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I o  INfROOUCCIONo 

La presente t e s i s  pers igue  un dob le  o b j e t i v o ,  p o r  un lado ,  e l  

e s tud io  de€ uso p o l i t i c o  de Ita e tn i c idad  p o r  per te  de una-organiza - 
c i en  campesina independiente ( l a  Unión de Comuneroe Emilieno Zspe- 

t a ,  UCEZ, d e l  eatado de H i choech ) ;  y ,  por  o t r o  l ado ,  e l  e s tud io  - 
d e l  cambio en l e s  estructura8 p o l í t i c a s  t r ad i c i ona l e s  ( e l  sistema 

t r ad i c i ona l  de poder) en una comunidad indígena (San Fe l i p e  de l o s  

n l z a t i ,  en e l  municipio de Z i tecuaro  d e l  eaterdo de Michoac6n). 

- -  

No r e au l t a  nuevo decir que en l a s  fi ltinas décedae han a p a r e c i  

do, en todo e l  mundo, una i n f i n i d ad  de c o n f l i c t o s  y movimientos c g  

ye causa primers,  dicen SUB autores ,  son l a 8  d ivergenc ias  de o r i g e n  

é tn i co  -divergencisa que generalmente Be expresan en r e l ec iones  de 

dominio, de poder-, En e s t e  aentido l e  e tn i c idad  aparece siempre - 
como una c a l i d adaque  d i f e r e n c i e  a unos grupos de ot ros .  S in  embar- 

go ,  e l  é n f a s i s  en i o+  aspectos concretos en que se  sustentan e s tos  

movimientoa cambia de reg ión  8 reg ión  y de grupo a grupo, a s í  han 

aparecido movimientos que ponen e l  acento en d i f e r enc i a8  l i n g ü f s t h  

cae,  r a c i a l e s ,  r e l i g i o s a s ,  e tc .  En todo caso l o  que a i  quede c l a r o  

ea  que l a  etn ic idad  no r e s u l t a  ee r  un ente meta f í s i co  (una sustan- 

c ie - inmutable ) ,  aíno que se t r a t a  en todos l o a  CBBOS de un fenáme- 

no h i e tó r i co .  Be ah í  que, en e l  presente t/i.ebaJa, veamos a l a  etn& 

cidad como un fenómeno emergente, de nuestros d ías ,  y de ninguna 

manera como un remanente h i s t ó r i c o  ( o  como una remlniecencia de -- 
formaciones p r e c a p i t a l i ~ t s e ) .  A nuestro parecer, e l  hecho Pundame2 

t a l  e s  que es toe  movlmiento~ hen adoptado una f o r m s  p o l í t i c a .  S e -  

t r a t e ,  por  l o  genera l ,  de movimientos de grupos que buscan l e e  eea 

reconocido un eatatus  e a p e c i a l ,  o que pretenden l o g r a r  una mejor 

i 

\ 
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pos%ción en l a  negociacián con e l  estado, En e l  presente t r a b a j o  

ut i l i t amoa  el concepto de e tn ic idad  para  r e f e r i r n o s  a l a  acción P O  - 
l i t i c a  de grupoe étnicemente d i f e renc iedos ,  

- - T e 1  papece ser que e l  t%rnb%to naQrire1 de e s t e  t i p o  de mowimie'l - 

t o s  es l a  reg ión y no l a  comunidad n i  l a  nación. De ahf que en a l  

presente t r a b e j o  pretendamos hacer  de l a  reg ión nuestro o b j e t o  de 

- estudio.  Esto nos permit i ré  captar ,  con une 6pt íca  m6e amplia ,  a 

los  d i s t i n t o s  grupoe btnicoa  en in te racc ión ,  a s í  como l a  i n t e r r e l a  

c ión permanente ent re  e l  f a c t o r  eco lóg ico  y e l  f a c t o r  s o c i a l ,  sin 

tener  que v e r l o s  necesariamente como aspectos a i s l ados ,  De e s t a  me 
nera se podr ía  superar  l a  c l h s i c a  concepcián de comunidad que l a  ve 

como un microcosmos cerrado,  sucept ib le  de ser estudiado en sf mis- 

mo y a p a r t i r  d e l  cua l  se puede conocer e l  r n~ i c r oco~mo~ .  Concebimos 

pues a l a  reg i&n como un todo s iatémico y a l a  comunidad como par te  

integrante  de ese  todo y cuya dingmica est6  determinada en gran -- 
- I 

medida por  l a  interdependencia que en términos económicos, p o l i t i -  1 
coa y s o c i a l e s  se es tab lece  entre  ambos n i ve l e s ,  (Smith, 1976 y O&' 

sen, 1976). 

Por  consiguiente ,  no pretendemos u t i l i z a r  e l  es tud io  de comu- 

nidad para gene ra l i z e r  e p a r t i r  de ah í  a o t r a s  comunidadee n i  de 

é s t a  n i  de o t r s s  reg iones ,  Tampoco pretendemos hacer un estud io  corn 

parat ivd 'de  16 e tn ic idad  en una reg ión ,  n i  mucho menos una monogra- 

P í a ,  E l  e s tud io  de comunidad y de l a  p o l í t i c a  l o c a l  l o s  ut i l i zamoe 

para e j e m p l i f i c a r  y para i l u s t r a r  mejor las af irmacionee e ideae  

genera les  que constituyen e l  argumento cent ra l  de l a  t e s i s .  Deede 

e l  i n i c i o  de l a  inveat igac ibn  nos centramos Únicamente en aque l l o s  

- - - 

. 
aspectos que resu l ta ron  re levantes  en cuanto a l a  problemática ee- 

tudieda,  P o r  l o  tentó no debe extraf lar E nadie el que a l o  l a r g o  de 
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t bdb ' e l  t r aba jo ' s e .hagan  conatantes  s sal tos^ ent re  e l  n i v e l  r oce l  

y e l  n i v e l  r e g i ona l ,  tanto cuando noa ' re fe r imos  a l a  r e i a c i h  entre  

l a  comunidad y l a  reg ión ,  como cuando nos referimus a l a  p o l í t i c a  

liaaia1-p- l a  urganización p o i t t f c a  r eg iona l ,  - 

Considerar ,  como se hace a l o  l a r g o  de e s te  t r aba jo ,  que l o a  

movimientos como e l  eetudiado,  constituyen "respuestas adaptativaea 
r a cond4cionea.regionalee cambiantes ( c ap i tu lo  1 1 ) ;  o que a i  s i e t e -  

miei..de poder l o c a l  het d e s a r r o l l a do  " f o r m a s  más adaptativasu ( c ap f t g  

10 1 1 1 1 ,  nos l l e v a  necesariamente a e x p l i c l t a r  nuestra concepción 

d e l  t6Tnrino adaptacibn. Aunque algtin8B veces de l a  impresidn de que - 

uti l izamos e l  concepto como sinánimo de "amoldarnientoN ( l o  que cone 

t i t u i r i a  una respuesta m e c h i c a ,  i n va r i a b l e  y unfvoca a c i e r t a a  c o ~  

- c)ici.on.es- ecoZ6gicas dadaa), no es-+sa nuestra intenci6n. Peneamoa 

que e l  proceso de adaptación de i o8  grupos soc i a l e s  con l l eve  neceso - 
riamente mecanismos de r e s i s t e n c i a ,  de reelaboración y de creación 

~1u~veta-- QormaB.-En e s t e  ssen%ide-,' nóa acercamos más a l  evo luc ion i a  

mo 'mu l t i l i n e a l quea  l e e c o l o g i a  c u l t u r a l  más t r ad i c i ona l ,  Esto ,  pen- 

samos, debe de quedar C l a ra  en e l  t e r c e r  cap í tu lo  en que nos referi - 
t 

, I. 'rno8' a- laa- tranaforfimclones de -3as est ructuras  de poder l oca l e s .  - 

P o r  ot ra  par te ,  aunque no pretendíemos hacer un e s tud io  proce- 

s u a l i s t a  de l a  p o l í t i c a  en términos e s t r i c t o s ,  penaamos que e l  an&- 

.- . l i e i s  pu3fClct1 puede entenderse mejor 8'1 l o  consideramoa ba jo  una ' 

ópt ica  proceeua l i s ta  (Swertz, Turner, Tuden, 7966). En pr imer  lu- 

gar ,  siempre que nos ref'erimO8 a determinedos personajes  debemos coz  
- - 

- sitierarios ac to re s  en un proceeo,  organitadoa en grupos no corpora- 

dos,  e s  d e c i r  en faCCiOnet30 En aegundo luga r ,  aunque cads fecc ión 

pers igue  sus propioa f i n e s  éa toe  se r e f i e r en  eiempre a l o a  - " inte -  

resea de l a  comunidad' (que cada facc ión  de f ine  de menera d i e t in to ) ,  

\ 
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ao.qcie hace que, sua -ob j e t i vo8  sean necesariamente públ icos .  En t e z  

cer  l uga r ,  l a  arena en que se da e f  c o n f l i c t o  l o c a l ,  est6  delimit= 

da precisamente por  l o s  cargos  púb l i cos  que conforman e l  Bistema de 

- g&&elrno- looa3: Jefe  de T e ~ e n ( ~ i e . , -  k b e r i a d o  de B ienes  G-omuna€-~n y 

Juez A u x i l i a r  de Tenencia, Y, en cuarto l uga r ,  aunque a l o  l a r g o  d e l  

t r aba jo  no eparece una c l a r a  pes iodizec ión d e l  c o n f l i c t o  p o l i t i c o ,  

aen o b a e r u a b ~ a s i d i e t i n t o s  momentos que van de l e  convivencie pac i f i -  

ca egtre I a e  f acc iones  (antes  de 1982) ,  a l  rompimiento d e l  orden 

(entre 1983 y 1984) y e1 reestab lec imiento  de l  orden (de 1985 a l a  

fecha) ;  a t r avés  de e s tos  per iodos  podemos observar ,  e n t m  o t r a s  

cosas:  l a  recompoeicián de l a s  f acc iones ,  l o s  t i p o s  de a l i anzas ,  

las Puentes de poder,  e tc ,  Inc luso  l a  miema u t i l i z a c i ó n  de l a  etni -  

- cidad carno-recurtso p o l í t i c o  v a r i a  Bn l o s  d i s t i n t o s  momentoa, algunas 

veces aparece como l a  base de l a  un i f i cac ión  entre d i e t i n t a s  perso- 

n a j e i  y organizaciones,  mientrae que en otroe  momentos aparece como 

l a  base de l a s  d fvergenc las  ent re  indiv3lduos y grupos ( u  organizs-  

ciones)  

En el ca8o aquí  estudiado,  l o s  campesinos comuneros se def inen 

- -  - a- sf- miermas como ncumuneros inúfgPrnae", para l o  cua l  u t i l i z e n  todo 

una s e r i e  de aimbolos que 10s hacen aparecer  ante e l  e x t e r i o r  como 

ta l e s .  En eate  caso el Bus t ra to  é tn ico  l o  conatituye l a  ca l idad  de 

comt~nero. €1 ident f f ' i ce ree  y actuar  como tales lée Rd permitido,  en- 

elgunas ocaeionee, e l  cont ro l  de c i e r t o s  recuraoa eet ra teg icoe  que 

por l e y  están en manos de l e s  comunidedee indígenas,  De a h í  que es- 

- 

- - 
I t o 8  #indígenas cOmutiems*'ae opongan en su Bc-ci6n- poiítice ( y  p o r  

de f in ic ión )  a l o s  " p rop i e ta r i oe  pa r t i cu l a re s "  y ,  en menor medida, 

a 1 0 9  a e j i d a t a r i o s a ,  Aun cuando jurídicamente San F e l i p e  de l o s  

A l rat i  está de f in ida  como una comunidad a g r a r i a ,  en su i n t e r i o r  cog 

1 



2 u i u e n ~ ~ A a s t a ~ h a o e ~ p o c o  t i e m p o i p s c j f i c a ~ e n t e )  comuneroe, e j i d a t a r i o s  

y p rop ie ta r toe  p a r t i c u l a r e s ;  según l a  l e y  cada uno t i ene  un e s t a b a  

d i s t i n t o .  Aunque todas e s t a e  c a t e g o r h a  eon producto de l a  l e g i a l a -  

c ien - s g ~ ~ ~ i a - p ~ s t r e v o l u c i o ~ ~ ~ i ~  y etperecen a l o  l a r go  de% trabajo- -- - 

como ca tego r í a s  cent ra l e s ,  a qu í  no l a s  ut i l izamos de esa  manera, 

e s to  queda para  l o s  sbogadoa; l a s  definiremoa de acuerdo a l a  con- 

. cepc.fán que de e l€aa tienen Iba mismos actores  e oc i a l e s ,  l o  que no8 

permitir6 comprender mejor l a  forma en que estoa  mismos ac to res  c o z  

c íben su i n t e r r e l a c i h .  

- *  . P o r  comunero se entiehtle a-todo aque l  campesino, h i j o  de cornu- 

nero,  o r i g i n a r i o  de alguna de 188 cuatro manzanas que conforman l a  

comunidad, que posee y t r a b a j a  uno o v a r i o s  pedazos de t i e r r a  den- 

tro de l o s  lfrnitea de l a  comunidad ( s i n  importar que e s t o s  hayan a& 

do heredados o comprados a o t r o s  comuneros) y que se r i g e  por l e  

costumbre y e l  derecho l o c a l ,  E j i d a t a r i o  ea todo aquel  campesino 

que posee pa rce l a  e j ida i ’ ,  aún-cuando viva dentro de IbS I fm i tee  de 

1 la’comunidad, sea  descendiente de comuneroe, aunque poses a d e d s  da 

l a  pa rce l a  e j i d a l  uno o v a r i o s  pedazos de t i e r r a  que forman pa r te  

de l a e - t i e r r a e  comunales. La mayorfa de l oe  e j i d e t a r i o e  de’5en F e l t  

pe ee encuentran en t a l  a l tuec i6n ,  S in  embargo, por  e l  hecho de Ber 

e j i d a t a r i o s  no pueden p a r t i c i p a r  en l o s  árgano8 de gobierno d e  l a  

comunidad (comb la arearriblea comunal) a lno  Únicameñte eñ l o6  d e l  e j i -  

do (asamblea e j i d a l )  y de l a  Tenencia (Je fa tura  de Tenencia), Finel -  

mente, en l a  ca tego r í a  de p r op i e t a r i o s  p a r t i cu l a r e s ,  8e incluye a 

todas a que l l a s  p e r e o n ~ a  que no-siendo o r i g i n a r i o s  de 18 comunidad n i  

- 

- - - 

deecendientes de comuneroe poseen un terreno dentro de l o s  l ím i t e s  

comunales ( s i n  importar que-eieta haya s i do  heredado o comprado) y 

que no se r i g en  par  l a  coetrumbre y e l  derecho l o c a l ;  generalmente 



r e m  propietarios p a r t i c u l a r e s  t i e n e n  r e g i e t r a d o s  sua t e r r e n o s  en - 

el R e g i s t r o  P ú b l i c o  de l a  Prop iedad Raíz  y no pueden p a r t i c i p a r s n  , 

n inguno de l o a  h g a n o a  de gob ierno  an te r io rmen te  mencionados. ( A l 4 2  Y 1 

-=- camtnterus ternbién han- r e g i s t r a c t a  sus t e r renos ,  s i n  emimrgsae. 
z. 

l e s  s igue  considerando comuneros). Ahora también ae u t i l i z a n  "gente 

de fuera' y * r i c o s "  como s inónimos de p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s ,  

empero,e'attm té rminos  no rep resen tan  n ingún  matiz e e e n c i a i  y se 

re f i e ren -exac tamen te  a 108 mlsmoe ind i v iduos ,  A nuee t ro  pereces l e  I 

" d i f s r e n c i a  fundamental e n t r e  e s t a s  c a t e g o r í a s  e s t r i b a  que en l a  

forma de tenencia,  e n  el'-uso que se hace d e l  suelo. H i e n t r a a  que l o s  

comuneros'y l o a  e j i d a t a r i o s  son generalmente campesinoe y en a lgu-  

nas ocaaionee huer te ros ,  l o a  propietarios p a r t i c u l a r e s  ocupan sus 

t e r r e n o s  en f i n c a s  de descan20 o simplemente 10s t5enen de'socupa- 

dos considerandolos como una espec ie  de i n v e r s i ó n  e f u t u r o .  

Ea tos  s e r í a n  10s conceptos y c a t e g o r í a s  c e n t r a l e s  que aparecen 

-0 l o  l a r g a  de todo e l  trabaja,'Queremos r e f e r i r n o s  atmra a l  proceso 

de i n v e s t t g a c i b n  y a l a  composic ión de cada uno de l o s  c a p í t u l o s  de 

l a  tes i s .  

~ La i n v e s t i g a c i b  fu6 b i c i - a d 6  formalmente en enero de tY8G,  c u q  

do estab lec imos con tac to  con algunoe miembroa de l a  UCEZ, For esas 

kpocae, l a  UCEZ y en e s p e c i a l  l a  comunidad de San F e l i p e  mantuvie- 

r o n  un "p lan tónw,  de m88 de uñ mea, f r e n t e -  a l  pa - lac io  ae- Gobierno 

d e l  Eatado, en 10 c a l l e  p r i n c i p a l  de More l ía .  En esa oces idn  t u v i -  

mos l a  opor tun idad de observar  e l  func ionamiento  de l a  o rgan izac ión ,  

'de p l a t i c a r  con alguAas de l o s  comuneroa de San F e l i p e  y de empezar , 

44 

- - 

a r e c o l e c t a r  m a t e r i a l e e  sobre l a  organizec ibn,  E n  feb re ro  d e l  mismo 

ano v i s i t amoa  p o r  p r imera  ver  San F e l i p e ,  p o r  un espacio  de una ae- 

mana caeualmente no8 toe6  p r e s e n c i a r  l a  toma de l a  J e f a t u r a  de TJeTlec 



, "  I 7cbs. que:.reallraba-.una::$s l e s  f acc iones  como pbotes%a por haber per- 

dido l a s  e lecc iones .  En esa  ocasión real izamos un breve recor r ido  

por  l a  zona mazahua y por  elgunaa o t r a s  l oce l i dadcs  d e l  munlcipio. 

- _  _I -.Par -motivos p1~rSOna&86+ no--(rudtmoa ~ e g r e s e r  s i  de - - t~tu410-  ai- 

no medio año despuéa, en j u l i o  d e l  mismo año, en que inic lsmos un 

periodo de t r a b a j o  de cempo m6e in tens ivo  que culminó en diciembre 

. de ese miamo año. 

Dedo que e l  per iodo de tiempo con que contabamos e ra  r e l a t i v s -  

mente cor to ,  apenas cuatro mese8 y medio, decidimos centrarnos des- 

* ~ ~ ~ ~ -  *>de e l - p r l n e l p i o  en e l  tema a i nves t i ga r .  S i n  embargo, fue  prec isa -  

mente durante ea6 época en que l a  s i tuac ión  p o l í t i c a  en l a  comunl- 

dad e r a  más tenaa; se hablaba poco o de plano no se quer ía  hab la r  

de l o  quo estabe auceffiendo, l o  que: hac ía  m6s incómodo e l  pape l  de 

preguntón. De ahí que l a s  p r i n c i p e l e s  técnicas  de inveet igac ión que I 

utilizamos fueron l a s  entrev i8tes  a b i e r t a s  8 informantee c l aves  <sA 

gunes-ueces-sin 88car l a  l i b r e t a  de campo), y l a  Observación, ya 'que 

en e s te  aspecto l a  e i tuac ión e r a  meno8 incómoda. 

Durante e l  año de 1985, nos dedicamos a 1s l ec tu ra  de materia- 

3ss - te6r icos  que nus permltferan cbmprendet! mejor l a a  ds tos  de'EamA 

P O ,  a l a  vez de que buscabamos en fuentes  secundaria8 mater ia les  p~ 

ra complementar l a  Informacibn 06tenIda.  Le redacción de l a  t e a l s  

~ 

- l a  lnlcitlmuei CI f i n a l e s  de e$e'año y fue  continuada, 01 tgua l  que el 

a n e l i a i e  t eó r i co  d e l  mater ie l ,  durante todo 1986. 

E l  cuerpo de l a  teais l o  conforman t r e s  cap í tu lo s  cent ra les ,  - - - 
además de l e  Introducción. A l o  l a r g o  de l o s  t r e e  aperecan algunos 

problemas coma constantes,  t a l e s  como le tenencia de l a  t i e r r a ,  l a  

- c w s t l f i n  d e l  cambio económico y soc iocu l tu ra l ,  l a  cueeti6n Qtn ic s  

y l e s  r e l ac iones  de poder,  e a tos  aspectos  no 6e t ra tan  en apartado8 



8 

especfrkeas,  eim-que*mfis b ien  constituyen m a  e s p e c i e  de e j e s  al- 

rededor de l o s  cue l e s  g i r a  e l  argumento c en t r a l  de l a  t é s i a :  e l  uiiw 

p o l i t i c o  de l a  e tn i c ldad  y e l  cambio de l a s  e s t ruc tu ras  de poder 10 

l 

m . _  mp ~ . -  - c a l a r .  .*. 
, $  
; En e l  eegundo cap í tu lo ,  tratamos de hacer une ca r sc te r i r ac i bn  

genera l  de l o s  d i s t i n t o s  RSpeCtOS que conformen e1 siatema reg iona l ,  

fn~ .entando - re lac fonar  e s t o s  8apeCtOS can l a  SUpUeeta unidad que I s  

reg ión  guarda con respecto a l  e x t e r i o r  y con l a  d ive r s idad  cu l t u r a l  

encontrada a eu introrlor. Tocamos e l  trasfondo eco lóg i co  intentando 

r e l a c i o n a r l o  con l a  p l u r a l i d a d  d e l  t i p o  de e8entamientoe encontrada 

en l a  reg ión ,  aclarando,  de acuerdo con Leach (19361, que l o  eco lb -  

g i c o  no conetltuye e l  f a c t o r  determinante én l a  d i ve r s idad  de l o a  

aeentamierrtoe, a i n o  m6s bien una l imi tanta  qze se complementa con 

o t ros  f a c t o r e s  de t i p o  h i s t ó r i c o  y p a l f t i c o e .  A p a r t i r  de unas bre- 

v e s  notas h i a t ó r i c a s ,  pretendemos demostrar que l o s  grupo8 é tn lcoe  
- 

aqut asentedos,  en e s t e  cae0 l a8  otomíe, hanmeatado p o l í t i c a  y eco- 

nbmiekmente dominado8 desde 1s época prehispánlca,  (lo que e s tá  nuy 

l e j o s  de un paando i d í l i c o  y grandioso,  y da una ralacii?¡n armoniosa 

con l a  netu ra l e ra  y con o t r o s  sere8 hümanoe r e  que hablan l o a  ide%f"' 

l o g o s  de l  movimiento) l a  función no ha cambiado, 6610 l a  forma, 

En e l  t e r c e r  cap i tu lo ,  aunque no8 centramoe en l e  deecrlpcl6n 

d e l  cónP l ic to  po1ít"ico en e l  n i v e l  l o c a l  y e l  uso que-de l e  etn'ici- ~ 

dad hacen lae d f s t i n t e8  Pacclonea, pretendemos d e s c r i b i r ,  también, 

cufilee han e ldo  l o s  cambloe fundamentales que se  han operedo en e l  

sistema t r ad i c i ona l  'de poder y como l a  nueva' eekructure b i f ecc iona i  

que é s t e  ha adoptado, ha retomgdo y re func iona l i zado  algunoe aspec- 

t o s  que aparentemente habían desaperecid0,noe refer imos a c i e r t e a  

prhct icae  de l a  r e l i g l o e l d a d  popular 'que e e t h  reapareciendo bad0 

- - - 



9 

. I  . ~ -*anb"nattta Quncidn.. En este c ap í t u l o  pueden abse rva r se  los dietin.tos 

momentos d e l  c o n f l i c t o  p o l i t i c o  que va de 1982 a 1984, sa 

En el cuarto  c ap j t u l o  no8 re fe r imos  eapecíf'icamente a l  uso pa- 2 

. I  --fftieo de l e r e tn i ch#sdCpar  parte de l a "UCEZ  y C6mo e s t a  s r g m ~ f z a c i b n  

necesariamente debe recurrir e l  modelo jur ídico de comunidad (que 

se contr8diCe con l a  comunidad r e a l )  pare  poder l l e v a r  a cabo su 

proyecto p o l í t i c o ,  Analizemoe edeméa su es t ruc tu ra  interna ,  l o  qua ' 

no8 permite e x p l i c a r  e l  por  qué d e l  segregacioniamo de e s ta  organs- 

t s c i ón  con respecto a o t r a s  organizaciones de i zqu ie rda  y e l  por qué 

de sub Constante8 d i v i s i one s  internas .  En este sent ido  e l  c ap í tu lo  

se complementa con e l  an t e r i o r ,  en cuanto que noe permite mostrar 

como es ta  organizaclbn mga que a g l u t i na r  "comunidades. ag lu t ina  gru- 

pusculos o facciones que se a r t i cu l an  con x a  organización a t r avés  

de intermediarios.  

Finalmente, más que pretender l l e g a r  e une conclusión de car62  

ter d e f i n i t i v o ,  lntenltarnos hacer una serie de coneideraciones f ina -  

l e s  sobre l o s  d i s t indoa  aepectoe que aquí  se han tocado. En l o  que 

se r e f i e r e  a l a  importancia, función y c a r á c t e r  de ee te  t i p o  de mo- 

v f s l en tos ,  no e x i s t e  un c l a r o  cónceneo ent re  l a  comunidad c i e n t í f i -  

ca. La d i t m u s i h  sobre esto8 aepectoe se ha ido,  por  e l  momento, por 

e l  rumbo de l a  i d eo l o g í e ,  ces i  cua lqu i e r  cosa que se d i g a  cae en 3na 

postur-a pO%ít ica  más que c i e n t í f i c a .  P o r  nuestra p a r t e ,  sabemos que 

no tenemos l a  verdad abso lute ,  n i  tampoco pretendemos d e c i r  l a  Ú l t l -  

ma pa labra  sobre  estoe  temas, n i  e i qu í e r a  como d i c e  Vare le  ( 3 9 8 4 )  

wprovocef un esc6ndalom. Nuestro i n t e r é e  e s  mucho mea modesto, pre-  

tendemos d e s c r i b i r  un fenómeno 80Cia l  a p a r t i r  de una serie de con- 

ceptoe que nosotros conaideramos adecuados pa re  t a l  f i n ;  ahora bien, 

s i  en e s o ,  precisemente, r ad i ca  e l  desacuerdo y l a  polémica, enton- 



- 
tee toda critica es bien recibida. 
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1.r .í > I I 1 1 ,  EL SISTEfW SOCIAL REGIONAL,  

Una de l a s  c a r a c t e r l e t i c a s  de novimfentoe de e s te  t i p o  em q- 

. -  6r-pse8rntmn fundamenta&neRta-e n h c i  m?gionai. Quience los h a r r ~ 8  

tud$sdo' aefialan que e s tos  movimientos aparecen como respueiltam. 

- 
adoptetivas a Is8 condicione8 cambiantes de regiones determinadse, 

da-sh$-que -dunce intenten sobrepasar  esos limites, 2 

En e l  caso de l a  Unión de Coauneroe Emiliano Zapata (UCEZ) ,  

ee d a  o nienob c l a r o ,  se t r a t a  de una o r g a n i z a c l h  de canpe- 

- 1 -  illnos comuneros besicamente; que surge en e i  estad0 de Hichoecén 

pero cuya acción no se ex t i ende , _n i  pretende extenderee fuero de 

l o o  l imi tes  e s t a t a l e s  n i  s todos l o s  campeeinoil d e l  emtsdo. SU 

I - -  regionsl idad es t6  de l lmitsda  por  l a 6  zonas qua gradicionalnente 

,.I . 
I 
I 

... T 

han sido habitada6 por  l o a  grupos indígenas (Taraibcos, otoaim, 

nahuae) y entre  l o a  Cuales 1s forma de tenencia predominante eo  

* fa  cumftalo* Esta  organizac ión,  edemh,  ha retomado como banders 
- 

de lucha 10 etn ic idad  de e s tos  Qrupoe, l o  que l e  con f ie re  c i e r t a e  

c ~ r s c t e r < 8 t l c a s  pecu l i a rea  de ident idad como grupo p o l í t i c o .  3 

En ,a l  n i v e l  e e t a t s l  y de acuerdo a 1s cbyuntura a ~ t u a l , ~  dicha 

o r g o n i z a c l h  he s lcenrado t a l  lmportsncia en l a  toma de dacieiones 

p o l l t i c a r  que hoy 

t e  más impOrt6nte 'dR l ' ~s tado  y, segtn Zepede (1984) con un porcen- 

t a j e  da caso8 r e sue l to s  muperlor a l  de l a  misma Confedereci6n Na- 

c i ona l  Ceapeeina (CNC). De t a l  manera que BU presencia  no r e s u l t s  

representa l a  orgenizsc16n campesina 1ndependieE 

- - - 
1 eXtr8fiR en l a s  c s i r e s  de More l ia  (mediante merchas conetantee y 

plantonea f r e n t e  a l  p a l a c i o  de Gobierno,-etc. )  o en l a s  aisnss 20- 

nam indígenas (toma de t i e r r a s ,  enfrentamientoa po l i j , icoe ,  etc.) .  

Para l e  r e a l i z a c i ó n  d e l  presente estudio  partimos de l a  idas  

- 

\ 



r'- 1 = 3 =  3 - d ~ ~ 1 q r r e ~  ara nerrsaa.lp.io~~ver~~qcre.~euced~e- en las comunidad86 que se d i  - 
cen pertenecer  pol ít icamente a la Unión, Descabemos v e r  cómo BB - 
da i s  a r t i c u l a c i ó n  entre  la6 comunidades y l a  Unión, sei  como wet 

L' A .  tual.-es &a pTab3em6tica~ real. 4 e  -&%s-tmmunidades indígrnsa ,  qtis-s& 

cedía con e l  faccional iemo interno,  qué con l a s  Tarmas de poder 

l o c s l e s  ( t r a d i c i o n a l e s  o no) ,  qué con e l  r i tua l  y l a  organización 

- . tarr4tar ia l .~~~- f lna~ment8 j qué-papei Jugaba l e  a tn i c i d ad  en todo 

esto ,  a l  r e s a l t a r  l o  Ctnico y anteponerlo como benders de lucha, 

Emto ÚStiino noa perec ía  muy importante a i  tenemos en cuenta que 

e l  'ser Indfo"  generelmentti ha s i d o  tomado como un eetigma tanto 
- 

p o r  108 mlsmoe ind ios  como por  l o s  no ind ios ;  y v i e t o  como a l g o  

que tendía a desaparecer ,  (según e l  evolucioniewo u n i l i n e a l  y e1 

-.L* 1 1  ~ ~ ~ f s m o -  m6s- ortodoxo?)- ai6b .que como- un motivo de o r g u l l o ,  Por  ot ra  

parte,  ya 8e han hecho une eer ie  de t r a b a j o s  que toman l o s  movl- 

mientos u organizaciones en genera l  como e l  f o c o  de atención, 5 

-mrnarndu"qCie d ichos  traba Joe-n<p- -rteJaban v e r  un can junta  de pro- 

blemas y contredlccionea que eubyacen en l e e  bases de cua lqu ie r  

organlzacidn o movimiento de maaas y que em necesar io  t r a t a r  em- 

- p$rtcamente, EaterrTazones fuercm i ae  q'ue naa condujeron s eacogbr;' 

para l a  r e e l i z a c i h  d e l  es tud io ,  una comunidad de una región da- 

terr iñede y no a toda l e  organización en sf ,  6 

Nuestro univarao de estodio-  B'L! kentra -mima down idad  otbmí' A - 1 A 1  a 
San F e l i p e  de l o s  A l z a t i ,  d e l  municipio de Zithouaro y que formo 

parte de un empllo sistema r e g i o n a l ,  l oca l i z ado  a l  o r iente  d e l  

~ getatlo br Hichaacfin y que's& "extienáe hasta el nodte del Eetado 

de ! l é x i c o ,  Esta  reg ión ee ha encontrado hab i tada  deeda I S  época %Y 
$ 4  

" 3  preiispfinfca por  grupos otomía y mazahuee, y ,  en menor medida, 

par p'uhrepechds, aataétzSncas,  p i r indse  y 'nahuás'.' Eats hetero- 
*% 

I 

I 
I 



de f rontere ,  como veremos d s  adelante,  Quizá  se8 demealado ma- 

tensioso d e c i r  que tratamos de acercarnoe a l a  p r o b l e d t i c s  a --:.* 

campo se l i m i t ó  a una s o l a  cowunldad y a meros r eco r r i dos  a l  res- 

to  de l a  reg ión,  de a h í  que gran par te  d e l  meter ia l  d8 que echa- 

- - 3 A  --mbs’nano p a r a - e l - a n 6 f i s i b - d e  é s t a  eea meramente b i b l i o g r h f  l e o ,  

compiementando con algunas observacionee muy somera8. Sin embargo, . 
estamos part iendo de l a  idea de! que no es p o s i b l e  entender o l a  

comunidad como un Wiiverso carPedb, autocontenida, s ino ,  m6r bien,*  

que l a  organización de l a  vida  s o c i a l  comunal responde también a 

fuerzas que trasciendan 10s i í rnitea i o c a i a s ,  i n s e r t h d o s e  Q s t a  

- ’ *como pat te  constituventa d e l  aidtema s o c i a l  r ag l ana i ,  For  ejemplo, 

inst i tucfonee  como l a  p o l í t i c a  o l a  economía no concluyen en 10 

misma comunidad s ino  que me extienden a o t ros  n i v e l e s ,  en primera 

instancia eató  i s  r e i ac i án - co r re i  municipio, l o s  prirtiaom p o i í t i -  1 
cos y centralem o f i c i a l e e ,  inat i tuc ionea  como l a  Sec re ta r i a  de l a ’  

Reforma Agrar ia  (SRA) o l a  S ec r e t a r í a  de Agr icu l tura  y Recursos 

HillYSiulicoa ( C A W ) ,  1a~dki;sms UCfZ es üna‘organXzaci&ñ que- funcibr i i  

1 I- 

- -  

a n i v e l  e s t a t a l  con conexiones nacionales ,  en suma e s t á  i o  r e l a -  

ción con e l  Estado, 

- -Nadé1 (1967)-, e l  ana l i za9  l a  ra lac ibñ  añltre comun€ded y € 8 0 -  
. . a  

tsdo Nupe e s tab l ece  que l a  d i s t i n c i ó n  entre Estado y Comunidad 

no-astedo se are f iere  a l o a  d i f e r en tes  p r i n c i p i o s  que e l l o a  ex- - - - 
0 

A preean -y l e e  d f f e r en fe s  f’úeries s ’ocia lea det rés  de e l l o a a r  
f 
i 

’if I I .  Esto ea; nos preeenta B l a  comunidad y a l  Estado como ent idedes  

separadas, mediendeentre  e l l e a  un abismo c a s i  insa ivab le ,  A d i -  

fe rencia  de  este t i p o  de a n e l i s i s  e s t ruc tu ra l ,  penaamos que l a  



moderno, date 88 he const i tu ido  precisamente a p a r t i r  de l a  stflldl. 

de idpntfdadea r eg iona l e s  y e s t a  r e l ac ión  "entre l a s  par tes  

c ión:  de poder. (De l a  Peña, 1981:79), En e l  cmao de l a s  necio- 

ne8 lat inmmericanas,  además, e l  Eatado ha Jugado un pape l  fun- 

L ~ l ~ ~ t ~ l , - A a d ~ a n t e - d i a p o s f t : l o n e s  ebpec ia les ,  en l a  conf igureción 

aapac ia l ,  Ya d i f e rentes  eutorea' ne han ocupado de señalar coma 

10 d i f a r e m i a c i ó n  r eg iona l  t i ene  que v e r  con un proceea de con- 

' '  gulldaciári nackonal v e r t i c e l a en t e  organizedo, 

P o r  o t r a  par te ,  e l  hecho de que esto6 movialentoe e a t h  sus- 

tentados d s  en l a  etn lc ldad  de eetoe grupos que en eu poeición 

b lase '  nos mueetPer, - pues, ~ ia- Importancia de tomar "ragiónn y 

"comunidad" como conceptos a f i n e s  y como unidades de an6 l i a i s ,  

- - -  

I Regidn, a l  i g u a l  que comunidad, ee principalmente un conjunto 
de r r lac ionea  "hor izonta le ra  que conatituye e l  orden s o c i a l  
Y p o l i t i c o  en e l  que ee sustenta l a  act iv idad  econbaics. 
€1 contraste se do con l o s  encadenamientos v e r t i c a l e s  que 

sa LLB - J a  & n c u l s n  uaai loca l idad. .a , ; lkeEonoR~8 nactonel e internscia-  
rial, Estos encedenamientos v e r t i c a l e s  pueden verae como 
fuerza8 a favor  de la cent ra l i z ac i bn  econbmica, t e l e s  como 
e l  grado y e l  t i p o  de integrac ión  en e s t a s  econoafma me- 
diante e l  mercado y e l  f inanciamianto, Podr ía  p lantearse  l m  
h i po t6S iB  de que dondequiera que lorn encadenamientos ve r t í -  

vuelve mes notor ia  que l a  ident idad reg iona l  en l a  determi- 
naci8n de l a s  re lec ionea  p o l i t i c a s  de t rebe jadoras  o patro-  
nes, 

A. .- ? _  " L A  a n  , , rza3er- .son~~u~s~a8, ,por~e~esrplo,  l a  idsatidad -da c lbae  se > , -  

€8  c laro ,  pues, que l o o  fenbrnenoe l o c e l e s  deberrde Ber v i s t o s  
- 

baJo una Cptfca reg iona l .  D i e t i n t oe  autores se han ocupado ya de 
- 

señalar  l a  estrecha r e l ac ión  que e tn i a  y región guardan. 'O Esto  

es, 10 étcico va r f a  dependiendo de l a  reg ión y l a  región-sacia1 

ternbián st conforma a p a r t i r  de l o  étnico ,  l o  que en un lugar  re- 3 



_ _  
c -.- - A - -  stjlta s e r  t in-estfpaa en o t r o  puede 's ign l f ' l car  urr reego de preat i -  

g io .  
1 

Ea a p a r t i r  de l o a  c r i t e r i o s  anteriormente eaborados que pfi 

a )  Loca l i zac ión  y ~ a t oc r  Generale8 B e l  ~ u n i c i p i o .  

, > "  - - E l  munfcipio-da fit&éu'&ro se l o c a l i z e  entre- l oa  19' y zoo de 

l a t i t u d  norte  y l a s  100' y l o lo  de longitud oeete d e l  meridiano de 

Grenwich. Le ciudad de f i t á c u a r o  a l os  19'26' y l o e  100°22g y a 

l os  1W37-msnn. La extensión t e r r i t o r i e i  d e l  municipio e s  de 494 kn 

y l l n l t a  a l  norte  con l o s  municipios aichoacanos de Ocampo y Tuxpan, 

a l  e s t e  con e l  Estado de H ~ x ~ c o ,  a l  sur con l o a  municipios de su- 

*sUpubtO y Benito Juárez y a l  oebte con e l  de JUng8pelJt también d e l  

2 * '  

- 

. .. 

Eatado de Hichoach  (Correa,  1979; Herrora y Corres, 1984). 
1 

La temperatura media anual e s  de 17.6% y con heladas frecueg 

t e s  en-diciembre y enero,  l o  que p e r j j d i c a  108 cu l t ivo6  de invierno. 

La p r e c i p i t a c i ón  media anual  88 de d . 3  mm (según tendencia da  1968 

a 1982) l o  que p e r a l t e  buenas cosechas dependiendo de l a s  t i e r r a s .  

