  subid el nuevo gobemador le encargó a la 

Unidad  Morelense que hieiera una selecc$&k  inicial  de  todos 

los p r e s i d e n t e s  municipales  que  iban a jugar por el PRI en el 

e'stado  ese  año. De  esta  manera, Guillerrno pudo  ofrecerle di- 

cia que  parece  caracterizarla, y el dia de la  toma de posesión 
del nuevo  presidente  municipal  intentaron impedirle la  entrada 

al palacio  municipal  (práctica  que se utiliza con  gran frecuen- 

cia en Tepoztlsn). As?, el  gobernador laanad llamar a los líde- 

res de  la oposicidn y les  pidid  que acataran su decisidh ofre- 

ciendoles como compromiso  cuatro  puestos polfticos en el muni- 

el  tesorero,  el  juez menor, el receptor de rentas (que 

no es un  oficial  del  ayuntamiento,  sino d e l  gobierno  del esta- 

do), y el representante  de  bienes comunales.  Al candidato de 

la  oposición a la  presidencia  se  le  dio- la presidencia de la 



l f t ica .  

E l  n u e v o   p e r i o d o   p r e s i d e n c i a l  marca una l u c h a  muy 

aguda  entre  e l  p r e s i d e n t e  y l a  o p o s i c i d n  ya que e l  p r i m e r o   d e -  

f i n i t i v a m e n t e  apoya l a  u r b a n i z a c i ó n   d e l   p u e b l o  y parece t e n e r  

l o s   m e d i o s   p o l í t i c o s   e n  l a  mano como para i n t e n t a r   l i q u i d a r  

a l a  o p o s i c i 6 n  a l  menos e n   l o s   p u e s t o s   p o l f t i c o s   q u e   c o m e n z a -  

ron  a ocupar. 

. A l  p r i n c i p i o   d e l  aAo 1976 la mayor parte d e  l a  O p O -  

s i c i d n  se pasó d e l  CAM a una   organizac i6n  muy semejante  l l a -  

mada l a  C C I ,  debido a que e l  l i d e r a z g o  a n i v e l  es tata l  de es ta  

o r g a n i z a c i ó n   r e s u l t 6  ser m4s e f i c a z   e n . l a   r e s o l u c i 6 n   d e   p r o b l e -  

mas ‘que l a  d e l  CAM. Es importante  setialar aquí   que l a  o p o s i -  

Ambos grupos  parecen  navegar   con la  bandera de  que  van  de   acuer-  

do c o n   l o s   p l a n t e a m i e n t o s   c e n t r a l e s  del  pres idente ,   aunque   no  

de   sus   gobernadores ,   d iputados  y presidentes m u n i c i p a l e s  para 

n o   q u e d a r   e n   s i t u a c i 6 n  de d e s p r o t e c c i h  t o t a l  d e l   g o b i e r n o .  

E s t a   c o n e x i d n   q u i z g   e n  parte sea la  r e s p o n s a b l e  de que l o s  l í-  

d e r e s  de l a  op’osición  puedan l l e g a r  a c o s p r o m i s o s   . p o l í t i c o s   c o n  

e l  gobernador y o t r o s   p e r s o n a j e s ,  como el compromiso  que  oca- 

. s i o n ó   s u   . a c c e s o  a. c u a t r o   p u e s t o s   p o l i t i c o s  de c i e r t a  importan-  

c i a  durante  e l  p r e s e n t e   r é g i m e n .  
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te  de  otros  supuestos  acerca  de  la  naturaleza  de  la oposicibn; 

es  posible  que  haya una complicidad  entre  miembros claves de 

la oposicidn y los  medinistas  en el sentido  de que a ambos 

les  convenga  mantener  la  ambigtiedad en la tenencia  de  la tie- 

rra para  fines  lucrativos  personales. Ea caso de  que esta in- 

terpretaci6n tuviera.alguna validez, la ideología  campesinista 

de  la  oposici6n  seria un arma  tanto  para  ganarse  popularidad 

en la  comunidad  como  para  legitimar sus reclamaciones de  tie- 

rra. De esta  manera la finalidad  de  la qosici6n seria mante-' 

ner  el  juego con los  medinistas  para así Tender y revender tie- 

' rras  comunales y lucrar con sobornos. 