En meyo l a  tekperatura hedie  es de .t8',9% (caliéfike) y 1s preCip3- 

tación '  eo de 47.0 mm (baJa) .  Hldrogr6Picamente i o 6  río8 y arroyo8 

d e i  municipio corresponden a 18 cuenca d e l  río Baleas. (Correa, 

D c1 -7 

A - _ *  - 4 .  , - _ *  1 - 0  

' TtrlU; - 'Hahers y'C0rre-a IbidY, 

S e g h  e l  X Censo Nacional  de Población y Vivienda,?980t e l  

n i c i p i o  cuenta con una población de 147,867 habitantes.  La población 

r u r a l  d e l  municlpla era de 63~,000 personas,  42,496, y la urbens da 

84,000, S701%L, aproximadamente, Según eete  mismo Cer)80, só l o  sa 

- 

contab i l i za ron  4,608 hab lantes  de lenguas Indígenas,  de eatos  el 

73.6% habla  matahua, e l  8.6% e l  tarasco  y e l  7.2% el otomí  (8610 

. .. ... , , 



- ,  ,, , - e a ~ C a n ~ R e a l g e ~ y r Z ~ r 6 h u a ~ o ~ *  Pero-eegún daton de 1978 (Te ja ,  1978: 

128) l e  poblaci6n indigene d e l  municipio era da 6,200, 90% WarLóiuaeJ 4 

y 10% otomh." S I  bien @e c i e r t o  que 106 o t o n f a  d e l  municipio R I U ~  

-,t~sea _un a t o  h i i c e  de icu3fus&~B*, %-au&?S& l a  ee e l  htmtrll 'b6"tfUh, - -  - 

a este  respecto l o s  censos no ac l s ren  nada. si tomemou Gnicementt 

l a  lengua para determinar l a  pertenencia e un grupo é tn ico ,  resu l -  

t .,-> r tssh  quensó&o-se Con8Sderarfan indigenas a la8 comunidades m8zz1- 

huse; aunque en l a s  comunidades otomis l a  lengua na t i va  se ha par- 

d ido  coneidereblaaente e x i s t @ n  otroa elemento8 de ident ldsd  btnica ,  

1 

12 
-, - como veremos in68 adelante,  

L o  que r e e u l t a  sorprendente ES e1 notab le  crecimiento que ha 

tenido i n  población urbana a d i f e r e n c i a  de l e  pu ra l ,  sobre todo 

k . .A Yi&..presente t ~ l g l o ; ' ~  En l a  ec tua l ldad  S o h  l a  cabecera t i ene  1; 

categor ia  de urbana. En  t o t a l  e l  municlplo cuenta con 111 l o c a l b  

dades, comprenáldae en d i e z  t e ~ ~ ? n c % B E , ' ~  adem68 da l a  c a b e c ~ r 8 .  

6 ,. n l - w *  h t ~ ~ i k s m e ~ t c ) - i n  conpO8lCih  del  niuniciPi0 Como sigue: l a s  te= 

nenolas  de l o a  8ernal  (Ziráhusto), LOS A l t a t í  (San F e l i p e )  y cu- 

rungueo son o t o d e ;  l o e  ~1aZahU8i ocupan 188 tenenclan d. N l c o l h  

- & -  .Remat.e -(SenraPtdrén), Franctaco Serreto <Sen Bartola),  Crecencio 

Horelee (San Mateo y Hecho de Agua) y bonaclanrr Ojtda  (San frqn- 

c leco ) ;  l oa  mcetlrou me ubican en Costcpec de Horclon, ChlchUne- 

I - . - -&  - L--ptlpliem-#e  scotr redo, *puttturd& 3 d r e t  y ZZ'tabTlarij * ICarpb ' teroe  y 
15 San Juan). 

Es de notarae que ningún agrupamiento ind igena  e s t á  c l a e i f l -  
L - - 

I -  - . I -  - sadfa e n t f e  c e t e g o r h s  t a l e s  como e j i d o s ,  r a n c h r r f s s  y ex-haciendas 

J 
4 

de p o b l a c i h  reducida,  sino que se t r a t a  siempre de pueblos con 

j e f a t u r a s  de tenencia.  E s t a s  - j e f a t u r a s  engloban cierto número de 

I I ' . - - r a n c h e r f e s # y  e j i d o e ;  no todos elloa indípen8e* ABS,  por edemplo 
I 

c 



_ >  1 1  &-- la  tenencia de l o s  A l z a t i  incluye:  

Loca l idad Catego,r ía  Habitantea 

€1 Bordo............ E j i do  90 
" t  ." P .' hJ4 ,NUeyq.. ........ Rsnichería- ... 260 _ . *  A - - ,  I ~ L 

700 
52 O 

100 
Rincón de Sen F e l i p e  Rancherfa 1300 

M a ~ u t ~ i o . . ~ . . . . . . ~ . .  a 
La Meea...o.......o. a 

Puerto Rzul......... a 
E l  P ~ l ~ i l l ~ o o o o o o o o o o  E j i d o  35 

,= r , 3  -i Q,tro , ,e lesento .es~sue  e w e k c  m u n l c i p l o ~ e x i ~ t e n  20 eJ idou  y B 

nÚcleoa con bienes comunalea. E e t o e  Últimoe eon San Juan Zitecuaro 

(también con estructura  e j i d a l ) ,  Zirhhuato ( t a m b i b  e j i d o ) ,  Car- 

= x x , m  p i ~ t g r o a , , S a n  Fe l ipeRde los Rlae%i (también e j ido ) ,  Donaciano 

Ojeda, Francieco  Serreto  (también e j i d o ) ,  Aputr io  de Juárer (tan- 

b i h  e j i d o ) ,  Curungueo (también e j i d o ) .  Como se ve sólo Carpinte-  

$,,-? ,.  PI . Y _ ~ Q D R ~  iaRallQ j e d i  e ~ a ~ e a t r i o ~ e m e n t e  comuñaiea. Gerpinteror  1 f: 
est6 r e g i a t r eda  corno una r a n c h e r h  (600 habitantes )  ( f b i d ,  p8ga. 

131 y 165-166). 

16 ha.,.",b - - -, 
m.im, + I Q a r , , s u b r a e d ~ e ~ . b ~ ~ ~ ~ g ~ ~ f  lese-conforman al municipio. 

' 
subregión eerrfana, donde be l o c a l i z a  l a  mayor par te  de l o s  asen- 

- 
* tamlent08 i n d ~ g e n a a ,  es par te  de l a  p rov lnc ie  f i a i o g r 6 f i c s  llama- 

, . - d a r S i ~ t e ~ = ~ U ~ a ~ j ~ 1 ~ ~ n X + 8 ~ 8 ~ ~ ~ b a f f ~ ~ y .  17 redea 0%. mtmlcipfo~ tomando ' 

l o a  nombres de Sierra de San C r i e t o b a l  y Sierre de Z i t k u s r o .  La 

vegetecidn dominante ea l a  de bosque mixto de pino y encino, aun- - - 
ir i - V * r  .+que- ce~ *~ee to8 .~p~8 l i J?e~8nea  a4&er-sauce, cedro;, msdrbño; r'resna; in 

oyamel y otroe .  La I r r a c i o n a l  exp lotac ión de que ha e l d o  ob j e to  ha 

- provocado e1 deecenao de l a  fauna r e g i o n a l ,  encontrhdoae  ahora 

I -  tR&eaileRIe eepec l e s - i ene res  'eomoy te$h,  armadi l lo ;  ccnejo,  tr8CLlbd" 

che, alguna6 v í bo r a s  y otrom. 
- 



/8 i 

r i r i  I . - 1 --==i -tra aegumda mgaón  í i s i o g r ú f i c a  son l o s  paquenom v a l l e s -  y pia- 

niciem intermontenos, que vain de una a l t i t u d  da 2,300 mmnm m 1,7= 

taunm. Aquí me asienta e l  grueso de l a  poblacibn mestiza ( l a  cd. 
3 1  

4 S F  -~Zi%bcua~o, a ~ a m - C a ~ o n l u r ' y - e ~ i d e m  9. l ~ ~ p u e b l o 8  Je f a tu r a s  de .- - - 

tenencim no indígenai ) ,  Aquí también me encuentran l a  mayoría de 

l a s  tierram dedicadia  a l a  producción a g r í c o l a ,  e j i d i l e s ,  comuna- 

. I *AX - * A  f es -y~par t fce~ares t 'Aqd f - i a  encontraban l a r  haciendas y ranchor 

de importancia. 

Transitando por  l a  ca r r e te ra  de H o r e l i i  a Zit6cuaro ea f á c i l  

- - -  - dbaefwir'ambas regionem; aand i r q u l c r d i  a8 mlrmn lam f e l d a r  de 

l a r  sontafl88, mlcntraa que a msno derecha tencmom l a 8  t i e r r a s  pla-  

nas  de cu l t i vo ,  €1 municipio se  non muestra como un plano i n c l i -  

~ I .- nadaó-3nCiumiva se dice 'que l a  Car fetara  cumple 10 funci6h de d i -  

v i d i r  a 1. .gente de razóna de l o r  " ind iosa ,  

- .  
I b) Frontera. Etnicas  y Piitronem de Asantmniento. I 

Un elemento donde me no8 nuestrm ohrsa iente  rmta d i f c ranc ia -  
I 

c lón  á tn i c r  e s  en el patrón de asentamiento, Este  prsaenta var iados . .- m \" p. . .  - . - 3 7 . 2  - 

contreutaii entre  una y o t r i  reg ión,  Hlentras qua en 1. reg ián de 

l o s  pequeño. v a l l e s  intermontanoe * l o s  pueblom meatirom, Jefeturam 

de tenencia,  presentan un asentamiento rn6r compacto a l a  ananera 

hiepanma, con p laza  e i g l e a l i  en e l  centro y callem m p a r t i r  de 
, -  - . I *  , I ' 1 *< .).Lir mi. I i P - . - i i .  L..-.A# 1 i., p I m  c . . - . -*->$ . e ,  - -L 

éste.  Inc lÜs iue ,  en l a  mismo sierra 1m cabecera municipel  de Ocom- 

PO-; de potriicibn meet l r i ,  que se encuentra en l o  1 6 m  i l t o , l e r e ren -  u f > h b < *  f - m  i t 9  

t a  el niamo patrón de aaentonienfo y funciona también como centro 
z &,E<', -. t a I 1 . . /. 7 F. I L .  . . W b , '  - L. 

i comercial  de L a t a  zona, E s t a  patrón t a m b i h  em notable en l o a  

I pueblo. de @8CendenCi8 ta rasca  como l o a  d e l  municipia de C d ,  Hi-  L - I ,  i' - _  H #. _ _  - L - I L - . . . .  ~ - 1 .  i ._ . > .  

d i l g o  a Tuxpen, Hecia e l  estado de M C x i c o ,  con excepción de l o r  
- 



mm~mh~las, tsmbbhn encontremos e l  mismo p m t r h .  I *  

Mención e s p a c i a l  merece l a  ciudad de Zitficuaro, que funciona ' i. i 

como a l  centro econbinlcg r e c t o r  de todm 1. regidn aEiente d e l  . ,  

-- . -1 I 1 1 a s t r d O ~ - ~ - C m ~ = t ? ~ t B - d 8  lw -puf08 de dlarsarruklo qua ak gobtern# "a#.; ' 

t a ta1  ha venido lmpuleende~ Z i tecuaro  ea a l  centro comcrciml y 

c u l t u r a l  de l a  reg lbn ,  donde se concentran y me diat r ibuyen  l o a  

--- - -productos mgrícoiar; y R8nUfRCtur8d060 Caminando por  f a  ciudm-d 

une puede percatarse  de que grmn pa r te  de e l l a  est6 d e d i e s d i  a1 

comercio en pequeflo, y a l  s ec to r  s e rv i c i oe .  Hay una gran cantidad 

.- - dsAttute$ta de pairo'y reataurantarr. Lm pequañm industr ia -  que trmdir 

aionmlrcnte ha ex i s t i do ,  se reduce m pcqueñoe t a l f c r e a  de nueblea,  

mr t e s anh r  y da cmbori y mangos para herrimlentas.  La ex i s t enc i a  da 

esta indua t r i a ,  en l a  reg i6n,  za tado  muy l i g a d o  e l e  explotmción 

f o r e s t a l  (Fmbllm, 1955; Correa,  1979; Herrara y Correa,  1986). 

E l  comercio desbordm en mucha l o  que-padráa  coneidererse e1 

centro dm 1. ciudad y l o a  mexmmdos (hmy t r aa ) ;  vsriais de las ca- 

l l e n  alcdmflr8 estén l l ena6  de comerclentea, muchoa de e l l o r  muja- 

rea indigenma mritahuma y otomís. E l  mercado funcionm todoii;áoo 

d i e a  inclumive e l  D e v e a  que se supone ea e l  d í a  de descanzo. La 

ciuded* pues? presenta e l  a ipecta  da un mlartzade ab i e r to ,  l e s  cm- 

I l e a  sucia. y vendedores por  todea pmrtes. 
* 

E l  coiberclo est6 compuesto p r h c i p a l a e n t e  de 1ocÉlea'~donde se 

venden producto8 a l iment ic ios ,  mueblersmi, forniacisa, papelerims 

e imprentas, t s p s t e r í a s ,  boneter iaa ,  i lmacenea de ropm, cob iJs s  y - - I 

- 3  

- rmrlrpai, trendma d r~hor r smicntas ,  entre  otros .  en Z i t i cua ro ,  p o r  

smr cabecera de d i s t r i t o ,  se-encuentran las o f i c i n a s  de d i f e r en tes  

dependencia6 SARH, SRA, Banco de CrCdite Rural  (BANRURAL), etc.,  

adhmáa da o f i c i n a s  bancmrims y de algunos par t idos  p o l í t l c o a ~  Dmdm 



l a  gran l ~ p o r t a n c i a  de Z i técuero  como centro comercial, l l e g a  g e q  

t o  de toda 18 región,  de la sierra (otomía y marahuae), d e l  eur 

(nehuas) y da t i e r r a  ca l i en te .  

Segfrn el modelo de "regibn de r e fug ioa  de Agu l r re  (1933) 2%- 

aeludad ladina"  mediante l e  cua l  l o s  Indigenas be re lactonan con 

l a  sociedad nacional  y ent re  l a s  nlsmai  comunidadea (Agu i r re ,  

- Jbád y 1981; Medine, 3983). Este  modelo quc ve e l a s  comunidades 

lndígensa  como entidadeir a i s l a d a s ,  autocontenidea, " s 8 t e l i t e a m  

gfrando a l rededor  de l a  ciudad-eje r ec to r ,  l e s  permite mfirmer 

i 

>, -> 1 

a amb08, entre  o t r a s  cosas, no s ó i ~ = i e  imposibiliead de que 

e x i s t e  uno organiteoión p o l i t i e a  eupraétnica (en e l  sent ido  de 

quo a g l u t i n e  8 vsrios qrupos indígenas) s ino  que sobrepase, ai- 

- - . -quier%, e l  n i v e l  comun81. S i  b l en  em c i e r t o  corno hemoo quer ido  

mostrar, que en l e  reg ión  Zit6Cuaro Juego e l  pepel  d e l  centro  

r ec to r ,  tembíen l o x e a  e l  hecho de que l a s  comunid.ades y aun l a s  
- 

hthiss pueden conJuniarer  para Eaiprender acc ione i  conjuntea fuero  

de loscana lea  oficiaies d e l  Estedo. 

Ueemoa ahora lo contrsparte  complementaria de nuest ra  región 
, *  

s p c i a l  de estudio.  

En l a s  Comunidadea o t o d a  y nazahuen ubicedas en l a  r e g i ó n  

ser fana  e l  patrón de asentamiento es totalmente d i sperso ,  en rea- 

l i d a d  loa pueblo$ no t ienen t a l  aspecto. Por  ejemplo ,  en a l  ca- 

so de San F e l i p e ,  e l  'pueblo. no pasa de ser l a  I g l e s i a ,  e l  e d b  

f i c f o  de l a  Je fa tura  de tenencia,  Ea t ienda CONACUPO, l a  eecuela  

y eigunaa casac) de m a t i z o 6  y cone rc i a i t e s ,  ; in  ninguna treza;  ie 

mayoría de l a 8  casab se encuentran di8perB88 entre  l o s  CErros. Lo 

que recuerda en cuanto a su t e r r i t o r l e l i d a d  y forma de amentemlen- 

, to  a Los tentroa*ceremonla lea  y cdmunidadea i'ndígenaa niayas ( i gu A  

r. 18 * 

. .  

- 

_ _  
, 



2/ ' 

. . irrél --49&l$;I Fevpü,n?933;. Smith,  1 9 ~ a ~ .  Loe pueblos se h a l l a n  d i v i -  

d idoe  en amantanasa, que es l a  unidad territorial y que corres -  

pondarla  aproximadamente a l o a  'b8rri08' o *paraJesa en atr08 

grupoau 6 e g h  l a  t@rcl4ci6n=oral, B e  di- que- s~%e6 tnda l a  dFe0 

otomf era una ao la  comunidad y que Sen F e l i p e  ere e l  Centro  ce- 

remonial y p o l í t i c o ;  l e s ,  ahora, comunidadea eran nwanzanema de 

tJ1H -L - A  - 

' I - J I  I ~ ~ e f i ' f e ~ X i p @ g n l o  que no rc8urEaa d i l ' h i l . d e  c reer  sf teneutoa en 

cuenta que Is8 actuelee manzanas de 1s comunidad se encuentran 

tan d i s t an tes  unas de o t r a s ,  (a lgunas veces no ae aprecian cls- 

4 1 1  . .9 -vallirlrte los límites ent re  una comunidad y otra),  como pudteren 

e s t a r l o  de cua lqu ie r  comunidad vecina. Siendo un pueblo ten dim- 

PerOD, cada CBBa, por l o  genere1 una por cada grupo f a m i l i a r ,  c o a  

---- t r bW -Un - f o t e  de terreno orbpiedad de l a  f ami l i a  (casi toltem l a s  

faaril%E6 adem68 t ienen pequenos terrenos  de siembra en o t r a s  per- 

t e a  o m8nzanas de la comunidad, cuando mencionemoe que t a l  o cua l  
- 

>m. - =sanalofdUV t i ene  X nGnierordez h e d t 6 m a  noa estamos r e f i r i a n d w  a 

l a  gumr de eum parcelem). Esto e6 l o  mismo pars  los mazrhuas, "ai- 

gutendo e l  patrón de ssentamiento indígena de aesoar6r ica ,  cada 

- ---tB~~3is-Vive-SUbre- BU' pbüazo d&-t-iePra, como s i  al hincar  l a r - p i -  

l o te8  de l a  caaa quis ie ran  asegurar  que 1s t i e r r a  no 8e l e s  va 

a i r*  (Ar izpe ,  1976:57), 

_ _ _  r .  . - 1  * La c*eencPdrda qtie Lian-Fe€ipe-'corB*Cl-C-e'htro de le zona,'ülr" ' +  

fundrmenta en l a  ex i s t enc i a  de un centro arqueológico -que al pa- 

s i g l p  X v i  en le comunidad. L a - d e  grende y donde me o f i c i e n  misma 

ordiimriamente f u a  construida por  I r a - i l e e  f ranciscanoa y e a t 6  de- 

dj,k-ads' 81 Cuitb'dir Sbn F e l i p e  Áp8Sto1, La mbe pequefia, 'UeUlcsda d . r - .  
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- - *  - virgen de l a  Candelbr la ,  fue construida por dominicod; es ta  
a 

f g l tmla  ahora se encuentra casi en abandono y e l  cura aatua1 no 

*a quiera ir a dec i r  miea porque, aegfin él, piensa que ae l e  puede 'Y 

I * - -  z *  
I_-. . caer e l  r e t ab lo  ent 'Sq~id ia io . '~  Se dice ,  pues", que eñ-tes San Crio 

toba l ,  hoy perteneciente a l  municipio da Qcampo, Zir6huato y Cu- 

rungueo tenían en l e s  i g l e s i a s  de San Fe l i pe  aua msant i toaa  y 

a l l í  ecudtan e ce lebrar  aub Qleatam y denres todavía a princípiom 

de s i g l o  (de hecho, e l  San Cr i s toba i  o r i g i n a l  todavía se encuen- 

t r a  en l a  i g l e s i a  de San Fe l ipe ) ,  En cuento a l o  pol ít ico-adminig 

t rat ivo , -en  el archivo l o c a l  de Sán F e l i p e  encontrawoa numeroeas 

copiea de o f i c i o r  provenientes de Zitácuero,  de f i n ee  de1 s i g l o  

pasado y principiom de & t e ,  dirigidos a l o o  vecinos de San Crig 

tob-al y Curungueo o a l a e  autoridadea de ea88 comunfdadee <no 

encontramos nede r e l a t i v o  a Ziréhuato). 
- 

 QUIZ^ en un pasado no muy l e j ano  a l  Cormeban una a o l a  cornu= 
- 

- - - - s .  ~ nidad, t a l  vez no. L o ,  I c i e r t o  es q&e -eñtre l a a  comunidades ex isten 
1 

auneroaos l a z o s  de amistad y parentesco r i t u a l ,  eon muy numerobor 

l o a  c a ~ o r  de matrimonios entre  gente de una y o t r a  comunidad, l o  

inism@ qÜe l a s  relaclonee-de compadrazgo. Algo que hay que deata- 
- - -  - _ _ _  A _  - - - -  

car, es que entre e l l s e  no ex isten p rob l ema  l i tnitrofee,  deadr 

que Be r ec t i f i c a ron  lse t i e r r a s  comunalee y ea dotaron l oa  e j i doa  
" ' .- - i s - .  r - . .  . - 1  1 I i  * -  . 

e medfádaa'*8bL 108 & o r  clncuentas ee trazaron los  l ímite#  entre 

comunidades por representantea de l a  SRA y cuadr i i i a a  de l a s  mis- 

m a ~  cosunidadea, Hacia p r fnc fp ioe  de l o s  aesentae cuando ee der- 

cubr ió  ê'i- k¡htro- erqko lhg ico  ' l a  palma' hubo un* problema entre 
. " # . , I  - E - - -  ..̂  I I i - i - I  --.e.. . - ..--..- 

- Sen Fe l i pe  y Ziráhuato, ya que los terrenos que éste  ocupa y que 

ahora pasaban a aer propiedad de l a  nación, pues e l  Ins t i tuto  Ne- 
1 < .  . A  - . r  

c lona l  de' AntrÓpología e Hiator'ia ( ÍN f fH )  l o  tomaba ba jo  mu .Cueto- 



mantanee) presentan d iversas  ca rac te r i s t l ce s ,  inc lus ive  contrastaE 

e rJt2 ' ? - - - %  taw, - + , n t o ~ p a r ~ k b q u e  se l aeE ie re r - a~a r  cantidad de ague y a l a  cs- 
\ 

l i dad  de l  s u d o  como- 0- petronee cu i tura ieo  y étnícos.  
c 

LR manzana primere, se encuentre en l a  parte  in68 ba ja  de l a  

I - T - I ~  
.*i cmmHáad,l s ~ ~ P a ~  o a i i l a - q d e 4 a  aarre4te-ra Horel ia -t i t&cuaro y e l  en- 

tronque de &@ta  con l a  ca r re te ra  que va s Angangueo, Esta ea pro- 

pismente San Fel ipe .  Comprende e l  centro y l a  co lonie  nueva,'tan- 

l e s  en las t i e r r a s  planas. En l a  mea8 propiamente dicho,  se prac- - - 
' I J tr ,4-4ea wm- -epFica.f%tttrs-de* tenporai.p RO hey huert88, pues no t iene  

i - 
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agua. 

La tercera  atantam, llamada también " E l  Rincón" de San Fe l ipe ,  

se  encuentra extendida por l a s  f a l d e s  de l a s  montafias que rodean a 

.? Z i Y C  - l a  wcamunidad, ~ 3 l e g aMa . Aaeba  l o s ~ ~ l h i t e s  cta San Gr%stobsl ,  En l e  

comunfdad se d i ce  que es ta  manzene cuenta con un clims p r i v i l e g i a -  

do y con l a  mejor t i e r r a  de l a  comunidad, adem6s de qua tienen va- 

- -  r f o s *c sns f e sada  rfego, aquí no'ctJ;en l e s  heladas que caen ebejo. 

En e l l a  se encuentran l a  mayoría de l e s  huertas de aguacate, durar- 

no, granade, c í t r i c o s ,  c h i l e ,  etc . ,  edem6s de pedazos dedfcadoa 8 

r -  3 
8 i s -  s l e m ~ r a  de2 maíz. En l ee '  casas se -ven camlonetam p ick  un y ca- 

miones pequenos y e n : l a s  mañana8 ba ja  mucha gente, muJeres eobre 

todo, cargada de productos pera vender an l o s  merced08 de Zltácua- 

ro y- Ocmpo. Hap una eacuelll primeria y un j a rd ín  de nlflos. Y a%í& I 

c0 l a  mayor perte  de l o s  bosques comunalea, L o  C ~ l 0 8 0 ,  Cultural -  

mente hablando, es que e s ta  manzana es ~ 6 8  otomí que l a s  demes. 

SegGn daa l *  de€ resto de l e  gent&,  s q d  se encuentran l o e  "m6@*'Xn- 

digenasa de toda l a  comunidad, - puee todavía ae conservan mucho. 

elementos de identidad é tn lca ,  como el atuendo en l a s  muderes, l o s  

arhtorios-  -Etam6eticom2* y; en ialgunae zcfades, 66d$vfa ee habro él 

% 

r R l  V i  5 .- 

otomí cotidianamente. La Qcnte d e l  Rfncih por c l  s i t i o  en que 80 

encuentran aeentados son entre io8  comuneros indígenas io8  qum 

todos eon poeeedoree da huerta8 de cu l t l voe  comerciales. En L e t e  

manzana también es  donde se ha concentrado a l  poder  l o ca l .  Hssta 

ígtitiáíi .mtf fee ientéa  todoe ~ o ~ ; ^ c a ~ g o a " p o " i í t t c " o a  érari *oc'upe6os  or'''^ 
gente de l a  te rcera  Riantena, Más adelante nos referiremos Como me 

relacionan es tos  raegos en e l  con f l i c to  l o c a l  y las feccionea. Fi- 

naímentir, aquí vencontramoti algunas caeías y errenos,  que no peaan 

- - L 

r J l ' i i J I - 7 "  

- .  I r~-..6rt~*xti-c8 m a r  I 9 



- - r a m  dri l ls  hect&rea , . sua~iads , -da  p W ~ i & % & P i o n  par t i cu l a re s ,  ahora cer- 

cadaa con malla de elambre. 

LE manzana cuarta o Hacutzio be encuantra limitando con a- 

éetss 6ltimas 88 ubican gran parte  de 18s propfedmdee de 'Xos~*par- 

t iCularea  y l a s  de mayor extensián, Ranchos, Casan y Tarrenoe. 

- - -f.henta-fambi6n- cbn- unaJ eacuela  pr imaria  Comphta. Una parte  da-  

l a s  t i ep ros  ba jas  cuenta con un pequefio cane1 de r i e g o  y pera uao 

d o d a t i c o ,  se eiewbra l o  mismo que en 1s p r i m e r a  manzana y también 

_._ - _ _ A * -  hay a1gunar-htmrtae apuaceteraa, prfncfpalnente, Ca zona a l t a  don-' 
- 

da se ubica l a  mayor parte  de l a  poblaclbn de l a  menzana est6  COB- 

pueste por comuneroe, conaidersdoa por l a  comunidad m6s o menom 

- J 1 1  pobtas ; 'puss -8á io  pract ican agr icu l tura  de tcmporsi y aieabrsn- '-.-a 

Gnicsmente mafr, Todavla ea pos i b l e  observar aquí  algunas cabam 

de madera y algunos elementoe de identidad étniea ,  como l o a  Be- 
- 

Bhora también se habla  8e una quinta manzana, "€1 L i snome  qur 

aunque no pertenece e l a  comunidad a i  B l a  tenencia. Esta correa- 

'panda a'un-asentamiento s e l t i t o , - f a l a t l ü a ~ e n t e ~ n u ~ v o .  Según ee-dz-  

ce, esta  gente l l e g ó  E San F e l i p e  a p r inc ip io s  de s i g l o  y como 

había t i e r ra6  de-aobra p id ieron que se l e a  dejara astab iecerea  en 

terrenoa de 1s'fJlbniciC que anter fo r rente  perfenecferon -a - l a  he- 
j "  . , *  

ciends de Ocurio y que l a  comunidad no ocupaba. La comunidad sa 

l o a  permiti6 o ,  según algunoa, la8 autoridadea de aee tiempo, Luego - 
A - c r ec i e ron  y dbarcaron más tlerr86, poskeriorwente cuando le-repar- 

t í c i án  de t i e r r e e  fueran dotados de e j i do ,  Sin embaigo ex i s t e  muy 

- poca re lac ión  entre e s ta  gente y l a  comunidad, de hecho no se l e s  

considera de l a  comunidad y las re lac iones  ada in i s t ra t ivaa  que 

1 



,.= I r l 1 1 m e ~ t i a a e ~ 3  amnnbniosntmtm con 1s Js?atura de tenencia,  acoine que 

hay b a r r e r a s  soc i a l e s  que impiden e l  estableclmlento de re lacio-  

nes entre l o s  dos gruposa, me comentó un informante. 

m m ~ a  .- A ~~~eSa~~diferencLsoiQR~-s-gsrt,i~ -de c r i t e r f e 8  eoofágicos inten- * - - - 
t e  s e r  una primera aproximación a l  problema de l a s  re lac iones  inter- 

Qtn icas ,  que finalmente se traducen en re lac iones  de poder. No 

- --es= nuesfra~ In*enefán-eaer en un8 Oapecie de determlnlsmo ecolbgi -  

CO. Pensamos, de acuerdo con Berth, que l a s  fronteram 6tnicas  ne 

necesariamente se aorreeponden con un t e r r i t o r i o  determinado aino 

& h a - - >  . que hlenen -$ue-uer-mi8-bken con determfnanteu eoc i s l e s  como l o  son 

los  n i v e l e s  de e d e c r i p c i h  y autoadscrlpcidn 8 un determinado gru- _ _  

po por par te  de los individuos. De ah í  que como hemos tratado de 

- - I -  mestzilr, - s e ~ r a m e m t a ,  l a  Jde lha í tac lbn  antre l a s  f ronteras  étnsca i  

r e su l t e  c1omplej8 aun dentro de 10 misma comunidad indígena. 

Como s e  prPdr6 notar  nos eetamos acercando a 1s problem6tlca 

d- - - -  ~ regiona%,-siqu%endo de cerca,  .eunqaa c m  var iac lonea  obvias ,  e r q a -  1 
I radigina expuesto por De l a  Peña (1980). para e l  c ~ s o  de Nore los  y 

que se r e f i e r o  8 l a  lnterdepandencia entra  reqlonos a l t a @  y va l l ee .  

-*I-  - +R-w%be nfwef 4d)cho modelvpuede sárnoa-da mucha u t i l i dad .  -Da la a ~ 

Peña sor t l ene  que a l a  p l u r e l l d sd  de l o s  eeentamientos humano8 es ,  

sobre todo, una función de su Interdependencia dentro-de un proce- 

-_ L X  _ A  
y 60*de* consiufidacfh neckonel vetticaimem@ ar$enír idga  ( p : ~ ) .  -De- 

ah í  que no se vea a l a  comunidad como una unidad cerrada alno men- 

teniendo vfnculoe eetrechoe "con lns t i tuc ionee  externa8 t a l e s  como - - - 
I .. ". 

" I  I s s~hae l endas -ü  i d d  enconíiendas8 (fbib' ,  IS) .  

c)  La Tierra y su Uso.- 

I 
i r  . _ -  . "  - -  La- ñamogene%dsd que 'eudlere meni-feetar eeta ragi6n ha estedo 

\ 
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determinada hasta ahora p*or l a  forme en que se ha-organizado l a  pro- 

d u c c l h  l oce l i en te ;  principalmente l e  ag r icu l ture  y 18 e x p l o t a c l h  

f o r e s t a l  ( l i g ada  e beta esten loti t e l l s r c a  artesanalee  a que ya 

cando suetanclalmente en l o s  &ltlmos va infa  enos y ,  penaemoa, den- 

t r o  de poco l a  fiaonomfa reg iona l  cambiar6 totalmente, La idea de 

l o s  mismos zitacuarenaes y de l  Gobierno d e l  Estado ea convert i r  a l  

municipio en un po lo  de deee r ro l l o  induet r ia l .  Según e l  Último In- 

forme de gobierno "eethn sentadas les basesa para que ahí  se este- 

blezca deilnitivamente uno de l o e  cinco-parques Induetr ia lea  d e l  

Eatado de H ichoach  (Cárdenas, 1985). Proceso que en r h l i d a d  5e 

ha in ic iado  con e l  establecimiento de una planta de Indur t r l s a  Re- 

s l r t o í ,  que procesa tab ie roa  aglomcradoa,~~preci~arnente en tarran& 

de l a  comunidad de San Fe l ipe ,  

- 

Según e l  Último cene0 (19801,. el municipio cuenta con 16,000 

hectfikeaa de-letbor de 10s cua lee  se conbldersn como de r i e g o  II G& 

a i  7,800. Lao dreas de cu l t i v o  de l a s  tenencias otomis cuentan con 

r iego .  Según Fab i l a ,  para 1950, en l a  tenencia de San Fe l ipe  e l  70% 

d e h m  &ea8 diu cu l t i vo  tenían riego, l o  que no coincide con -10 ln -  

formacián levanteda por nosotroa, a e p h  &a, poco menos da l e  mitad 

I 

L .-- 1 - -  ri 1, 

de l a s  t i e r r a s  eon de r i ego ,  e l  r es to  ee de temporal, 
e.. 3 2  . I. - .>. r.-. e "  ,.I?* .... " .  ..._ - - - - T  - . - - d & . r  i-.i+h. . * I  - - 

. E1 r i ego ' en  l a  comunidad tie r e a l i z a  por  medio de t r e s  peque- 

ños canales o zanjas  que atraviezan e l  pueblo y vienen desde l a s  

partes a l t a s  haets lam zones baJss, por l o  que cruzen verres  ia_en- - 
I .  h _ _ _ _  L.-%... 1 - 

tanas, Su^ tamaño -no pasa de'metro y nedio-dda metros de ancho por 

un metro de profundided y be emcan d e l  río Sen Fe l i pe ;  -adeuda, con 

excepción de l  centro de l  poblado, e s t a s  zanjas  también slruen-pa- - 

re cubrir  i a s  neceeidedea dom6sticae y pars dar 8 l o e  animales, 
.. ,. -% -.+ . - . - I -  - . A P. * 1ci- r 

i 
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'la'gcinte de a h i . v a  tomando según sus necesidadesa. Dado que au 

ceudal ab muy pequeno quien quiere  u t i l i z a r  e l  agua t i ene  que pui- 

nersc de acuerdo y turnarme pera cambiar e l  sgus a sua terrenos,  
* 

- . u t~mtaa r  81 Bgua'-fe dicen,-durante e l  d í a  o 1s n*octíe~~támbién 1-09 

beneflCil!dUS Con eeto5 canaiee be tienen que poner de acuerdo pa- 

rs l lmp i s r l o s  luego  de que paea l a  temporada de l l u v i a e  que ea 

Cusndo'más se azolven. Durante l a  temporada de secas que e6 apro- 

ximadamente l o s  meaee da marzo, a b r i l  y mayo alguno6 de eetos cs- 

ne lee  pr6ctlcaaente se s e cm  o l l even  muy poco I fquido .  

4 

€et* recurao, aunqua precar io  ea or igen  de d i f e r enc i a s  y cau- 

de conf l i c to ,  entre comuneros y entre curunetoa y part icu lares .  

sacha8 a l  s f lo ,  se pueden aembrar huertas O cu l t l voa  comerciales 

carno f lares,  por  e80 cuestan, en e l  mercado l o c a l ,  e l  doble que l e i  

de temporal, pero 8610 unos cuantos gozan de r i e g o ,  l a  mayoría ~ 6 1 0 .  

cuente con tSerrae  de tcmpora-l. Se died en l a  comunidad que esas 

zanjO8 fueron construfdsa 8n épocas p r e h i e p h i c s s ,  "es  herencia de 

nueatroe antepsaadoe*, que es  e l  legado de su wrsza indigensm. Seo 

. como sea, l a  génte d a  anclsns de l a  comunidad coincid io  en seña- 

l a r  que ye ex l e t f an  desde que e l l o s  nacieron, l o  curioso eo qu i  

ahora Be l e  re lac iona  con un pesado grandiosa de su *raze indige- 

new. 

E l  municipio cuenta t a m b i h  con 10,000 hectereas de boeque 

y c a s i  4,000 con paetos. LOB e j l doe  y comunidades en Zitácuaro 

cuentan con una supe r f i c i e  de 21,000 hectibress. La pequeña pro- 

- 

pigdad cuente con c a s i  6,000, Lob eJ ida ta r l o s  son cam1 2,200 y 
22 

loo perqueñoe prop i e ta r i o s  7,000. 

La mayor par te  dr 108 sualos; d e l  municlplo 18 or ig inaron de 



. - L A -  

10s amt i r i a l ea  uófCbñ%Coá y r l a i d ~ a l e s ,  Los m6r1 extendidos son IOQ 

euelos Andosoles u obscuros, sa encuentran en l a e  pa r t e s  que tuvia- 

ron bosques y p a s t i z a l c s  y non adecuadolr para l a  agr icu l tura .  Sin  
_ L  - -  - .  

embargo,' l a  mayor parte  de-lagün€e-,- que entrevíet#,  cpincid.16 an 

eeñalar  que ahora l a  t i e r r a  ya no da como antee. Hscc aproximsda- 

mente 20 años no me u t i l i z a b e  Qa r t i l i z en t e  y l a s  huertas  producían 

nuchisirno, les f r u t a s  be echaban e perder, Ahora, me comentaron, 

apara todo se ocupa f e r t i l i z a n t e  q u h l c o ,  seo de cualquier t i po  d i  

tierran, según l a  c l e s i f i c a c i 6n  l o c a l ,  a p o l v i l l o a ,  abar raa ,  de riz 
go o de temporal, *Ya ca%i n i d i e  eaea nada de gansncia, l o  qua r e  

i n v i e r t e  es i o  mismo que se maca, además a i  contemoe i s  inversión 

que también se hace de t r aba jo ,  e8 más la que ae i n v i e r t e  que l o  

que se gana', L o  quo aticedía, s e g h  algunos informanteu, es qur 

'antes da que hubiera tanta gente, había rotación de p e r c e l s r ,  be 

da3aba descansar l a  t i e r r a  y se metía el ganado para que abonara, 

uno o dos años, y luego se v o l d a  a sembrarn, es to  sucedía todo- 

v í a  a pr inc ip íoe  de los 8eeentas y no de tenían prob1emas;da ?Car- 

- 

t i l l z a c i b n ,  €n l e  actue l idad erial nadie usa abono natura l  puer 

segbn dicen ' l a  iailpa aimflearrvte'no daa. Los fer t i l i zenteta  in60 

usedos son Urea y 'el triple' .  

Los mayores producciones en e l  municipio son l e s  de maíz, 
0. 

a l f a l f i ,  Jitomate, tomate, haba y t r i g o ;  y f r u t a l e s  como e l  egua- 

cate, durazno, gueysbe, limón y granadas. E l  me'lr en San Fe l ipe ,  

r inde  de t r e e  a custro tor~elecJari por - hectárea, atrebsjendo bien. 

y f e r t i l i z ando ,  o  ea, eproxímadÜtnenta 50 coetelrm: une familia 

doiao de -7 miembros- y algunos anlmalao doaé6tlcos ocupen, sproxi-  
- 

asdamente, 25 costales, al r ee to  ma u t l l i t s  par8 pagar la inuer- 

alón que se. h i t o ,  o pare  l a  proxima siembra, Sembrar una heetérea 
I 

- 
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oosrtsba .anni1984, en4ze 20 y 38 .ml l  peeoi ,  en transporte, f e r t i -  ,., 

l i z an t e s ,  coeechedores, etc .  I .  

E l  'instrumento p r inc ipa l  pare eembrar, entre loa coRouneroee 
. _ _  

* ee el arado con vertederas de f i e r r o  (según Fab i l a ,  para q950, 

l a  mayor par te  de l o s  lndfgenas, de l a  reg ibn,  sembraban con 8SR- 

do de madera y coa; es tos  Instrumentos hen desaparecido po r  cow- 

p le to ) .  Hasta hace doe o t r e s  ziñoe, só lo  había doe t rectorea  en 

l a  comunidad propiedad de e j i d ~ t a r l o s  quienes algunas veces l o s  

a lqu i l aban  a coetos muy a l t o s  para l o s  comunaroa, Recientemente 

alguna gente de l a  comunidad ha errtado recibiendo cr6dito d81 

BANRURAL para f e r t i l i z a r ,  hacer huertas, meter agua o comprar 

torea ,  siempre y cuando se organicen en grupo8 de trabejo y cum- 

p len  con 108 r equ i s i t o s  que l e s  p ide  e l  banco.*) 

En l a  región,  como en otra8 d e l  eetado, se ha venido dando 

un proceso de ,suatituolón de cu l t i vos  t radfc ionaies ,  por o t r o s  

m6a cornercialee. Tal e s  e l  caso de l a  expenaión de l a s  huerta8 

aguecateram, l o  que ha implicado una mayor presión d e l  cap i t e l ,  

I 

sobre l a  t i e r r a  y 108 recurso6 neture iea ,  principalmente ei agua, 

de i a s  comunidades Indígenas y 8Jfdos. La expansión de ecite cui- 

t i v o  ha aido motivo de constantes con f l i c to s  agrar io8  en l a s  dis- 

t i n t a s  regiones, E l  volumen de l e  producción en l a  Región Oriente 

d e l  Eetado, de l a  cue1 Zitácuaro e8 e l  p r inc ipa l  productor, fue 

d e l  30.6% (591.2 mi les  de toneladas) d e l  t o t a l  producido en el 
- citado pera 1979 (IEPES, 1980:53), €1 desa r ro l l o  de e s te  cu l t i v o  -. 