Mi  opinibn  al  respecto de estas dos posibilidades 
L 

es que  ambos  se  aplican  a  diferentes miedros de cada bando 

político; sin embargo, afín no  puedo  estar seguro de cual de 

los  dos  sea la que  se  aplique  a  la  totalidad  del  caso. 

Pero  las  contradicciones  entre oposicdn y presiden- 

te múnicipal  son  tremendas.  La  lista  de  prioridades para obras 

del  ayuntamiento del presidente  es  aproximadamente la siguien- 

te: construir un mercado  para  el  pueblo;  solucionar  el proble- 

de casas  en  las  faldas  de  los  cerros (can respecto a esto re- 

sulta  que  por  la  inmigracidn de Guerrero p Oaxaca, por el cre- 

cimiento  demogrgfico, y por  los  buenos pmcios a los  que  se 

pueden  vender  terrenos al interior del  paetbl~,  mucha  gente ha 

optado  por  construir  casitas  en  las  faldas de los cerros y, 

según  recordaremos,  dichas  faldas  son pa,nque  nacional); elabo- 



rar y o b t e n e r  l a  aprobacidn  en e l  g o b i e m   d e  un p l a n  maestro 

de d e s a r r o l l o   u r b a n o   d e l   p u e b l o  y l a  i n - g r a c i b n   d e f i n i t i v a  

d e l  vaa le   de   Atongo ;   p lanear  e l  f u t u r o  ilt T e p o z t l á n  como pue- 

b l o  que r e c i b a  y pueda  mantener  una gram c o l o n i a  de gente   que 

huya de l a  ciudad  de  México (este p r o y e  forma parte de un 

p l a n  de d e s a r r o l l o   a u s p i c i a d o   p o r  la Sflsep que se llama CONUR- 

BACION). De ser p o s i b l e ,  a l  nuevo pras&&nte l e  i n t e r e s a  arre-  

glar de  una  vez  por  todas l a  s i t u a c i 6 n ; . & b i g u a   d e  l a  t e n e n c k a  

de l a  t i e r r a  y minimizar e l  papel  que  jmegan las  a u t o r i d a d e s  

agrarias en e l  p.ueblo;  s e g ú n   6 1 ,  ya no d s t e n  rea lmente  campe- 

s i n o s   e n  e l  p u e b l o ,  l a  t i e r r a  a g r í c o l a  m e l  munic ip io  siempre 

escased y ahora  escasea mucho más, ya H e  vive d,el  campo (y 
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tuvo  que pasar un par  de  semanas  en la cSrce1 h a s t a   q u e   s u s  

amigos l o   l o g r a r o n  sacar. Nadie  sabe .IIZ~ c l a r a m e n t e  l a  razt jn 

p o r  l a  que s a l i 6  e l  r e c e p t o r   d e   r e n t a s  ya q u e   d i c h o   p u e s t o  es-  

t% controlado  directamente   desde  Cuernaraca  y es p o s i b l e   q u e  

e l  cambio se h a y a   r e a l i z a d o   p o r  l a  patemte i n e p t i t u d   a d m i n i s -  

t rat iva  d e l   a n t i g u o  receptor. 