( y  de o t r o e  como e l  durazno o 1s granada) ve acompañado, en l a  

región,  de h i a to r i ee  r e l a t i v a s  8 gente que de l a  noche a 18 mafia- 

ns ee he hecho mult lmi l lonar ia  por haber obtenido una buena COB€!- 

- 

- - 



- --cha de 8guacate;'eeto e e ,  se ve, a f a  creación de huertas de cul- 

t i vos  comerciales, como l a  panacea que de l a  noche B l e  maflene 

puede hacer cambiar l a  poaición e c o n h i c e  ( y  de eetatus)  o un in -  

- > dividuo-y-.su2 femf l ie .  'Eat0 t r a e  repercueiones obvias  en e l  n i v e í -  

p o l í t i c o ,  una da e l l a s  e s  e l  acaparamiento de t i e r r e e  por par t i -  

cu lares  o por l o s  mismos comuneros o e j i da ta r i o s .  

- 

La modificacibn en l a s  pautas de cu l t i v o  es conatatable a l  

confrontar es ta  información con l a  presentada p o r  Fab i l e  para e l  

ano de 7955; en eea época, nos d i ce ,  l o o  cu l t i vos  pr inc ipa lee  en 

e l  munioipio eran e l  maíz, t r i g o  y f r i j o l .  '' Menciona también e l  

hecho de que en eee tiempo se empezaba a l n tena i f i ce r  en l a s  comu- 

nidades indigene8 otomfs e l  cu l t i v o  de I o  g l ad i o l a  para vender en 

Zitecuero y en l e  Cd, de Héxico; y ,  respecto a l  aguacate, d i ce  que 

en e l  municipio ya se producfan' 144 toneladas (con va lo r  de 125,646, 

.O0 peaos) pero*aó lo  en l a s  tenencias de Coatepec y Chichimequillas 

y apunta que au cu l t ivo  ya se esteba extendiendo a l a  J tenencia6 

o t o d a ,  "de io6 f r u t a l e s  es te  e s  el u168 importante en l a  región" 

(Fab i l a ,  f b l d : l 5 ) ,  

Para l o  que nos interesa  queremos hacer mención sobre lea f o r -  

mas espec í f i c ae  que ha adoptado l a  presión por  parte del cap i t a l  

8obre l o a  especioe que acusan una l ó g i ca  d i f e rente  e i a  capita-  

l i s t a ,  Ahora ee m6e o menos c l a r o  que eete  proceso se ha inte- 

r i o r i r ado  en a lgunos  individuos,  La idea prevaleciente entre mu- 

ch5m c ~ u n e r o s - ( n o  digamoe eJ ida ta r i o8  o par t icu la res )  ea que 

" l as  huertas convienen m6aa, pues se l e a  inv i e r t e  menos traba30 
- 

y ,  algunea vecem, menoa en f e r t t i i z en t ee  y se saco m6a ganancia 
- - - 

V .  L r L  ,&we en, e l  mafz. .Algums, .de los~ ,gsupos  de comunero8 que se han 



organizado para l o  de l oa  c réd i tos ,  ahora están rec ib iendo aeesor iss  

para l a  creación de granjea agr íco las .  La idea de es toa  mismos co- 

muneroa e s  t r a b a j a r  en grupo y - t e c n l f i c a r  l a  agricultura, puea aho- 

ra se l e  Inv i e r t e  mucho y se eeca muy poco; me comentaron, " l a s  

g ran jas  a g r í c o l a s  eeo es  I o  que nosotroe andamos impUrSRnd0 ahora, 

_ .  - 

eee e s  e l  i n i c i o  d e l  camino hacia e l  futuro,  só lo  a s í  podernos de- 

j a r l e  a l go  a nuestros h i j o s ,  pues ya no hay t i e r r a s  y hay muchí- 

simos nifioe que no van a tener  8u futuro  seguro, por eso  hay que 

pensar en e1108m, Esta idea  que no es ot ra  que l e  d e l  mismo Esta-  

do, también e8 irnpuisade, aunque sobre bases i deo lóg i cas  d l s t in -  

tea ,  por l a  misma UCEZ quien, además d e l  traba30 p o l í t i c o  que rea- 

l i z a  con l o s  comuneros, también r e a l i z a  labor de extensloniemo 

ag r i co i e ,  cono parte  de su misma proyecto po i í t i co .  E s t e  t raba jo  

88 r e a l i t s  mediante cureos y t a l l e r e s  que son rea l i zado8  en l a s  

o f i c i n a s  de l a  U n l h  en Morel ia  o en La8 mismas comunidades; y ,  

son impartido8 por pasantes o técnicos ag r í co l a s  de l a  Univeraidsd 
- 

Autónoma de Chapingo (UACN), Universidad Autónoma Metropolitena- 

Xochlmilco (UAM-X) y Universidad Hichoacana da San N l co l6a  de H I =  

de lgo ,  (UMSNH), con quienes l e  UCEZ,  mediante l a  UMSMH, ha esta- 

b lec ido  convenloa. 

Estas  transformaciones en l ea  act iv idades  e g r l c o l a s  tienen 

su a fecto  correspondiente en l a  p o l í t i c a  loca l .  En e l  CBSO de 

San Fe l ipe ,  por ejemplo, se d ice  que l as  huertas de f r u t a l e s  siem- 

pre  habían ex i s t i do ,  pero Únicamente en La Manzana d e l  Rincán, 

adcmbs, l a  explotación comercial empezó deede hace apenas 20 años, 

antes, '1s gente de jaba  que l a  f r u t a  se pudriera en e l  sue lo ,  no 
- 

l o a  l levaban a vender y tampoco los cu idabenrpo r  Ignorancia ,  l o a  ... Y ~ * s  " -  



33 

drbolee c a s i  nacían ~ o l o e " .  Luego que se dieron cuente de que lam 

huertas también dejaban dinero empezaron E Rorgsh i re rsen  para vel' 

der  l e  produccihn a Zitecuaro y entonces se empezó a cuidar a ato8 

. - .  6rbule8, a p o n e r l e s  Per t l l l t an€ee ,  6 sémbrarlos con más cuidado, 

cte. y o t r a s  genter también empezaran a poner huertaa. 

Entre 108 procceoe p o l í t i c o s  m6s v i s i b l e s  en l a  comunidad, ea- 

t6 por una parte ,  e l  hecho de que en l o s  Últimos tiempos se ha ve- 

nido dando un proceso de d l f e r e n c i a c i h  econbmica y estamental en- 

tre comuneros y e j idster ios  y entre "p0bre8~ y " r i c o s f f ,  que, aunque 

todoa sean or i g ina r i o8  de l a  inienia comunidad y mantengan cetrech08 

lezoa  de parentesco entre e l l o s ,  tienen que ver con nuevos n i ve l e s  

de adscrlpcihn. 

Po r  otra par te ,  est6 l a  cuestibn de que gran parte  de los 

créd i tos ,  las aseso r í a s ,  l o s  P e r t l l i z an t e s ,  etc., se consiguen me- 

diante l o s  repreeentantoq-de-18~.  ~ r g s n l z a c ~ o n s s  campeelnaa -o i l=  

clsles en Zltdicuaro o p o i  medio de l o s  ffasesores* de . l a  Unión. 

I- 

De ahí  que sea importante para l o s  campesinos-comuneros el man- 

tener- re lac lones  cgn e e t ~ s , p e s ~ o ~ ~ j ~ s  que actúen como intermedia- 
- 

r i o s  (brokers),  e s tas  re laciDnea van, algunas veces, más all6,de 

lo formal, l legando a estab lecerse  fuer te6  l a r o a  de amiatad s i  no 

." ea que de parentesco s l tual .  En oits ,espec le  de re lac ión  de patrán- 

c l i en te ,  io8 campesinos deben por  8u parte  apoyar l a s  cempañar 

o f i c i a l e a  o los mitinee y plantones,. eegún sea el CEBO. fncíuei -  

- -  _ve ,  ee -muy -codp  encontrar eagre l o s  "comuneros" mfie rad ica lee  

quienes, ademhe de pa r t i c ipa r  activemente con una organiración - 

I 
Independiente, también tienen BU credenciel  de l a  CNC O de lo 



, , .z>,uI,iga da,Cpmuaidadea ,flgrar,Ies, y> bm-apoyodo ac t i vamen te  l a s  CBR- 

panas de l o s  p r e s i d e n t e s  m u n l c l p a l e a  p r o p u e s t o s  por e l  p a r t i d o  

o f i c i a l ,  Ambos procesos, como veremos m6s ede lan te ,  ea ten  e s t r e -  
%, 

7 1  11 '  P ~ h a ~ e a ~ 8 , ~ r e l s c i o n r d ~  mm ,,las, ,fLcwckcmes y e l  c o n f l i c t o  p o l i t i c o  - 

l tSC81,  

E s t o s  procesos, pensamos, son, en gran  p a r t e ,  consecuencia 

,, M m  ,,~d5~ecf;~~daUlo8~iae~en&vibcheb Beaasxcalbados p o r  el Estado en su a fán  

de modificar l a s  r e l a c i o n e s  Acerradsea de le18 comunidades l n d f -  

genae (para  a lgunos a u t o r e s  P i n c o r p o r a r l a s  a l  capitalismon) s 

u r;i mI I -su& de I  BU^ i n t e r v a n a i 6 m l d b s ~  en 1 B p roduco  i án , me d i i n  t e  

c r & d i t o s ,  ascsoríae o ,  también, p r o y e c t o s  n independ len tasn,  ge- 

nera lmente d l r i g l d o a  deede e l  miemo Eatado y que t a m b l h  han deja-  

L,Ill,ll).Yalt . .dp ,gu~~Uel lP~eRr , leR leudnlrshWw nbobre l a  P o l i t i c s  A g r a r i a  d e l  

Sexenlo 1976-1982, veese F r l t s c h e r ,  7985). De t a l  monera qua l a  

a c t i t u d  p o l í t i c a  m u l t l P a c 6 t l c a  que han adoptado muchas coniunlda- 
25 

J-- dhhsarnpem&nas~ - - a t 0 b 8 - - ~ 0 ~ 8 e  - C O ~ O  una c o n t r a d i c c i h  en ira 
I 

e c t u a c i 6 n  p o l i t i c s  s i n o  como muestre de que e fec t ivamente  me tra- 

t e  de un mecanismo s d a p t a t l v o  de est88 un idades  en su can ino  hoc18 

c iadad  p o l í t i c a  mayor. 

Por o t r a  p a r t e ,  destaca la e x p l o t a c i ó n  P o r e s t a l ,  cono uno de 

--r hJ  l o a -  reeUa808..8.Cra~9boDs..da l a s  comunidadea indígenee. 

M l c h o a c h  es uno de l os  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o r e s  f o r e s t a l e a  

d e l  país ,  P o r  ent idader ,  f e d a r e t i v e s  *se puede observa r  que d e l  t o -  

~ r l t a a ~ p l ~ ~ d ~ a $ d 4 ~ e n ~ . 9 9 ~ ~ ~ f f i b 1 . 3 ~ %  ecqobtuvo d e - l o s  estados- de Chlhuü- 

hua-(25.5%), Durango (22.3%), P l l c h o a d n  (13.7%) y J a l i s c o  (8.9),- 

(CARH, 9981:26), H l c h o e c h  tambidn ocupa a l  p r i m e r  l u g s r  en pro-  

T R -  2-r -d0lec46ar de- reehae.  kmm~-btPaquea-cn~ e l  es tado se ub ican  p r i n c i p a l -  

- - 
L f  ~ = r  

- - 

- 



,mnts,en &m,.HessSa,faraeca y en l e  región or4ente. 

Según l a  inPormaci6n o f i c i a l ,  c a s i  e l  25% de l a  extensión de l  

mufiicipio de ~ l t 6 c u e r o  eat6 cub ie r ta  de bosquaa y se he deforea- 

, .n l , . , tndo  an. l lna dLtLmm3-dQEI- añae n&tdeG 52%. lw - supe r f i c i e  boacosa es  

tencia de todos l o s  géneros es de cae1 2 millones. E l  increments 

~ ~ ~ a s ~ . ~ 6 0 ~ 0 8 9 ~ l r I p e r a c e ~  ~ o t ~ m p a s t o r e o  conuume entra 43,000 y 

52,OOO. A l  municipio l e  hacen f a l t a  17 mil lones de árbo les .  Sin  

cmb8FgOn aporta uno de l oa  mayorea recurso6 e l l v í c o l a a  de l a  re- 

I I @bnt*rAente (Herrere y Correa, 1984). P̂I 

Contrasta de nuevo e s ta  información con l a  presentada por 

Fab i l e ;  para e l  ano de 1950, en e l  municipio de Zitácuaro cxis- 

L ~ ~ . ~ ~  4&@b-db,345+4Jiaewde t ierra%-boseosea matfe-raM%e, 6,633 no madt- 

. > _ I  I A.nfoe~nsc-ianaí-,.-para' 1980 e¡ 37.2% de- la produCCi6n 

to ta l  I fue obtenida en terrenos  de propiedad e j i d a l  y e l  71.1% en 

terreno8 comunales (SARH, I b l d ) .  F s b i l a  deetaca que l e  mayor per- 

y L I > ~ a  *& bs~$Obqtieu m-ti- munfcipia"$~)9,208 -.) -esth e n ' l m j u - '  u* - 

riediccionee habitadas por l o s  índfgenae. A pesar de l a  gran mag- 

nitud que ha alcanzsdo l a  deforcstec ión,  en Can F e l i p e ,  por eJem- 

> d i  Y- 

munidad está  cubierto  de bosque. S i n  embargo, en l a  actual idad,  e l  

c o n t r o l  d e l  bosque no depende totalmente de l a  comunidad, s ino,  

-P +il-n - p M é n , -  rte-is ~ ~ w e ~ f e T ~ ~ ~ e s % a ~ ,  q i ~  

deben de cor ta r  y quien otorga  l o e  permisae y concasionea pa- 

r a  i s  ut i i i t ac i6n  de l  bosque. Esto  de acuerda a po l í t icas - forQs=  

#-. ' A -  ms%wbiti~dmb rpwtw"c9* estade. th "UnlM%Y'tm' B ~ P h Y * b t r s d i 6 h '  Fb-'* 

- 



'.. 

rftsBa~-(uAf~)-de"eata- r e g i h  ubicada en Cd, Hidalgo, es l a  que lie= 

va a cabo an e l  n i v e l  l o c a l  y reg iona l  l a s  acc iones  de centre l lza -  

c$&n p o l i t h a  de acuerdo a Ldn in te reses  de l o s  g rupos  en e l  poder.27 

-80s- eJcmp3as- i lustraran- mejor l o  anter io r ,  enrfrm"rr acmrieron 

mientras estuve real izando t r aba jo  de campo, Entre les macclone8a 

que ha hecho e l  cura de San Fe l i pe  desde BU l legadct,  fue mandar 

A _ &  - t i r a r - l l a  puerta de madera del temvlo grande, que d c t a  d e l  e i g l a  

X V f  y poner un cancel de f i e r r o .  Cuando el INAH, qtbte es e l  encar- 

gado de conservar t a l e s  monumentos, se enteró i n d i d  a l a  comunl- 

I _  and-pot  medio da  bu j e f e  de tenencia, que tenfan qua reponer esa 

puerta qua, por o t r a  parte ,  ya haeta había sido quemada. Lrra en- 

cargados de raponerla  ( e l  grupo d e l  actua l  j e f e  de tenencia, por- 

qúa. l e e  otras '  faccibnea no quis ie ron  par t tc iper )  ae encontraron 
_ _  - - 

con v a r i a r  s t~ ipresas ,  Pr imero,  en e l  sonke comunal ya no exfeten 

madera8 de t a l  ca l idad y de t a l  tamaño; y,  segundo, se l e s  av i só  

' 'qur par6 ko r ta r  cua lquier  b rbo l ' t en ían  q3e pedl r 'permisb  con an- 

- 

1 3  . - -4-1 

t ic ipac ión an 1s o f i c i na  f o r e s t a l  que se encuentra t n  Cd, Hidalgo, 

n i  s iqu ie ra  en l a  de Zlthcuaro, porque aque l l a  a s  1;s encargada. F i -  

n&Acntb ,"&istaban- c on t e~ ap l sn do " I a " po s i b ~ I ~~ad - da  pt.dir una c o ~ p e - " ' ~ ~  

ración y mandar a hacer l a  puerta por o t r o  lado, ha,sts l a  fecho 

en que terminamos e l  t raba jo  db campo, no se había .hecho nada. 

a -i'o - 

CIiINY rKdLf-al L c - -i ir -A * 
. A -  i i N -  nró- cgeinplb, e% ún' hecho qúe oCur*í?i- f?ecuCnnf.rXiente, 

viduoe ajenos a l a  comunidad sacaben leña y madera d e  dcnacho ps- 

venderla mfueraa ,  a l a  p lanta  Resisto1 o en Zit6tzuaro. En  una - - 
,..ll- e' an % - J L .  E,. 'zriiw 

' -- ~cifw%iSn', eros e"ic* pi~"ctsron~q"Uc*Va"rro; '  "días a i a  se- 

mana un individuo bubis  con una camioneta o un paqu&no camión o 

- bsjer lefia d e l  cerro  de Sent8 Elena perteneciente a l a  comunidad. 
>TS.*IcI 7 r <  - ,,Y-" r.. -.id **h. 

t k n e n c h  y a i  " <  cIta?jó & v i r i a k  veceb" 
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y cuando l o  encontraron l o s  comuneros preaentb una credencia l ,  

qua nadie subía como había conseguido o a i  e r a  f a l e a ,  en que se 

credencia l ,  ee dccta, l a  había  conseguido en l a  o f i c i n a  forestal 

de Cd, Hidalgo, 

sobreexplotada l o s  recursos f o ree ta l ea ,  l a  supcr f i c ia  boscoso ae 

ha venido mduclendo en grsndee proporciones. Empero, l o  impor- 

l a r  boaques, ni69 que hacer una rasefla h i s tó r i ca ,  l o  que no8 in- 

tereea señalar  son l o s  cambio8 an %a ca l idad  de l a  e x p l o t a c i h  

n= .1n~in~CJ~tCl , layDaosPp~e~esoaapo9f %&cos que eptos han deeencadenado, ._ - 

La explotación ha pesado de ser hecha con f ines  energét lcoa 

y muy vinculada a l  merced0 reg iona l  a eetar determinada p o r  l e a  

E I = A  .~--mi?c.es4d~ds~~ &ndastrial-es y cadanvez - m h  vinculeda e l  mercado RI-- 

c l ona l  y mundial y a l  c ap i t a l  ~nonopblico, Tradicionalmente, en l e  

reg ibn l a  madera se ha u t i l i z edo  pera cub r i r  l a  demands de COIR- 

naa, s e i  como para alimentar a l a  pequeña industr ia  de muebles y 

arteaansse de Zit6cuara. * 

* h r i l l - = l h *  L. . * *  Bwrantr- 3a~pocw.culanlafc y - m ”  e3 W k i t d  independiewtt mi?¶- r i i L  

7 

t o  una amplia u t i l i z a c i h  del recur60 f o r e s t a l  como combustible, 

pera alimentar l a  fundición de rnetelea de l a  regidn miners de - - - 
~ A 1 d.* r.. 8ingmgrreo;. n a r d a i t ~ a - ; - f l ~ p u 3 B h h ~ ~ p ~ ~ e ’ k  &o;-* fl‘nea al üig lPpC- ’  - 

asdo con motivo de - l a  construcción de f e r r o ceP r l l e a  y cerretrraa, 

comentó l a  explotación a gran-escala de l a  reaerva boscoaa de l a  

. L A ) . -  I-- He-mt-ta Qaraaea ; - g rn -ná$ts -ento~~~~~  h w b h  pelmanecido cask fntaiCtS& 

- 



38 

En l e  explotac ión fo reeta1  "part ic ipaban diversas  compañías p r i -  

vadas mediante llamados 'contratos de arrendamiento de montes', 

que firmaban con l a s  comunidades indfgenes, con l e  intervención 

de un representante de l  goblerno A- - d e l  estado"  (Reyes *- O ,  e t  81, ._ - 

1939:551). No contamos con l n f  rnecibn de ese  6poca aobre l a  

reserve  boacoss de le región o ente. Sin embargo, debemos eenalar 

que ~ 8 8  era l e  tendencia general  y que hec ia  1897 88 inauguró ~ e l  _- 

t roza  entre He r av a t h  y Zit6cuaro d e l  f e r r o c a r r i l  Michoec6n+Pac%- 

f f co ,  que une l a s  regiones mineras (Angangueo* Maravatío, E l  Oro) 

con Zltdicuaro que ea e l  centro comercie1 m h  importsnte de l a  re- 

gión y donde confluyen l o a  productos agr íco la8  de ve r i a s  reg lo -  

nee, principalmente l o s  de * t i e r r e  ce l l entea .  Como se sabe l a  lntro- 

d u c c l h  d e l  - f e r rocar r i l -modi f  i c6  _systancielmeote lem franteerar, re? , > -  

g iona les ,  ahora en función de I s  expaneión c ap i t a l i s t a  y determi- 

nada desde 108 centros de poder. Regiones totalmente abandonada. 

ahors,cobrsban laportanc$a,-.g$ras pasaron al - , o l v ido  y aLglune8 96-8 - ..F 
fueron r ev l t a l i t edae ,  

I 20 
T T  

Hasta mediados de e s te  e i g l o  l e  r e g í h  h s b h  slldo explotade 

montañas de l a  comarca ofrecen aspectos desolados y o t r a s  con 

grandee ca lverosa  (Feb i ia ,  I b l d :  4-51, Emto, según é l ,  en gran 

g ión  y que "afortunadamente han suspendido sus actividadem y en 

perte a l a  misma gente nat iva  que he ut i l i z ado  eetoa recursos para 

p L - 1 -  1( $wual@$~r w 4 . . ~ ~ i g 4 ~ u s ~ & 4 ~  d&t%nsj* wmiilbnda.ioa ,en . . z . b G a ,  * .  
I I - . 

I y (que) siguen con l e  obra d e s v ~ s t a d o r a ~  (Xbld). Efectivamente - de 
t 
i 1955 8 1976, debido a l e  inplantacidn de algunos reglamentos, no 

- - 
u $,,*#m- pxbdeBLt;m~ab~ csmblos,de waqar.JamaUaxAcii&ns ya ,que ..dumin.fa. eaA8.- -. . i 1 

1 
ii 
i 
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lapso l a  produccibn fo res ta l  niaderablo creciá  a une taus promedio 

anus1 de 304% que resultó sensiblementa in fe r io r  a l  crecimiento 

de - -- otro8 PecfQre8 y de l a  economia en su conJunto (SARH, ibidt27). 
-a 

-- -_ 
A l  pr incipios de l o s  eetentaa (1972 aegún ü6zquez; 1973, Be- 

gún Zepeds), se derogan en e l  estado entfguor reglamentos de va- 

convierta a flschoacán en e l  tercer  productor de l  país. Empero, 

e l  t ipo  de ~ x ~ l o t a c i ó n  no va a ser  e l  mismo, &ate será ahore mer 

i n t a n s i v o ~  una de las remes de l a  induatrie msderara que m6e se 

ha desarrol lado hltfmaruente ea l a  que produce tebleroe ~gfomer8- 

dos. T a l  e6 e1 CRBO de l a  planta uV ik ingoa  de Induetriaa Resla- 

to l ,  instaledB en 1980 en terrenqb comunales de San f e l i pa  y que 

procesa c u @ l ~ t i e r  t i p o  68 madere inc’lueive l a  coneiderade de 

Oyprite el periodo de 1970-3976, l e  
doei‘Ca ”~tv~I1*rrllclón81?’auainte de m , l o  
que arro3a una variación de 1722, elcsnrd - 

de eglgmera- 
- . - - Z T  i t  in-r  

una tee0 media de crecimiento anus& de 38,1%e l a  cual s i  
bien 8s elevada, pera e l  lspiiro de 1976-1980 se eupera sue- 
t s n c i a h m t e  a l  logrsrse una tasa da areclmiento anual de 

*7*- a A3.0$... L0 cspecidad instalada en 1980 ascepdió a 415,800 
~l 06td6f&n&s@ Sna’@fbáüccibn da 316,200 a--*-&o cual ‘08 
indLcs que eat8 rema trebaJ6 a l  36,OY de su capacidad ine- 
te lada*  coericiente qua ha aunantado consideroblemente pue8 
en 3970 era de 51.4% y an 1976 representabs el 69,9%, LR 

. 

tecnología que utiliza e a t s  industria proviene en BU meyo- 
* * - - w  - L =  d*~da, del  exter lore  del tota l  de l a  maquinaria existente an 

1976, rf. “S~.$’JC”bB-paDortb-~e~€~r~~a- y -eX*~.li%. de , ~ o s , ~ s g g ~ ~ g . -  ~ - -  
Unido6 (SARH, 3981:56-53). 

Cuando 1s planta se instal6 en l a  localidad prometió varia6 



;- I . $rrbS2an 4unoianemQcnto traderon .gente de Héxico, D.F. y Toluca, 

I principalmente, alguna gente de ZitQcuaro también t r aba j a  en l a  

p lanta ,  pero no ee mucha. Les re lac lonee  con l a  comunidad siem- 

6. . .<). . pzm.Lhsn sddo $&rant 2 .zy-es40e sabre todo p o r  l a  foms en qua 

prácticamente l e e  f u e  npueeta l a  planta. 

En San Fe l i pe ,  se  han deser ro i l ado  alguno8 conf l i c to8  por el 

u I. , . . . -  aan%rol-dc&-basqttc~ A&gunas veces l e  comunidad va e presentaras 

como un grupo corporedo frente a Is amenaza del r x te r l o r .  Sin em- 

bargo, e l  c o n f l i c t o  facclonal interno no desapar lce,  s ino que to- 

- r d - O J  - m o ~ o t r o w ~ e t i ~ e r ~ -  se r ede f in i r6  y rede l imitará  de acuerdo a l o s  

nuevos elementoa externos que esten apareciendo. 

A p a r t i r  de l a  derogaci6n de l o s  reglamentos de Veda a prin- 

- -  - - ~ p c i p l o e * d e  l o a  setentaa, en Sen Fe l ipe ,  se  abre l a  puerta pera que 

se explote e l  bosque. Las versionca que las d i s t in te s . f acc ionas  

dan de este hecho, eon diametralmente opuestas. Juventino HernQn- 

> L  - --'dez, cornfaariado de Bfenee b n u n e l e r  de -ésm -dpoca, quien d i o  pez- 

mieo para que los par t i cu l s r aa  explotaran e l  bosque dice  .antes n a  

sotros no sabfamoa que d e l  bosque ec podían 8ac1)r--ganancias, deja- 

baai)os que cua lquie fa  secara madkra y Radie decfer' nada,'-pero cuando 

nos dimos cuenta de que Be podia cobrar  el 'derecho de monto9, en- 

L 

tonces al l o  emperamoe a exp lots r ,  de e80 manera para 1979 l a  corny 

* =  nitlad' t eh íb  JuifPtadab' ¡!!&e mfllon&b' de' péeos-'ddí vfondo da"mon%eF qua 
- < .  *< 

ee u t i l i z a r on  pera tnstaieir i a  luz  e i Q c t r i c r  en d i6 t ln ta s  manranem 

de l a  comunidad, l e ' g en t e  ya no tuvo que pagsr  nada'. Los de 18 - - - 
EIU - *  c- - a 

UCEZ) quienes ahora contro- 
- 

.-* . c i acc iG i i " cdnt~s$ í a  P ~ a r i 1 c i p a n t e s " d e "  

lan  1s j e f a tu r a  de tenencia, l o  acuaan de que f ue  precisamente 61 

quien permitió que se explotara  e l  boaque de manera exsgerada por 

l o s  ' *p-Yf.ficul em* quienes fueron**f"os hue sacaron mayor provecho y 
**=*- - - .  ' -¡ 

! 

- 

\ 



~ " I -  r.gmatrcies a cosba- de-2s-comunidad; ademb  eseguran que Juventfno 

fue  sobornado, a l  i gua l  que io8  dem68 comisarlos, por l o a  par t i -  

cu leree  de fuera  pera que l e s  permitiera sacar madere, Para e l  

- 5 - período 1964-1983, ea%a- facc ión (miembros de l a  UCEZ) obtuvo e l  

Conisariado de Bienes Comunales (en e l  84 l a  Jefatura  de tenan- 

c i a )  y determinaron que l a  Comunidad Indigena da San Fe l i pe  no 

€e Bendiera madera a l a  p lanta  Rea ie to l ,  así como tampoco perrni- 

* ir  que ningún pa r t i cu l a r  saque madera del boeque comunsl de Sen 

Fel ipe ,  Cosa que no ha afectedo en l o  d a  mínimo e l  f un c l on smie~  

to-de l e  planta que fecilmente consigue madera de o t ras  comunida- 

des. E l  t ipo  de con f l i c to  que se presenta ahora ee mucho máei corn- 

p l lcado y rebase en mucho e l  6nbito l o c a l ,  Obedece m6a bien a l  

t i p o  de con i l i c to s  reg ionalea  provocedoe por l a  inate iac ión de e= 

- 

29 
preaaa énclavee para l a  explotación de algún recurso natura l  y 

que, en l e  contraparte refuerza l o a  l a zos  etnícos  y comunales, 

entre otroa,  "188 l ea l t ades  pr imordialeea en pa labras  de A l a v i  

(1976) 

Haste aquí hemoa intentado mostrar l e i  ca rac te r í s t i ca s  eco- 

l g g i c a s  que canfarman l a  región en que ae fnserta nqeetra comunidad 

de eatudlo. Cómo ha adquir ido t a l  fisonomía e s t a  zone es a l go  

que pretendemos noetrer ,  mediante algunoe dstorr h i s t6r icos ,  en e l  
- w . . -  . I .  

d) Brevei  Notae de H is tor ia  de 108 Otomía de 1s Regibn. - - - 
I f  - C  . .  . f ..- - , a -  * a i <  . .  *- 

Pretendemos moetrer e l  proceso de integración reg ional  como 
- 

un n i v e l  de un complejo mayor, a troves d e l  cual  podemos acercar- 

nos 8 var ioe  problemas, r e l a t i v oe  a l a e t n i c i d a d  y a l a 8  re lac io -  

nas interétnicas  de estos  grupos: 
... 
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r p ~ o d u c c i b n ) , - C ~ ~ - e m b a r g e ,  en e l  caso de e s t oe  movimientos, l o s  

indiv iduo8 se organizan m68 bien Q p a r t i r  de l a  i n s t i t u c i ón  de  

l e  comunidad, como grupo corporado,  que Q t rave8 de l a  c l a e e ;  

- en-  e s t e  senasdo l a  comunidad sobrepasa l o  meramen-te j u r ~ d l c o .  

Eeto que itembikn t i ene  que ver con procesos  de  i n t t r i o r ~ t a c l 6 n  

i nd i v i dua l ,  be man i f i e s t a ,  en nueetro  caso,  en dos potsturea 31 

claramente d i t e r e n c i a b l e s ,  pero  que pergiguen un mismo f in:  

Una, que podr$amos l lamar  Nconscrvadoraa ,  ea  auatcntsds @or qui0 

neb idant i f ic6ndoae  como comuneroe-indígenes mani f iestan que se 

debe tener  una s c t i t u d  de respeto  y sumisión e l a  au t0 r i d sd . y  a l  

"gobiernoa ,  l o  mismo que E Is  t r a d i c i ó n  y l e s  costrumbres (por  

eeo no 8 8 t h  de acuerdo con l o a  * r e vo l t o ao s * ,  según e l l o s ) ;  y 

7 

- - 

l e  otra que podrísmos l lamar  " r a d i c a l * ,  ea detantadi  por  q u i 0  

ncs I d e n t i f i c h d o s e  también como comuneros-indfgenea plantean que 

e l  problems es  con los p r o p h t a r l o a  p a r t i c u l a r e s  que han compre- 

do te\rrenoa-en la coraunided, loe RrIcosi  según e i i o s ,  que no de- 

be de haber ningtn p r o p i e t a r i o s  dentro de l a  comunidad, s i no  

puro8 comuneroa; adem68 piensan que e l  gobierno s ó l o  ayuda a l oo  
_B.- 

Rricos?,  por  eeo hay que organizerue  %nd@pendiontementc. Ambas 

posturas  que se destacan como los verdadero8 indfgcnas-comuneros, 

me mani f iestan en 1s comunidad en faccionail  p o l í t i c a s .  En smbas, 

- e s  c i e r 6 " l o  que pretenden, l a  cohaervaci6n y p e r e i s t enc i a  de 1m 

"comunidad de indfgcnae* ,  s ó l o  quc l o s  medios y l a s  concepcionea 

eon diametralmente d i s t i n t a s ,  pero  s iguen eicndo pa r t e  d e l  - mismo - 
ptoccieo de s d a p t a c i h .  

- 
* 

Lei f i s o n o m h  de l e  región ha eertado determina-da, en gran pez 

t e ,  por BU  c a r á c t e r  de f rontera ,  En 1s ¿poca p r a h i s p h i c a ,  e a t 8  

reg ión  cons t i t u í a  l a  f r o n t e r a  ent re  e l  imperio azteca  y el cetedo 

- 

\ 
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~. tarasca,-da ahí-que no debe extrañarnos l a  p lu ra l i ded  étnica  en 

e l l a  encontrada, “Les f r on te ra s  no son, so l ~~mente ,  zonam de COG 

tacto  y de t r a n a c u l t u r a c i h ,  s ino también zonas d8 experimenta- 

ctón, de innovación y de c on f l i c t o  (cono la presente, JEZH),  A 

menudo, l o s  procesos mayores de t rana formac ih  de una sociedad 

y de una cu l tura  comienzan en l a s  f ronterae ,  tanto s i  és tas  aon 

natura les  como s i  son cu l tu ra l e s ,  o conmtituyen una combinación 

de l a s  dos, que parece aer l o  más frecuenta’ (Palerin,.1967:233). I 

La preeencia de grupoa o t o d e  en l a  zona, ubicados entre 

mazlihuee y tarascos,  fuera  d e l  área considereda tradicionalmente 

su habitat  y donde se l o c a l i z a  e l  grueso de l a  población otomí 

( o  see,  el Mezquitel y a l  norte d e l  €do. de Puebla),  no de ja  de 

’ ceurmr extrañeza. La h ipó tes i e  rnda aceptada ea que eetoa grupos 

otomis fueron colocados ahí  por l o8  tnexicas, de l o a  cualee eran 

‘ suo vasa l loe ,  coso guarniciones f r on te r i za s  para salvaguardar i o8  
- 

l ím i t e s  con 81 estado Tarasco. De hecho a todo l o  l a r go  de l a  

f rontera  de l  imperio Hexica había  todo un eieteaia de guarniclo- 

nem f ronte r i za s  o t o d s ,  Sin embargo, e l  elrtado tsreaco s igu ió  

expandl6ndose y a l a  l l e gada  de lo8  espafloles estos  grupos oto- 

mis pagaban tr ibuto  a l o s  taraecoe ,  aden6s de que seguían con- 

servendo l e  mierne función, Luego de l a  conquista de ja r ían  de cum- 

p l i r  t a l  Punci-6n y ef t r i bu to  eerd pera 106 eepañoles. Las formas 

de dominio sobre este  Qrupohan cambiado, de ah í  que l a  suya @ea 

una h i s t o r i e  de v a s a l l a j e  y servidumbre deade hace muchoa s ig los .  - 

f n  e l  s i g l o  X I f 1 ,  l o a  otÓmía ya eaten es tab lec idos  en e l  Mez- 

quitsl, donde f l o r e ce  e l  re ino  otomí de Xaltocan, ah í  loa-núcleos 

otorníe v i v f h n  junto a núcleos chichinecas, Antes de l a  l l egada  de- - 

l o s  aztecaa, tuvo lugar  l a  expansión de Azcepotralco y l a  dea- 

\ 
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: r*:q- tiPucu56n d e l ~ ~ s e & n o . ~ o t o m ~ .  de Xaltocan. como consecuencia un gran 

n6mero de o t o d e  migraron en dos d i recc iones :  hacia  e l  norte  ( a  

H e t t i t l h )  y hac ia  e l  sur ( a  Tlexcala ) .  Así se formaron v a r i a s  

ZDRCIQ de in far imcia  eegÚnbe9 t i p e  de re lac ión  que se hab la  esta- 

b lec ido  entre l o s  rec ién l leuados  y l o s  antiguos duefloe de l a  

t i e r r a :  hubo z o n m  completamente aometldas ( p o r  ejemplo Texcoco), 

Lanai de vass3fajc parc ia€ ( f l s x c a l a ) ,  zonas con una independen- 

c i a  d e  6 menos marceda (J i lotepec )  (Tranfo, 1974:34-35). 

Sin embargo, todavía hacia e l  s i g l o  X I V  108 otomís eiguieron 

coneeroando algunas zones con c i e r t o  autonomía, esto ye no fue 

pos ib l e  con quienes cerraron e l  c i c l o  de l a8  migraciones nahuea, 

l o s  aztecaa, l l egados  a l  v a l l e  provenientes d e l  norte hacia  e l  año 

_ _  de 1370, Asf 88 estab lece  una nueva reg ionai izac ián p o l í t i c a ,  de 

acuerdo a l os  des ignios  d e l  nuevo grupo en el poder. Con l a  expa& 

sión mexica hubo novimíentoa w ig ra tor ioe  ordenados pera cimentar 

1 - 1  - BU poder en c i e r t ea  rég iones ,  o t ros  para huir  de 61/ (Cerrasco ,  1950: 

275). A mediados de l  85910 X U ,  todos l o s  otomía d e l  a l t i p l ano  e8ta- 

ban b a j o  l a  aoberanía azteca,  excepto l o s  de l a s  montenas y l oa  

otomis de f l axce l a , . qu i enee  eateban exentoe de t r i bu tos  a cambio 

de s e rv i c i o s  m i l i t a r e s  en defensa de l o s  confines d e l  t e r r i t o r i o  

confedaredo. 

Hacia e l  occídente l a s  aztecas Eonquisteaores no conocen paü- 

sag; todo e l  v a l l e  de Toluce cayó en sus mnno8. Los otomís y l e e  

poblaciones l i n g0 í s t i c a s  a f i n e s ,  l o e  mazahuaa y l o a  matletzincam, 

tuv ieron q u e ” b s j a t - l a  cabeza. La expaneión de l o s  aztecas se de- 
- - L 

- tuvo solamente f r en te  a l o a  terascos,  quienes cerco de Taximaros 

<hoy_Cd. Hidalgo),  derrotaron a un grupo de gente nahuo (azteca y 

tepaneca) y da vaae l l o s  otomía. Quizá fue en este momento cuando 

\ 



32 ' Soa-grupoa otomía-a que nom-referimoe quedaron en e s ta  zona. 

Oc ehf que durante conquista sea pos i b l e  determinar t reu  

tonea con población otomi, l l endo  de es te  a oeete: 

i) La zona este/sureste; corrsepondiente a l o e  actua les  estados de 

f l a x ca l a ,  Puebla, Veracruz y l a  par te  o r i en t a l  de Hidalgo, 

11) Zona cent ra l ,  correspondiente a l a  región occidente1 d e l  es- 

tado 'de Hidalgo, @a r te  d e l  aCtual estado de México y a l  D i s t r i t o  

Federal,  

l li ) Zona oeste/sur, correspondiente a una parte  d e l  Estado de M6- 

xi00 y a Hichoac6n, En e s t a  reg ión e l  hab i ta t  otomí, no estaba  

bien di ferenciado d e l  de o t r aa  poblsciones,  por l o  que l o s  con- 

glomerados me confunden s i n  nlngune i oca i i r ac i bn  por zonas; en 

e l  lrs1ld de Toluca i o s ' pueb lo s  otornfs estaban mezclados con otro6 

habitantes t rad ic iona les ,  es dec i r ,  io8  niazahuae y l o s  metletr in-  

cas,  adernha de l o s  antiguos COnqUiEt8dOreS nahuat3, En 16s monta- 

ñas prihcípslmente en la s i e r r a  de Pas Cruce8 había c a s i  qxc luafe  

uamente gente otomí, pero no Únicamente, (Tranfo,  1974:37-38). 