E l   t i n i c o   s u p e r v i v i . e n t e   d e  1- cuatro  miembros  de 

l a  o p o s i c i d n   e n  e l  g o b i e r n o   l o c a l  era -el r e p r e s e n t a n t e   d e   b i e -  

nes   comunales ,  l a  f i g u r a  mbs importante  die l o s   c u a t r o  y l a  m5s 

d i f í c i l  de desbancar .  E l  r e p r e s e n t a n t e  se movid d u r a n t e  un p a r  

de meses para i n t e n t a r   d e r r o c a r  a l  presidente; l o   a c u s b   d e  que- 

rer  vender e l  municipio  a l  D i s t r i t o   F e d e r a l  a t r a v é s . d e  l a s  

CONURBACIONES, de  haberse  robado e l  d i m  que l e  achacaba  a l  

t e s o r e r o ,  e tc .  S in   embargo,   en  e l  e n f m t a m i e n t o   r e s u l t 6  m5s 

poderoso e l  p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l  y ,  c m  un mes despugs  de m i  

s a l i d a  de T e p o z t l h ,  e l  p r e s i d e n t e   l o @   b o t a r  a l  r e p r e s e n t a n -  

t e  comunal   de   su   pues to   con   una   acusac ik   de   corrupc idn   en  l a  

mano que  no se c o r r o b o r 6   c o n   a u d i t o r i a  B e 5  ninguna especie.  

De es ta  manera l legamos a l . p s e n t e  y n o s   e n c o n t r a -  

mos con l a  s i g u i e n t e   s i t u a c i b n :  e l  gobjeano d e l  e s t a d o  a t r a v é s  - 

d e   s u   n u e v o   r e c e p t o r   d e   r e n t a s  esta pramwiendo  nuevas tasas 

de impuestos sumamente e l e v a d o s   ( c h e c a r   E a   c a n t i d a d  exacta) y 

e l  p u e b l o   v o l v i d  a r e u n i r s e   b a j o  e l  m a d  de F r a n c i s c o  Garcia 

para v e r  si pueden  derogar l a  nueva polítrica f i s c a l  d e l  e s t a -  

do. La o p o s i c i ó n  e s t %  d e f i n i t i v a m e n t e  36rera d e l  g o b i e r n o   p e r o  

http://trav�s.de
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nos encontramos  en momentos de cambios importantes para Tepoz- 

t l á n ;  s i  pasa l a  nueva ley de i m p u e s t o s . s i n   p r o t e s t a s  de l o s  

tepoztecos ,   probablemente  e l  s i g u i e n t e  paso sea q u e   e n t r e  

C a t a s t r o  a l  pueblo  y determine  e l  t i p o  de propiedad  que e x i s -  

t e  en las  d i s t i n t a s   z o n a s   d e l   p u e b l o .   E s t a   e n t r a d a   p r o b a b l e -  

mente s i g n i f i c a r í a   p e r m i s o s   d e   e n t r a d a  a f r a c c i o n a d o r e s  y l a  

todo e s t á  determinado  por  l a  balanza  de   poder :   en  momentos de  

t r a n s i c i 6 n  como é s t o s  ex i s te  una o s c i l a c i h   e n  l a  d i r e c c i ó n  

que l l e v a  l a  s o c i e d a d ,  las  fuerzas   que   ac túan   en  e l  campo polT- 

t i c 0  no estgn  completamente  f i j a s  .o e n c a r r i l a d a s  y l a  sociedad 

puede  dar   g iros   i .mprevistos   en e s t e  tips de momentos. E l  g i -  

ro m'5s probable, de no c u m p l i r s e  l a  a l t e r n a t i v a   o b v i a ,  es  que  
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una   re .acc idn  popular   enérgica  sumada a ama coyuntura  polPtica 

e s p e c i a l  a n i v e l  estatal  o n a c i o n a l  l e  ile e l  t r i u n f o   f i n a l  a l  

g r u p o   r e g i o n a l i s t a   s o c i a l i s t a   d e  l a  o p o r i c i h .  



estructura  porfiriana. 

El  segundo  periodo  que 

partes:  la de 1920-1928 en  la 

ples y alternativas  políticas 

hemos trata&  se divide en dos - .  

que se mantienen  dominios mtílti- 

para e.1 poblado, y la de 1928-36 I 

cuando  se  vuelve  a  centralizar  el poder bajo el  dominio  de 

Juan  Hidalgo y la  cooperativa  del  carbbn. 