En cuanto a i s  organización p o l í t i c a  otomí, en i a  época pre- 

- b i a p h i c a ,  eegÚn Carraaco, t retaba  de señorios donde un pueblo 

slrve de cabeceri  o sede a l  senor -Tlatocayotl- para un conJunto 

de pueblos que reconocen BU autoridad;  varios sefioríoa -compren- 

diende e l i o e  mismos señorfoa v 8 e a ~ l o s -  concertaban a l íknzas  con 

una autoridad más poderosaw ( Ib id : l06 ) ,  Cada pueblo, ademha, eats- 

> ! .  

ba en pugna con SUB vecino8 para  

ción o bien párs l i b e r a r s e  de l a  

- ( l ibid) ,  A l  parecer en e s te  caso, 

l e  Identidad étn lca  d i f í c i lmente  

1Ócq1, r e su l t a  compllcedo hab la r  

- - - su j e t a r l o s  e Imponerles t r ibute -  

dominación B que estaban su j e t o s '  

como l o  mencionan var los  autorea, 

sobrepasaba e l  n i v e l  comunal o 

de une unlded u homogeneidad étni- 

33 
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ca ya desde esa Qpoca. 

fenemoa, puee, que durante e l  s i g l o  XU l a 8  etnia8  y l a  fmm- 

tera mexica-taraeca guardaban l a  e igulente s i tuac ián,  81 o r i e n t e  

-~ d e l  estado tarasco  estaban nezcladaa taraacos, otomfs, marahuse y “  

nat l s t r incas ,  muchos de e l l o s  inmigrante8 y ahora usadoa pero  

guardar l a s  f r on te ra s  contrg e l  estedo mexica. En Acambaro hubo 

chichinecad, t a r am os ,  mar6huae y otomis; en Taimeo y TlslpuJahua, 

l o o  otomía ueaban e l  taraeco como lengua franca ( Ib id:40) ;  en Chew 

ro, Matletzinco y Undemeo, eran Metletzincas,  10 mismo que en 

* Uetamo. En Tlaximáloyan (faximaroe) eran otomis, pero  después de 

l a  conquista había  t a r a ~ c o s ,  otomis, mazahuae y matlatr incas ( I b i d :  

42). “€1 patrón l l n gü í a t i c o  ee de l o  más confuso aqu í” ,  d ice  Ge-- 

rhard (1972). La  población taraaca de Haravatfo fue reemplazadi en 

1649 por hablantea de marahua; en 1585 ah hsblaban cuatro lenguas 

en ZitBcuaro, Teiraeco, otomi, marahua y matlatzinca (Gerhard, I b id :  

773)e Be ah í  que podamoa s f i r f i ~ r ~ q u e  en esa época en I s  región,  l e  

wcomunidad Indigens’ como unidad de cu l tura  y gobierno, no ex is -  

t í a ,  Lo cur ioso ,  además, ea que aquí se da un proceso invcreo al 

ocurr ido en o t r a s  regiones,  luego de l a  l l egada  de l o a  eepIBnÓleri, 

en lugar  de reub icar  a l o s  ind ios  “ a l  hiepónico modon (Lameiras, 

1982:15), precticenente Eon lanzados e l a s  zonas a l taa .  

- 

Con e l  d e s a r r o l l o  de l es -htk iendas  en el s i g l o  XVII, e l  e l e l  

mento no indio  cobrar6 mayor importencia, sobre todo en l a  subre- 

g i6n  de lam p l an i c i e s .  Las zonas a l t a s  se verán - - exentas - de t a l  

ins t i tuc ión ,  

ban t i e r r a s  p lanas ,  como, por ejemplo, San Fe l ipe ,  

54 no aef  l a s  comunidades otonite que ternbib abarce- 

Las congregas (1593-1604) eliminaron muchas asentamientos o r i -  

gina les ,  Zit6cuaro se  conv i r t i ó  en cabecera, en V i l l a  de’Peflaranda 

\ 
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- _  y-8racainonte, asentada j un to ' a l  pueblo de indios  de San Juan Z i t 6 0  

cuaro que terminó por Imponer BU  nombre (aunque en 10 actual idad,  

Sen Juan, todavía ae s igue considerando como l a  carnunidad indfge- 

ha de Zit6cuar&), En MaraGatfó dae esentemientos otomis (Pateo y 

Puchichamuco) fueron ebsorbldas por l e a  heciendas. En 7639 só lo  

quedaban 4 pueblos de i nd i o s ,  de fmportancle, l a  cabecera (Z i tácue  

rol, Copandero; Súeupuato y Tiquicheo, En 1657 e610 se reg i s t ra ron  

88 ind ios  t r i b u t a r i o s  (Eerhard, Ibidr77). , 

No contamos con su f i c i en te  mater ia l ,  para saber que eucedia 

exectemente en l a s  comunidades indígenaa de l a  región,  en esa 

época, A 1  parecer ,  entre l o s  tarascoe (Garcia H.,  3981; Carrasca, 

1976; Reyes 0, e t  a l ,  19791, durante l a  colonia l a s  t i e r r a6  se 

administraban comunalmente; pero e l  usufructo de éstas e ra  fami- 

l i a r  y aunque no podían venderlas  n i  ag revar las  SI l a s  podían he- 

redar a sue descendientes, es tas  perce laa  es ta r ían  demarcada8 en 

t i e r r e s  ~or ig ina lmente '  pertenecientes " a l  puebloa, Quiz6 1s po- 

sesión comunal 8610 se limlt6, a l  i g ua l  que ahora, s l a s  t l e r r e a  

- 

c e r r i l e a  o bOBCOBB8. S in embargo, 1s "comunided" s i gu ió  exintiendo 

como-una entidad Jur íd ica  y además como sociedad, 

De l a  Peña, tomando una i d e a  de Zavala y MSrenda (19331, eeñg  

l a  que ' l a  c o r p o r a c i h  como estructura eoc i a l  fue una creación d e l  

gobierno español y cumplía un prop6elto co lon i a l  múlt ip le ;  "propoc 

cionaba un medio de c o n t r o l a r  y cobrar impueetos a l o a  indígenas, 

y f a c i l i t e b e  l e  evange l i tec ión masiva... L La l e y  - presc r i b í a  - una se- 

pazación res idenc ia l  entre indigenes y no indigenas. L o e  indio8 

tenían que e s t a r  r e g i s t r a d o 8  an una loca l idad ,  y no podían ir d e  

un lugar a o t r o  (,,,) De este forma, una parte esencia l  de l a  po- , ._ 

l í t i c a  de l a  corona e x l g f a  que l o s  l ímite8 de l a  comunidad permane 

- 



csersn * intactos* ;y  l o s  u íncuios  con e l  e x t e r i o r  tenían que s e r  

cuidadosamente regulados  y r e s t r i n g i d o s "  (Do l a  Pena, 1980:62-63). 

Durante l a  época de l a  co lon ia ,  y de acuerdo a las nuevas 

d i s po s i c i one s ,  l a  reg ión  empezad  a a d q u i r i r  una nueva f iaono-  

mía a l  conformarse l a  v i l l a  de Z i t h u a r o  como e l  centro  económi- 

co y p o l í t i c o  de l a  r e g i b n ,  proceeo  que marcha p a r a l e l o  a l  dess- 

r r o l l o  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  introducidas  por  108 españoles .  

Lo que se c o n a t i t u i r f a  como d i s t r i t o  de Z i t6cuero ,  se gobier -  

na primero por  e l  c o r r e g i do r  de Ucareo; Taximaroa permanecía en l a  

j u r i e d i c c i h  d e l  a l c a l d e  mayor de l a 8  minas de T la lpujahus ;  mien* 

t r a s  que e l  c o r r e g i do r  de Maravatío e r a  t ras ladado  a V a l l a d o l i d  

(Gerhard, Ibid:173).  Hacia 1600 Taximaros fue t r ane f e r i d a  a l  c o r r e  

gimiento de Maravatío y r e s i d enc i a  . d e l  magistrado, después conver- 

t i d o  en A l c a l d e  Mayor haste  1759 en que 8e unlb a l a  j u r i e d i c c i 6 n -  

vecina con sede en Z l tbcuaro ,  l a  nueva cabecera de l a  a l c a l d í a  . 

mayor; deede 1767 Z i tácuaro  fue una/ eubdelegacibn de l a  intenden- 

c i a  de Va l l a do l i d .  

Hacia 1822 Z i tecuaro  pasa de A l c a l d í a  Mayor s Pa r t i d a ,  con c~ 

becera en San Juan Z i tácuaro ,  e a t 0  debido a l  aumento de pob lac ión 

y comercio que ye hab ía  adquir ido .  Según Martinet  de L e j a r s a  (1974) 

e l  p a r t i do  constaba de I 1  avuntaniento8 suba l ternos  en l a s  d iver -  

aas  doct r inaa ,  tenencias o 8ubdiVi6$OneS que i o  componían, €1 par-  

t i d o  estaba  formado p o r  s e i s  doct r inas :  Z i tbcuaro ,  Tuxpan, Harava- 

t i o ,  Taximaroa, f r imbo y Tuzantla,  E l  p a r t i do  de Zitficuaro compren- 

día 7 curetoo en 6 

3 U i c a r í a e ,  60 haciendas,  302 ranchoa y 23 e s t anc i a s  de ganado, 

una v i l l a ,  37 pueblos y 41,596 habitantee ,  L a  v i l l a  da Z i tecuaro  

- 

dootr inae ,  12 ayuntamientos conetitucionalem, 

* -  

con 1,739 habitantes  y San Juan Z i tecuaro  (contiguo a l a  v i l l a )  
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35 597 (Ibid:57-73)0 

No tenemom n o t i c i a s  de grandee concentraciones de t i e r r a a ;  en 

l a  reg ión,  LOS pequeños v a l l e s  no dan pera  mucho y l a s  zonas mait- 

- - t a f iosas  no eren muy cód ic iádas  por  e s t o s  empresarios,  laB comuni- I 

dades indígenas  mlchoacanas no se v ieron muy a fectadss  por  l a  ex- 

teneibn de l a a  haciendas,  como ocu r r i ó  en o t m a  p a r t e s  (p. e,, e l  

Estado de Moreloe,  Womack, 1981) ,  s i n  embargo, l a s  l e y e s  de r e f o r -  

ma que se proponían impulsar un indiv iduo competitivo y c a p l t e l i a -  

t a  no de jaron de causar  su impacto en l a s  comunidades indígenas  nl, 

choacanas, provocando e l  resquebrajamiento de l a  lnst i tuc i f in .  S in  

duda he, s i d o  e l  go lpe  d a  duro e u f r l d o  por  l e  comunidad Indígena 

que "de comunidad campesina con propiedad comunal pes6 a comunidad 

de a g r i c u l t o r e s  p r o p i e t a r i o s  ind iv iduatesa  (Carrasca ,  1 9 7 6 ~ 3 5 ) .  

Luego de que l e s  t i e r r a a  comunalee fueron r epa r t i d a6  ent re  l o a  

miemoa comuneros é e t o s  tenían el derecho de hacer con e l l a  l o  que 

m6s le convenía,  muchos vendieron BUS t i e r r a a  a gente ext raña ,  o 

ent re  La misma gente de l a  comunidad, P o r  ejemplo, en San Fe l i p e ,  

gente de *fuera* sdquiere  te r renoe  de l a  comunidad, f o rmh d oeu  

alguno8 ranchos de importencia,  Uno de e1108 e r a  e l  

- 

rancho Numan- 

c i a  que contaba can 102 Has,, donde ahora se ubica l a  p l a n t a  Re- 
- 

s i s t o l ,  o t r o  e l  te r reno  donde ahora se ubica  l a  c o l on i a  Nueva. In-  

c l u e i v e  Be d i c e  en l a  comunidad, que a lgunas  de l a s  t i e r r a s  quo 

t ienen ehora a l o s  p a r t i c u l a r e s " ,  Be han venido vendiendo deade e l  

s i g l o  pesado ent re  gente de fuera.-EntKe l a  gente c de l a  comuniUed 

también existe un a c t i v o  mercado l o c a l  de compra-vente de tierrata, 

como VeremocI més edelente.  EBta comunidsd de a g r i c u l t o r e s  p r o p i e -  

t a r i o s  i n d i v i d u a l e s  es  l o  que en lu  p rk t i c s  r e a l  de l a  comunidad 

Bigue ex le t iendo ,  no a s í  en e l  te r reno  formal  o normativo ( l e g e l )  

\ 



donde se proscr ibe  es te  t i po  de acciones. 083392 
Quizá porque no hubo grandes extensiones y l e e  comunidades de ‘f 

l a  a i e r r a  no BS! vieron afectedam con e l  crecimiento de l a s  hecien- 

* d e s ,  no se dieron en l a  reg ión movimientos indígenas o comunero8 

armados, s ino  hasta que e s t a l i á  l a  revolución. Les bendas prere- 

vo luc ionar ias  que asolaron e l  eatado no tuvieron grandes a lcances 

y BU acción se l imi tó  a l a s  zonas en que se habían desarro l lado  l a r  

grandes haciendas ( e l  Lago de Pátzcuaro, tos  Reyes y T ie r ra  Callen- 

t e ,  Garcia H ,  1bid :S l ) .  €1 antecedente más cercana de movimiento 

campeeino antes de l a  revolución fueron lam revuelta8 comuneras 

de l o s  municipios de t i e r r a  ca l i en te  de.Churumuco y Huetarno, desa- 

r r o l l ados  entre 1869 y 1900, todos por l a  misma causa, repartimlen- 

t o  de l a s  t i e r r a s  comunales y acaparamiento por  parte de l a s  ha- 

cienda8 (S6nchsr 0,:1980), Pero que a l  parecer  no afectaron d i rec -  

tamente a h e  comunidades de nuestra área de estudio.  
- 

~ e m p o t o  en l a  eteba poetrevolucionarie  se tienen not ic ias ,  en 

l a  región,  de grupos ag ra r i s t aa  como en l a  zona t a r a s c ~ ~ .  A l  parecer; 

e l  reparto  de t i e r r a a  ae efectúo s in  problemas y muy tardíamente, 

s mediados de s i g l o ,  y e costs  de l o s  pequeííos ranchos y heciendaa 

que habla en l a  planicae de Z i t h ~ a r o .  Lo anter io r  nos da o t ro  
36 

elemento para comparar poeteriormente y e s  que en l e  región no 

ex i s t i an  atecedentes, como entre l o s  taraacos,  de r ev i t e l i z ac ión  

Qtnica  de ah í  que poatulemos que e l  diecurso e tn i c i s t a  de que ahora 

se echa mano, p o r  los  grupo6 aquí  asentadoe, see en gran parte i m -  

portado. 
- 

La etnic idad taraeca t i ene  profunda8 r a í c e s  que ot ros  autores 

be han encargado ya de mostrar, no a s í  e l  etnicismo otomí de recien- 

t e  aper ic lbn,  Queremos destacar  solamente l o a  antecedentes més in- 



- - - " - * f ~ E d t a t 0 8  deX*etntckafio teraaco d e l  que 88 nutre la UCEZ y l e a  mie- 

mas comunidades otomis, Q u i z 6  e l  mayor Impulso que se l e  d l 6  a l  

etnfcismo purépecha fue durante e l  régimen de Lázero Cérdenas 

** (1934k'l940), no sóku'aae r e v i t a I i z 6  l e  comunidad indigena devol- 

viéndolios BUS t i e r r e s  y su es te tuta  jurídico, s ino  que también, 

durante e s ta  época, ee apoyan proyectos académicos, Be crean lna- 

. - - - t l t o c ~ ~ n e ~ ; - d t c . - S ~ ~ - ~ m ~ ~ r g o ,  en e l  Eetedo de Michoacán, ys exis -  

t í a n  antecedentes.de es te  Impulso a l a  etn lc idad,  durante los  me- 

see de gobernatura d e l  Gra l ,  Francisco 3. MÚJica (4920-1922) y lue- 
~ 

-ga , 'abn nies, durante l a  gobérnatura'ddl mismo Cdrdenae (1928-1932), 

Durante ese período se rest i tuyen tierras a l a s  comunidades Indí- 

genas, ae habla de su defensa, se resa l tan  sus raegoa pos i t i vos  

y se ve a ésta'como un modeló para una sociedad futura;  t s m b i h  

ae crean algunas de l a s  organizaciones de masas, como e l  sindica- 

t o  de maestrolr de Michoac6n y se fomenta l a  educación indígena, 
\ ~-1nucho8 de l o s  actua les  lde6logoa"del  etnicismo purépecha se f o r -  1 

- 

meron durante esa  &poca, € 8  también durante es te  tiempo que sur - '  

gen l o s  grupos nag ra r i s t a sn  que entre o t ras  cosas también deatecan 

.la etniC1da-d como una forme de legit imación pare l o g r a r  que se re- 

parten l a s  t i e r r ae ,  Dos eetudloa de caso nom mueetran bien este 

- 

problems, Cerrasco (1976) para e l  C880  de Jarácuaro y Friedrich 

(7981) pera 61 caao de Narenjh, en l a  ciénega de Zacapu. Ligado 

s eete  fenómeno encontramos también e l  de l o e  intermediarios PO-  

l i t i c o a ,  caciquee y aabogados de indiosn Eon BU6  pereonajee mácr 

repreeentetivoe, 
- - - 

O t r o  impulso e l a  etnic ldad ha s ido dado m6s recientemente por 

par te  d e l  Estado *que me expreaa en l a  nueva p o l i t i c s  indigenists  R 

propugnada por  e l  Ina t i tu to  Nacional fndigen$crta (INI) y l e  Direc- 
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7 c i h  6enerm1.de Educsc16n Indigene (DGEI) y que ha producido, e-e 

otraa,  dos organlraciones que destacan l a  etnic ided,  l a  A s o c i a c i h  

Nacional de Promotores indígenas Bi i ingüea ,  A.C. (ANPIBAC)  y a l  " i. 

Conecja- Nachtbnal de- Pueblos. Xhdígenee ( C N P I ) ,  ahora se hable de 

autogest ión,  etno-deaerrollo, conae rvac ih  d e l  patrimonio cu l tu ra l  

de l a s  comunidades, etc .  Empero, l o  que d i f e renc ia  8 l a  UCEZ de 

Catas organizackones o f i c f a l e s  es que pasa de l a  r e tó r i ca  a l a e  

acciones, apoyaiJa ideológicamente en e l  miebo dlscurso.  

A grandes rasgos estos  son l o s  antecedentes de  que se nutre 

e3 discttreo -etnic ietu  de l e a  comunidades que part ic ipan en e l  mo- 

vimiento comunero de Michoach,  En resumen podríamos deci r  que BU 

dlacurso g i r a  en torno a 1s  comunidad. Se re iv ind ica  a l a  comuni- 

dad'como grupo corporado b t ravés  de l a  ins t i tuc ión  ( l o  normati- 

vo) ,  ut i l i r endo  un discureo semejante a l  de l o s  ag ra r i a t a s  y ada- 

más l levando a cebo acciones aemejantea a l a8  de e s t o a ,  aomo ex- 

propiación de t i e r r a8  a1 10s pa r t i cu l a re s  y repar t ic ión  entre l o s  

par t l c ipsntee  de l  movimiento aolsmente (no entre l a  comunidsd). 

La comunided e8 v la ta ,  también como un modelo de aocieded futura  

po r ' l o  que e s  p r e c i s o  coneervar lb  y d e s a r r o l l a r  acciones tendien'- 

t ee  a elevar e l  n i v e l  de conciencia y conocimiento (en sentido 

técnico, de ahí  l o s  curaoe) entre l o a  indígena8 comuneros, de ahí, 

también, que l e  UCEZ haya ék€gido a e j i da ta r i o s ,  que se han acer- 

cado 8 la organización, que camblen BU regimen de tenencia a co- 

munal. Como resultado de h t o ,  ae hace necesario,  para i a -Un ián ,  

s e g u i r  Ins ist iendo entre l o e  comuneros que conserven 8u8 inat i tu -  

c lones,  l a  lengua y l a s  t rad ic iones ;  pero  adem68, como parte  corn- - 

plementaria de l  discurso, ae r e i v ind i ca  8 l a  aaambies comunal como 

e l  órgano máximo dentro de l e s  comunidades, a l a  mujer campesina e 
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. indigena,  e l  tréiba3o en grupo, e tc .  

Como hemos pretendido mostrar ,  en e l  n i v e l  r e g i o n a l ,  l o a  

encadenamientos o r e l a c i one s  ho r i z on t a l e s  siguen s iendo predo- 

minantes,- de a h í  que r e s u l t e  d i f i c i l  h eb l e r  de l a  d e t e r m i n a c i h  

de ailgún f a c t o r  en e spec i a l  (como l o  econbmico, l o  p o l i t i c o ,  o 

l o  c u l t u r a l )  para  r e f e r i r n o s  a l a  problemetica de es toa  grupoa, 

- - = * *  

- ,. - , E n  Ilfehaacán, en g ene r a l ,  ei elemento campesino sigue siendo fun- 

damental y como pa r t e  de é s t e  l e s  comunidades indigenes ,  que co- 

rno unidad contro la   recurso^ b6s icos  para  e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i e -  

t a  de l e  r e g i h .  De ah í  entonces au negación e desaparecer  como 

t a l  y r e i v i n d i c a r s e  una y o t r a  vez como grupos corporados y co- 

- 

mo comunidad de I n t e r e s e s ,  de cu l t u r a  y de p o l í t i c a ,  f r e n t e  a li 

amenaza d e l  e x t e r i o r .  

En e s t e  sent ido  l a  e tn ic ided  e s t a  cumpliendo, ahora,  l a  fun- 

c ión da p e r m i t i r l e  negoc ia r  con e l  estado e l  res tab lec imiento  de 

- ciertos a t r i b u t o s  que bate mibmo l e  ha concedido -como l a  corpo- 
- 

re idad,  o e l  preaentarae  como'grupo corporado- y que en la rea-  

l i d a d ,  quizá,  han desaparecido totalmente y s ó l o  e x i s t en  en l a  no2 

matlvidad. fist, r e s u l t a  igualmente - funcional ,  p a r a  e l  a i ~ t e m a  so= 

c i a 1  r e g i o n a l ,  que se retome toda una s e r i e  de s ímbolos,  por  par-  

te de lam facc iones ,  pera  mostrarse como l o s  "genuinos* ind ios ,  

como los -%ut6ht icosn comunerós que 1u-chsn por  s e g u i r  conservando 

l a  mcomunidad indfgena ' .  No debe extrañarnos puea, que ahora,  f r e n e  

t e  a l a  amenaza d e l  e x t e r i o r ,  l a  l l e g ada  de l a s  i ndus t r i a s  y l a  in -  

t r o m i s i h - d e l  c a p l t e l  en l a  v i d a  d i a r i a  o en l a s  ect lv idedea  pro-  

duct ivas ,  ue presenten e s t e  t i p o  de movimientos. 

a' . 

, 

- 7  . .  . r  



NOTAS. 

I. Quiene8 han estudiado e s t o s  movimientos como Wol f ,  Hobebswa, flCtc. 
han co inc id ido  en aefialer en q u e . s e  caracter i zan ,  entre  o t r e s - c z  
gas, por aer r eg iona l e s  y que ai310 se convie-rtan en acciones &úm . 
emplias por  mediación de fuerzas externas (natura les ,  p o l í t l c . a r  
econbmitaa o tdedkógfcae) ,  Esta -  ae ha ectr~cado,  generalmente, 'a 
que ~ O S  cempeslnos t ienen una v i s i ón  muy l o c a l  de 108 probiernms , 
que l e s  aquejan, de t a l  manera que poco l e s  i n l m e s a  l o s  asunto8 1 
de l a  sociedad mayor y s e l o  se movil izan pare  defender su aitua-  
c lón o a l  menos e v i t a r  que cambie, Womack (1981);  Fgbregas (797911 
etc.  t 

- r  _ - -  

2. Hace va r i o s  años e l  surgimiento de l a  Coordinadora Nacional  P lan  
de Ayala  (CNPA) como organizac ión nacional  que ag lut inabs  a 1. 
mayoríe de l a s  organizac iones  campeainas independientes ha hecho 
dudar a a lgunos t eó r i cos  eimpatitantee de .108 movimientom cempe- 
a inos  de t a l  af irmaci6n. Peneamoe que eunque matizada t a l  a f i r -  
&ación sigue Vigente,  La acción conjunta de l o s  campealnos a lgue 
Siendo muy problrm6tlca;  en gran par te  debido s d i f e r enc i a s  con- 
ceptua les  en l a  acción p o l í t i c a  por  par te  de les cúpulas de lr8 
organizaciones miembro, en pa r t e  por  l a  misma d i f e r e n c i a  da pro- 
blemas r eg iona l e s  que en f renta  cada organización y en par te  debl -  
do s l a  cuyuntura p o l í t i c a  nacional .  L o  c i e r t o  ea que en l o s  61- 
timos años (1984-1985) l a  organirac i6n nacional  se he venido des- 
art icu lando.  La UCEZ misma, por  ejemplo, ha dejado da p a r t i c i p a r  
en l o s  títimos encuentros necionaaea campeainas, e l  último en que 
l o  h izo  fue  en e l  año de 1983, precisamente organizado p o r  e l l a  
en Sen F e l i p e  de l o s  A l z a t i ;  en l a s  t i t imea marchar campesina6 

- nacionales  ha dec id ido  marchar por  su cuenta separad8 d e l  resto 
de l e  o r g ~ h i t a c i á n ,  argumentan-do que és ta  ahora eat6  contfólada 
por  pa r t i dos  p o l í t i c o s ,  Tambl~n  en l o s  Últimos tiempos les  BcUBQ 
ciones de una o ~ g e n i r a c i ó n  m o t r s  de agentes o "vendidasw a l  go- 
b ierno se hen hecho más conatantes. 

. 

... 

a 
E l  manedo de símbolos de identidad p o l í t i c a  e5 y he s ido  una C o n s  
tanfie -en t o d a s - l a s  socledad@é, '  (Cbhén, 1979; Hobsbwa, 19%). HgS 
eapecff icamente Cohan l o  ha dicho de e s ta  manera w,..8unque 108 
sfmboioa de perenteeco y r i t u a l  caigan en desuao... o t r o s  símbo- 
l o s  ocupan su luga r  a r t i cu lando  l a a  funciones eimb6l icas v i e j a s  
tanto como l a s  nuevaa. Un cambio de forma simból ica no ocasiona 
un cambio de función a imbbl ica ,  porque l a  misma función puede 10- 
grar8e'coii 6Üevas formasa (Cohen, -I6id:59). 

4. La uCEZ como organizac ión p o l í t i c a  se mueve a v a r i o s  n i v e l e s  OC-, 
tuando d i ferencia lmente  en cada uno, en l a  l o c a l i d a d  se adapts a 
i o8  intereeea  de l a s  f acc iones ,  en l a  p o l í t i c a  e s t a t a l  y .nacional 
depende de cuYuntÜras y negociaciones p o l í t i c a s .  Por  edemplo, e,n 
l o a  dos Últimos n ive les .  se mant j a ' e l  término acomunldadw, par0 
ñ a l a r  su r eg iona i i zac ión  política, es d e c i r ,  me d i c e  t a l  o CU6a 
comunidad pertenece a l a  UCEZ,  aunque s ó l o  Be8 una Pacclón l a  4u. 
p a r t i c i p e  con 1s Unlbn, cusndo l a  P a c c i h  s lmpstlzante de ést28 
mantiene e l  c o n t r d  de l o e  p r i n c i p a l e s  puesto8 d e l  gobierno &@cal 
como S e f e  de Tenencia, Comisariado de Bienes Comunales y Juez. 
Heats l a  fecha en todes 10s comunidsdes que hemoe sabido perfane' 
cen s l a  UCEZ, l a  lucha Paccionel  ee muy v i s i b l e ,  

- 



- - L -  5. Gran-parte -de  l o s  t r a b a j o s  que se han hecho sobre  l o s  r e c i e n t e s  
movimientos i n d i o s  han tornado como punto de p a r t i d a  a l e s  misma8 
organizac iones  y de é s t a s  pr inc ipa lmente  l o a  documentos d ec l a r a -  
t i v o s ,  l a s  r e so luc ionas  de encuentros,  etc, t a l  es e l  caso de  
Barre ,  (1983);  B o n f i l ,  (1981); e t c ,  

6, Desde nuestro  pr imer -acercamiento  a l a  organizac ión n o m  enteramos 
de que ¡%ata a g l u t l n aba  a tres grupos é tn i co s ,  l o s  t a r a s co s  de l a  
sierra y d e l  l a g o  de PBtzcuaro;  l o s  nahues de l a  cos ta  y l o s  ato-  1 

ails d e l  o r i en te ,  No8 p a r e c i ó  i n t e r e s an t e  e l  cam0 de 6 e t o s  Últi- I 

moo y8 que poco se sabe de e l l o s ,  además de que en Última8 fechar 1 
l a  UCEZ había e s tado  perdiendo p re senc i a  en l a  zons taraaca, donde 
precisamente hab í a  nacido, mientras  que mu ac t i v i d ad  eetaba  en 
apogeo en 1s zona o r i e n t e ;  sh í  como ya mencionamos, h ab i s  ef'ectua- 
do e l  encuentro nac iona l  campesino de 1983. 

- 

7, Los grupos # tn i cos  aquí  aelentadoe muestran un a l t o  n i v e l  de a cu l -  

- e 8  evidente  l a  pérd ida  de elementos de ident idad é tn i co  como len-  
tu rac ión  a l a  nación con excepción de l o a  mazahuas, en todoa e l l o s  

gua, ve s t ido ,  f i e s t a 8  comunales, etc .  

8, Nade1 l o  exp resa ,  mes o merios, de l a  s i gu i en t e  manera: 
Lei unidad t r i b a l  da gente que v i v e  en a l  mismo t e r r i t o r i o ,  

posee l a  misma c u l t u r e  y h ab l e  (más o menos) e1 mismo l engua j e ,  
envuelve l a z o s  de unidad y f u e r z a s  de integrac ión,  Y l a s  pequeña6 
organizac iones  coope ra t i vas ,  que e s t a  cu l t u r a  envuelve -comunidaQ 

' des ,  v i l l a s ,  grupos de parentesco ,  unidades po l í t€cas -  e s t án  de 
nuevo basadas en f a c t o r e s  i n t e g r a t i v o s  y f u e r t e a  ataduras, , ,  €1 
estado ignora  hasta  c i e r t o  l i m i t e ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de i n t e g r a -  
c i ón  encarnadas en l a  unidad t r i b a l - y  c u l t u r a l  y sobre  l a a  v i -  
l(1aa o l a  c o o p e r a c i h  en t r e  p a r i e n t e s ,  eeitablece nuevam y d i f e -  
r e n t e s  formes de organizac ión.  Los  t r e s  p r i n c i p i o s  b á s i co s  que 
c a r a c t e r i z an  l a  o rgan i zac ión  e s t a t a l  son: 1)  e s  de c a r á c t e r  no- 
t r i b a l , , , ;  2 )  Una au to r idad  c e n t r a l  da f u e r z a  a l a  coo rd inac ión  
s o c i a l  con l a s  f r o n t e r a s  d e l  Estado;  3)  La  autor idad est6 en ma- 

l e  p o b h c i b n .  En e l  s en t ido  de e s t e  an'tagonismo introducirno8 
en nuestro  t i t u l o  el dualismo contraetante  en t r e  Estado y Comu- 
nidad (no-eetado). <Nadel , Ib id :298) ,  

_ _  no8 de una c l a sh  d i r i g e n t e  p r , i v i l e g i adwe ,  separada d e l  r e a t o  d e  

9, Eaa es  l a  t e s i s  en l o s  t r a b a j o s  de Va r e l a ,  (1984) y De l a  Peña, 
(198D) quienes 8 BU vez ,  l a  toman de Richard N ,  Adams, e-Sta-idea 
de o rgan l róc lón  d e l  e spac i o  a p a r t i r  de l o s  dominios d e l  poder  
ha r e su l t ado  de mucha u t i l i d a d  y de P 6 c i l  e p i i c a c i ón  pa re  e l  
caso  de l a s  naciones lat inoamer icanae  donde l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l  
Estado en l a  con f i gu rac ión  r e g i o n a l  ha s i d o  determinante, 

10,buerrero y Lbpez y R. - ( l982) ;  8 9 ~ i l l s , , ( ~ 9 ~ 1 ) ;  Fav ra ,  (79Kl); 
e t c . ' S i n  embargo, dependiendo d e l  marco t e ó r i c o  en que se mane- 
j en  l o a  d i s t i n t o 8  au to ree  va 8 ser l a  i n t e rp r e t a c i ón  que s e  Ir 
de l a  r e l a c i ón  etnia - reg ión,  P o r  ejemplo,  Guerrero y López,  
desde una pe repec t l ve  merxistu ,  proponen que l o  que determina 
una reg ión ea,  en últ ima i n s t anc i a ,  l o  económico, i r e . ,  i-e fun- 
c i ón  económica que e l  crrp i ta l  l q h a  as ignado a dicho espacio ,  

- - 
1 
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# .  empero,'la e t n i a  (o l a  cuentión é tn ica )  puede actuar  como cate- 
or ía  p o l í t i c a  en l a  dclimitaci6n feQiana1,  ya que l a s  reg iones  

8tnices por SU misma l ó g i c a  se oponen a l a  dinámica d e l  c a p i t a l .  
tos  grupos étnicoa ,  concluyen, crean su p r o p i o  espacio.  

I 

1 1 .  A l  respecto ve6se e l  s i gu i en te  cuadro: 

Pob lac ibn de l a s  Tenencias indígenas  de Z i t ácus ro  en 7978, , 

Loca l idad  Categor ía  No. de Habitantes 

Los Berna1 Pueblo J e f .  de Ten. 2,300 

Curungueo I) (I 1,500  
800 F C O .  Ser ra to  U U 

400 Donaciano Ojeda I) I) 

Crecencio Moralee (I n 1 ,400  
2 i t  á cue ro Ciudad 62,400  

Fuente: Teje  Andradc, 1978tl29-132. 

17 Los A l z a t i  - a  I( 1,100 

12, Hasta fechae muy r ec i en tea  (antes  de que en l a  comunidad me em- 
* ' A-~a 'peca~a a dar-este proceso die r e i v ind i cac i bn  Ctnica)  todo pare- 

. c i s  ind i ca r  que se marchab8 por  un gran camino hac ia  l a  desapa- 
r i c i ó n  t o t a l  de 10s r a sgos  de ident idad Ctnica otomf, S i n  ernbez 
go, ahora l a  cuest ión ya no ea tan c i e r i ,  e l  o t o m í  que si510 to 
hablmban unos cuanto8 ha s i d o  r e v i t a l i z a d o  p o r  l a  f acc ión  de l o s  
comunero8 s impatizantes de 1s UCEZ paya mostrarse como indio8 

#.- . ~ - ~ % e g i b i r n o s "  -+reáam a i l  reapeete Armand? Bar t ra ,  n l o e  campesinos 
que ba i l a ronu ,  en Nexos No,  73); l o s  miembros de l a s  o t r a s  fac-  
c iones  también se han dado cuente de que s e g u i r  conservando su 
etn ic idad  podr ía  t r a e r l e s  a lgunos benef ic io8  "ahora el gobierno 
e s t i  apoyando mucho que no se pierden l a s  COBfURbFCb, p o r  eso 
hsy que enseñárselo a l o 8  jóvcnasm,  me comentaron, C\ pesar de 

- lo arikeriqr, -podemas-&ec%P $ueLfaJtendcnc ia  genera l  s i  t i  hec i r  
l a  desapar ic ión de l a  lengua l o  miamo que de l a s  f i e s t a s  comuna- 
l e i ,  e tc ,  E l  grado de e sco l a r i dad ,  por  ejmplo, e s  l i t 0  en e s t a s  
comunidade., tan s ó l o  en San F e l i p e ,  hay cinco e scue l a s  primerima, 
do6 j a rd ines  de niñod y una eecundaria, 

t l i  

m 

13, UeQee e l  s i gü iente  cuadro: 
Evolución de 1s poblac ión tot81 de Z i t h u a r o ,  

Ano Municipio Cabecera Rurail 
1900 
1921- ' 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

- 16,000 
28,286 
31,533 
36 ,037  
4 5 , 2 2 7  
52,859 
67,113 
94,634 

m 

7 ,'4 52 
0 , 7 1 3  

11,434 
19,940 
23,883 
36,971 
57,056 

.. 
20,834 
22 ,816  
24,603 I 

25#207 
28 ,976  
$0,202 
37,588 

Fuente: H i c h o a c h  , apuntes socioccon6micos, f e s o r e r i a  
E r a l .  d e l  Estado,  Morelis, 1981: pp.303- 



14. La tenencia em una Ju r i ed i c c i bn  t e r r i t o r i a l  l o c a l i z a d i  dentro 
d i 1  municipio,  cuya adminiatración eat6 s cargo de un Jefe  de 
tenencia en e l  que me de l e ga  1s autor idad ntunicipil.  

tenencima forman un municipio y varlom municipiom forman un 
d i s t r i t o  p o l í t i c o  (Correa, 1979:41). La e l e c c i h  de J e f e  de 
tanencia ae h a d a  por  p l c e b i c i t o ,  pero  i h o r r  dado l a  divirri6n 
f e e c i o n i l ,  cid. grupo presente  sus candidatom que ae e l i g e n  
por  v o t o  u n i v e r i s l o  

15. Esta  c l a s i f i c a c i 6 n  fue hacha por  F e b i l a  (1955) y norotroe  l a  
tomamos como birr89 En l a  ac tua l idad  lam d i fe renc ia8  ent re  l a 8  
tenencias  o t o d e  y les meatizar, son menoir notab lc r  (8610 por  
e l  patrón do asentamiento y que se  ubican m&m hac ia  l a  p a r t e  
a l t s ) ,  r i n  embargo, p a r a  l a  gente de l a s  tenencia8 neotiza8 
son tan indio8 lo@ otomi6 como l o s  mazahuaa. 

Uni tenencia est/  formada por  v a r i a i  r anche r i i s ,  var ia .  

I 

'16. SegGn Correa (Ibid:44) ea el miamo patrón para toda l a  reg ión 
o r i en t e  d e l  estado de Hichoacán que comprende l o a  municipiom 
de Ep i t a c i o  Huerta, Maravatío,  Contepec, Hidalgo,  Aporo,  Irirnbo, 
Ssnguio,  Angangueo, T la lpujahua,  fuxpsn, Ocampo, Jungapeo, Zi- 
fácuaro,  Turantla ,  3uBrez y Susupuato~  La mayor p s r t e  d e l  cen- 
t r o  y Norte  de l e i  misma, en l a s  cludadee de Zit6cuar0,  Cd. H i -  
da lgo ,  Marsvatío y Tle lpujahua.  

E l  Sietems V o l c h i c o  Transveraa l  e8 una de l a s  grander provin- 
clam fislogr6ficss de Michoac6n y donde a@ sa lentan var io8 gru- 
po@ indígenas,  Se l o c a l i z a  a l  Cur de l a  a l t i p l s n i c h  mexlcans 
y me f o r i 6  como consecuencia de l a  sps r ic idn  de numerosoo vol-  
canes, t i ene  una long i tud  da 300 Kin2 y una anchura aproximada 
de 130, y presente una s u p e r f i c i e  de 27,49604 Hm2. Es t e  s ie te -  

est6  const i tu ido  po r  rocer ígneaa ext rue ivas ,  producto d e l  
v o l c a n l ~ n o ;  por  l o  genera l  es e levado y mua cimas suelen mer 
l a s  mea a l t a s  de l a  ent idad ,  encontrhndoae un gran nbmero de 
eminencia8 que ruperan los 2,700 m. de a l t i t u d ,  f l  alatema re- 
c i b e  v a r i o s  nombrem localem como a i e r r a  dd P e j a c u a r h ,  farecua- 
t o ,  San Angel,  Patamba, Paracho, Tancltaro,  ComsnJa, E l  T ig re ,  
M i l  cumbres, Canta C l a r a ,  San Andrés, Tle lpujahua,  Angangueo y 
t i técuero .  

18, €1 patrón de amentsmiento es uno de l o s  elementom de ident idad 
é tn ica  otomí ( también de l o s  marehuaa), Ar i zpe  '(1978); Dou 

(1970 y Tranfo f í974).  

190 T r a e m i s i h  o r e l  de Leocadio Alvarado,  cumtodio d e l  centro  arqueo- 
16pic0 en l a  l o c a l i d a d ,  según información proporcionada por  e l  
arqu6ologo Otto Schoandube.. 

que lom otornfa comparten con los rna~ahuas, H i e  adelante  noa re-  
f e r i r e m o s  a e l l o a ,  

20, Loa oratortom con cruaee,  es un elemento de ident idad é tn i c a  

21, E l  Último uenmo ind ica  que l a  población econihicamente produc- 
t i v a  d e l  municipio f u e  de 23,572 personas. De e s t e  número se 
dedicaban a l a  a g r i c u l t u r a ,  ganadería  s i l v i c u l t u r a  y peaca 
7,826 (33.2~); a iorr s e r v i c i o s  3,141 (14.15%); a i  comercio 2,688 
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(11.3%); m l a s  i n d u s t r i a s  manufectureraa 2,585 (10.96%); a l a  
i ndue t r i a  de le conrtrucción 1,579 (606%); a los t raneportea  
1,168 (6.53%)4 No se e e p e c i f i c b  l a  act iv idad  de 4,226 perronae 
(17.92%). (Herrero y Correa, 1984; quienes l o s  tomaron d e l  Ú l -  
t imo  c e n ~ o  genera l  de pob lac ibn y v iv ienda,  1980)0 

A l  r especto  pueden verme l o a  e lgu lentea  cuadro8: 

Régimen de tenencia de la tierra en e1 municipio de t i tá -  
cuaro en 1970 (en ha.), 

Rango y t i p o  P r ed i o s  rúrrticoa 
l o .  sup. - 

P r  iuadso  
+ 5 ha. 
0 5 hüo 
EJid08 
Como Aqr. 

922 
150 
766 

20 
8 

6,639.4 
f.351oI 
1,288.3 

17,332 
19.726 

~ 

Fuente: U Censo bgricols-Ganadero y E j i d s l ,  1970 Michom- 
c h ,  pp.6-13. 

‘Superf ic ie  pr ivada  en Zitácuero  por  tamaño. 
Renno 

1 365 269.2 
1 5-5 399 - 1,009.1 
501-10 85 63404 

q0.1-25 46 363.6 
250 1-50 8 ZSO-3 
50 o 1- 100 96 1,165.0 
100.1-200 2 256.0 
2OOol-SOO 1 304 o O 

f o t a l e a  922 4,63904 
Fuenter V Ceneo Agrícola-Ganadero y E j i d a l ,  1970, Hichoa- 

cán, pp. 50 y 730 

Uno de l o a  grupoa de ComuwerocI que @e había  organizado y había 
conmeguido un c r éd i t o  p a r r  un t rector ,  en 1s comunidad, no ha- 
b í a  pagado SUS cuotab, por  l o  que parec ía  que e l  banco les i b a  
a recoger  e l  t r e c t o r ;  a l g o  parecido había  aucadido con un gru- 
po que 8 o l i c i t ó  c r é d i t o  pera  f e r f l l i z s n t e ,  l o  r w i b i e r o n  l o  
u t i l i z a r o n ,  pero no habían pagado, se comentaba que quiz4 no 
volverían a r e c i b i r  c rbd i to .  

Cu l t ivo80  
Cu l t f voo  Superf  i c i c  Ham. Produc. Hqs. Valor S 
~ a í z . o o . o o o o o o o o  6,166 4,500954 1 1,411,601 
Trlg~.~..~.~~... 2,516 1.88 1 , 103 935,340 
F ~ l j ~ l o o o o o o o o o o  77 13,521 9.609 

Tota1a800.00 8,759 6.395,165 2 o 376,350 

Fuente: F s b l l s ,  1955: 12. 



En una prhct ica  de campo anter io r  (Huazunt lh ,  Ver., 1963) encoa 
trsmoe este mismo t ipo  de act itudes po l f t i c a s ,  que podríamos con 
e iderar  a m u l t i f a c & t i c a s a ~  Csmpeeinoe que 88 dicen pertenecen o 
part ic ipan con una argenizaci6n independiente, t8 inb ih  apoyan a 
candidato8 m presidente8 wn iC ipa l8S  o a diputado8 por e l  par t i -  
do o f i c i a l ;  o sceptsben, c a s i  guotoios ir de uacarreadosa a un8 
marcha de l e e  centra les  o f i c i a l a r  cuando algún . l í d e rm  ae lorn 
pedfa, etc.; t a l  ac t i tud  explicaban e l l o s ,  l e s  resu l tebs  m6s coc 
veniente pues saben que tarde o temprano pueden neces i ta r  una 
"syudaditaa de elgún p o l i t i c o  para reso lver  an problema. V ista  
t a l  act i tud como parte  de un proceso de adrpteci6n y superviven- 
c i a  de l a  unided s o c i a l  y culture1 ante l a s  presiones de l a  eo= 
ciedad mayor, no r e su l t a  contradictoria  sino coherente. 

- 

26. E l  s iguiente  cuadro racado de Fsb i l a  ( I b id tb )  puede i l u s t r a rno r  
mejor l o  anter ior :  

Tierrem 

C ia s i f i c ac i6n  Predio6 de Predio6 Total  Hes. 
+ 3 He 

Con bosques maderablee...,. .... 13,2 
Da t~mporal...............~~... 4,2 
Con pairtom .. llanurai......,., 4 
Con boequei .. moderablee...... 6,4 
De rieg~..............~~m...... 1,7 
Improductivas agr~colanante. . . .  2 , 8  
Con pastoe ................... 6 
De Jugo . h~medad.............. 2 
De cu l t i vos  de més de .. sño... - * :  q 

Totales.,.. 28,'f 
Incultas  produotivem.....~..... 

I. eAidmlom 

i8 6,061 10,299 
i? 6,516 4,965 
19 434 4,033 
i6 2 , 609 4 , 365 
io 477 3,331 
I2 1 , 560 2,172 
i7 37 364 
'9 49 228 
19 126 173 

'O 3,063 16,335 

I1 16,942 47,125 

23. Sobre l a  función de l a s  delegacionem forestalem y de l o s  UAF, 
V6rquet (1986852-53) d ice  l o  s iguiente:  Rnientram l a  primera 
(delagsci6n) debe asumir toda l a  re iponeabi l idad  p o l i t i c s  de 
l a e  acciones f o re s ta l e s  p u b e ~ m ~ f 1 1 ~ n t a h 8 ,  esto  e s ,  manipular 
direCt8f~@ntE l o s  con f l i c to s  regionalse,  l a  UAF, en tanto ser- 
v i c i o  técnico t iene  por función cent ra l i za r  ba jo  un 8610 d g l -  
men dasocrát ico todos l o e  aprovechamientos forestelem para  ex- 
p l o t a r  a l  m&ximo l o e  recursos fo res ta les  de t a l  suerte que l a  
producción f o r e s t a l  asegure un abastecimiento persistente de 
l a  induatr ia  consumidora de materia prima mederable y no made- 
r sb le ,  t i  UAF Be r i g e  por  c r i t e r i o s  técnicos *prod&tivoe- más 
que po l í t i cos .  En o t r e  parte  csracteritsmos de ' de sa r ro l l i s t a '  
e l  comportsmiento de l e  UAF dado que pretende e l e v a r  l a  produc- 
ción a como de lugara.  

28. quienes se hen encarpado de estudiar  l a  cuestión reg ional  (De 
la P e í b ,  Robertm, übnt l i a ,  etc , )  se han encergsdo de eefiaiar 
l a  importancia qua tuvieron l o e  f e r roce r r i l e s  en l a  redelimi- 
tsci6n regionel .  



29, Un marco adecuado o más acorde con e s ta  problhnatica es e l  pro- 
puesto por  Riba l ro  21976); donde a p a r t i r  de un marco teór ico  
propuesto p o r  e l  miamo Rlbei ro ,  Be no6 muestran algunas l fneas  
para e l  sn6 l i e i s  de l a s  estructuras de poder en les naciones 
latinosrnrricsnas de acuerdo a l e a  modificaciones introducidas 
por eetas  empresea o corporaclonea wultinaclonalea, 

concepto de indio  no hs s ido e l  m i m o  a travée de l a  h i s to r i a ,  
üon f i l  (1981) ha señelado como e l  concepto de indio  conatitva 
ye una cetegor ía  co ionia i .  

30, Cagarda s/f, entre o t r o e ,  ea ha enoiirQado de mostrar como e l  

Utilizamor es te  concepto no en el sentido pa lco lóg ico  que podría 
e t r l b u f r s c l e ,  alno en e l  sentido soc io lóg ico  t a l  como l o  maneJan 
Berguer y Luckasn en l a  tsonstruccibn 80cial  de 1s rea l ldad ,  an 
este  eaeo nor r r fer lmoi l  s 1s 80ciedsd como rea l ldad  subjetiva. 
61 bi8n estamos de ucuerdo, como ya l o  henoe anotado, ue 1s 

t iene  que ver con n i v e l e s  da adscripción o autoadrcripción 8 
Beterminedo grupo eoc i s l ,  tarbidn pensarno. que l a  r e a l l d ad  en 

con procesos aoc i a l e s  de inter io r i r sc ión ,  

l l s r s d a  "identidad", de un individuo en sent ido  ~ 0 c 1 0 1  il g i co  

;z uc se mueve e l  individuo, en ente caso 1s comunidad, e l  grupo 
tnlco,  e l  edido, e t c .  ee conatruye socialmente y t iene  que ver 

e 

32, Ambos grupos o t o d a  y mofshuse, junto con Matlatzincse,  Ocuite- 
coa, Pomes y Chlchimeca-jonaz, pertenecen Q l a  misma fami l ia  
1 ingSíst icn  otomlans y otomí-pare (Carrarco, 1 9 5 O : l l ;  y Ho l f ,  
pMbRa0 y cu l turas  de Mesoan6rlca, E R A ,  1983, M h l c o ) ,  

33 ,  Caso (1980); Aguirre  (19731, (1981 >; Hcdina (3983); atc. 

340 Para e l  caao de l a  regidn tarasca Cairresco (197e y Gercís Moro, 

35, La doctr ina de Zitácuaro comprende a su vat 11 pueblos: ,  a sa- 

0980) 0 

ber: San Juan Zitbcusro,  San hndr68 Xiiotepac, Sta,  n o ,  Aputtlo, 
Sn, Mlgual Tinblneo, Sta, I s abe l  de Ensndl (dr6puér Enandlo), 
Sn, Miguel Chichimequillae, San FCO, Coatepec, Son Bartolorn6 d e l  
Honte, San FCO, a l  Nuevo, Sn Mateo de l  Rincón, Cn, J o d  y San- 
t i ago  Coateg&, Se reg i s t ren  l b  hacienda y 6 ranch06. Las hacien- 
das eran: Hanzanilloa, R h o r e a d o ~ 6 q u e , ~ ,  J e a h  de l  
Rfo, Carpinteros, Sn, I s i d ro ,  Encarnación, S. Diego Costepec, 
Encarnación a l t a ,  t i ce ta ,  S. J o d  de l  Molino, San Juan V ia jo ,  
de l o s  Boo Ríos; 106 rsnchoe son: La Joya, S a l i t r e ,  So l f e ,  Mem- 
b r i l l o s ,  Gel loa y Bacl. 
La doctrina de Tuxpan comprende Tuxpan, Sir/rhusto, Turundeo, 
Jungspeo; t r ee  heciendsa (Pucuefo, fuxpan y Turundco) y 11 
ranchos. 
La doctr ino da Haravetío: Tupátaro, Tungareo, Can Higuel  e l  A l to ;  
12 haciendo8 y 151  rancho^^, 
Ls doctr ina da Taximaros: Queréndaro, Chapotuato, Catarscus, C 
Cuitareo,  Ce te rkua ro ,  Huarirspeo, 10 haciendas y 31 ranchos. 
Ls  doctr ina de Ir lmbo comprende Zinringmreo, Aporo, Epunglo, 
Scnguio, Anganguea; 9 haciendas, 28 rancho6 y 2 estanciae. 



\ I 
62 

La doct r ina  de Tutentla  comprenda T i q u i c h e o ,  Cophndaro, Susu- 
puato, Chirangangueo; 6 haciendar,  16 ranchos y 21 eetancias  de 
gansdo, (Hart inez de Lejarra,  1974; pp. 57 a l a  73). 

I 

36. 
Haciendas de l a  doetr in8 de Z l t6cusro  v su poblacián en 

I 

1922, -- 
Hombrem Hujeree  Tota l  

'1- De l o o  ~ a n z s n i i l ~ s , ~ ~ , ,  35 
2, De l o s  shorcados.,,,,,, 17 
3,  Del  Eoaq~e...........~. 90 
4, De O c u r l o ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  95 
5, De 3emÚs d e l  ~ ~ o o ~ o o o o o  63 
6 ,  De l o a  Cerpinteras, , , , ,  38 
70 Di San ~midro.......... 20 
8 ,  De 1s Encarnactón A l ta .  21 
9 0  De S ,  D lepo Coatepec.,, 8 

10, Di1 Is Encarnací6n.,,,,. 17 
11. De Zi~ate...~.~~...~.~. 25 
12, Dp S. José d e l  Molino.. 15 
13, De S. Juan Viajo,.,,,,, 18 
16,  De 10s DOS R i ~ s o o o o o o o o  35 

22 
9 

99 
76 
39 
26 
15 
16 
5 

13 
22 

9 
9 

27 

53 
26 

189 
169 
02 
66 
35 
37 
13 
30 
63 
24 
27 
62 

- 

Fuente: H a r t h e t  de Le je r ta ,  1974, pp.61, 
La mayor psrte de e s t a r  haciandas se e n c o n t r a b n  en l a s  par- 

tern planem y pooducfan principalmente msfr y t r f g o .  tos  s j i d o r  - 
de la tenencia de Sen F e l i p e  y de Z i ráhuata ,  a s í  como algunas de 
l a s  t i e r r a s  comunsles de e r t o s  pueblos fueron propiedad de l a  ha 
ciendm de Ocurlo,  un8 de las  d m  grande8 (como puede v e r s e ) ,  A l -  
gunos de los terrenos  de l a  hecienda d e l  borque fueron reciente-  
mente convert ldoe en una presa,  



111,  ETNICXDAO Y CONFLICTO POLITICO LOCAL, 

En e l  presente capitu lo  nos avocarenos s l o  deecripción de l  COE 

f l i c t o  p o l í t i c o  y a l  an6 l i e i a  de l o s  cambloe ocurridos, recientemen- 

t e  en e l  s latens  t rad ic iona l  de poder; pretendemos moetrer como l o  

etnic idad ha aperecido, s últimas Pechae, como una bandera p o l í t i c o  

que u t i l i z a n  indistintamente l e e  facc iones  con e l  f i n  de controlmr 

e l  sistema p o l í t i c o  iocs]. y , .por  conriguiente, e l  acceso e dctrrni -  

nodos recureos. €ate uso p o l i t i c o  de l a  etnicidsd ha t rssdo consigo 

una rede f in ic ión  de h e  f ronteras  étn lcas ;  l o s  rasgos cu l tura les  que 

l o r  mismos actores consideran d i a c r i t i c oe  en l a  delimltecidn de sur 

f ronteras ,  spsrecen ahora mis nítidamente -nos estemos r e f i r i endo  a 

l e s  señoles  manif iestes  de identldod que l a e  personsr u t i l i z an  con 

c r i t e r i o s  de c l e8 i~ f cec i6n - .  En es te  n i ve l  el conf l i c to  se da entra 

e l  grupo de ag ro r i s t a s  (radicerrl) que conforma l a  fstclh gzspat i r tan  

(nlembror de l a  UC?EZ que a d  i on  denoninedor en l a  comunidod), y -- 
qul8na6, f i n c h d o r e  en l o  t red lc l6n han mantenido en l s s  óltimas d i  

cados e l  poder y que podríemo8 denominar 1s facción ut rad ic iona l i r -  

t an  o d e l  Rincóna (corno l e8  dicen en l a  comunidad). 

CIunque s nosotros l o  que noa interesaba en pr inc ip io ,  ermn l o r  

eisteniar t rad ic iona les  de poder y loir cambios que en e l l o r  r e  han o- 

perado, en e l  preeente cap í tu lo  nom centremos en e l  sn6lisir d e l  coc  

f l i c t o  f ’sccional, precisamente porque bsJo l a  sttusaión de comblo rg 

cioecon6nico que viven l a s  comunidades de 1s r e g i ó n  ( y  que hemoa trg 

todo de I l u s t r a r  en e l  csp f tu lo  anter io r ) ,  l a  forma b i f acc lona l  d e l  

con f l i c to  em l o  forma que ha adoptado e l  sistema l o c a l  de gobierno. 

En eeta eentido estera08 totalmente de acuerdo con Nlcholar  en que e l  

f ecc ione l i rao  es nesenci~ lmente  un ienámeno de l  cambio socio-bulturala 
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(Nicholas ,  1965t46); e l  fecclonaliemo, puesr t iene  que ver  con e l  

abandono de l a s  act iv idades  cooperetivae en una comunidad. Act iv i -  

dades #etas que hsn s ido  consideradas como uno de l oa  mecanismos 

que contribuyen a mantener l a  corporatividad de l  grupo comunal, En 

re lac ión  a l a  estructura p o l í t i c a  y e l  feccianaiiamo Nichols8 d i -  

ce: “encuentro a l  faccionelismo frecuentemente re lacionado con e l  

cambio en l a  eetructurs  p o l f t i c a ,  pero pienso que lam feccionee, en 

aunancir de diui8ionem po l f t i c l i r  convencionales, necesariamento d e s  

empenon funciones en l a  organización de l  conf l icton (Ibidt47). 

En l oa  cap í tu io s  anteriorem hemos dejado ir68 o men06 asentedo 

por qué consideramos que e l  an á l i s l e  de l  Conf l icto p o l í t i c o  debo 

ser hecho a p a r t i r  de conceptos t a l e s  como facciones y p o r  qué de- 

be ser vieto  coma un procemo, Remumiendo un poco, podemoe d e c i r  que 

en e l  n i v e l  l o c a l  e l  con f l i c to  muestra l a s  s iguientee ca r sc te r í s t i -  

cae: l o a  ordenaaientor no c l an i s t a r ,  o propiamente estamentales, rs 
sultan más e í gn i f i ca t i voa  que ion chr intas  (aunque en e l  d iscurro  

de 10 UCEZ eparatcs l o  contrer io ) .  La misma o r g a n i t a c i h  que nom ocy 

pa, (como veremoe en e l  a iguiente capítulo )  8e a r t i cu l a  precisanento 

e través de intermediarioe o m ~ ~ n i p ~ ~ l S d O r € ? e ~  Lo8 grupo6 en con f l i c to  

no son grupos homogheoe, p o r  e l  contrar io  se t r a ta  eienpre de gru- 

poa heterogbneoe, €1 COnfliCto también Be revitslits cada qua se den 

elecciones de autoridades, l o  que nom induce a pensar que estos  gru- 

pos ex isten,  en gran parte ,  en función de l  conf l icto  po i f t i co ,  08 

acuerdo con d i ferente6 autores (stas non precisamente h e  c a r a c t r r f g  

t i c a s  de un con f l i c to  entre  facclonec~. 4 

E l  periodo centra l  de nuestro an6 l l s i e  es  e3 que us de 1982 a 

1984, En 1982, una de l a s  feccionee eeteblece contacto con l a  UCEZ; 

de 1983 a 498b, ere rea l i zan  en l a  comunidad una s e r i e  de acciones, que 



a nuestro parecer ,  están m6s de acuerdo con l a  ideo log ía  de l a  o r -  

genirac ibn que con l a  forma de pensar de l o s  comuneroe otomis -en 

ea te  sentido,  dichas ecciones (como l a s  invasionee de t i e r r a s )  

tienden a f o r t a l e c e r  máe a l a  UCEZ como movimiento reg iona l  y en 

e l  cempo de l e  negociación p o l í t i c a ,  que a l o s  mismos camuneros (que 

ron conetantemente reprimidos y encsrceledoe) ,  f i n a l e a  de 1964, 

l e  a@udirac ión d e l  con f l i c to  (principalmente l o a  enfrentamientor 

v io lentor )  ternlnan por d e b i l i t a r  a l a  facción en e l  n i v e l  l oca l ,  

y a l a  organireci6n en e l  n i v e l  reg iona l ,  E l  anéliaiei  d e l  con f l i c to  

l o c a l  noa ayudar6 a comprender a l g o  de l e  din6mica d e l  movimiento 

etno/canpesino en H ichoach  y a lgunas de l e e  contrsdicclonea en que 

cae l a  UCEZ, Ambos aspectos l o s  trataremos más detenidamente en e l  . 
cap í tu lo  IV, 

a) Cambio Socio-Cultural  y Conioraaci6n de Facclone8, 

E l  desp latea lento  d e l  elatema t r ad i c i ona l  de cargos  por  e1 ria- 

tema b i f acc iona l  t iene  que ve r ,  como ye mencionamor, con a l  cambio 

soc io -cu l tura l  que ae v ive  an l a  comunidad, pero, principalmente,  

con l a  apar ic ión de cult ivo.  d e  comerciales. Para nosotroa,  fue 

precisemente ento Último, l o  que permitió a l a  gente d e l  Rincón (quis 

nes ocupan l a s  mejores t i e r r a e  de l e  comunidad) cont ro la r  tanto e l  

ristema de cargos,  cono e l  gobierno l oca l .  LOB cambioa económico. 

p o s i b i l i t a r o n  a l a  gente d e l  Rincón segu i r  manteniendo una economía 

de prestigio que se había vue l to  fneorten€ble para e l  r e s t o  de l a  p s  

b lac ibn ,  l o  que les permitió seguir consarvqndo nuchoa de sum raagoa 

cu l tu ra l e s ,  entre o t ros  BU ac t i tud  de arempetom hacia  l o s  part icu la -  

rea .  

Hac@ dos décadas aún funcionaba en l a  comunidad un complejo s i 0  



tema de cargos rotativo8 entre l o a  cuatro m s n ~ s n a s . ~  Ademhe de lam 

cuatro grandes f i e s t a s ,  había todo un eistema menor de cargos que 

inc lu í a  l a8  llamadam wfleatas de fueram3 y l a s  f i e s t a8  de lam cru- 

ces. Este eistema ro ta t i vo  permitía l a  p a r t i c i p a c i h  de gran parta 

de l e  comunidad. Cuando epereclaron l o s  primeros s ignos  de d i f e re& 

ciación econbmica empezó a deb l l i t a r ee  pare dar lugar  a un aletoria 

de carpos voluntarios  basedo en l a  formación de Qrupos di ferencia -  

d o i  astamantelmenta al i n t e r i o r  de l a  comunidad, 

E l  c i c l o  da f i e a t a s  g r a n b s  que se ce lebre  durante e l  año, me 

r i g e  según l a  c o ~ m o v i s i ó n  l o c a l  por do8 parea de opuesto8: s r r iba -  

abajo y masculino-femenino. El 2 de febrero  be ce lebra  e l a  V i r g e n  

de l a  í h n d e i a r h ~ ,  en l a  i g l e s i a  de "ebeje", a i  11 de mayo (antee 3 

de mayo) se ce lebra  a San Fe l ipe  Apóetol, e l  santo patrón, en l a  

i g l e a i s  de norribma, l e  f i e s ta  m6s grande; el 25 de j u l i o  a San Cria 

t ába l  en l a  i g l e s i a  de '8rr ibaa;  ym e l  15 de agosto a l a  V i r g e n  de 

l a  Asunc ih ,  en l e  i g l e s i a  de nabsjoa, Se d ice  en l a  comunidad qua 

l a  i g l e s i a  de n a r r i b e n m  l a  rn&e granda dedicada a San Fe l i pe  fué cono 

t ru ída  por puros hombres, con cantera granda bajada de l  cerrom al 

i n te r i o r  de l a  i g l e a l a  hay r á i o  santos; mientras que l a  i g l e s i a  de 

'abaJo', l e  m6e pequena, dedicada a l a  Virgen 'de l a  Candelar ia ,  10 

h i c i e r o n  108 mujeree, con piedra chica t ra ída  de l  río, en e l  a l t a r  

hay 8610 vírgenes, La c l a s i f i c ac i6n  es a r b i t r a r l e ;  en rea l idad  lam 

dos lg lesfam se encuentran casi juntar ,  mediendo entre e l la ir  sólo 

e l  e d i f i c i o  de l a  Jefatura de Tenencia, a in  embargo, l e  da coheren- 

c i a  al lrietems r e l l g i o eo  locil, 

Por cads una de eirtar f i e a t a s  hebía do8 cargueroe, cada uno a- 

s ist ido por maim f i s c a l e s  y sus reapectivsm espoeaa. Ourentc l a s  

f i e a ta s  l o a  cargue roe^ debfsn guardar ayuno y abetinencis sexual, 
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Toda l a  gente l o s  respetaba  y e l l o s  a su vez tenían l a  ob l i gac ión  

de heceree reepatar  y d a r  e1 ejemplo. Los cargueros apoyados en su 

red  de parentesco y amimted asumían todos l o s  gastos  que Inc lu ían  

o f r e c e r  dd comer y beber  a toda l a  comunidad. Ceda carguero mataba 

un buey, luego de p a s ea r l o  por  e l  pueblo con adornor de f l o r e s ,  

f ruta8  y pan, seguido de un grupo de mÚeica de cuerdas ( ea tos  gru- 

pos han desaparecido de l a  reg ión totalmente).  A d o d s  tenían l a  

ob l i g a c i ón  de hacer l a  remuda de roper psra todo e l  año de l a  Ima- 

gen Q su cuidado y de adornar,  l lmp lnr  y cu idar  e1 estado f f s i c o  

d8 l a  i g l e s i a  durante todo e l  ano. Entonces 81 eietiama funcionaba 

más de ecuerdo con e l  modelo de j a r a r q u h  c i v i c o - r e l i g i o a i ,  y cum- 

p l í a  realmente l a  función de conservar 10 homogeneidad a t r a v é s  de 

l a  r ed i s t r i buc i ón  de excedentes,  ya que l o s  csrgueros  r e d i s t r i b u í a n  

sua excedentes y tiempo en b ene f i c i o  de l a  comunidad a trnvéa de 

mervicioa a l a  i g l e s i a ,  l o  que ya no sucedc. En l a  clctualidad no 

e x i s t a  e s t e  s i i tema de  cargoe;  para  e l  cuidado d r  l a  iglesia me f o z  

m 6  un patronato que curloearnante quod6 integrado por  t r e e  de l a s  

genter  de l  Rincón que gozan de mayor p r c s t l g l o  en l a  comunidad, 

Tanto e l  cargo da meyordomo como e l  de f l i c a l  eran ob l i ga to -  

r i o s  y tenfen que aceptarse  m i  lam autar ldades  a s í  l o  aeñalaban, 

Los cargueros y l o s  f i s c a l e s  se turnaban p a r i  v i v i r  un mes en e l  

centro p o l g t i c o  y r e l i g i o a o ,  durante! ese  tiempo dcbfan d e j a r  a mua 

f a m i l i a a  y BUS ocupaciones para  dodicaree exclusivamente e l  cuidado 

de l a  i g l e s i a ,  Los P i e ca l e s ,  eran aux i l i a do s  por  mu8 reepect ívas  p e  

r e j a s  y 8dené8 tenían 1s ob l i g a c i bn  de recoger  limoancatit ya f u e r a  en 

especie  (mafz, huevo, f r i j o l )  o en dinero.  Los f i s c e l e a  eran tam- 

bién los encargados da cuidar  e l  orden de sus respectivas manzanas. 

€1 cargo de f i s c a l  también ha desaparecido,  ahora hay encargado8 de 



manzana que son nombredos p o r  e l  J e f e  de Tenencia y e e t h  totalmen- 

te  desligadoe de l  sisteme r e l i g i o s o ,  se ltmltsn únicamente a cuidar  

e l  orden de su manzana y a l l e v a r  meneajee de 18 Jefatura de fenen- 

c i a ,  

Antes de que e l  siatema de cargos r e l i g i o so8  se desintegrara y 

de que apareciera e l  faccionallsmo, exlmtis una especia  de cuerpo 

de pr inc ipa le r ,  conformado por l a s  autoridades c i v i l e s  y l a s  rali- 

g'ioeaa, a quienes ae i@a con8ultaba prácticamente para todo; e l l o s  

me encmFgabm de nombrar a l o s  mayordomou y a l o s  candidatoa e ocu  

par  l o s  cargos pfiblicoe, De e e t e  cuerpo destaca l a  f i gu ra  d e l  juez 

que conat l tu ía  l a  autoridad formal má8 importante y quien ten ía  a 

mu cuidado l a  vara de j u e t i c i a .  4 

Para  entregar cua lquier  cargo ( c i v i l  o religioso) e x i s t í a  un 

gran formslimmo, se tenia  que hacer toda una ceremonia en l a  o f i c i n a  

d e l  Juez y en presencia de e s te  cuerpo de pr inc ipa les ,  En dicha ce- 

remonia be rezaba y be entregaba l a  vara de Juet ic ia ;  e l  Juez tenfa  

l a  obl igacldn de levantar  un acts donde ae hacía constar l a  entrega 

d e l  cargo, Durante l a s  fieratas, por ejemplo, 

f 'iiicales se convertfan en l a s  a6ximam autoridedcr de l a  comunidad, 

su obi igsc ián e ra  l a  de cuidar  e l  orden públ ico,  mientraa duraba l a  

l o s  csrguarom y l o r  

f i e e t a ,  a l  terminar su periodo los cargueroa regresaban i s  vara  ai 

juez. En l o s  archivos l ooa l e s  aparecen inunersbles o f i c i o s  da ent ro  

9s de l  csrgo,  donde a@ menciona l e  vera de j u s t i c i s ;  sin embargo, ya 

en l o r ,  sños sesentas, empiezan a ser menos frecuente9 l o a  o f i c i o s  de 

cambio de carguero y en l o s  o f i c i o s  de cambio de autoridades civi lcm 

(como e l  juez)  me empieza (I daJar de mencionar l a  vara  de jumticis. 

Alguna gente me coiaentá que me l a  habien robado, otros  que "andaba 

rodando por  ahí'  y alguno6 d i jeron que l e  vara emtabe guardada en 1a 
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i g l e s i a ,  l o  c i e r t o  es  que tanto e l  símbolo como e l  ob jeto  han desa- 

perecido. 5 

Empero, e l  sistema de doe cargueros implicaba un gasto grendí- 

simo y generaba una t e r r i b l e  competencia en e l  consumo de bienes. 

A l  parecer l a s  f i e e t a s  se habían convertido en verdaderoa got latcha ,  

en que Be disputaba e l  p r e s t i g i o  de uno de l o s  dos cargueros. "Si 

uno mataba una res de tantas k i l o s ,  e l  otro  mataba una más grande, 

a i  uno dabs de tomar calla e l  o t ro  deba cerveza, l o  que hscfa  que 1. 

gente siempre anduviera peleando y que luego mucha gente se negaro 

a pa r t i c ipa r  como carguero", me comentó Chano Reyes, hoy prospero 

huertero de l a  cuarta manzana y que par t ic ipa  con l a  UCEZ.  noche 

gente como don Chano coincidi6 en sefialar que dejaron de pa r t i c ipa r  

en e l  sisteme de cargos porque implicaba p l e i t o s  y un gasto grandi- 

sirno. L o  que nor induce a pensar que fue  6eto l o  que p o s f b i l l t b  a 

l a  gente de l  Rincón, que ya habían in ic iado  l a  explotación comcrclal 

de huertas, contro lar  todo e1 slstains de cargos y ' p o r  consipulente 

e1 gobierno l oca l .  Por  casi  veinte años l a s  f l e e t e s  inportantem y 

algunas o t ras  e610 me s iguieron celebrando en e l  Rincbn, mientrar 

l a s  o t r a s  manzanas s iguieron conearvando algunas de l a r  f i e s t a s  de 

fuera. Laa f i e s t a s  pasaron a hacerse por mayordodas vo luntsr ias  y 

por cooperación, s in  tomar en cuenta, para BU rea i izac ián n i  a l a s  

autoridades c i v i l e s  n i  a l  cura. Ahore e l  mayordomo de una f i e s t a  

só l o  se l imita  a dar de comer a sua famil iaras  y amigos y mandar de 

c i r  misa e l  d f a  de l a  imagen, a su cuidado. La f i e s t a  grande de Can 

Felipca me r e a l i z a  por cooperación voluntaria  y no ex i s te  un 0610 

carguero, mino l a  gente que quiere pa r t i c ipa r  l o  hace voluntaria- 

siente. 

E l  s i s tens  de f i e s t a s ,  pues, no ha desaparecido totalmente; por 



un lado,  da l a  impresidn de que @e est6 resbriendo pera permitir  10 

par t ic ipac ibn  de Individuos que han ecunulado excedentes en los Ú l -  

timos tiempoa y que no pertenecen a l a  tercera  manram;y ,  por otro 

ledo,  parecer ía  que se est6 pasando hacia formas d m  co lect ivas  de 

part ic ipac ión,  donde un mayor número do personas tienen oportunidad 

de pa r t i c ipa r  sin resllrar un gasto grande. L o  que s i  es d e f l n i t i -  

vo ea l a  deavinculacifin t o t a l  d e l  sistema de cargo8 r e l i g l o eoe  de l  

S i 6 t 8 R 8  de csrgoa C i v i l t ~ S ~  

Ls forma mbs co lect ivo  dii port lc ipac i6n ea l a  que ha edoptado 

l e  Ge18brsCibn de Sen Fe l ipe .  Anteriormente 10 f i e s t a  se celebraba 

e l  t r e s  de mayo y a l  i gua l  qua en l a a  otraa eran só lo  dos cargueroa 

quianee l a  sostenían; recientemente me pse6 a l  once de mayo y a ma 
yordomía'm voluntarias ;  l o  quo permite -una mayor part ic ipac ión.  En e l  

ano de 1984, l a s  msyordomíes pars  l a  f i e s t a  de Sen Fe l ipe  sumeron 32, 

dimfribuídas en l a s  cuatro manzanas: 11 en l a  primera, 7 en l a  Begun- 

de, 9 en l a  tercara y 5 en 1s cuarta (donde se supone que l o  mayoría 

de Is genta 88 rapmtista). En ras l ldod  e l  número em ba jo  el ne con- 

e iders  que 106 r aps t i s t a s  no pueden pa r t i c ipa r ,  y que mucho8 mesti- 

t o a  (de l a  quints  nantanei)y algunos par t icu la rea  (de l o s  que ya es- 

t h  integrados e l a  comunided) se abstuvieron de pa r t i c ipa r  por moo 

t i vo  de l  mismo conf l i c to  factional, i o  que provocá que le f i e s t a  f u z  

re muy deslucida (no hubo muchos cohetes, n i  c e s t i l l o ,  n i  pe lo  ence- 

bado, n i  muchas otras  cosa8 que antes be ncostumbraban y só lo  se coc  

t r e t b  una banda) y trunca rituelmente ya que no permitió que lorn dag 

zsntcs entraran a l a  i g l e s i a .  6 

E l  elateme también e@ ha estado resbrlendo, e l  75 de agoeto de 

3984 l a  comunidad y no tnicamente l a  tercera  manzana ce lebró  l a  f i e 2  

t e  da l a  Aeuncibn, l a  eegunda en Importancia luego de l a  de San Fel& 



pa, En e s t a  ocasión e l  gas to  de toda e l  ceremonial c o r r i ó  p o r  cueQ 

t a  de un s o l o  mayordomo, A l f o n i o  Alvarado,  res idente  de l a  cuarta 

manzana; luego de mucho tiempo l a  f i e s t a  8 a l h  de l a  t e r c e r a  manzg 

nao Según don A l fonso  y sua f em i l i a r e a  l o  que a &l l e  in te resaba  , 

e r a  a r e v i v i r  l a  t r ad i c i ón  para  que l a  vieran l o s  jóvenes que no a& 

bían cómo se hacían l e a  f i e a t a e  antes', P o r  l o  que s e g h  l a  t r a d i -  

c i6n durante su período de carguero h i z o  v a r i o s  b ene f i c i o s  a l a  i- 

I 

g l e s i a ,  p896 l a  l u z  e l é c t r i c a  que eutaba  c lausurada;  ineta16 t e l a  

de alambre a l rededor  de l a  i g l e s i a ,  para  que no re metieran l o a  

animalas,  i n ~ t a l 6  a l  bafio en l a  B8CriStft3,  co locó  edornoa nuevo@ en 

l e  ig leaiei ;  y, l e  compró ropa nueva (I todos l o s  santos de l a  i g l e -  

aim, E l  d í a  de 1~ f i e e t a ,  rev iv iendo l a  costumbre, l l e v ó  desde BU 

cama hasta e l  centro ceremonial un toko adornado de f l o r e s ,  f r u t a  

y pen, seguido de mbslca de a l i en to s .  Dicho animal mería m a c r i f i c a  

do para  dar  de comer a au8 inv i tado8 e l  día que entregó e l  cargo. 

Según me comentó, 61 había hecho todo eso porque 

l e a  t rad ic iones  queda e l  remordimientoa, c a l cu l a  que gastó ,  en to= 

do su período,  entre  300 y 400 n i l  pe808 (da 1386). 

no r e  hacen 

A nuestro parecer  l a  preocupación que sent ía  don Al fonso  no era 

tanto  por  el hecho de que se estuvieren perdiendo las Cobtumbrea, 

s i n o  porque 61 es uno de l o r  comuneros que más t i e r r a  ha vendido I 

l o s  p a r t i cu l a r e s ,  y por  t a l  motivo ha s ido  mal v i a t o  en l a  comunidad. 

Ha vendido cerca de 15 Hai.,  todaa e l l a s  considerada8 comunslea, a l -  

gunas fueron herencia que r e c i b i ó  su muJer, a d e d s  de que don Al fon-  

so ha apoyado mucho a l o r  p a r t i c u l a r h .  Pol ít icamente n i  é l  n i  BU 

f a m i l i a  pertenecen a ninguna de l a s  facc ionea ,  aunque algunos de 

eur h i j o a  mantienen eatrechoe lazo8 de amistad con e l  ac tua l  j e f e  

de tenencia que ea apoyado por  l o e  zapat le tas ,  por  l o  que para a l -  



gunoe de l o s  d e l  Rincón sus h i j o s  son v i s to s  como rapet i s tas ,  mlec 

t r aa  que 61 es v i s t o  p o r  l o a  tapat ia tes  como uno de " l o s  que l e  dan 

favor  a l  r ico" .  

E l  hecho de que l a s  mayordodas l a s  vinieran rea l izando l o s  

huerteros d e l  Rincón o de que shora e l  próspero Al fonso Alvaredo 

haya efectuado todo e l  gasto, no no8 eat6 indicando que l a s  mayor- 

domiaa aún representen una forma de redistr ibuci6n de l oa  exceden- 

t e r .  Por  e l  contrar io  penaamoa que en l a  actuel idad d i f í c l lmente  

podamos hab lar  de redistr ibución (en ninguno de l oa  dos casob), más 

bien, se t r a t a  de una pequeña lnverslón. Es dec i r ,  e l  gasto conspi- 

cuo l o  han venido rea l i rando quienes han sacado alguna venteja ( o  

provechb) de BU situación de com~neroa y para quienes l a  reaiiza- 

cidn de l a  rnayardomh 8610 representa una mínima parte de l o  que 

han obtenido, y que pueden seguir  obteniendo de l a  venta de t i e r r a8  

o de una buena cosecha de aguac~~ tea .  De ahí ,  pues, que no resu l te  

r a r o  que fueran precisamente estoa huerteros d e l  Rincdn quienea c o ~  

t ro laran todo e l  sistema de cargos, para posteriormente devenir una 

facción en e l  gobierno loca l .  

Lam primeras no t i c i a s  que se tienen sobre lam facc iones  actue- 

l e s ,  se  remontan a mediados de l a s  años cincuentas, preciaamente 

luego de que se r e e l i z a  l a  rest i tuc ión de t i e r r a s  a l a  comunidad y 

l a  dotación de e j ido .  si bien a l  i n te r i o r  de l a  comunidad ya e x i e -  

t i e  una c l a r a  d i ferencia  entre p rop íe ts r íos  par t icu la res  y comune- 

r o s  no e x l e t í a  un conf l i c to  como e l  actua l ,  tampoco e x i s t í a  una d& 

fe renc ia  j u r í d i c a  entre eJid8tOriOB y comuneros. Tanto l a  res t i tu -  

cibn de t i e r r en  6 l a  comunidad como l a  dotación de e j l d o  me efec- 

tu6  hacia mediados de l o s  años t r e in ta s  ( l a  rest i tuc ión fue  en 

19361, B i n  embargo, l a s  feccionem no aparecen sino hasta l o s  años 
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cincuentas que ea  cuando ee pub l i can  i s a  resoiuciDnea preeidencia-  

l e s ,  Aunque pars  esa epoca l a  comunidad de San F e l i p e  Contaba con 

t i e r r a s  eu f i c i en t e a  también e o l i c i t a  dotación e J i d a l ,  eegÚn dicen 

l o  hicieron 'benaando mn e l  fu turo "  y *porque otroa  puebloa también 

andaban s o l i c i t andoa .  Se d i c e  también que por  eaoa tiempos mucha 

gente de 1s que había  r id0  dotada con ejidu ebandono o vendi6 BUS 

tierras e j i d a l e s  argumentando que se ha l l ebsn  muy l e j o s  para ir a 

c u l t i v a r l a s ,  Esto  t r a e r é  como coneecuencis que aún an i a  ac tu a i i -  

dad ex i s tan  f am i l i a s  compuestas p o r  comuneros, e j i d a t a r i o r  y pro- 

p i e t a r i o s  par t icu la res .  Ve6moe dos caaos. 