El  tercer  periodo  abarca  aproximadPaente  desde  el  final . 

de  10s  treintas hasta  los  sesentas y representa  una  etapa  de 

importantes  dambios en la  economía:  se  introducen  cultivos co- 

merciales,  fertilizantes,  carretera,  camiones y tractores. La 



un todo:  el  proceso  de  integraci6n de'Mxico a una economfa 

mundial  hizo  necesaria  la  creaci6n  de una nacidn bien integrada; 

la  introducci6n  de carreteras, industrias,  mercados para produc- 

tos  agrícolas,  educacidn pbblica, legislacibn  estatal  sobre  el 

uso  de  tierras han sido  todos  factores  cruciales en el  proceso 

de  centralización  del  poder  a  nivel  nacional. En  el caso de 

Tepoztlán  vemos  desde  el  ángulo  de un pueblo  cdmo la entrada de 

estos  nuevos  recursos  van  restándole  cada vez m a s  autonomfa a 

la  comunidad y a  la región, creando  dependencias  entre  éstas 

y el  nivel  de  integraci6n que hemos dominado  "nacional". 

.- " .. .~ _. 
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Al  mismo  tiempo, nos es .importante  aclarar que  en este 

estudio  no  hemos  unificado el  análisis.de estructura de poder 

con el  de  clases  sociales  de una manera  directa.  Obviamente, 

todo  el  problema de la  industrializacid; de MQxico y de  la 

concentraci6n  de  recursos  está  ligado a un sistema  de  clases 

cambiante  que  no  hemos  podido  analizar  detenidamente.  Seria 

un reto  importante para el futuro  unificar  el antílisis adamsia- 

no  de estructuras  de  poder con uno de  clases  sociales para en- 

tender  cuestiones  tan  importantes  como que sucede con el cam- 

pesino  como  clase  social  dentro  de  este proceso, qu6 efectos en 

la  estructura de clases  tiene  la  tercializacidn  de  la  economia, 

cugl  es  la  relacidn  entre  clases y poder  politico. 

El  marco  tedrico de Richard  Adams  presenta la gran  ven- 

taja de permitir un andlisis  detallado  del  poder  social en 

una regi6n  en  tQrminos  de  los  recursos  sujetos  a ser controla- 

dos. La  correlacien  entre  cantidad de recursos y concentracidn 

de  poder  es  una  de  las  ideas  mbs  inpertantes que  ha intentado 

demostrar  este  estudio; sin embargo, la conplejidad  del  anili- 

sis  nos ha absorbido  toda  nuestra  atencídn  dejando  a un lado 

por  ahora la relacidn  que  guarda la emuctura de  poder con  la 

de  clases  sociales. 

El  caso de Tepoztlán ha ido  demostrando que, primero, 

la entrada de'nuevos recursos (o en otros fhninos la acumu- 

lacitin de  capital o el  aumento  en la divisibn  del  trabajo so- 

cial} produce  fragmentaciones al interior  del  pueblo  creando 

dominios  múltiples a ese  nivel  de  integracien;  pero  el  nuevo 

.poder  creado se va concentrando  en  niveles  superiores.  'Segun- 

~~ .. . . .- . . - . -  . . .. . . - . . . " " 
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do, los  líderes  políticos  de  importancia van pasando de 'susten- 