Don Chano Reyca, hoy for ibundo y reconocido r apa t i e t a ,  ae f o z  

malmentg p r b p l e t a r i o  p a r t i c u l a r ,  su padre era comunero y a j i d a t a r l o ,  

eln embarga don Chsno nu r e c i b i ó  t f e r r a e  comunales de herencia ,  l a s  

que poaee hoy d í a  aon compradas, en su mayor par te  y herencia de BU 

mujer, que también es h i j a  de cornuneroe; BU hermeno Juan R a y e s ,  qua 

t a m b i h  pa r t i c ipa  con l o s  zapat iatas ,  eir e j l d a t a r i o ,  hered6 e l  c j i -  

do de BU padre,  ademáa de que ea uno de l o s  d a  prósperos huerteroe,  

poare va r i o s  camiones de carga, y uno da l o a  pocoa trectorea en l a  

comunidad; l l e v a  a vender f l o r e s  hasta S ina loa  y Sonore; y en l a s  

6lt imea e lecc iones  apoy6 activamente a l  Jefe de Tenencia a c tu a l  (por  

l o  que también es considerado t a p a t i s t i ) ,  

Don Al fonso Alvarado y au eeposa rec ib ie ron  l a  mayor par te  de 

aua t i e r r a s  de herencia de 8us padres,  Sin embargo, don Alfonmo sde- 

más de que ha vendido muchas t i e r r a s  a l o s  p a r t i c u l a r e s  ya r e p a r t i ó  

au herencia entre  sus h i j a a ,  todos e l l o s  han registrado sua t i e r r s o  

en e l  Regiatro Público de l a  Propiedad u p o m  no tener  problemasa, 

p o r  l o  que ae consideran a p e q ~ e ñ o e  prop ic ta r ioaa  y no comuneroa, 

Uno de eue h i j o s ,  Leodegario Alvarado,  adema8 a i  e j i d s t e r i o ,  pero  la 
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pr inc ipa l  fuente de su sustento l a  obtiene de maneJer un camión 

I 

ae t e r i a l i u t a ,  propiedad de uno de sus hermanor,. 

No obstante emti s i tuac ibn,  deade f i n a l e s  de l oa  años cin- 

cuentaa, ha ex i s t ido  un grupo de mcomuneroaa (algúnos de l oa  cua- 

l e a  ahora conforman l e  facción zspat ieta )  que han demandado que mean 

finicamcnte  OB comuneroe quienes part ic ipen en l a  e lección de J e f e  

de Tenancls y de Gomisariado de Bienes Comunaler,, P o r  aaaa 6pocas, 

es te  grupo demandaba que l o a  e j i d a t e r i o s  sa l i e ran  de le comunidad 

y que se fueran a v i v i r  a su e j i do ,  En su conf l i c to  contra lor, e j i -  

datar ioe  es ta  facción ere apbyads por e l  Part ido  Acci6n Nocional 

(PAN); a l  i gua l  que ahora son apoyadoa p o r  l a  UCEZ, y ellos a BU 

vez anduvieron apoyando a l  candidato a preeidente municipal d e l  PAN. 

Aunque reconocen que a l l o e  nunca pertenecieron a1 PAN, comentan que 

l o  h ic ieron porque l ee  prometieron que a i  ganaban l a  Presidencia Hu- 

n l c l p i l  l o a  apoyarían para B B C ~ P  a l o a  e j i da ta r i o s ,  L o  único que ae 

l o g ró  fue que en t/rminoa foraaise l o a  e j i da ta r i oa  (o  sea 10s comu- 

neror, que también aon e j l da ta r i oe )  ya no intervinieran en l a  e lec-  

ción de lar, autoridadem com~nales.  

SI bien,  en términoa formalam tx ieten f ronteras  entre comunaroa, 

e j i d a t a r i o i  y p rop ie ta r ios  particularem, en térininor, reaiem eatoe ií- 

mites no eon v i e i b i e s ;  l oa  la208 de parentesco y r i t u a l ,  han provla- 

t o  de los mecanlemoe para que tanto l oa  eg idatar ioe  como l o e  propie- 

t a r i o e  o r ig inar io8  de l a  comunidad ( y  alguna8 vecea 106 no origine-  

r i o a  de l a  comunidad) aigan participando en l a  p o l i t i c s  l oca l .  

Empero, con la integración de l a  facción .comunera" a 18 UCEZ y 

l a  adopción de au ideo log ía  e tn i c i s t a ,  el conf l i c to  facc ions l  se re-  

planteará ,  tomando ahora nuevas direccionea, En un p r inc ip io ,  hacia 

1982, l a  iacc ión rapat ia ta  sdqu i r i rá  una gran fuerzo ,  ag lut inar6  en 
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au i n t e r i o r  a individuoe de l a s  más diveraas  tendenciae e in te reses ,  

pero  luego de que empieza a l l e v e r  a cabo algunas de sus sccionee 

d m  r a d i c a l e s  (como l a s  invss iones  de t i e r r a s ,  l a  mayor par te  de l a s  

cua les  se r ea l i z an  ent re  l oo  aRos 82-84) muchoe de sus aimpatizentes 

o r i g i n a r i o s  se  i r h  separando de l a  f a c c i h ,  

L i  facc ión se  intepra  a 1s UCEZ en 1982, precisamente buscan- 

do apoyo en BU c o n i l i c t o  contra Indurrtri is  Resisto1 que ee había  a- 

mentado i legalmente en terrrnom co~nunalee, La re lac ión  con l a  orga- 

nizac ión l a  e s t s b l r c r  e l  entonces Conisar iado de eience Comunales, 

Santos Alvarsdo, quien ya había  buacado apoyo en d iversas  cent ra l e s  

campesinas s in  resu l tedo alguno, hebtm que por recomendaciones d e l  

cornisariado de Jungspeo ( o t ro  comunidad vecina) ,  8e decidió ver  a 

E ,  Cepit  y p lantear le  au problema. A l  p r inc ip io  e l  p l e i t o  e r a  hi- 
. 

camente contra l a  Resimtol, pero @s precisamente por consiJo d e l  

cuerpo de saesoree de l. Unión que e l  con f l i c to  be extienda a todor 

l o s  n p s r t l c u l s r e a  de fue raw .  Entoncee me empiezan I invad i r  te r re -  

nos de los p a r t i c u l s r a s  y se plantea que e l  con f l i c to  no em s ó l o  

contra l o s  pa r t i cu l a re s  e lno  también contra l o s  qua han permitido 

que ee venda l a  t i e r r s  de l a  comunidad, e s  dec i r  quienes t rad ic io -  

nalrnenta habían controlado e l  poder en l a  comunidad, 

Por  otra  par te ,  l o  que podríamos coneiderar l a  facción d e l  fiin- 

cón, no ea un grupo conat i tu ido  que l l e v e  a cabo acciones concretan, 

como l a  facción zapat iata .  Este facc ión só lo  h i  aparecido como te1 

a Gitimas fechaa,  precisamente en loa, periodos de e lecc ión de auto- 

r i dade i ,  Lo m68 v i a i b l e  de e s ta  facción es un núcleo de t r e e  perso- 

nae que conetituyen e l  Patronato Pro-Conservación d e l  Templo de l a  

Candelar ia ,  Este núcleo representa una eepacie de reminiscencia de 

l o  que antes era  e l  cuerpo de p r inc ipa l e s ,  de hecho a h  deeempefian 



algunas de BUB funciones; e l l o s  son, en l a  actual idad,  l a  gente 

considersda de m h  p r a e t i g l o  en l a  comunidad,’ E l  patronato est6 

conformado por  Juventino Hernóndez, Leocadio Alvarado y Valdemar 

de Jest18 (presidente,  eacreter io  y tesorero,  respectivsmente). 

LOE t r e s  son de l a  Tercera Manzana. s i n  embargo, e s t o s  personejer  

no scthan como intermedierios en e l  sentido de que vinculen el n& 

v e l  l o c a l  con n ive l e s  p o l l t i c o s  superiores; si i o  son en cuanto s 

que han venido entrelazando e i o8  pa r t i cu l s r e i  con l a  comunidad, 

\ 

Juventino Herndnder em campesino, carpintero de o f i c i o  y pe- 

queño apicu l tor ,  Sus t i e r r a s ,  que no 8obrepasan i e r  cuatro hect& 

reas ,  son en BU  mayoría compradas y en parte herencia que r ec i b i ó  

SU mujer, 61 se considera un auténtico comunero. De 1969 II 1976, 0 

cup6 todos l o s  cargo8 pfiblicoe más importantes, fue Comisario. de 

Bienes Comunales, Jefe  de Tenencia, JUBZ, tncargado de Feste jos  y 

Presidente de l a  Sociedad de Padres de Fainills de 1s Escuela l o c a l ;  

en algunor de estos  cargos (cono e1 de Juez y de Comlesria 

reel ig i6 )*Desde esa dpoca ha s ido  uno de loa  pr inc ipe les  personajes 

de 1s p o l f t i c a  l o c a l ,  y hasta l a  fecha eii, continuamente consultado 

se 

para roso lver  l o s  probl@maB de l a  comunidad. 

Leocadio Alverado es  también campesino comunero, sus t i e r r a s  eon 

en parte compredas y en parte  fueron herencia que BU  padre l e  dej6;  

en su c a m  tiene un pequeno molino de nixtarnal que atiende su mJjer, 

quien también vende dulces y refresc08. E l  p r e s t i g i o  de don Leocadio 

radica  en que 61 es e l  currtodio d e l  Centro  Arqueológico de l a  Palms, 

ya t iene  22 sñoa trabajsndo pars  e l  INAH; edom6e 61 ea dantsnta, j u ~  

to  con su h i j a  mayor t iene  un grupo de dsnra de concheros que be i l sn  

en l a s  f ee t iv idades  de l a  comunidad o cuando se hace alguna peregri- 

nación; eeqGn dicen, siempre i e  ha preocupado mucho por el cuidado de 



l a  i g l e s i a  y por  l a s  t rad ic iones ;  es una peraona eumemente formal 

que r a r a  vez se emborracha. Nunca hs ocupado un cargo púb l i co ,  pe- 

r o  v a r i a s  veces ha s i do  mayordomo; un hermano suyo, FC l i x  Alvarado,  

fue comisario y Je fe  de Tenencia, en lor, años sesentae.  Don Leoca- 

d i o ,  es compadre de Juventino Hernhtdez y vecino suyo, 

Valdemar de J e a b  e s  campesino comunero, sus t i e r r a s  son en 

p a r t e  herencia  de  mu padre y en parte  compradaa; t i ene  una pequeña 

huerta de aguacates y o t r o s  f r u t s l e a ,  en a l  s o l a r  de au cama. Em 

aobr ino  de Leocadio Alvarado, E 1  t n i co  cargo púb l i c o  que ha ocupa- 

do e s  e l  de Juez y ha mido mayordomo en una ocamión, 

Ademe6 de l a s  funciones r e l i g i o a a s ,  e s t e  núcleo ha Jugado un 

importante pape l  en l a  po l f t i c l r  l o c a l  ya que ha repreeentado una ea- 

p e c i t  de continuacián d e l  cuerpo de p r i nc l p a l e a ,  Hasta antes de que 

s e  s gud i r s r a  e l  c o n f l i c t o  f a c c i ona l  eran e l l o s  l o s  que nombraban a 

l a s  autor idadee ,  Junto con o t r a s  gentee de p r e s t i g i o  d e l  Rincón de- 

c i d í a n  quien o quienes debfan de ocupar l o s  cargos  p t b l i c oa .  "NOIO- 

troa noa Juntaama y discutimos quien em l a  persona d m  adecuada pa- 

ra ocupar el cergo,  ya sea de Juez, Jefe de Tenencia, o Cornisariado, 

no para  nombrar B uno de noaotrom, s ino  a l a  pedoona más indicada" 

(comunicacián o r a l  de Juventino Hernhder  y Leocadio Alvarado). 

Según e l l o s  e l  c r i t e r i o  p r i n c i p a l  para derrlgnar a l a s  autoridades 

ea que ae " t r e t e  de una persona responsable y que no se neta en 'chi& 

mes'", e s  d e c i r ,  que no p a r t i c i p e  con l e  f a c c i án  con t r a r i a ;  l o  c ier -  

t o  em que siempre ee t r a t aba  de gente de l  Rincón, r a r a  vez  nombraban 

a a l gu i en  de o t r a  manzana.' Ahora só l o  eo l imiten a nombrar a l o a  

candidatos que poeiblemente Bean l o s  que ganen l a s  e lecc iones ,  p e r o  

nada l o  esegura. 

P o r  o t r a  par te ,  e l l o s  son t e m b i h  " l o s  que s i  esben organizar  
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a l a  gente para r e so l ve r  cua lqu ie r  probleme de l a  comunidadn. Trs- 

tendoae de un asentemiento d i sperso ,  donde no r e su l t a  f á c i l  l a  co- 

nunicecl6n, e l  p r e s t i g i o  de es toa  peraonaJes aa fundemental pare - 
" ba j a r  a l a  gente de l o a  cer rnsm a l  centro p o l í t i c o  y ceremonial,  

ya aea a votar ,  a une asamblea o para r e a l i z a r  cua lquier  ac t iv idad  

en que necesiten de l e  per t ic ipac ión  de SUB aimpatirantee. Según 

e l l o a  nunca ae l imitan a vocerrr por  lo. aparatos da sonido, a ino  

que hablon personalmente con l a  gente y aigunscl veceo h a s t i  t ienen 

que hacer l abor  de convencimiento "para que 1s gente p s r t i c ipem.  9 

No est6  por demás d e c i r  que siemprm que qe hace un l leramiento 

por  s lguna de l a 8  facc iones ,  l o 8  de l a  facei6n contrar ia  me rrbatia- 

nen de co leborar  a no aer que ae t r a t e  de a l g o  muy importante y e& 

toncea l o a  d iv ie ionea  facc ione laa  se o lv idan moment6neaaentr, 10 

Cuando esta  facc ión controlaba completamente el poder, enton- 

cea l o a  par t icu la ree  coopereban en lam obras pÚbl ices  de l a  comunL 

dad. 'Los par t i cu l a re s  eran l o a  que m h  cooperaban para cua lquier  

cosa que ee l e s  p id i e ra ,  tento  para l a s  f i e s t a s ,  como pero cua lquier  

obrs meter ia l ,  En l a  época en que l a  gente de l a  comunidad debs SO 

centavo8 o un peao de ayuda a los f i a c a l e s ,  l o s  p s r t i cu l a reo  coope- 

raban con 20 o 50 peso6 para l a  f i e s t a ,  l o  mismo ocurr iá  cuando ne 

construyó l a  escuela  o cuando ae remodeleron l o a  cuartos de l a  sa- 

c r l s t f e ;  l o a  pa r t i cu l a re s  cooperaron con mucho dinero,  materialem 

y pagando l e  mano de obre", me comentó Juventino Hernhder .  En a f e g  

to, según l o  reconocen terabien l oa  tapat ia tas ,  se había es tab lec ido  

una a l i anza  entre este grupo y l o s  pa r t i cu l a rea ;  a l i anza  que harrti 

l a  feche continlia. Mediante l a  cooperación vo lu ta r i a  y ortentosa,  

l o a  pa r t i cu l a re s  val idaban BU presencia en l a  comunidad, aunque no 

su pertenencia a e l l a ,  e l  gobierno l o c e l  no se oponía a mu preaencie 
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(como ahora l o  hacen i o e  zapst istas )  porque a t revés  de su Coopera- 

ciibn podía r e a l i z a r  algunae obras públ icas  y prebenteree cono un 

buen gobierno, En e l  año de 1985 p l a t l q d  de n u w o  con 3uventlno 

Hernendez y me comentó que l o s  par t icu la res  l o  habían l levado a é l ,  

a Ualdernar de JeeGs y B otras  persones a une audiencia con e l  QO- 

bernador Cuauhtémoc Cárdenas; Juventino y aua emlgos aceptaron gu a  

tosos porque aegÚn &l *queriamos dec i r l e  a l  gobernador que l a  comg 

nidmd de San Fe l ipe  no aomos unos FeVOltO808, que l o a  que sndan qu& 

tando t l e r r a s  aon e610 une m i n o r h ,  pero que no be t r e t a  de toda l a  

comunidadu, e l  gobernsdor só lo  l e s  respondió que revisarle mu caao, 

a ln  embargo e l  problems seguía B i n  reeoiveree.  

I 

4 

I 

I 

L o  interesante de todo e s t o  e8 que nos mueatre l a  forma en que 
11  e l  con f l i c to  f acc iona i  se yuxtepone con e l  con f l i c to  interbtnico. 

En todo CBSO ambae faccione6 anteponen l o  étnico en e l  con f l i c to  p g  

l f t i c o  (cada una actúa según l o a  interese. de l e  comunidad), Penaa- 

moa que l o s  cambios ocurridos en e l  elateme l o c a l  de poder ( t a l eo  

como l a  pueatr en práct ica  de e lecciones por voto universa l ,  l a  00 

psraci6n c a s i  t o t a l  de l  sirrtema de cargos r e l i g i o so s  de l  mistema de 

Car906 públlco8,) tienen que ver ,  como parecen ind i ca r l o  otroa eritu- 

d ioa ,  con l a  actual  situación de cambio aocio-econ6mico que viven 

esta8 comunidades. E l  sieterna t rad ic iona l  de gobierno habfa dejado 

de cumplir eus funciones p r i ~ o r d i a l e s  (como l a  redistr ibuci6n de l a  

r iqueza y l e  de otorger  membresfe a l o s  individuos) para convertirse 

en un aistems encaminado a perpetuar y profundirer l a s  d i f e renc ia r  

entre l o s  miembros de l a  comunldsd, €1 entrecruzamiento d e l  conf l ic -  

t o  agrar io- interétnico con e l  con f l i c to  Paccional ha t r a ído  como co; 

secuencia modiiicsciones suatancialea en e l  slmtema de gobierno lo- 

c a l  que poaiblemente desembocarán en una modalidad más moderna del  
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gobierno l o c a l ,  s inqus  e l  grupo pierda totalmente su identidad, I 

Eete proceso parece ser  una constante en todas l a s  comunidades don - 
de t iene in f luenc i s  l a  UCEZ, Y q u i z 6  se t r a te  de une forms recurreE 

t e  que adoptan l oe  con f l i c to s  entre faccionee sg ra r i a t a s  y fecc io -  

nee que se f incan en l a  t radic ión,  12 

b) Lazoa de Amistad, Parentesco y R i tua l  en e l  Conf l icto  Po l i t i c o .  

Aunque podemos conaidsrar  que l oa  l ími tes  demercedos por  e l  

c on f l i c t o  p o l i t i c o  f acc iona l  eon fundamentales en l a  ectual idsd,  

e s t o 8  no dejan de eetar atravezados por re laciqnee de amistad y pa- 

renteeco. Gluckman (1973) se ha encargado de estudiar  como l o s  con- 

f l l c t a s  l oca l e s  se encuentran regUl8dOS,  en gran parte ,  por l a  ley 

y la costumbre l oce l ,  E l  análisis de 6etoe aspectos  noe ayudaren B 

comprender entre otras  coeau cómo e s  que l a  comunidmd eigue repro-  

.. 

duciéndose como unidad; por qu6 los comuneros zapatistee hacen b l o c  

co de sus acciones e l oo  p s r t i cu l a ree  de fuera,  y nunca a los otros  

co~uneros-propietar io8 pa r t i cu l a re s  n i  tampoco a l o s  e j i da te r i o s ,  

A l  respecto puede r e su l t a r  i l u s t r a t i v o  resefiar algunas de l a s  meti- 

vidadea cooperativas que se dan en l a  comunidad y que B e  supone res- 

firman es te  t i p o  de relecionee, 

Entre l o s  grupos otomía es ,  quites, e l  cu l to  a i a e  cruces ( o  a 

l a s  o ra tor ios  de l a a  crucee) l a  ins t i tuc ión  m6s s i gn i f i c a t i v a  en l o  

que se r e f i e r e  a la confirmación de l o s  lezoe de amieted y perentes- 

CO. En  l a  comunidad existen dos t ipoe  de cruces, l a s  pfiblicas y l e s  

dom6stlces, Cada una cumplía funciones diet intan,  La8 cruces p h b l i -  

cas  son ocho y se ubican en l o s  d ie t intoe  p a r a j e s  rodeando a l  pue- 

blo,  Alrededor se reunían grupos de vecinos que podrían D no -a s te r  

re lacionados por  parentesco. Antes había  un carguero por cada cruz, 



que debía  pertenecer  a l  p a r a j e  dohde be ub lcera  l a  cruz.  Cada año, 

en l o s  primeros d í a s  de mayo, be hac ia  l a  f i e s t a  de entrega d e l  c ay  

go (también para  ocupar e s t oa  cergoa se ten ía  que p ed i r  permiso a 

l o s  p r i nc i p a i e s ) ,  A d i f e r e n c i a  de l e s  f i e s t a @  grandes,  en hetee no 

había  cargos  menoree y e l  mayordomo en l u ga r  de matar une reB debe 

de comer mole y o f r e c í a  una m i e s  en e l  s i t i o  donde se ubica l a  cruz. 

Ahora ye no ex i s ten  eetao mayordomía8 y e l  nuevo cura se  ha negado 

a ir a d e c i r  m i s a  E e s t o r  sitioir, En l a  actua l ided ,  e l  d i e  de l e  

Santa Cruz,  a lgunos vecino8 l impian y adornan Baa8 cruces y hasta 

l e e  reran,  pero no hacen f i e s t a ,  n i  e x i s t e  l a  o b l i g s c i dn  de que a- 

s i s t a n  todos l o e  weulnom. 

Por  BU par te  l a s  cruce8 dombsticaa, se re lac ionan más con l o 6  

grupos de parentesco consanguheo.  Estea  son propiedad de a lgún mie= 

bro  de l e  Camllia a quien se l a s  heredaron aus padres o abuelo8 y 

quien t i e n e  l a  ob l i gec idn  de cu idar les ,  Es tas  cruces generalmente me 

colocaban en pequtnas c a p i l l a s ,  l lemadae o r a t o r i o a ,  f u e r a  de l e s  ha- 

b i t a c i one s  pr inc ipe les .  La8 cruces ademb  de agrupar a conjuntos de 

p a r i en t e s ,  ( a l g o  as í  como l i n a j e s )  tenían l a  funci6n de s e r v i r  como 

orbcu lo  y de r e l a c i ona r  8 l a  comunidad con e l  mundo sobrenatural .  

Representan a miembros de l a  f a m i l l a  que han f a l l e c i d o .  Se d i c e  que 

anteis, cuando a lgu ien  f a l l e c í a ,  B e  ten fa  l a  ob l i gac ión  de mandarle 

hacer  une c ruz ,  de madera o de p i ed r s ;  a ese  cruz ae l e  ten ía  que 

buscar  un padrino,  se l e  deb ía  de ooner e l  nombre de I s  persona m u e ~  

t a  y ae d e b h  l l e v a r  a bendecir,  E l  encargodo da 1s cruz  ten ía  tam- 

bién l a  ob l i gec idn  dr hacer une f i e s t a ,  B l a  que acudían l o s  parien-  

tes d e l  dlf ‘unto y lam amistades tanto d e l  d i f un to  como del encargado, 

Las  cruces se iban pesando de generec l ih  en generacibn, ee d i -  

ce que malgunas veces n i  ae sabie desde donde veníana, E l  miembro de 
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l a  f a m i l i a  reaponsable  de c u i d a r l a ,  deb fa  mantenerla siempre limpia 

y con va ladoraa ,  ademhe ten ía  l a  o b l i g a c i ón  de hace r l e  su f i e e t a  ca - 
da ano en su  d ía .  Cuando no se stcndfa  bien a l a  cruz o cuando no 

se l e  h a c i s  I s  f i e s t a ,  entonces, be d i c e  que l a  cruz "se enojaba' y 

podia  p r oduc i r l e  alguna eniermedad a cua lqu ie r  miembro de l a  iami- 

lis. S I  e s t o  eucedía,  entonceb t en í a  que haceroe e l  oraculo  de l a  

cruz ,  que c o n s i s t í a  en poner una v e l a  delgada f r en t e  8 l a  cruz,  si 

l a  v e l a  se consumfa totalmente r e c t a  entonces que r í a  d a c i r  que no 

había s i d o  l a  cruz l a  que hab i s  causado el m81, pero  sf l a  v a l s  be 

doblaba  antes  de terminarse,  entonces que r í a  d e c i r ' q u e  h e b h  a ldo  

preciaamente l a  cruz l a  que estaba  cauiiando e l  mal. En todo caso, 

t en i a  que ped í r o e l e  perdón, hacer le  su f i e s t a  y mantenerla contan- 

t a  o t r a  vez,  porque s i  no l a  cruz Be podfs  vo l v e r  a enodar. En  l a  

comunidad eon inumerables lo8 r e l a t o s  de gente que hobfa estado 

aenfermaa por  cauaa de l a  c ruz .  Este  cu l t o ,  también cami ha desapa- 

rec ido ,  

Curiosamente ae d i c e  en l a  comunidad que ye nadie t i ene  esa. 

cruceb,  que todo e l  mundo l a s  perdió  o l a s  o l v i d ó  "porque hacían m y  

cho daño, eran muy malas", a i n  embergo, yo conpcí a v s r i a r  personas 

que aun conservan 8ua crucfza, aigunes inc lue ive  han Intentado rev i -  

t a l i z a r  e l  cu l to ,  

Leodegar io  Alvarado, h i j o  de Don RWoniio A lvarado,  conserva una 

cruz que l e  heredó su abuelo. f i eno  au o r a t o r l o  f r e n t e  a l a  cesa de 

aus padres,  contigua 81 1s suya, y todos l o s  domingo8 i o  l impla,  i e  

r e z a  y l e  pone velsdorms. Cada d io  c e l e b r e  una pequeña f i e e t a .  En 

1984, cuendo realizamos trsbado de campo, 8 l a  f i e s t a  6610 acudle- 

ron aue p e r l en t e s  mes cercanos:  BUS padres,  sus hermanoa y eobrinou, 

aus buegroa y algunos cuñadob; también aa i e t i a r an  alguno8 vecinor;  



entre  sus amistades estaban alguno8 de l o a  p a r t i cu l a r e a  a l o e  que 

@u padre vendió t i e r r a s ,  y con loe que mantienen muy buena r e l a c i ó n ,  

No sniet ib  ningún ZilpettiBta, aunque su suegro p a r t i c i p ó  en l e s  p r i -  

meras épocas con 106 r a p a t i e t a a  y ahora s igue  siendo s impatizente 

d e l  movimiento y eo considerado p o r  aigunoe como repat ie ta .  

Juan Panlapus,  cuñado de Leodegar io ,  ha intentado r e v i t a l i z a r  

e l  cu l to .  Ea e l  representante del-Movimiento Juveni l  Otomf-Hazahua, 

del PRX, en un tiempo ?u6 tambicn representante de 1s CNC en e l  mu- 

n i c i p i o ,  Ingeniero  de p r o f e s l h  y empleado d e l  CAPFCE, Juan Pania- 

gui  no sóio conservaba algunas da l a 8  cruces que au padre le habfa 

heredado, eino qua e l  24 de Junio de 7986, según se acostumbra, llg 

vd a bendecir ,  con sum respect ivos  padrino8 su8 cruces nucvnm, entre  

lam que ae encontraba l a  de su padre,  con l a s  que muplantarfan a l a s  

cruces v i e J a s  ( e s t a s  Gitimae según l o  seña la  l a  t r ad l c i dn  fueron que 

madas en e l  c e r r o  d e l  Div isadero ) .  €1 dfe an que bend i jo  BUS crucem 

I 

r e a l i z ó  una gran f i e s t a  en su casa, con mole y mÚaica de a l i en to .  

Aunque, Juan Paniagua ea o r i g i n a r i o  de l a  te rcera  manzena y su fami-  

l i a  eiempre hs per t ineo ldo  a ésta,  ahora alguna de l a  gente de prea- 

t i g i o  como Juventino Herndndet y Leocadio Alvarado,  l o  I d en t i f i c an  

como zapat ia ta ,  porque p a r t i c i p ó  con es te  grupo en lam paaedas e lec -  

c iones  para  Jefe de Tenencia y sobre todo porque mentitne eetrechor  

l e t o s  de amistad y cooperación con alguno8 Jóvenes zapetistae, eepe- 

cialmente con Cuauhthoc Sa l a z a r ,  hermano d e l  actua l  Jefe de Tenen- 

c ia .  Juan Panlegua en BU c a l i d a d  de representante de l a s  juventudea 

otomís-marahuae ha apoyada ebicrtamente 81 proyecto de estos jóvenee 

para  c ons t ru i r  una8 canchas depor t ivas  en un terreno de un propiets -  

rio p a r t i c u i a r  y que con e ~ e  motivo expropiaron; ent re  o t r a s  coees 

conaiguid apoyo del ayuntamiento p a r s  contratar  maquinaria para  em- 
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paredar e1 terreno que se encuentra precisamente en 10 tercera man- 

zana, f rente a l a  casa de Ceocadlo Alvarado. Emto ha a.ido l o  que l o  

ho hecho apareuer a l o s  ojo6 de l a  gente rim tradlclonol del  Rincón 

como rapat lsta ,  cuando en reaiidad no l o  as (lnclumlve podemos declr  

que en e l  n ive l  municipal y matatal quedarfa totalmente opuesto a l  

movimiento de lo8 Comuneros), V 8 r i a D  vecem me l l e g b  a comentar qua 

6% no est6 totalmente de acuerdo con l a  f o r m  de actuar de emte gry 

PO. De ohf que tanto l o s  tapatistam rám radicales,  aunque mantengan 

laroa de parentesco ( lejano) no acudieron a su ?let8me l o  mlsnio mu- 

cad$ó con sus veclnom d s  t r ~ d i C i O n a l % @ t ~ 8  de l  R lneh ;  en cambio, 

s i  l o  hicieron algunos repatlitam menos Fad%Ca18S como,el Jef8 de 

tenencim y mu harmano, e l  Juez y algunos otros; también scud16 gente 

de l  Rincón, parientas cercan08 y algunos vacinom, 

Emtor dos eJemplo6 no6 hacen pensar que en l a  actualidad, lam 

crucee no tienen mucho que ver con l a  axlstencla de l l na j ee  o de m- 

grupacionem de parente8co más arptfam que l a  famlllm conmangdnea. 

S i n  embargo, s i  constituyen sfin un buen eJemplo de loa  entrecrurr- 

nlentom que sa dan antre lam d lat lntas  redes que me confarman alre-  

dedor drs qufen l a  pomae. E l  culto s o l o  agrupa a loa famllimres y 

amistadea con qulen sa mantiene un estrecho contacto y una relación 

constante de cooparacián; por eJamplo, no se da e1 caso, CORO suce- 

dfa  ontaño, que e l  culto a l a  cruz agrupe a primom segundom o par iea  

tee mám isjanom aunque se reconozcan CORO tiisla. 

Algo memejante hi, sucedido con otram lnstltucionem que reque- 

r ían  de l a  cooparaci6n dm los parientem, del  vecindario o de l a  co- 

munldad. Dependiendo de l  t i Po  de actividad que am rea l ice ,  8 e r h  loa 

l a z o s  que mobrasaldr6n, Por eJemplo, para limpiar l o a  canalem que 

surten de agua a l a s  diversas manranmm, l a  faena ae hace por grupom 

.- 



de vecino8 s i n  importar a que facción pertenezcan unom y otrom. No 

mucedo l o  mismo cuando e@ t r a t a  de faenam o actividadem en que me 

supone debería  pa r t i c ipa r  toda l a  comunidado Ahora que hay un J e f e  

de Tenencia tapst ia ta ,  l a  fmccián contrar ia  me niega a p a r t i c i p i r  

cuando és te  convoca a una faena;  por eJenplo, para e l  dos de novie: 

brm, se suponfa que toda l a  comunidad debía  pa r t i c ipa r  en l a  l impio  

za d e l  cementerio, s i n  embargo, l e  limpieza general só l o  l a  r e a l i -  

zaron algunos wiembror de l a  f acc ión  tapat ia ta  ya que l o a  de l a  

otra facc ión me negaron a pa r t i c ipa r ,  móio me l imitaron a l impiar  

mum tumbsa, No eat6 por der68 dec i r  que l o o  pmrticularer  nunca par- 

t i c i p e n '  en aetas  act iv idader  aun cuando e l l o r  miamom remulten a f e a  

todos o benefieiedom. Otro caso, que e l  Jefe de Tenencia conentaba 

con amargura, era e l  de e1 agua para 18 segunda nanzmna, Según 61 

ya había arreg lado todo para que de una preia de Ziráhuato se para- 

ra  agua o l a  aegunda manzano, inclumive, d e c h ,  lam de Zirbhuato ya 

emtaban de acuerdo; l o  tn lco  que tenfan que hacer l o o  de l a  segunda 

era organizarme para conmtruír e i  cans1 que t r a e r í a  e l  sgua hssta 

su manzana; oin embargo, dec ía  61, "por t ra ta rae  de gente de l  o t ro  

grupo no han querido hacer nada, n i  aiquimra por mu propio benefi- 

cio" 0 

\ 

Como pueda verme lam facc ionee  no conmtituyen grupo. corpora- 

doa, como tampoco l o  conmtituyen en l a  actual idad,  l oa  grupos de 

orator ios .  A nuemtro parecer e l  aimno csmbio mocio-econ6nico que ha 

t r a ído  CORO consecuencia e l  rensclmiento de l a  etnicidad ha aca r r ee  

do t a m b i h  l a  demaparicibn de l a  vida coauni ia r i r  y de lam ac t l v i -  

dadem cooparativaao De ahí que l a  estructura b i f acc iona l  que ha 

adoptado e l  mistena p o l í t i c o  l o c a l  constituya una forms de organiza= 

cidn y reagrupamiento a6m acorde con lam condicionen actua les  que 



v i v e  l a  comunided. Lo Importante de esto  as  que reafirma l o  ya se- 

ñalado anteriormente y ee que en e l  n i ve l  l o c a l  no puede e x i s t i r  un 

rompimiento entre l oa  d i s t in toe  grupos antag6nicos, ya que entre a- 

110s existen inumerablee l a zos  que reafirman l a  unidad de l a  comunL 

dad aún sobre l a s  mlemae i fneas  c laa ie tes .  

c) E l  Conf l icto  Socia l .  

Cómo me entrecruza e l  con f l i c to  agrario con e l  con f l i c to  fec- 

c iona l  e s  l o  que nos proponemom errclarocer en a s te  apartado. En Sen 

f a l i p e ,  corno a l  parecer sucede en o t r a s  comunidedea indígena8 del  

estado, aparecen confundidom l o a  problemas de tenencia,de l a  tierra 

( l o  agrar io ) ,  e l  fecclonaliamo y l a  estructure de poder municipal, 

Intentaremos mostrar con c i e r t o  detenimiento cuál  ea l a  e i t u a c l h  

de 1s tenencia de l a  t i e r r a  en l a  comunidad (que por otra parte  ma 

asemeja muchísimo a l a  de o t r a s  comunidades donde también t iene  pre- 

sencia l a  UCEZ) y cómo se da a l  conf l icto  en el n ive l  l oca l .  

En términos l ega lea  San Fe l ipe  ea una comunidad Indígena cuyo 

t e r r i t o r i o ,  todo, e s  de propiedad comunal y según l o s  comuneros re- 

pa t i e t a r  arlempra l o  ha s ida  desde tiempos inmeu~or ie les~ ,  En l a  Re- 

eolucián P re s idenc~a l - apa rec ida  en e l  ano de 1956 ea reconoce a Sen 

Fe l ipe  de l oa  A l z a t i  3,962 has, de propiedad comunal, ea dec i r ,  todo 

e l  p e rhe t r o  comprendido dentro de eus l ~ m l t e s .  En efecto,  en e l  p l g  

no de 1s comunidad, d e l  cua l  cae i  todos l o s  28PRt i8 t80  tienen coplas ,  

n6 aparece eefialsda ninguna propiedad privada;  por ley ,  en tonce~ ,  no 

ex i s t e  en l a  comunidad indsgena ningún par t icu la r .  Según l o s  zapa- 

t i a t aa ,  a   OB par t icu la res  se l e e  d i o  su f i c iente  tiempo para que 

declareeen BUS terrenoa antes de que apareciera l a  Resoluci6n Pree i -  

dencia l ,  s in  embargo, nunca l o  hicieron. Empero, ya aenclonanor en e l  

.. .. . ... . ., ___- I 



cap i tu lo  enter io r  que en l a  comunidad existen propiedades par- 

t l c u l a r e s  deede e l  s i g l o  pasado, y alguno8 de l o e  prop ie ta r ios  ac- 

tua lee  hen comprado a otros  p rop ie ta r ios  par t icu la res  y no a cornu- 

neroa, Habfamoe mencionedo también como a Últimas fechas se he in -  

crementado e l  número de prop ie ta r ios  par t icu la ree  que han comprado 

terrenos en 10 comunidad; según l o s  zapat istso  es tas  a c c~onee  de - 
compra-venta l a s  han hecho "por encima de I s  comunidad y paghdolem 

una nmordidm' II l a s  autoridades loca lea ,  e a ta t s l ee  y eg ra r iasa .  

I 

E l  problems no es tan simple, pues l o s  mismom comuneroi dicipg 

nen de sua parcela8 como propiedad privada, vendiéndolae, hipote- 

c6ndolos, arrenddndolas, etc ,  De hecho, a l  i n t e r i o r  de l e  comunidad 

ex i s t e  )in ac t ivo  mercado l o c a l  de t i e r r a s  en e l  que todo comunero, 

de una u o t r a  manera, ha part ic ipado.  En dicho mercado, e& r l  Juez 

Menor de Tenencia (que ahora e s  nombrado p o r  e l  J e f e  de Tenencia) 

e1 encargado de legit imar l a  compre-venta de t i e r r aa .  Aunque esta  

aepecto debería de eer de l a  competencia de l  Coni8ariado de Bienen 

Comunales y de l a  Aaatnblea Comunal, en l a  prdct lcs  r e a l ,  de acuer= 

do con e l  derecho y l a  costumbre l o c a l ,  es e l  juez e l  encargado de 

hacer funcional  l o  legal-normativo en 1s ~omunidad. '~  A l  respecto 

Vdzquer (1984r40) he dicho ' l a  c i rcu lac ión de t i e r r a  es convalidads 

por e l  Juez Henor de Tenencia, Algunos de l o s  comuneroi han r e g i s t r g  

do sus propiedades pero l a  mayoría se aigue r ig iendo por normas le -  

g a l e s  no eucr i tes ,  como serfs  e l  respeto de l inderos  plenamente re- 

conocidoer por todoe, respecto de l a  herencia, e t c O w  

Este papel tan importante que ahora t i e n e  e l  juez es quiz6 uno 

reminiecencis de 18s funcione8 que cumplfa anteriormente; de hecho 

en los  archivos de l a  comunidad puede abaervaree que deadc que se - 
tienen no t i c i a s  he s ido e l  juez e l  encargado de l e g a l i z a r  l oa  tras- 



pasoe de t i e r r a s .  €n San Fe l i pe ,  por ejemplo, l a  herencia es  am- 

b i l a t e r a l ,  es dec i r ,  ee reparte por partes  i gua l e s  ( o  equitat ivas )  

a h i j o a  e h i j a s ,  Cuando alguien se casa entoncee se l e  reparte su 

herencia, o l e s  t i e r r a s  que l e  correaponden; no obatante, e l  hom- 

bre puede iseguir cultivando l a s  parce las  de BU padre haata que 6s- 

t e  muera; mientras que l a  mu3er rec ibe  BU herencis como una eepe- 

c i e  de dote que pasará a formar parte de l a  t i e r r a  de su marido y 

éete  podrá disponer de e l l e  coma l e  perezca (de ah$ que mucho gen- 

t i  qua hs vendido B l o s  pa r t i cu l a re s ,  hays vendida precisamente l o a  

tierraa que arein de BU mujer). Hsce alg6n tiempo, cuando if in f une i g  

nabs e l  cuerpo de pr inc ipa les ,  éstoe eran l o s  encargados de repar- 

tir l a  herencia cuando alguidn morfa e in  haber repart ido ;  todavís  

en l a  actual idad l o s  miembros d e l  patronato son continuamente requo 

r idoe  pare que repartan alguna herencia, Sin embergo, en l e  actur- 

l i ded  luego de que se reparte  una herencia se acude a l  due2 a leve& 

tsr un s c t s  en donde se ind ics re  quien em e l  nuevo prop ie ta r io  de 

este  o aquel terreno, en l a  comunidad Be dice que 'me " l ega l i za r6  e l  

I 
I 

1 

I 

1 4  trospason. 

Lo misma sucede cuando un comunero compra a o t ro  comunero, o 

un pa r t i cu l a r  a un comunero, l o s  traepesos de t i e r r a  se hacen en 

presencie d e l  juez ;  y baeta l a  firma y s e l l o  de as te  para que estos  

traspasos seen " l ega leeW.  Ahore bien, 108 par t icu le res ,  y cada v e z  

más algunos comuneros, acuden inmediatamente a l  Registro Públ ico de 

l a  Propiedad Reíz y a l a  Receptoría de Rentas d e l  municipio a r e g i g  

t r e r  su terreno. Ambeie agencias c i v i l e s  constituyen importantes i n g  

trumentoe en 1s legitfmaci6n de l a  propiedad pa r t i cu l a r  en l a s  COIR~J, 

nidades agrar ias .  Conforme a l o  anter io r  podemoe dec i r  que aunque 

an el plano formal se encuentran delimitados l oa  dmbitoe de 1s es-  



tructura agraria y de l a  c i v i l ,  en l a  rea l idad  ex i s te  una yuxtaposl 

ción de ambas que provee e l  marco l e g a l  dentro de l  cual  se da e l  -- 
con f l i c to  agrar io .  

En  e fecto ,  esa e s  una de l a s  razones por l a s  que e l  con f l i c to  

a g r a r i o ,  en e l  n i ve l  reg iona l ,  d i f íc i lmente  puede encontrar una so= 

luc ibn l ege l ,  Luego de que en l a  comunidad se rea l izaron l a s  prine- 

r a s  invaaiones, algunos de l os  prop ie ta r ios  particularem levantaron 

denunciss ante e l  Agente d e l  Min i s te r io  Públ ico,  por despojo de bi& 

nas, pr ivación de l a  l i b e r t a d  y amenaraa; esto  ocasionó que se encaz 

ce l a r a  a cinco comuneros, entre l o s  que estaba e l  presidente de l  Co- 

utiaeriado de esa 6poca, Santos Alvarado, a quien se reconocía como 

a l  Iptbncipal c ab ec i l l a  de 1s facción, Loo comuneros permanecieron 

encarcelados ceraa de dos anos, haata que finalmente so consiguió au 

l i b e r t ad  ba jo  f ianza ,  en e l  ano de 1984, para volver  a s e r  encarce la  

dos en 1983, Mientras que l o s  par t icu la res  se smparan en l a s  l eyes  

c i v i l e s ,  l oa  comuneroa zapatietae rBcurren a l a  l ey  ag r s r i a ,  En a l -  

gunss audiencias en l a s  que me tocó eater  presente, l o s  comuneroa a- 

consejados por aua asesoree, siempre se presentaban como l a  acomuni- 

dad indígena de San Fe l i pe  de l o s  A lzat i .  cuya propiedad, decían, ea 

anter io r  a l e  pa r t i cu l a r ,  además mostreban siempre todos sus docunec 

tos, el plano y l a  resolución pree idencia l ,  Las autoridades c i v i l e s  

a l  ver l o s  documentos de l o s  zapat iatas ,  generalmente turnan e l  ce- 

80 a l a s  autoridades ag ra r i a s  ( a s í  l o  ha hecho e l  gobernador y algu- 

nos egentea de l  Min i s te r io  Públ ico) ,  Las autoridades ag ra r i a s ,  a l  

ver  l a s  denunc%a8:de los partiCulRre8, 8 su v e z ,  regresan el cae0 a 

l a s  autoridades  civile^, En toda cabo, l o s  tapat iatas  siempre antaps 

nen e l  derecho comunal, nnatura lw o "abor ig ina l " ,  sobra e l  derecho 

de l o s  part lcu laree ,  Hasta donde sabemos e l  con f l i c to  em e1 mismo pa 

. 



ra c a s i  toda8 l a s  comunidades que part ic ipan con l e  UCEZ, P o r  su 

parte ,  a l  gobierno de l  e8t8dD se ha moatrado cauteloso en su ac- 

tuación, no ha reprimido a l o s  comuneroo, pero tampoco l a s  ha da- 

do l a  rarán;  t a l  pareciera que e s tá  esperando que e l  movimiento 

de l a  UCEZ caiga  por eu propio peso ( o  par sus propias  contradic- 

cionea), l o  que a l  parecer eat6 sucediendo. En San Fe l ipe  y en a& 

punas otras comunidades l a  misma dinámica l l e v ó  e las facciones - 
zapatiata8 a r e a l i z a r  algunos actos  verdaderamente rad ica les ,  como 

versmoa m8s adelante, que só lo  l o a  han a i s l ado  d a ,  l o  mismo ha su 

cedido con l a  UCEZ a n i v e l  nacional. 

Sin embargo, como ya i o  t?bencionafaos en e l  segundo capítulo,  

en l a  comunided no ex isten grandes extensiones de t i e r r e  acuparada, 

n i  por l oa  par t icu la res  n i  por otroa  comuneros, l r i  mayor parte de 

l oa  comuneros t iene entre doe y ocho hectbreas, l o  que v a r h  e6 l a  

ca l idad d e l  auelo y si se t i ene  sgua o no," Entre l o s  par t icu la res  

l a  situeición ea aáe o menoo l a  miama, Según 106 mismos tapstietam, 

en l a  comunidad hay entre 60 y 70 par t icu la res ;  l a  mayoría %Si0 

tienen su sitio", em dec i r  un solar donde se asienta una casa; pre- 

d io s  que van de dos a cinco hact6reae; aproximadamente una decani 

de prop ie ta r ios  tienen predio6 que van de la8  ocho a l a s  quince -- . 
hectáreas;  y ,  o610 hey un predio  de dos propietar ios  que pase de 

l a s  veinte hect6reaeO La mayor parte  de l o s  predios medirinoa y gran- 

dea se ubican entre l a  p r i m e r a  y l e  cuarta manzana a l a  o r i l l a  de l a  

carretera .  Aunque l a  mayor parte  de IOP) predios chicoo y medianos 

tienen construcciones o w l  menoe están cercadoa, la mayor parta de 

es tas  construcciones constituyen f i n ca s  o rancho8 de descanso, que 

aon ocupados ocaeionalmente, L o o  primeroe predios que expropiaron y 

ee repart ieron l oa  rapat ia tes  fueron io8  predio8 grandee y sigunos 



mediflnos que eataban totalmente deeocupadoe., eeo  fue en e l  año 82- 

83; durointe e l  per iodo 83-84, 18s inV88ionee 88 extendieron a pre- 

d i o s  que tenfan conatruccionea o que ya estaban sembrador, l o  que 

ocasionó que e l  c o n f l i c t o  me agudlrara ,  

S i  b ien ,  a lgunos p a r t i c u l a r e s  han sab ido  e s t ab l e c e r  a l i a n r a a  

con l o a  mismos comuneros, o t r o s  l e  han a t i z ado  a l  c on f l i c t o  a l  vio-  

l a r  muchas de l a a  normas de convivencia comunal. Algunos zepet i8taa  

ne l l e g a r on  a comentar que eetaban mrtldoa en e l  movimiento no por  

l a s  t i e r r a s ,  e lno  porque los  p a r t i c u l a r e a  l e s  estaban haciendo l a  

v ida  impoeible.  En e f e c t o ,  mientrois que unos p a r t f c u l a r e s  actúan 

m6s acorde cpn l a s  normas qua imponen Is  convivencia comunal, no 

cercando sus  terrenoe,  permitiendo e l  paao de gente y animales por  

l o e  caminos vecinaaea,  pidiendo permiao para  tomar e l  agua, coope- 

rando para l a s  Q l e s t e s  y 108 obra8 púbaícas de 10 comunidad, e tc , ;  

* 

otro8 p a r t l c u l e r e s  verdaderamente hen viokntado eats8  normas, algu- 

noa desde que l l e g a r on  cercaron aua terrenoa no permitiendo e l  li- 

bre  paso n i  de l o e  animales n i  de l a s  personas;  otros, como me l o  

seña ló  Chano Reyes, cogieron par te  d e l  espsc io  que va a l o s  ladoa 

de l o s  ceminos; se han dado caeos también de p a r t i c u l a r e s  que han 

cercado terrenoe donde había o j o 8  de agua que l o s  vecinos u t i l i z a -  

ban para  sus neceeldadee; o t r o e  comuneros BC quejaban de que a lgu-  

nos p a r t i c u l a r e e  "tumbaban e l  agua cuando les deba l a  gana, s i n  pe- 

dir permiso a BUS  vecinos,  para  l l e n a r  gue a lberca0  o para  icegar mur 

Jardines  o me acaban l a  poca agua qua cor re  por  l o s  arroyoa en época 

de SrC8S"o 

Cuando un p r op i e t a r i o  p a r t i c u l a r  compra un te r reno  en l a  comu- 

nidad,  l e  norma ea que e l  mismo comunero que se l o  vendió, e i g a  u t i  

l i t h d o l o ,  sembrando o metiendo a sus anlmelam a p a r t a r ,  con l a  cog  
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dic lón  da que l o  cuidan; así  muchos comuneros se convir t ieron en l o  

que l o s  tapot i s taa  llaman " l o s  gatos de l o s  ricoe", estos  comuneros 

adamh han eetab lec fdo ,  algunas vece8, l r r o s  de amistad y de paren- 

te rco  r i t u a l  con l o s  particulorem a quienes defienden de lor azapa- 

t i a t a s  conunletasa. Esto  Gltimo nos da un nuevo elemento para enten- 

der  e l  entrecruzamiento d e l  con f l i c to  agrario con a l  c on f l i c t o  fac-  

c lona i ,  de hecho l o s  enfrentamlentos d m  v io lentor  en l a  comunidad 

han s ido  protagonizados antra l o r  t apo t l r to s  y este grupo de comuna 

ros  ( a d  sa l e a  migus considerando en 10 coaunidsd) que apoyan i -0 

! 

l o r  propietar io .  par t icu la res .  

Por o t ra  parte ,  e l  movimiento de l o r  rapatistam tsabihn h. a ido 

mal v i s t o  en 1s comunidad no tanto por i lqunos  de sua reclonoa, que 

a i  mon va l idos  para todos como l o  es a l  ceao de 1s Rer l s to l ,  que ve- 

remom adelante, sino por ia forma en que han l levado a csbo sus ac- 

cione., por  egeaplo, l a  i n v a u i h  y r e p o r t l c i h  de tierras. En l o  BO= 

munidod cuando ha habido thrrenoa baldgoo o abandonado. me han repar  

t i d o  i n t r a  comuneros pobrrr ,  pero aiemprri de acuerdo con l a  arsmbiei 

comunal y con un can80 previo ,  poro ver  quiener son l o s  mis neca r i t a  

doe. €ato sucedió con e l  terreno donde ahora me ubica l a  co lonia  nus  

ve, que fue repar t ido  por Juventino Hernhder  o pr inc ip ios  de l o s  -- 
afios eetents i ,  cuando 61 era  a l  presidente d e l  Conisariado de Bisneo 

Conunoles; r e su l t a  qua ese terreno, que medla veinte hect/reas, había 

mido abandonado p o r  un propie f i r io  pa r t i cu l a r ,  que an l a  comunidad n i  

a l q u i e r i  conocbn;  entoncam unos enviado8 de l a  Receptoría de Rentom 

fueron a l a  comunidad para ver  quien Iba  o pagar l o s  impuertom que se 

d c b h n  o poro rematar a l  terreno;  fue en esa acamián cuando en i s  CO- 

nunidad se h i t o  un censo para ver qulene. eran l o a  n6m neceaitedos de 

t i e r r o r ,  que no tenían n i  siquiero eu s i t i o "  y entre eiiom paga- 

ran i la receptor la  l o  que 88 debía, quedando reintegrado de nuevo asa 
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terreno a l a  comunidad, S in  embargo, dicen l o s  de l e  f acc ión  con- 

t r a r i a  que l o a  r apa t i e t a e  hen deevirtuado e l  repar to  de t i e r r a s  

wporque e l l o s  se reperten entre e l l o s  mismos y no ecuden e l a  a- 

samblea comunal pare  ver  quien neceei ta  esas t i e r r a s  reelmenten, 

Otro cae0 donde se nos muestra c l a r o  como ee entrecruzan l o a  

d i s t i n t o s  n i v e l a s  l e g a l e s  y e s t r uc tu r a l e s  y como o t r o e  agentee e j e  

nos e l a  comunidad intervienen en l o s  asuntos de éeta ,  e8 e l  de l a  

F l sn t a  R e s i s t o l ,  E l  t e r reno  donde ee insta16 l a  p lanta  R e s l s t o l ,  

era un te r reno  que pertenecía  e un p r o p i e t a r i o  p a r t i c u l a r  que a l  p~ 

r e c e r  l o  habta abandonado; e s t e  terreno eat&  dentro de l o8  I fmi tes  

de l a  comunidad, Sin embargo, ae encontraba abandonedo, nadie l o  

ocupaba n i  l e  comunidad hab i s  dec id io  hacer nade con 61, Hacia f'l- 

na iea  de l o s  setentas  e l  gobierno de l  eatado y el ayuntsniento mu- 

n i c i p a l ,  como par te  de BU proyecto de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d o l  munldl- 

f 
I 

.. 

p i o ,  deciden const ru i r  una p i s t a  d r e a  en terrenoe e j i d a l e s  de San 

Fe l i p e ,  empero, en l u g a r  de indemnizar a l o s  e j i d a t a r l o e  afectados, 

se l e s  reub ica  en l a s  t i e r r a s  d e l  rancho, que estaban b a l d í a s ;  l o s  

comuneros acceden pues coneideran que l o s  e j i d a t a r i o e  también eon 

de l a  comunidad. E l  problema me compiic6 cuando a l o s  POCOS  meses 

ae dec ide  instei lar  l a  p lanta  en esos  terrenoe,  p o r  l o  que l o a  e j i -  

d a t a r i o s  que ya l o a  ocupaban eon f inalmente indeminizedoa con un i'L 
l l ó n  de peaoe, lpor  l o s  terrenos  que pertenecía  a l a  comunidsdl Hsy 

que a c l a r a r  que en todo e s t e  t r s j e  y maneje fue e l  Ayuntamlento 

-por medio d e l  mismo Pree identr  Hunicipal  en representación d e l  Go- 

b ierno d e l  Estado- quien manejó 1s ai fuación,  S i  b ien todoe l o s  co- 

muneros de l a s  d i s t i n t e s  f acc iones  e s t h  de acuerdo que l a  misma CD- 

munidad fue  l a  que salió más per judiceda ,  los de l a  f acc ión  d e l  Rin- 

cón no est6n de acuerdo con i o8  metodos que u t i l i z a n  los  zspat i s taa ,  
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como l a  toma de t i e r r a s ,  e l l o s  pienaan que todo debe hacerse por 

l a  v l s  l e g a l .  En 1983 l a  UCEZ r e a l i z ó  en San F e l i p e  e l  primer Encuec 

t r o  sobre Tenencia de l a  T i e r r a  y Recurme Natura les  con e l  f i n  de 

Rapoya): a l a  comunidad Indígena de San F e l i p e  en B U  lucha contra 1s 

Res isto1 y contra l o s  r i c o s  p r o p i e t a r i o s  part icu lares ' ,  s i n  embargo 

e l  c o n f l i c t o  con l a  Re s i e t o l  e s  mucho muy complicado y par te  d e l  

proyecto genera l  da i n d u s t r i s i i r 8 c i ó n  de l e  región,  

Cuando Is faccidn rapatista inbciÓ su movimiento contra l a  Re- 

i i s t o l  y recuperar  algunos de l o s  te r renos  que ciiendo de lor, p a r t i -  

c u l s r e s  ee encontraban b a l d í o s ,  agrupaba s indiv iduos  que mantranfmn 

d i s t i n t a s  posturas en cuanto a l o  comunal y a l  c on f l i c t o  agrario, y 

que ahora ya no están de acuerdo con l a s  p r6ct lcae  zapat iatas ,  De 

ahí que cuando perdieron e l  comissr lado,  porque BU pres idente  fue 

encarcelado,  se lanzaron en busca de 1 i  Jefatura  de Tenencia, l o  que 

les permitiría contro ia r  el cargo de Juez y por  l o  tanto  tener  el p s  

d e r  de tomar dec is ionee  sobre l o s  recursos y cont ro la r  e l  mhrcado 1s 

c a l  de t i e r r a s ,  De hecho, durante este per iodo se' proh ib ió  l a  venta 

de t ier .rae s-'1a7 gente  da *fuera, El comisariado de Elenas Comunales 

Denetr io  M i g u e l  que e r a  de 1s facción d e l  Rincón fue asseinedo an 

une r i ñ a  de borrachos en 1983, quedando encargado d e l  comisariado 

e& Joven auplente H e u r i l i o  E f r a f n  de Jeste ,  a l  que según dicen nadie 

hace caso, 

En l as  Última8 e lecc iones  para  Je fe  de Tenencia, celebrada8 en 
enero de 1984, e l  candidato de l a  facc ión t ape t l s t a ,  Simón S a l a z s r ,  96 

obtuvo e l  cargo de 3ef8 de Tenencia sun cusndo l a  v o t a c l h  con la que 

gen6 fue inh ime,  apenea 200 voto. contra 100 de au opositor .  Como ya 

mencionamos, l a  fecc ión z e p a t i s t s  no me mostró como un grupo coorpo- 

redo s ino  que su candidato ere e l  repreeantante de una verdadera a- 



l l a n t a .  P o r  el con t r a r i o ,  l a  o t r a  f a c c i án  íse mostró desordenade y 

fecc ionada;  no se pudieron poner de acuerdo en l e  r e p a r t i c i ó n  de 

l o s  cargoe ,  l a s  gentes  de p r e s t i g i o  d e l  Rincón w n  e l  suplente d e l  

cornisariado y con o t r o s  pereonaJe8 de l a  pr imers manzana, por  l o  

que l a s  gentes  de p r e a t i g l o  dec id ieron no p a r t i c i p a r ,  "decidimos 

d e j a r l e  todo cal paquete a i  suplente d e l  cornisariado porque 61 88 

mentís muy ' chicho ' ,  d e c í a  qua é l  l a s  podía  todas  y que no neceri -  

trbr de nuestra  ayuda", me comentó Juventlno Hernhdez .  Esto  oca- 

s l onb  que I s  mayoría de l a  gente d e l  Rinc6n no haya ba jado a votar  

e l  d í a  de l a s  e l e c c i one s ,  alguna gente n i  e lquiera be hab ía  e n t e r s  

do de que hahfa e l ecc lones ,  Esta ralama f a c c i ón  present6 corno c e n o  

dato a un maeatro o r i g i n a r i o  de l a  comunidad que v i v e  en 1 s  prlipm- 

ra manzana pe ro  que t i ene  fama de borracho y pendenciero. Lor zapo 

t i s t a s  por eu p a r t e  contaban con e l  apoyo de Juan Paniagua y por  

medio de é s t e  con e l  apoyo de un r e g i d o r  d e l  ayuntamiento, De hecho 

l o s  z a p a t i s t a s  habían apoyado a l  ahora pres idente  ru r i l c i pe l  cuando 

. 

apenas andaba en su campsfis, 

Algunos d í a s  deepuéei de que habían paaado l a s  e l ecc ionca ,  l a  

facción perdedora se organizó  y b a j ó  el centro  p o l í t l c o  para  tomar 

las o f i c i n a s  de l a  Jefatura de Tenencia y reclamar un nuevo p l e s b l -  

c i t o .  En esa ocasión había  aproximadamente 500 peraonaa que grito 

ban N a b a j o  l o s  comunlstaeN, " aba jo  e l  comunfsmoa, "no queremos zapo 

17 

t i s t a s " ,  en t r e  l o s  reclamantes había  algunos borrachos en t re  e l l o s  

e l  maestro 8xcandidato y alguna gente d e l  Rincón que apena8 me ven$. 

eaterando d. que ya tenían nuevo 3 c f e  de fenencim. €1 nuevo p l e s b l -  

c i t o  nunca ae r e a l i z ó ,  e l  pres idente  municipal  s i g u i ó  f irme en su 

dec i s i ón  de mantener l o e  reaul tadoa  obtenidos,  s h  cuando eran mini- 

mas. Los de l a  f a c c i ón  perdedora terminaron rob6ndose l a s  l l a v e 8  de 



l a  JePatura,  l o e  s e l l o s  y l a r  benderas nac i ona l e s ;  como e l  con eRo 

pudieran e v i t a r  que l o s  r ape t l e t a a  tomaran posealón de l a  Jefatura.  

S i n  embargo, r e s u l t a  in te re sente  observer  cómo l o e  z apa t i e t s e  

e s t a b l e c i e r on  a l i anza9  con o rgan i t ac iones  como l a  CNC 0 e l  PR1 l o -  

c a l ,  que se eupone eon totalmente con t r a r i a s  a l  movimiento de l e  
I 

UCEZ, Sin embargo, s i  enaliranios un poco  l a  e s t ruc tu re  de poder ma 
n i c i p e l ,  r e e u l t a  que actuar  como l o  h i c i e r on  e r a  l a  t n i c s  opción 

que tensen para  l l e g a r  a l  c on t r o l  de l a  Jefatura,  A l  i gua l  que su- 

cad8 en o t r a s  p a r t e s ,  en e1 municipio e l  Pí?I RIUniCipal acude a 180 

comunldedes a buscar  e l  voto de l a  gente cuando ya eat6  e l e c t o  e l  

csndldeto  8 pres idente  municipal ,  empero, los  candidetos a l a s  Je- 

f8tUraB de Tenencia -y frecuentemente 108 candidatos a l  Comirarla-  

do de Bienee Comunelem o E j l d a l e s -  ai deben eer e l eg ido6  de acuerdo 

con e l  PRI municipal ,  principalmente deben contar  con e l  conmenti- 

mlento del  p re s idente  municipsi  en turno y a lgunas  v8ce8 con e l  c o z  

sentimiento de representante de l a  CNC, Ea por  e s to  que a l a e  f a z  

cionee  de l e  tenencia poco l e e  importa p a r t i c i p a r  en l a  e i e c c i án  a 

candidato a pres idente  municipal ,  pe ro  s i  apoyar lo  incondic iana l -  

mente cuando r e e l i z a  su cempañs y v i s i t s  s l a  comunidad; o a l  me- 

no8 "hacerse presente" ,  para  luego  también e o l l c i t a r  y r e c i b i r  BU 

apoyo (poder delegado)  en l a  reeoiuc ión e su favor  de l o e  c on f l l c -  

t o e  internos .  Y eso f u e  l o  que h i z o  1s f e c c i ón  z apa t i e t s  "aunque 

e l  l i c enc i ado  E. Ceplz no l o  sebe', ne comentaron. Run cuando en l a r  

e s t r uc tu r a s  municipalea han ocur r ido  cambios, se da una a l tuac ión  

s i m i l a r  8 l a  que señala  Arao la  ( 1 9 7 6 ~ 1 6 4 )  ' a lgo que parece como de- 

c i s i v o  en l a  e e f e r a  de poder en e l  pueblo eo l e  I n f l u enc i a  y e l  con- 

t r o l  d e l  PRI no 8610 sobre e l  mecanismo e l e c t o r e l  s in0 sobre aque- 

l l a s  o t r a s  fuentea  de lee que emane poder de dec la i6n sobre  grupos 

* 
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y r e c ~ r s o a ~ .  

Cbn l a  obtención de 1s Jefatura  y d e l  Juez, l a  f acc ión  rapa- 

' t i a t a  se l anzó  hacia sccionee m6m temerarlae. Ya para  1984, a lgu-  

nos p a r t i c u l a r e s  habían tomado algunas medidas precautor laa ,  como 

por ejemplo, a r m ~ r  a BUS " ga tos " ,  o poner cuidadoree permanenter 

que además t raba ja ran  l e s  t i e r r a s  para que no d ie ran  l a  l m p r e e i h  

de e s t a r  abandonadas, en ambos casos siempre se t r a t a  d e  gente de 
I 

1s misma comunided; l o  que hace por  un lado,  que l o e  p a r t i c u l e r e s  i 
no intervengan directamente en 105 enfrentamientoa; y ,  por  o t r o  

l ado ,  que los  enfrentamientoa sean eade vez d a  v i o l e n t o s  y entre  

l o a  mismos comuneros~ En 1s comunidad se oían f recuentes  himtorlea 

eobre es tos  enfrentamientos,  ye fuera  que l o a  z epe t l s t a s  amen8rs- 

ran y c o r r i e r an  a algún cuidador o a l  r e v é s ,  que aigGn cuidador 

amenazara e l o e  r s p a t i a t a s  con una pi8tOl8 o une met r s l l e t e  y que 

ésto5 s a l i e r a n  deepavorldos;  l o  c i e r t o  ea  que &a to  hab fs  estado o- 

curr iendo p o r  cerca  de un año y l a s  tensionen ceda d í a  que l o s  ra= 

p a t i s t a s  ae presenteben a t r a b a j a r  uno de 108 te r renos  invadido6 

eran mBa inaoportab les ,  a l  grado de que en cua lqu ie r  momento se e& 

peraba en l a  comunidad que hubiera algún muerto. Es to  sucedió pre- 

cisamente e l  29 de agosto de 7984, y curiosamente no fueron z a p s t l o  

t a e  l o s  que cayaron, esno doa comuneros cuidadores de un r8ncho. A 

grande8 rasgo8 e l  acontecimiento sucedió como s igue :  

. 

Según me hsbían comentado l o a  mismoe repatistam, dicho te r re -  

no (que mida aproximadamente 7 hsi. y cuenta con une eran f i n c a  de 

descanso) había s i d o  invadido y sembrado por e l l o s  desde mayo, cuec  

do se I n i c i a  l e  époce de a i e m ~ r a s .  Luego de que los r apa t l e t a s  l o  

sembraron los cuidadoree borraron l o a  8urcos que habían hecho l o a  

zapat le tsa  y v o l v i e r o n  B 8embrar. A l  poco tiempo l o a  zapat i s tee  se 



p r e s e n t a r o n  de nuevo, v o l v i e r o n  a resembrar y l o s  cu idedores a ha- 

c e r  lo mismo. No es t6  de más d e c i r  que siempre que l o s  r a p a t i s t a s  

ee presentaban e ran  amenazados y ha toe  8 su vez regresaban l a s  ame 

nazaa, e t a l  grado que siempra Be producfe una g ran  t e n e i ó n  e n t r e  

l o s  r a p a t l e t a s  que st? presentaban en "bo la "  y con machetes y l o s  

cu idedores  que po r taban  armas de fuego pe ro  que e610 e ran  doe, pa- 

d r e  e h i j o .  LOB r a p a t i s t e s  estaban a punto de v o l v e r  8 hacer un 

nuevo reaembredo, cuaddo por conseJo de sus amesorea d e c i d i e r o n  m~ 

Jor espera r  l a  coaechs y ser e l l 0 8  quienes cosecharan. Preciaamente 

e l  d f a  29 en l a  mañana e n c o n t r é  a varios t a p a t i e t e s  con aua mujeres 

(que comhnmente no loer acompañan a t r a b a j a r )  d isponiéndose a ir a 

c o r t a r  e l o t e s  a eae rancho; 6e vef8n muy d e c i d i d o s  y haMaban de que 

"ahora s i  l e s  i b a n  a d a r  una l e c c i ó n  a esos getoa'. Un d í a  an tea  
* 

habían t e n i d o  una a u d i e n c i a  con el Agente d e l  H i n i s t e r l o  P ú b l i c o  

en Z i técuaro ,  que f i na lmen te  no Be r t m i i z ó  porque no acud ie ron  108 

p a r t i c u l a r e a  acusadorea, pero SI acud ie ron  a lgunos de l o a  eeesoree 

más jóvenea de la unión, ys que e 1  l i c e n c i e d o  no pudo a s i e t i r .  Lue- 

go de l a  audienc ia,  e n  la noche, la i e c c i ó n  z a p a t i e t e  se r e u n i ó  con 

e s t o s  aseeores pare  v e r  coma i b a  su problema en H o r e l l e  y que le. 

aconeeJaban hece r  c o n t r a  l o s  "gatos'  que l o s  estaban host igando;  

q u i t 6  e s t o s  a a e a o r e ~  l e e  recomedaron, coma ye lo hab ien  hecho otras 

veces, d a r l e s  un ascermiento, ya que e s t o s  Jóvenes eon l o s  que pro-  

pugnen p o r  une l f n e a  de mano dura hacia  los p a r t i c u l a r e e  y SUB a l i g  

doe. Noeotros  no estuvimos en esa aakmblea, pe ro  81 e r a  c u r i o s o  que 

al d$a s l g u f e n t e  que l o 8  encontramos se ve ían  muy d e c i d i d o s  y comen 

taban l a  "Junta' de I s  noche a n t e r i o r .  Según me comentaran e1908 

miemos, a lgún  t iempo después; desde que l l e g a r o n  empezaron a hos- 

t i g a r  a l o a  cuideidores y é s t o s  a amenararloa con armerr de fuego ,  l o  



c i e r t o  e e  que deepués de un r a t o  de h o s t i l i d a d e s  e ineu l tos  entre 

ambos, l o s  doe cuidadoros cayeron muerto8 p o r  arma8 de fuego. 

El ~)ucemo fue mu9 comentado por  l e  prense y l a  r e d i o  l o c a l ,  

i n c l u s i v e  en e l  unom6suno (30-VIII-84) d e l  díe s i gu i en t e ,  tambidn 

aparec ió  una n o t i c i a  pero totalmente f a l s e ,  l e  daba Genaro Domln- 

guez de l a  CNPI,  dec í s  que en e l  municipio de Z i tácuaro ,  l o a  t e r r g  

t en i en t e r  habían balaceedo a indígenas marahuea que pacff icsmente 

trabejaban (????). Luego de i o 8  acontecimientob l o s  zapat ia tas  qua 

eetaben dlrectamente involucredos en e l  aeunto inmediatamente huye 

ron y se r e f ug i a r on  en l o s  cerroe.  En toda l a  comunidad Be comento 

ba que ahora SI se l e s  habfa pasado l a  mano, i n c l u s i v e  algunos de 

sus e l i a d o s ,  comentaban l o  mismo y se notaban baetente indignadom, 

a lguna gente pensaba que deberle de i n t e r v en i r  l a  p o l i c í a  J u d i c i a l  

o e l  e j é r c i t o ,  o de l o  contrar io  ya no e x i e t i r f a n  garentfar,  en 1s 

comunidad. En e fecto ,  asf sucedió,  e l  d í a  s i gu iente  l l e g a r on  var ia6  

camionetas de j u d i c i a l e s  que se encargaron de sacar  de SUI c a m a  Q 

. 

punta de p i s t o l a  a hermanos, h i j a s  y esposas  pero  no a l o a  verdade- 

r o s  inculpados.  Es tos  anduvieron huyendo hasta  el 16 de eeptiembre, 

que se presentan en l o  que podríamos denominar el d e s f i l e  d e l  "honor 

comunero', todos loa que andaban huyendo forman l a  e s co l t a  que l l e -  

va l a  bandera; ya para ese entonces, e l  l i c enc i ado  C a p l z  habfa con- 

eequido amparo pare  101108. No fue s ino  he8t8 el año de 1985 cuando 

se aprehend3hron a l o s  verdaderos cu lpeb les  que resu l ta ron  ser l o s  

a c a b e c i l l s s a  que ya hablen eetado presos.  

Luego de que regresaron a l e  comunidad loa t a p a t i s t e s  no sabían 

como e x p l i c a r  i o  acontecido,  contaban h % 8 t O r i B 6  verdederemente abruz 

de6 que nad ie ,  por  supuesto, c r e í a ;  dec íanpore jemplo  "ye  ve como 

se mataron esas personas,  80108 e l l o s ,  nosotros ibamos muy tranqui- 
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l o s  Cu8ndO de repente O i m O S  ba le iba  y corrimos, luego eupimas que 

entre  e i i o e  miemoa se hebfan matado, parque ninguno de nosotroa 

l l e v aba  armab" o "108 o t r o s  eran cinco y andaban armados, nosotroa 

e610 ib8RIOB a t r a b a j a r  'nuestra8 t ierram' ,  n i  arma8 trafamoa, hea- 

t a  que BE empezaron a air  l o s  d i sparos ,  noeotros estebamoe entre  

l a e  milpaa y l o  Único que pudimos hacer fue  agachernos, hasta dea- 

puée supfroo que había  habido doe muertltoa' o "el d i a b l o  ne l e s  

v o l t i b ,  por  eso no hay que andar d ic iendo nada, que eeto que l o  

o t r o ,  porque a l  f i n a l  a l  que quiere  hacer  e l  mal CI ese  e s  a l  que 

l e  va peor". L e  indignación en tode l a  comunidad era unánime, 8 ts l  

grado que a l  grupo Be ve ía  m6e a i s l e d o  y sias disminuido. Los p l e l -  

t o e  entre  e l l o s  mismoo por  l e i  r e pa r t i c i ón  de l a e  t i e r r a e  tonadao 

también i o a  hebfan desgastado, Cu8ndo r e g r e d  en marzo de 1985, 

aunque l a  f acc ión  seguía exieitiendo ( i n c l u s i v e  todavía  en 1986 tu-  

ve alguna n o t i c i e  de e l l o s )  y l o s  que se quedaron eutaban m6a uni- 

dos y máe comprometidos, e ren  ya una verdadere minorla ;  s e g h  slgy 

nos comentarios e l  J a f e  de Tenencia ya c a s i  no l o s  spoyabe, n i  o- 

t r o a  pereonajea importantea de l a  CO~útnidad, como Juan Paniagua. 

Este  t i p o  de acontecimientos ee vinieron rep i t i endo  en v a r i a s  

de 1ae comun5dades donde tensa presencia  l a  UCEZ (en Zirahuén y en 

Cuanajo, entre  o t r a s ) ,  l o  que l e  ha quitado bastante Puerra 8 1s 

organizac ián,  Las Últimas n o t i c i a 8  que tuvimoe de l a  organ i rac lbn ,  

a mediados de 1986, parecían Indicarnos  que e s t 6  había  s u f r i d o  una 

nueva d i v i e i ó n  a BU i n t e r i o r ;  e l  grupo de ~ 8 e e o r e a  mée r ed i c a l e a  y 

que pertenecfan a une orgsn i tac ián  de tendencis maoieta, Junto con 

algunes de l e e  f acc iones  más ant iguas  en l a  lucha campesina como l e  

de Santa F e  de l a  Laguna, Aqu i l a  y o t r a s  habían decid ido  hacer BU 

propia  organizac ión campesina pues ye n o  estaban de acuerdo con l a  



forma de actuar  d e l  Licenciado C ~ p i t ;  a l  parecer  é e t e  estaba propup 

nando por una p o l f t i c a  de a l i n a t a s  con e l  nuevo gobierno e s t a t a l ,  

que por ot ra  par te  no Be mueatrs muy ab i e r to  hacia  e s t a s  o r g a n i z a -  

ciones,  E l  caudillo y l a  meyorfa de i a a  Otras facc iones ,  entre  e- 

118s l e  de San F e l i p e ,  siguen conformando l a  UCEZ, que por  o t r a  p e ~  

t e ,  a Gitimae fechas Be ha cronvertido en una eombra de l o  que fue, 

su presencia es  cada vez menor rlr l a  escena p o l í t i c a  l o c a l .  Como 

wremos en el a igu iente  cepstu lo  esta t i p o  de orgenizacionem por  

mu misma estructura  v e r t i c a l ,  a l rededor  de un caud i l l o ,  t iende a 

f racc ionarse  continuamente, 

d) Sumario y Conclusiones. . 
A es ta s  a l t u r a s  del t rabaJo,  no es tá  de m6s hecer un breve re-  

sumen d& los  p r inc ip io s  a l rededor  de l o s  cuelee e8 conforman l e s  

Facciones en l e  comunidad, Los zapat i s ta r  definen l o  é tn ico  ( o  e l  

"ser indio" )  a partir de l e  pertenencia a l e  comunidad indígena co 

mo a l  hecho de reclamarse y actuar  como lndígenae-comunero6 y no s 

p a r t i r  de l a  coneervacián de c i e r t a  cu l tura  b t rad ic iones  (aunque 

s i  toman en cuenta estos aeprctoa aiempre l o s  ponen en segundo 

plano) ,  Aunque e l l o s  ae reclaman a e f  mismo8 como comuneros-indf- 

genae, no todoe l o  son; e l  grupo e s tá  compuesto principalmente por 

comuneros, pero con e l l o s  también han psrt ic ipado algunos e j i d s t a -  

r i o e ,  inc lue ive  algunos pequenos prop ie ta r ios  o r i g i n a r i o s  de l a  ca 
niunidad. A nueetro parecer  e l  núcleo mba act ivo  de l a  f ' a c c i h  no 

l o  conetituyen preciaamente l o s  comunerod pobres (que e t  l o a  hay 

en l a  facc ibn ) ,  s ino  por e l  cont ra r ío ,  comuneros beetante acomoda- 

doe (o que t ienen husrtar ) ,  
r 

e j i d a t a r i o s  que hen acumulado a G l -  

timse fechas c i e r t o s  excadentee, y j6venes con c i e r t a  formacián 



t r a r  hac ia  l o a  dem6e una a c t i t u d  de reapeto (lo mismo hac i a  l o s  p a r  

t i c u l a r e s ,  que hac i e  l a  r e l i g i ó n  y 81 gobierno).  Pa ra  e l l o s  e s t o  

Último represents  e l  elemento c r í t i c o  que c a r a c t e r i z a  l a  conducta 

de 10s otomís a d i f e r e n c i a  de l o s  o t r o s  grupos: e l  mantener une ac- 

t i t u d  de "respeto"  tanto  hac i a  l a s  persones como hec i a  lam i n s t i t u -  

c iones .  Para e l l o s  l o  que anden haciendo l o s  r a p a t i e t a e  ee simple- 

mente arobom,  porque s i  b i en  es c i e r t o  que l a s  t i e r r a a  bo1 Coniunalfi!b 

*los p a r t i c u l a r e s  a l  l g u e l  que cua lqu i e r  o t r o  mexicano t i e n e  dere-  

cho a v i v i r  donde qu i e r a " ;  con e s t o  también extienden eu respeto 

hac l a  l a  propiedad pr ivada ,  Según dicen e l l o s  también l e s  i n t e r e m  

que l a  comunidad prospere  y p r o g r e s e ,  p e r o  s i n  pe rde r  las t r ed i c i o -  

nea 'no por  eso vamoe a andar robando'. Y, f inalmente,  a l  i g u a l  que 

e n t r e  1s f a cc ión  zapa t i a t a ,  en eeta f s c c i h  tembién p a r t i c i p a n  to- 
. 

muneroa y e j í d e t a r i o s  y p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s  o r i g i n a r i o s  de lei 

comunidad. 