tar  controles  independientes (caciques) a ser intermediarios, 

puntos  de  articulación  entre  distintos  niveles  de  integraci6n 

'que.derivan  su poder  principalmente  de su posicidn en los con- 

flictos  locales. Es muy  interesante  notar cdmo el conflicto, 

las  €acciones y las  contradicciones  politicas son todas fuen- 

tes  de  poder  indispensables para lffderes como. Fausto  Galvdn 

Campos y para  el  estado en general. Uno de los intereses mbs 

importantes  de  los po1iticos:de . .  t,ieo  intermediario que estamos 

describiendo  está  en e.1 manejo de los  conflictos, ya que  6stos 

lo  tienden  a fortalecer,en  su posicidn  de  mediadores indispen- 

sables. "Parafraseando a un informante, la política  local es 

analoga a un juego  de  damas  chinas y el politico hbbil mantie- 

ne cuando  menos  dos  fichas en cada trihgulo. El  tercer  punto 

'que hemos  intentado  demostrar  es que dentro de la  utilizacidn 

polrtica  del  conflicto  en México, las  acusaciones de  corrup- 

cidn y la corrupcidn en si juegan un papel  clave. Las contra- 

dicciones  pollticas se frasean en tQnninos de acusaciones  de 

co?rupci&--andlogas a las  acusaciones de lzrujerPa en pueblos 
\ 

africanos.  Por su parte,  la  corrupcidn real es inevitable 

(en mayor o menOr  grado]  para la. supervivencia  de  cualquier 

político  cuando  menos  a  nivel  local. En suargo lugar y como 

derivado  ldgico  de  los Giltimos dos puntos, tenemos . .  que  el 

comb del  pueblo  prefiere  no  participar en la polltica:..ya'q.ue 

es en  alguna  manera  consciente  del  hecho be que  su participa- 

c.idn  no  va  a  hacer  más  que  "revolver más el rlo" para que los 

pescadores  profiten a sus costillas.  Debido  a  esta reacción 

- pasiva  del pueb lo  en la política  cotidiana nos encontramos 

. ~ "" . " '.  _" ..r_ 
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APENDICE43 

NORELOS TEPOZTLAN Y SUS LÍMITES 

I 



APENDICE C 

ENTRADA DE RECURSOS PC i DAS 

Porfiriato 1 9 2 0 '  130 

Tierra  comunal MBs tierra  para  'ooperativa  del 
para  tlacolol  el  municipio -arben 
y para lefia. 

E j ido  ,7arretera  a Cuerna- 
Propiedad  arable -.Taca 
,privada  Comisariado 

E j i.dal 'reacibn de parque 
Trabajo  en  las '\ lacional  (final de 
haciendas  Descend0  de la P C \ -  ooperativa) 

Ganadería 5 0 %  :reacibn de la línea 

Ferrocarril  Escuela  federali- 

blaci6n  en m6s d.2 

'meTocht.1  i 

(1900) zada, nueva es- :iruela para merca- 
cuela estatal l o s  mayores 

Agua  potable 

Pequeño merca- derezamiento  de lin- 
do  local  Molino  de nixtam .leros 

(1 901 ) Colonia  tepozteca  'Brdida  de  terrenos 
en  México  .unicipales por en- 

Comercio re- Empieza  cooperati 
gional del  carbdn 

Escuela  parti-  Opciones  organizs 
cular  cionales  (CROM, L. 

ga  de  Comunidades 
Iglesia con Agrarias, PRM) 
sacerdote 

DifisiBn  étnica- 
división  de 
clases 

Crddito 

Presidencia mu- 
nicipal 



I *:e, I. . 

APENDICE C cont) . .  
. .  

I : 

. .  . . .  

1 9 4 0  1950 1960 

. Jitomate, gla- Secundaria y- Industria  turistica - 
diola, tractor,  otra pr.ima.ria 
fertilizante,  Compra  de  terrenos y 
herbicidas y Primeros profe- alza  en los precios 
pozos  de  agua  sionistas de &tos 

Monopolio  de  la  Gran  aumento en ji- Televisi6n 
linea Exc(S1sior tomate y uso de 

fertilizantes  Telefono 
Primaria com- 
pleta  Descenso de Radios  portátiles y 

ganaderia  tocadiscos 
Nercados nacio- 
nales para pro- PAN Alfabetismo, periódi- 
ductos  agrí-  cos y revistas 
colas  Electrificacidn 

Traspaso  del  Bracerismo 
sistema  de  agua  Regreso del agua  a 
(1901) a  manos '1 970 manos del pueblo 
de  la SRH 

Aparente  pCrdi-. 

Fiitbol 

Comienzo de urba- Construcci6n  de  nuevo 
nización  sistema de agua 

El PRM  monopoli- 
za la presiden- 
cia  municipal 

Nuevas coneccio-. 
nes  políticas por 
el incipiente tu- 
rismo 

Entrada  de  insti- 
tuciones naciona- 
l e s  con  efectos 
culturales: ejér- 
cito, Acci6n Ca- 
tólica 

da de más terre- 
no a  Xiutepec Camiones  a  Cuerna-  Montecastillo 

vaca  cada  cuarto de 
hora Y a México ca- CIVAC- nuevos empleos da  hora 

Camiones y camione- tierras 
tas  particulares de 

comerciantes 

Multiplicaci6n  de  Excélsior 
profesionistas 

CIVAC- problema  de 

10s  agriCu1tore.s Y Carretera  a ~ ~ ~ ~ i c o  

Fin  de monopolio 

Aumento  en  impuestos 
sobre  predios urba-  
nos 

- ."-..""". "." . . , -.. "_ , "._I_ ., . . - . - . 



APENDICE D 

BASES  DE  PODER  DE CINCO LIDERES 

A. Vicente  Ortega. 

Vicente  Ortega  fue  el caciqueqm5ncipal en  Tepoztlsn 

durante la mayor  parte  del  porfiriato,  Miembro  de una fami- 

lia rica y emparentado con las fami- bien de la 6poc.a  (los 

Rojas,  los  Navarrete y los ZGAiga), h V i c e n t e  era un impor- 

tante  propietario  de  tierras  arables ea el municipio. Ade- 

más, era la cabeza m%s promifiente de los  propietarios y co- 

merciantes  ricos d e l  p u e b l o .  

Debido  a  estos  dos  factores y q probablemente  a  una 

cierta  habilidad  política,  Vicente Ortw teda una mano se- 

gura sobre-la presidencia  municipal y se- mantuvo en ella des- 

de 1 8 8 7  a 1910.  Su posicidn en la p.t.le%Wencia municipal le 

permitid  enriquecerse con las  tierras comunales; un infor- 

mante  de  Lewis  afirma que la Wells krg Co.,  que construyd 

el  ferrocarril  MBxico-Balsas  le  pag6 a Ortega  un peso  por ca- 

da  tres  arboles  cortados en-el municip5.o; buena parte de  estos 

fondos  iban  al  bolsillo  del  propio Ortega. 

Por Gltimo, don  Vicente  tenia em su actuacidn  tanto 

e¡ consentimiento  del  gobernador  como el poder  armado sufi- 

ciente  como  para  mantenerse en el p e r  a la fuerza si fuera 

necesario:  los  sirvientes de Ortega t d a n  armas para defen- 

derlo  cuando  fuera  necesario. A s í ,  Vicente  Ortega sustenta- 

ba  varios  controles y tipos  de  poder  a fa vez: por una par- 

te,  era un propietario  importante,  es &siir, tenia  poder in- 

I 



dependiente  sobre  muchos  tepoztecos que necesitaban trabajo o 

mafz;  ademss,  era el .lfder principal desla clase  dominante te- 

Pozteca  y  tenía  muy  probablemente  poder  asignado por parte  de 

esa  unidad  operante de consenso;  por tíltimo, su poder indepen- 

diente  derivado  de su control  de  tierras y su poder  dependien- 

te  asignado  por la clase  dominante  de  Tepoztlgn le dieron con- 

trol  sobre la pres-idencia  municipal  que,  a su vez, le permitid 

aportaba su puesto de presidente as€ como las  utilidades  que 

derivaba  de  sus  tierras  eran  también  armas  de  poder  indepen- 

diente  en la forma  de  créditos. 

Es notable  la  cantidad de controles  independientes  que 

tenia un cacique  como  Vicente  Ortega en Tepoztlsn, y por esto 

poder.  El  poder  generado  en Tepoztlhpor los recursos exis- j 
tentes  en  el  porfiriato e'ran acaparados por las clases y gru- 

pos do:ci.nantes  locale:; y  regionales,  permitiendo  el  surgimien- 

B. Los Hernbndez. 

En la  década  de  los  veintes  hay  un  vacfo de poder eco- 

nómico  en  Tepoztlán:  los  caciques  están  debilitados por la 

revoluci6n al  igual que las haciendas y el  mismo  Estado. Los 

Hernhdez logran  mantener un poder  estable  en Tepoztlán duran- 

te  prgcticamente  seis  años (1922-28); analicemos sus bases de te  prgcticamente  seis  años (1922-28); analicemos sus bases de 



poder: 

En  primer lugar, el  recurso  principal de los  Hernández 

erna  sus  armas y experiencia  militar.  La  habilidad de combate 

de  los  Teranes  les  permiti6  mantener atemorizad0s.a todos sus 

posibles  opositores  durante  algGn  tiempo; en segundo  lugar 

estií una  situaci6n  coyuntural,  la  posicidn que tomaron los Her- 

n6nde.z  ante la revolucidn  de De la Huerta y el  apoyo del go- 

bierno  que  de  ella  se  derivb;  en  tercer lugar, su ideologia PO- 

lltica anti-cacique y  pro-conservaci6n de recursos  comunales 

tenía  un  fuerte  respaldo  entre  algunos  tepoztecos que apoyaron 

a los  Teranes  hasta  que  sus  abusos  fisicos  se  hicieron  insopor- 

tables. 

Los Herndndez  representan  el  típico caso de los caudi- 

llos  que  produjo  la  revoluci6n:  oficiales de ejércitos revolu- 

cionarios con muchos  seguidores en su regi6n imponen su "orden" 

en  los  primeros afios despues de la revolucibn.  Eventualmente 

son  eliminados  por  convertirse en un estorbo  para la pacifica- 

cien y unificacidn  del  país. 

C .  Juan Hidalgo. 

En el  ca.so  de Tepoztlán el  final  de'l caudillismo  no 

coincidió con el  final  del  caciquismo.  Bajo  el  liderazgo  de 

Juan Hidalgo  se  reunificó el control  de  recursos  claves  del 

pueblo  en manos  de  un  solo  hombre. 

Las bases  de  poder  de. Juan Hidalgo  fueron  las siguien- 

tes: 1) su habilidad  polltica y valentía  frente a los Teranes, 



2) la  necesidad  desesperada  de  los  centrales  de un  llder, 3) 

su posici6n  de  presidente  de  la  cooperativa del.carb6n, 4) el 

manejo  del  crédito  del  pueblo  que  deriv6  de la cooperativa, 

5 )  su control  sobre la presidencia  municipal y el  comisariado 

ejidal  derivado  de  los  Gltimos  dos  puntos, 6) al  igual que 

en  los  Gltimos  dos casos, la  aprobaci6n  del  gobernador  tambien 

estuvo  presente. 

Juan Hidalgo es el  Cltimo  cacique  de  TepoztlQn; su  do- 

minio  sobre s u  grupo  político y el  control  inmenso que le  dio 

la cooperativa  del  carbón  fueron  los  factores que permitieron 

s u  surgimiento. 

D. Guillermo  Medina. 

Este  es  el  llder mds importante que ha tenido Tepoztl'Bn I 

durante  los Ciltimos veinte aAos; ha dminado la presidencia 

municipal  casi sin tregua  desde 1961 (ver apgndice E). Sin 

embargo,  a  diferencia  de Juan Hidalgo y de  Vicente  Ortega, su 

poder  no  emana  de s u  posesi6n  directa  de  recursos  económicos 

claves  para  Tepoztlán.  El  poder  de  Guillermo  Medina se deri- 

va  de  las  siguientes  fuentes: s u  posicidn casi permanente  en 

las  altas  esferas  políticas  del  estado  de  Morelos  lo  hace  el 

punto  de  articulaci6n más conveniente  entre  el  pueblo y esta 

entidad; s u  profesión  de  abogado y su experiencia en el cam- 

po  lo hacen un asesor  invaluable  para muchos tepoztecos pro- 

minentes; y los conflictos  internos  del  pueblo  han  tendido 

a  fortalecer s u  posicidn de  mediador  natural. 



Su poder  de  imponer  presidentes  municip'ales  se ha debi- 

controlar l o s  grupos  dominantes. (sobre todo  comerciantes y 

agricultores  prominentes) de Tepoztlgn. También el  haber man- 

tenido  a  un  mismo  secretario  en  la  presidencia  durante  veinte 

anos  le  dio una gran  continuidad a la linea medinista  en  el 

ayuntamiento. . .  

Por tíltimo debemos  de  notar  que aunque el carkter del 

liderazgo  de  Guillermo  Medina  sea  tan distrnto  al de los caci- 

ques  de  antaño, l o s  beneficios que trae el poder son  parecidos: 

dinero y m8s  poder. 

E. Joaqufn Montemira. 

Montemira e s  un  político  cuyas  bases de poder  valen la 

pena  analizar  porque se trata  de un presidente que carecid  en 
I 

extremo de bases  de  poder  locales  al  tiempo  de  ser un persona- 

je  muy  activo y ambicioso. 

Joaquín eztl-?. a Is >rEsidcncia  apoyado  directamcntz por 

el gobernador, p a s m d o  excirna de los intereses l o c a l ~ s ,  inclu- 

yendo a los  de  Guillermo  Medina. De entrada s u  dnica fuente 

Joaquín eztl-?. a Is >rEsidcncia  apoyado  directamcntz por 

el gobernador, p a s m d o  excirna de los intereses l o c a l ~ s ,  inclu- 

yendo a los  de  Guillermo  Medina. De entrada s u  dnica fuente 

en s u  politica a l  .interior  del  pueblo. SUS primeros actos ( : o -  

mo presidente le ganaron  importantes  enemistades:  sacar a FIau- 

ricio  Otero, el  trsdicional secre tar io  del ayuntamiento, crear 



ron  movidas  tacticas que no  le  ganaron mucho apoyo  interno. 

Por otra  parte, su polltica  de no alianza  con  el grupo de  opo- 

sici6n le gane  enemistades  en  ese  bando, de tal  forma  que los 

fínicos apoyos  s6lidos  que  consiguid'  (fuera  del  gobernador) 

eran  de  grupos  poco  influyentes  en  las  esferas  locales. 

Sin  embargo,  de  no ser  por una serie de imprudencias 

gratuitas  cometidas  por Joaqufn Montcemrira.(como meter al re- 

presentante  de bienes. comunales a la cbrcel, o golpear  al  hi- 



APENDICE E 
LISTA  DE  PRESIDENTES  MUNICIPALES (3935-78) 

1935-1936 Leonardo Sánchez 



APENDICE F 

CRECIMIENTO  DE  MEXICO,  1940-1968 
(tasas  de crecimiento en promedio anrial) 

1940-1950  1950-1960  1960-1968 

' Producto  nacional  bruto 6.7 5.8 6.4 
Poblacidn 2 .8  3.1 3.3 
Producto per  &pita 3.9 2.7 3.1 
Produccidn  agricola 8.2 4.3 4.0 
Producción  manufacturera 8.1 7.3 8.2 

Fuente:  Hansen, La Polftica  del  Desarrollo  Mexicano, p. 58.  
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.PORLACION DE MEXICO POBLACION TEPOZTLAN 

1921 14;334,780. 1890 4,168 

1930 16.552,723 1921 2,156 

1940 19.653,552 1930 2,580 

1950 25.791,017 1980 3,230 

1960  34,625,903 1950 3,900 
1970 1960 4,314 

1970 6,851 



APENDICE H 

DISTRIBUCION  DE LA TTERIU A PART.IR DEL DECRETO DE .CARRANZA  DE 1915 
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