Volviendo a l  tema d e l  cembio en e l  sistema t r s d i c i o n & l  de poder, 

pensamos que a e t o s  6itimoa acontecimientos t r ae rán ,  en el n i v e l  i o =  

c e l ,  nuevos reagrupamientos f a c c i one l e s  que poelblemente am mate- 

r i a l i t a r 6 n  e n l a e p r b x i m a s  e lecc ionee .  Por  l o  pronto es indudable que 

l e  * r e be l i 6na  (GlUCkiiten, 1973:28) de l o s  z apa t l e t a s  ha t r a í d o  modi- 

f i c a c i o n e s  a l  i n t e r i o r  d e l  sistema de poder l o c a l ;  la más importan- 

t e  ha sido l a  puesta  en marcha de un proceao de m o d e r n i r a c i h  de eo 
t e  eistema, precieamente sobre l a  baae  de su miama ident idad,  Los 

comuneros de smbaa f acc iones  hen vue l to  a poner los ojo8 eiobre l a  

comunidad como una i n e t i t u c i ó n  que debe eer defendida,  aunque en t re  

e l l o s  no coinciden en l o s  métodos a eeguir.  Sin embargo, es c l e r o  

que ahura e x i a t e  una mayor preocupacii3n ( o  conciencia )  sobre 106 

problemas que t r a e  consigo l a  in se rc ión  de l e  comunidad en e l  81s- 



tema ~ 0 ~ 1 8 1  r e g i ona l .  De a h í  que no sea  casua l  que l a e  facciones 

retornen l a  e t n f c i d a d  precisamente como una forma de defense f r en -  

t e  a l a  mienaza de l  e x t e r i o r ,  Si bien,  como ya ha s i d o  eeflelado 

(Leech, Earth, etc,) l a  e spec i f i c i d ad  de cads grupo 8610 ee  e n t e e  

d i b l e  en l a  in te racc ión  que e s tab l ecen  con l o e  grupos vecinos ,  10 
g l c o  ea que e l  c o n f l i c t o  i n t e r é tn i co  8ea ent re  vec inos  m6s inmedig 

toa ,  en este caao Bon los  comunera^^ contra l o e  p a r t i c u l a r e s  y aque 

110s comuneros que al a e r v i r l o e  se han puesto de su lsdo ,  

- 

. 
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NOTAS 

1 ,  N o s  re fer imos  principalmente a N i cho l a s  (7965)  y a A l a v i  (1976)m 
Ernilia üérquet (1985) menciona también a 3 ,  8UJra y ' s  Lm Paré ,  no- 
sot ros  no consultemos directamente e s t a s  fuentee ,  por  l o  que nos 
basamos en l a  l n t e r p r e t e c i h  de Vhtquez, 

2 ,  E l  sistema t r a d i c i o n a l  de ceirgoa r e l i g i o s o s  ha s i d o  señalado como 
un rasgo  c a r a c t e r f s t i c o  de l a e  comunidades indígenas  mesosmerica- 
nas,  Este  sistema imbricedo en l e  estructura  municipal ,  introduch 
da po r  l o a  eepañolee,  ha cons t i tu ido  l o  que se ha denominedo Jew 
r a r qu f a  CSvico-Rel ig iosüm Carresco  l e  ha d e f i n i d o  como "un .tipo 
de democracia en que todoa l o s  cargo8 están e b i e r t o s  a todo8 lorn 
hombres y en e l  que e l  funcionamiento de l a  e s c a l a  t i e n e  como re- 
ou2tsdo, en G l t i no  término que todo mundo p a r t i c i p e  po r  turno en 
l a s  r e sponsab i l i dades  de loi,  csr OS" (C,rrasco, 1979~323)m Se ha 

l i d s  l a  pertenencia de un Indiv iduo a una comunidad determinada, 
l o  que s i g n i f i c a  que l a s  f r o n t e r a s  d tn i c a s  son de l im i tadaa  p o r  
e s t e  sistema de cñrgoe, En e f e c t o ,  segGn l a s  in te rp re tac ionee  trg 
d i c i ona l e e  este sistema s i r v e  para  w a i e l a r w  a l a  comunidad y per- 
m i t i r l e  s e gu i r  manteniéndose como un grupo d i f e r enc i ado ;  según 
e s t a  miama i n t e rp r e t a c i ón ,  l a  "desapar ic ión"  de e s t e  sistema nos 
e s t a r í a  indicando que l a s  i n s t i t u c i one s  nacionales  eetán desplo-  
zando a l e s  i n s t i t u c l onea  t r ad i con8 le s ;  l a  comunidad entoncea 
d e j a  de s e r  Indígena para  conve r t i r s e  simplemente en una comuni- 
dad campesina. Siguiendo una i dea  expuesta por  Smith (19811, pen- 
samos que San F e l i p e ,  a l  i g u a l  que l a s  o t r a s  comunidadea de la 
re i6n otomí-matahua, ha aeguido mantenlhdose  en l e  misma pos i -  

sociedad meyor e j e r c e  sobre 1s comunidad. Para  l a  comunidad e l  
s e g u i r  manteniendo una ident idad é tn i co  d i s t i n t a  l e  permite se= 
g u i r  controlando los  r ecu r sos  que por  ley estén en sue manos, 

dicho también que l a  p a r t i c i p a c i  a n en e l  sistema de cargo. conva- 

c i  8 n " india"  debido  a l a  dominacián económica y p o l í t i c a  que l a  

Las  f i e s t a s  de f u e r a ,  son f i e s t a s  p r o p i s e  de cada manzana en l a 8  
que un carguero conserva l e  imagen de aigGn santo o v i r gen  e cuyo 
l u ga r  de or igen se hace una peregr inacián anual ( p o r  ejemplo,  l a  
Virgen de Guadelupe, o l a  V i rgen de San Juan de l o s  Lagos ) ;  e l  
carguero es  e l  encargado de r eun i r  l a s  cooperaciones para  l a  pe- 
regr inaci6n,  También se l e s  l lama f i e s t a s  de f u e r a  a e q u e l l a e  en 
que un carguero e s  e l  encargado de pa t roc ina r  a lguna danta p a r a  
alguna de l a s  f i e s t a s  grandes,  como l a  *Danza de Apaches* o l a  
"Danza Purépecha", 

4 ,  Formalmente el cargo de Juez depende d e l  Jefe  de Tenencia, é s t e  
Último nombre B l a  persona que deber6 s e r  r a t i f i c a d a  en Zitécua- 
ro y en More l i a ;  en l a  comunidad eran l o s  p r i n c i p a l e a  quienes  
tradicionalmente nombraban CI quienes ocuparfan e l  c a r g o ;  ahora 
que l a  f acc ión  t s p a t i s t a  cont ro l a  e l  cargo da Jefe de Tenencia, 
e i i o s  son l o s  que se encargan de nombrar a los Jueces. 

5, Según Agu i r r e  Be l t r án  (1981)  "para e l  inddgena e l  bastón de mando 
no era  solamente e l  sfmbolo d e l  poder s ino  e l  poder mismow, E l  he 
cho de que en Sen F e l i p e  e s t e  instrumento haya deeaparec ido  y que 
haya dejado de cumplir  su función eimbbl ica no8 ind i ca  hes ta  que 
punto e l  sistema de poder t r a d i c i o n a l  se ha transformado, 
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6. E l  sistema f u e  c a s i  c lausurado por  e l  nueva cura que m g 6  a l a  
comunidad hace aproximadamente 10 años, argumentando que en l u -  
g a r  de que se gsstara tanto  en l a s  mayordomfss, m e j o r  se debe r í a  
de cooperar  para  a r r e g l a r  l a  i g l e s i a .  En e f e c t o ,  desde su l l e g a -  
da i n i c i ó  un proceso de nremodelaci6nw de l a  i g l e s i a  de " a r r i b a "  -* 

que hasta  l a  fecha continúa,  además de tumbar l e  puerta (que ya 
mencionamos en e l  primer c a p í t u l o ) ,  q u i t ó  a l t a r e s  ant iguos  y ia -  -- 
brados y en su l u g a r  puso una espec i e  de r e p i s a s  de cemento, I 

"antes ceda santo t en i a  su p r o p i o  a l t a r  muy bon i to ,  pero cuendo 
e l  nuevo padre h i z o  l a  remodelacián se  tumbaron esos  a l t a r e s  y - -  
se pusieron a l o s  santos en unae pe r i que ra r " ,  me comentó Juven- 
t i n o  Hern6ndez. Además s e  n i e ga  a d e c i r  mira en l a  i g l s e f a  de - 
" aba joa  y se  ha opuesto a l e s  manifestaciones paganas que con- *. 

l l e v a n  l a s  wayordomfas (no qu i e r e  ir a l a  casa d e l  carguero da= 
de me encuentra l a  imegen, y durante l a s  f i e s t a 8  v a r i a r  vecer, ha 
c o r r i d o  a l o s  danzantea, argumentando que con sus vestimentes l e  
f a l t a n  a l  reepeto  a i s  i g l e s i a ) ,  Por e s t a s  razones e l  nuevo cura L-i. 

se ha enemistado can todas l a s  facc iones ,  l o s  zapatistam no l o  -i<iI 

quieren porque l o s  ha in su l t ado  soezmente y l o s  d e l  Rincón taa- 
poco l o  quieren porque e e g h  e l l o s  no he cumplido cabalmente con ..- 
mu deber  y a l  c on t r a r i o  e s t 6  desorganizando a l a  comunidad, 

p e l  en l a  "a iocac ión de recuraos"  (Agu i r r e  E. ,  1933:200), conti -  
nuamente son requer idos  para r e p a r t i r  he renc i a s  o mediar en l a  ._ 
d i s t r i b u c i ó n  de r e c u r ~ o s .  

6, A l  pa rece r  haeta antes de 1984, en l a  e l e c c i ón  de l a s  autoride-  
des  l o a  candidatos que este grupo proponía eran lorn que irreme- 
diablemente ganaban l a s  eleccionern, I n c l u s i v e  e1 pr imar  Pres iden -., 
te  d e l  Comieariado de Bienes Comunales, que p a r t i c i p ó  con l a  UCrZ 
Santoa A lvarado,  e r a  o r i g i n a r i o  d e l  Rincán, sobr ino  de Leocadlo --i 

é s t e  grupo. Luego buecando apoyo en su c o n f l i c t o  contra 1s Resix 
to1 se acercó a l e  UCEZ y aprovechando su pos i c i ón  de comisa- 
r i a d o  i n i c i ó  l a s  invasionem a los  p a r t i c u l a r e s ,  A lgo  s i m i l a r  BU- 
cedi6  con Longino Ofaz e l  Juez, ya había  s i d o  nombrado desde an- -- 
t e e  de que l a  fecc i6n Zapat iSta  ganara 1s Jefatura  de Tenencia, 
s ó l o  que después de que l o a  r a p e t i s t a a  ganaran l a  e l ecc ión  se 

-d 

7,  Como gente que goza de c i e r t o  p r e s t i g i o ,  juega un importante p8- .<1 

-9 

4 

Áfvarado, había  e ido  propuesto p o r  c- 

I d  

pas6 a ese  bando y continúo s iendo juez .  ._ 
9. Eso también parece ser una reminiscencia de l a e  funcionee de l o s  -4 

p r i n c i p a l e s ,  aegÚn AQuirre B e l t r h  ab i d : 202 )  l a  importancia de 
e s t o s  pereons jes  r ad i c a  en que e l l o s  son l o s  que planean y d i -  
r i g e n ,  "La construcción de un camino, de un purnte,  de una es- -r( 

c ue l a ;  e l  8860,  adorno y reparac ión d e l  templo; e l  trenaporte de 
ma te r i a l e s  y o t raa  obras  y s e r v i c i o s  mutticipalea l o s  e jecutan -7 

io8 comuneros mediante e l  tequlo o l a  minga, Loa gerontes se en- 
cargan de p l anea r ,  o r gan i za r  e irnplementar e l  t r a b a j o  corntin (...I7 
En cumplimiento de los deberes  que impone l a  membresss en e l  gru-__ 
P O  de comuneros acuden a l  l lamado de l o o  ge rontes  pare p e r t i c i p a r  
en l a  ' rnin~a",  -4 

10,Dada e s t a  s i tuac i6n  e l  a c tua l  J e f e  de Tenencia, Simón C a l s r e r ,  
-1 

que e s  apoyado po r  l o a  zapa t i s t ea ,  ha encontrado mú l t i p l e s  d i f i -  - 
1 



11, 

12, 

cu l t ades  para  r e e o l v e r  a lgunos problemas de l a  comunided, Por -- 
ejemplo,  l a  f a c c i ón  d e l  Rincón y con e l l o s  gran p a r t e  de l a  p= 
b l ac i6n  se ha negsdo a p a r t i c i p a r  en los eeuntos de l a  i g l e s i a  -- 
grande, o d e l  alumbrado púb l i co ,  e t c ,  

Ya que e l  t i p o  de movimiento a que no8 estamos r e f i r i e n d o  

l a  OCEZ) con e l  movimiento que Andrés Medina encuentra en l a  
r eg ión  t r o t z i l  de Venuetieno Carranza, SegGn é l  en e l  caso de 

t e  no ex i s t en  l e s  r e i v i nd i c ac i one s  Qtn i cas "  (Medina, 1983:25), 
& e t a s  son r e l e g ada r  a segundo plano anteponiendo l a s  r e i v i n d i -  --. 
cacionee ag ra r i aB .  Es to  no8 parece a nosotros una a f i rmsción 
un tanto  aventurada d e l  autor ,  puss en primer l u g a r ,  a d i fe -  

comunidades do Los A l t o a  de Chiapae, nunca hace r e f e r e n c i a  a1 
sistema de poder en l a  r e g i ón  de Venuatriano Carranra  n i  a l a  
lucha concreto de l a s  comunidades de e m  r eg ión ;  en segundo lu- 
g a r ,  e l  hecho de tomar a l a  organizac ión en a i ,  eegtn  mu p l a ta -  
forma p r o g r a d t i c a ,  no nos ga rant i za  que l a  lucha que l l e v a  m __ 
cabo dicha organizac ión sea netamente c l a s i s t a .  Hebr ío  que ver 

Ta l  p a r e c i e r a  que e s t e  t i p o  de c o n f l i c t o  adopta una forme ( o  

currente ,  ea d e c i r ,  que se ha presentado en var ios  l u ga r e s ;  t a l  
s e r í a  e l  caso  de Tuxpan, 3 a l i s c 0 ,  véase Lamelras, ( l983),  E s t e  - 
idea también me fue  suge r ida  con l e  l e c tu r a  de l a  a introducci6na 
a l  l i b r o  de Viarela (1984) en donde expone su t e s i s  de que para  '"-. 

entender l a  evoIuci6n de l o s  sistemas p o l i t i c o s ,  es nece s e r l o  
r e c u r r i r  a un marco t e ó r i c o  en que se combinen 1m e s c u e l a  nco- 
e vo l uc i on i r t a  y l e  e scue l a  p roceeua l i s t a ,  Es  m68,  61 d i c e  que - 
ambae co r r i en t e s  no 8610 no son excluyentee s i no  po r  e l  contra-  
rio son complementaries, No creo que con e l  ma t e r i a l  con el que - 
cuento pueda d e e a r r o l l a r  una t e o r í a  sobre l a  e s t r uc tu r a  de l o a  -7 

confl ictom ebtre grupoe a g r a r i s t a a  y grupoe t r a d i c i o n e l i a t a s ,  
sin ecnbargo l a  idea  me pa r e c i ó  un tanto e sc l a r ecedora  d e l  pro- 
blema que ana l i z o ,  

.--. 

A noeotros nos parece importante deetacar  ee ta  yuxtaposición -- 
t i ene  mucho pa rec ido  (haeta en l a s  e i g l s s  de l a  organizac ión,  d 

í a  OCEZ (Organización de Comuneros Emiliano Zapata)  "simplemen- d 

*- 

d 

renc i a  de l  e n h l i e i e  que hace de l o o  sistemas de poder en lam .I 

- 
""I 

cual, es  l a  problemática r e a l  de eeas  comunidadee, 

qui26 me t r a t e  de un wproceeo* ,  según l o s  p roceeua l i e t a s3  re= CIiI 

M 

4 

c- 

13. E l  hecho mismo de que sea  e l  j u e z  y no e l  C R ~ d 6 6 f i 8 d O  de b le -  d 

hace que l a  Je f a tu ra  de Tenencia adquiera mayor Importancia, -.-e 

yán aicenzado gran resonancia;  marchan p a r a l e l o s  con e l  c o n f l i g  

ne8 comunales el encargado de l e g i t ima r  l o s  t r a spasos  de t i e r r a ,  

E l  c on t r o l  de é s t a  permite e l  contro l  d e l  Juez, De a h í  que m 
Últimas fechee  l o s  c o n f l i c t o s  por  l a e  Jefaturas de tenencia ha- --i. 

t o  a g r a r i o .  

t i s t a ,  e s  o r i g i n a r i o  d e l  Rincón, aunque ahora v i v e  en l a  Colo- -.. 
quien l o  inc luyó en l a  l i a t a  de benef ic iados  con l a  r epa r t i c i 6n  
de l o s  t e r r anos  de l a  Colonia  Nueva, precisamente luego de que ._ 
Longino l e  había  vendido, el t e r r eno  y l a  cesa donde ahora v i -  
ve Juventlno, Longino e610 t i ene  un terreno de media hec t g r e i ,  - 

- 
-4 

14,Longino OSat es e l  Juez ac tua l ,  P a r t i c i p a  con l a  Faccibn Zapa- 

n i a  Nueva, es compadre de Juventino Hernhndez, Fue Cate último 
--d 



ya que todo l o  demás l o  vendi6,  s i n  embargo, su p r i n c i p a l  ocu- 
p s c i h  ea  l a  a l b a ñ i l e r í a ,  que e f e r c e  tanto en Z i t ácua ro  como 
en l a  Cd, de Hbxico, No este muy comprometido con l o s  zapa t i s -  
t a s ,  pero luego de que ésto6 obtuvieron &a Jefatura de Tenencia 
y g r a c i a s  a su amistad con C i d n  Sa l a z a r ,  continuó aiendo Juez .  

IS, Sólo  hay un comunero que t i e n e  cerca de 25 hect6reasm Meuro Es- 
pinoza, quien po r  c i e r t o  no e8 o r i g i n a r i o  de l a  comunidad, pero  
ya t i ene  muchos años v i v i endo  eiquf y ademe8 est6  cesado con una 
mujer o r i g i n a r i a  de l a  comunided, Muchas de B U S  t i e r r a s  eon co= 
pradae y a lgunas  son herencia  de au  muJer, ademes, sa d i c e ,  qua 
t i e ne  como 15 h i j o e  por  10 que l e s  va a toca r  muy poco de h e r c c  
c i s ,  Es te  personaje ,  aunque v i ve  en l a  t e r c e r a  manzana, p o i í t i -  
camente no p a r t i c i p a  con ninguna de l a s  dos f acc ionee ;  p e r o  aufl 
que no está de acuerdo con l o s  z ape t i s t a s  e l l o a  tampoco se meten 
con é l ,  

16. 81m6n S a l a z a r  fue S e c r e t a r i o  d e l  Comíseriado de Bienes Comuna- 
l e s  en e l  pe r i odo  pasado. Cuando e r a  s e c r e t a r i o  fue  balaceado,  
seghn a l ,  por  p i s t o l e r o s  pagados por  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  despuém 
de que l o  i n t e r v in i e r on  quirÚrqicemente ya no quedó b i en ,  e l  
hueso de l a  cadera l e  quedó mal p o r  l o  que ahora debe de andar 
en muletas. Hs de j ado  de t r a b a j a r  en e l  campo y se dedica  a 
atender ah-tienda CGNACUPO, de l a  l o c e l i d ad ,  Su hermano menor 
Cuauhtémoc ea  e l  que ahora se dbdlca  8 t r a b a j a r  l a  t i e r r a  y a 
mantener a su f a m i l i a ,  Cuauhtémoc, aunque no ocups ningGn cargo  
formal en l a  Je i a tu ra ,  desempeña muchas de l a  funcionee que su 
hermano no puede desempefiar, como e s t ab l e c e r  l o s  contactos con 
e l  municipio,  o r g an i z a r  reuniones,  e t c ,  

En el pe r i ód i co  E l  Despertador (17-11-84) se h sb l a  de l a  s i t u s -  
c ión de deeconcierto  que e x i s t e  en l a s  tenencias  d e l  arunicipfo 
por  e l  cambio de j e f e s  de tenencia con procedimientom a r b i t r a -  
rios por p a r t e  d e l  ayuntamiento de Zit6cuero.  Se menciona a l a s  
tenencias  de Crecencio Mora les ,  Zirhhueto,  Can F e l i p e  y Coate- 
pec de Moreloa. Se acu8a a l  pres idente  municipal  de apoyar ca- 
c i ques  y compadrea. En San F e l i p e  se hab la  de una Parea y de 
que e l  J e f e  de tenencia e8 dasconocido, 

18, Como ya se menciond en e l  primer c a p í t u l o  l a  ciudad de Zitácua-  
ro sustentade en BU funci6n de centro comercia l ,  actúa como a l  
centro p o l í t i c o  de l a  r eg ión ,  De ah í  pues que no r e s u l t e  r a r o  
que en l a  p o l í t i c a  municipal  l o s  comerciantes y p ree t sdo res  de 
s e r v i c i o s  sean 108  que más poder t ienen,  o sea e l  s ec to r  popu- 
l a s  d e l  PRI ( l a  CNUP), Eate grupo es  quien 'propone" siempre a1 
candidato o f i c i a l  a P re s idente  Municipal. V aquí CORO en otro. 
municipioa " e l  paeo d e c i s i v o  para  l l e g a r  a 1s pree idencia  muni- 
c i p a l  no e s  l a  e l e c c i ón  popu la r ,  como podr í a  creerme (.,,) s i no  
l o g r a r  el r e g i s t r o  de l a  p l a n i l l a  r e spec t i va  como p l a n i l l a  d r  
P a r t i d o  Revolucionar io  Sns t i t uc i on s lw  (Hrotr ,  1976:206); y no- 
so t ros  agregaríamos que en ca te  C B B O ,  l o g r a r  e l  r e g i s t r o  de l a  
p l a n i l l a  respectiva como p l a n i l l a  d e l  s ec to r  popular.  
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IUo LA UNION DE COMUNEROS EEIILIANO ZAPATA COMO M O V I M I E N T O  REGIONRL,  .A 

Harta aquí  nom hemom dadicodo a l  on6iimim de algunos ampectom - 
que, segbn nuestra arpumantición, rmth condicionando e l  movimiento 

de 108 indfganam-comunaros, En e l  presente cap í tu lo  nos proponamom 

ana l i za r  emte movimiento a p e r t l r  de lom conceptom de c l a se  y emti  

mento. Pretendemom mostrar cual  em l a  emtructuri da l a  organitaci6n w7 

-1 

iII 

- *  

d 

y en que conmiste, l o  que homo6 denominado mu itnicieino, em dec i r ,  - 
l a  puemto en p r k t l c a  en e l  n i v e l  l oca l ,  de un proyecto p o l í t i c o  

mumtentado en 10 etnic ided de emtoe grupom. 

-<.i 

4 

i1 
Lo ante r i o r  nos conduce a introducir  una dicotomío m6a en nueg 

t r o  an4iimis, l a  re lac ión  entre i o  r e a l  y 10 normativo. Lm UCEZ co- - 
mo organización p o l í t i c a  u t i l i z a  modelom provenientan de l  campo ju- - 
r f d i c o  (normativos), en i a  arena dm i o  negociación p o l í t i c a  (en e l  -- 

n i ve l  reg iona l ) ,  &itom no nece8arlanente ne corremponden con l o r  ma 
delom y concepto. que l o o  mismos actores socialem tienen de ollom 

mientoo y que u t i l l t o n  en mu vida cotidiana. Por  conmlguimnte, cuan- "~ 

do l o  UCEZ pretende llevmr a cabo mu proyecto p o l í t i c o  o n i ve l  lo- - 

-4 

-1 

- 4  

c a l ,  entra  en grandes contradiccionem con lorn pr6cticam realem d8 

l oo  individuo#. Esto8 iapcctom no nerían v i s i b l e8  m i  aniiizaraaom 

"- 

-1) 

-. 
rJ 

a l a  UCEZ ~ n i c im en t c  como un movimiento campesino, por l o  que dcbe- 

mom r e cu r r i r ,  aqu í  también, e l  n i v e l  l o c a l  para eJempl í f ioor  lam 'T 

contradiccionem internas  de anta movlmlento. 4 

a) Ciasea y Emtanentor. 

La UCEZ a l  i g ua l  que otrem organitacionem de campesinos-indíge-, 

v ida i l a  Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a f%-- ni6  que dieron 

nalem di, l a  década de l o s  metentam, 08 ubica dentro d e l  grupo de 
4 

Y 
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organizaciones que centran su pr incipal  demanda en l a  tenencia de 

l a  t i e r r a  ( factor econámico)~ Estas organitrciones lie fueron con- 

formando a pa r t i r  da l a  real i raci6n da accion8s concretaa, como l a s  

invaaionea de tierram, e l  trabaJo de base en lam comunidades, 81 

enfrentamiento contra l o s  6rganor reprerorem de l  mismo Estado o de 

part iculsree,  etc. y, a pa r t i r  de ahí elaboraron un discurso pro- 

p io  que l e a  permitiá identif icara8 y delimitarse como ta ler ,  Algu- 

nao ad8in6s emcogiaron explícitamente l o  gtnico como forma de Iden- 

fidad y con esto l e  añadieron una varfable fundan8ntal a1 movimian- 

t o  campesino, l a  etnlcidad como bandera p o l ~ t i c a ,  Aquí  coincidiría-  

mos con iiedina (1983) y Barre (1983) cuando dicen que l a r  diferan- 

c laa  entre estem organizacimas y aquellas qua ponen e l  mento en 

lam demandas culturales, ron fundamentalmente diferenciam de clasar 

Emts yuxtaposicián en l a s  reivindicscionem, qua no a i i o  se re- 

i 

1 

f i e ren  a su condicidn de canpaminos, sino tambfh a su condición 

de indígenas, ae exprese 'mucham vacem apelando s l a  t r a d l a i h  y a 

l a  mimbologfa indfgena" (Bonil la,  1981x6). De ahí que para nosotrom, 

a1 igua l  que para erte  autor, e l  pr incipal  problema radique en ex- 

p l i ca r  conceptualment8 r l  .proceso de trumtocamiento de l o s  conccip- 

tos de etnia  y c l f m  en l a  concfencfs de lam mas08 pop~Iarcr8~ ( I b í a t  

33). 

A nueetro parecer, no existe en l e  ictualidad un paradigma que 

de cuenta cabal de l a  complejidad de este tipo de aovimientom. N i  

l o r  esquemas carradementa c las i r taa ;  n i  tampoco l o r  que 0610 eon- 

templan e l  problema de les relaciones interátnicam como un proble- 

ma superible s part i r  del  procemo de acuituraci6n, o como un pro- 

blema de castar cerradali. De ahí que penaenom que un primer pimo 

p a r i  superar emte problema sea intentar elitablecar un di61090 entre 



modelos supueatasente opueotom y de 6mtom con loa  materialea empí- 

ricom. 

Para nomotros ea  pos ib le  t raducir  l a  re loc ión claae/etnia a 

l a  re iac i6n cloee/estamento.2 Ambo. concmptos alguna. veces coin- 

cidrn, es dec i r  se entrecruzan, como cuando nom referimos a l o s  

Orupom campesinos 8 fnd$genam como partem estructuroles  fundamen- 

t a l e6  en l a s  mociedadea nacionales Rodernas; en este  cientido l o a  

dimandas de lam organizaciones etno-camperinam indrpendientem re- 

presentan demander de Ciase. Empero, ambos concepto8 tsatbih pue- 

d8n ser excluyentes, como cuando l o s  grupos 6tnlCOO organltedom 

como movlrsianto p o l í t i c o  me ident i f i ean  como grupo corporado, como 

posedores d8 un es ta tu i  especio l ,  haciendo de su rtnic idad (o de 

ot ros  rasgos no clasistas) e l  motivo y f i n  de su aouiniianto?En e l  

caro que nos ocupa aunque loa ord8namientor c l a s i s t a s  asan deter- 

minantea aimplanante no explican, por s i  aolos,  l a  complrjidad d e l  

fenómeno estudiado, Veamos por qué. 

- 

Va  se ha mostrado que e1 c a ~ p e a i n a d o , ~  es un elemento necesa- 

r i o  pars l a  reproducci6n de l  iodo dr producción capitallmta. Por l o  

tanto conrtituye una c lase  que amt/ en función de este modo de pro- 

ducci6n. Conaiderando a l  campesinado como una c lase ,  orumirhrom 

tambián que contiene un potencial  revoluclonarlo,  A 1  respecto, no 

hsy mucho que d iecut i r ,  ex i s te  c i e r to  concenso entre l a  'comunidad 

c i en t í f  

chando d8 antemano algunas posiciones que consideramos rebasadam 

por l a  ml8ma poldelcat  l a  estructuralimta que considera qu8 se trg 

t e  de un problema de ~ a r t i c u l a c i b n  de nodom d8 producci6n a l  in t r -  

r i o r  dm uno formscibn soc ia la6 ;  y ,  l a  marxista ertodoxr qua ubica 

o1 C8r11pe8inEdO como una c lase  tradicionalmente "conservadoram pro- 

Por con8lguient8 81 adoptar e l c  enfoque ecitarhnos desa- 



poniendo como l a  mo1ucidn a l  problema campesino la pro latar lzac i6n 

de este grupo. 

Siguiendo eat8 mismo mfoqua ,  estaríamos de acuerdo con Bartra 

(1982) 

dobla proceso de disoluci6n y reproducción; eatam doe tendenclam 

en que e l  capita l ismo somete a emte pequeño productor a un 

"generan inevitablemente l a  res la tenc ia  campemin8 y man e l  funda- 

mento de un aspecto da l a  lucha de c l s s e s  ru ra l ,  pero a l a  vez em- 

t a  luohs campesina em conmtitutlva da lam relacionen ru r a l e s  y una 

pieza  c lave  en su reproducci6nn (IbldtbS). 
I 

Trimblh emtarianos de  acuerdo con l a  propomición d e l  rimno 

autor de que e i  oariiter c l a a i s t a  da1 caaipe8inado no es ~nicimentm 

remultado d8 c i e r t a s  re lac iones  ccon6mico-~ociaien imperantes, mino 

que t amb ih  e l  movimiento campeaiino a l  representar una acción po l i -  

t i c s  inf luye da una manera dac ie iva  en l a  foraacibn de emam re la -  

* 

7 cion8m. 

Desde esta perrpeetiva,  e l  surgimiento de una otganizmcibn can- 

pemina indrp8ndiente, que hac8 de l a  lucha por 18 t i 8 n U  y l a  defen- 

ea de 106 recur6om natura les  de 10s comunidadem indígenas 81 motivo 

d8 mu rov i l izacSón L I ~  nom nos t r s r i e  como 18 foram en que me nani- 

fiemta 1s resintencia de l o s  campealnom-comunerom ante la' pomibi l i -  

dad de adescampemlnizaci6nn t o t a l  y sum consecuenciam, adem6s de 

momtrhmnom como manlfestsci6n de su lucha por imponer, l l a a ~ ~ o m l ~  

ass ,  un prec io  jucrto a 8us produatocr -o 'una fama de expiotación 

normeln. V no CORO forras atramadsi d8 lucha. A travém de e s te  mo- 

vimiento loa  comunaroa fndígenam es t s r í an  preaentando una oposición 

OrgEniZid8 a p s r t i a l p a r  abiertamente en e l  marcado c e p i t a l i s t i  de 

t i e r r a s  y recursos naturalem, baJo mus leyes. 0 

fin efecto,  ut i l i zando ~nlcamenta  este  enfoque e l  movimiento de 



i s  UCEZ ae nos presentaría como un movimiento eminentemente clasirr- 

ta. P o r  8jempl0, cuando l a  UCEZ nscr, hacis  1979, l a 0  protestso y 

accione. a i i ladao de var ias  conunidsdeo habían mido duramente reprL 

midsd, no sólament8 por e l  e j& rc i f o ,  mino también por guardias par- 

t iculsres.  De ahí que vario. reprerisntsnteo de comunidsdem dal  área 

tarasca se empezaran a reunir para burrcar l a  major forma de reool- 

ver  ous problemas, La mayoría de e l l o s  h a b h  pasado ya por variar 

experiencias pol$ticas,  centroles oficialeo, partidor po l í t laoe ,  

grupom radicalea de izquierda) eo decir,  eran personajeo con cler- 

t i  ( y  algunos con baritante) experiencia po l í t i c#~ .  Loo  problemao qu8 

leo aqueJaban errtaban directimentr rrlicionadoo con su pooición como 

c l a i r  socia l :  tenencia de l a  t i e r ra ,  defenro de l o o  recurmoo natur0- 

leo,  deaocratitaci6n de la0 institucionea po l í t icao  localea y regio- 

nsleo y e l  fortalecimiento de l a  solidaridad intercomunitaria que 

leo permitiero contener l a  represión de que habíon sido obgeto oum 

comunidadao y 81100 A)%ORIOO. En 1984, l a  UCEZ mantenía trabajo en, 

aproximadamente, 80 aomunidad80. V a l  i g u s l  que otras  organiracio- 

ne8 c le r i r tas ,  en ou actuación po l í t i ca  combina l a  a o e o o r h  l ega l  

con l a  movilización po l í t ica ,  Acción ésta Gltiaa que incluye desde 

marchrr y plantoneo hsstm l a  toms de t i e r ra  y e l  enfrrntsmiento con 

otros grupo. o facciones. 

S in  embargo, no fue sino h0.t. e1 inicio de l  nuevo gobierno eo- 

f a t a l ,  cuyo eexenio va de 1979 a 1986, que se pos i b i l i t ó  e l  f l o r e c i -  

miento de esta organización. Erte gobierno de corte populirta abr ib  

lam CUCBO a l a  participsción po l í t i ca  dr prupoo trsdlcionalmente 

msrglnadoa en l a  po l í t i ca  regional como loo comuneros, l os  grupo. 

estudlanti leo y slpunos grupos de colonos urbanos. Grupoo qua actúan, 

todos ello., a l  margen de partidos pol$t lcos y con l o a  qua l a  UCEZ 
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eatablecer6 8lianzas. Estos grupos, pues, aprovechan a l  espacio po- 

l i t i c o  que l e s  brinda e l  gobierno en su intento por modernizarme. 

Como movimiento c las i s ta ,  dentro de l  ámbito regional,  l a  UCEZ 

adquirir6 poder, tanto por l o  que me r e f i e r e  o mu pomlbilidad de 

agrupación y nov i~ i rnc i6n  ( l a  clase como constituyente); y ,  en cier- 

ta medida, por a l  espacio dentro de l o s  dominios de poder que el Es- 

tedo l e  permite edercer. L8 UCfZ se convertir6 en e l  pr incipal  i n t q  

lem,&ot.-(kn e l  sentido de intermediario o negociador) d8 loo  comune- 

ros nichoaoanos ante 81 estado y sua inetitucionea, 

S in  embargo, acmrc6ndonos un poco m6s a l o  que ea propisnentr 

e l  conf l icto poi l t ico ,  encontrnríamam que eximten núitipiem mjempiom 

en que e1 conf l icto c l a s i s t i ,  canpeainom versus capitalistam (in-  

dustr ia les ,  extranJcros, terratenientes, ctc.), me torna un con f l i g  

t o  interetnico, l a  comunidad indigens de Aquils, San Felipe,  Zirm- 

huh . . .  vereus loa cacriquem, ganaderos, nadereros, etc. (amociadom 

o l a s  autoridades municipales y a l o s  caPStalimta8, todos ellom me2 

t itos ) ,  Efectivamente, como dic. Barfra (1979) rmfiriéndoae a1 as- 

censo del  movimiento campesino, " las  causas inmediatas de i a  lumba 

loa enemigos concrctoa y las raivindicaciones enpecíficas combisn de 

una región s otra,  y e l  movimiento em heterogéneo y diapermo, en sus 

nsnifeatacionen pero  nus rnlcem cetructuralea aon is. mismao y l a  

crisim cuyunturai quo l o  pone en acción me extiende bajo  diversso 

formas a todo e l  medio aural' (Ibidt99) y nosotros agreparhnom que 

aunque mus raSccs son l a s  misma, aun raspuaatas algunas vecem no son 

l a s  que idemlmentr emperarhmoa bajo una mituacl6n de clames, mlno 

que alguna. vecem ae contraponmn rRdiC8lQsntR a1  movimi~nto c las ista .  

Algunos eJenplom pueden i lus t ra r  nedor l o  anterior. 

La lucha por e l  control de los  boequer, como ya nancionaao8 para 

l a  región oriente y qui26 para l a  Meseta Tmrascb, em un ejemplo, 



En e l  caao de San Fe l i p e  y bu p l e i t o  contra l a  Reaiato l ,  l a  UCEZ 

‘ ex ig ía  l a  devolución y entrega a favor  de l a  Comunidad Indígena de 

San Fe l i pe  de l o s  A l r a t a ,  de 145,000 metroa cuadrsdos de tierram 

comunalea que ocupen l o a  ineta lac ionea  de l e  Empresa Reaimtol, C.A. 

La perdida a f a v o r  de l a  comunidad de lair ln8ta lac ionei ,  equipo, 

maquinaria, herramienta., materia prima y productor, elaboradom, en 

compenaación a l a  ooupación indebida que dicha empresa ha r ea l i z a -  

do en l o a  143,000 metro8 cuadrado8 en terrenos ~ ~ m ~ n a l e a ,  €1 con- 

t r o l  y adminimtracih por parte  de l a  comunidad indígena de San Fe- 

l i p e  de l oa  A l t a t f ,  de l o a  instalucionea ubicadar en terreno8 cornu- 

noles‘ (CNPA/UCEZt l@), 

Laq comunidsdoa r iberenas  asentadas a l oa  o r i l l a a  de l o a  lago. 

de Péttcuaro y Zirahuén, enirentan entre otroa, e l  problema de l  COL? 

t r o l  da l o s  espacios conaiderados t u r ~ s t i c o s .  Estos .on permanente- 

mente asediadom por propietarios par t icu la rea  provenientem de l e a  * 

ciudadem y por Ia indust r ia  hofe lers ,  En estos  caaoe l a  UCEZ ex ige  

l a  devoluci6n de todos l o s  terrenoa que pertenecen a lam comunida- 

der  indígena@, el pago de indennizacifh y l a  expulsión t o t a l  de to- 

doa l oa  r i coa  y par t icu la rea  que no pertenecen a l a s  comunidades 

indfnenaa. Un caao d m  e s  e l  de 1s comunidad nahua de Aqui la  que se 

enfrenta 01 poderoao grupo “Honterrey* por e l  contro l  de una mina 

que produce arena y que desde hace varios añoa ha s ido  explotsdr  

por l a  compañ$a HYLSA/Laa Encinas, A l  i gua l  que en 108 otros  canoa, 

l a  UCEZ exige l a  restitución de l a  mina y mu ~ x p l o t a c i 6 n  a l a  comu- 

nidod de Aqui ía ,  odedm de l  pago de indennitaci6n p o r  e l  tiempo qur 
sa ha asplotado ai legs lmentea ema mina. 9 

t o  que aparece aquí  no ea una c l a r a  conciencia da clame, a ino 

por e l  contrar io ,  l a  r ev i t a i i z ac ión  de l a  conunidad indígena, El 
con f l i c to  a d e d a  de mer planteado en terminom explotado-explotodares, 
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ciirult~neamente em planteado entre "gente de fueraa-"comunIdad i n d í -  

genaa. Los comunerom de l a  UCEZ, a l  r e i v ind i ca r  c i e r t o  reconoclmien- 

t o  qua le8 permita segu i r  conservando un emtatum eepec i a l  (para l o  

cua l  decipliegan toda una a lmbo logh  que l o o  hace aparecer  como t a l e r )  

me ecith ident i f icando,  a d e d a ,  como un t i po  empeclal de campealnoo 

dependiente6 d e l  Estado patr iwonia i ,  que lam reconoce y otorga e1 

eatrtuo j u r í d i co  de *conunidid Indígena". €cito neceaarlanente condu- 

ce e l  a d l i m i o  de c l a s e  a l  de eatinentoa, aun cuando no estenor trm- 

tando con un miatema estamental r í g i do ,  como aerfr uno amtructurr 

de castas  cerradme. 10 

Em c l a r o  puea que l o o  indlviduom ae organizan alrededor de la  

inot i tuc ión y no de l a  clacie, y como t a l  ae ve una v igor i tac idn  

d e l  carácter  corporado de l a  comunidad. P o r  conmlguiente, l a  cornu- 

nldad emplaza a comporfarae como e l  "modelo de comunidad., donde 

11 poresi6n de l a  t i e r r a  em toda comunal y no de l o8  individuo., e1 

t r aba jo  eo realiza comunalaente y donde 10 asamblea comunal em e l  

d x f n o  6rgirno an l a  toma da declr loner .  Entonces, debe quedar c l a r o  

que estamoa viendo a l a  comunidad como inat i tuc lón y como grupo BO- 

c i a l .  Como inat l tuc ión  lam clarea me mubciunon, e l  con f l i c to  be con- 

u'iérte en un c o n f l i c t o  interétniuo -conuneroa vereur no comuneror, 

qante de fuera ,  part lcu lareo .  Como grupo aoc i a l ,  formando parte  d e l  

campeminado loci c laaeo  aocia lea  cion determinanteo - l o r  dueñoa de l  

c a p i t a l  ronopólico, trasnacional  ve reu i  canperinado comunero, Jor- 

n a l e r o ~  ag1F%colam, ejldatariom. 

Por  l o  tanto, ai p a r t h o 6  de l a  premisa de que e1 movimiento 

de l a  UCEZ pretende, ademam, eegulr  conservando un eatatus espec ia l  

-semejante a l a  autonomía que reclanan l o s  grupo0 Qtnicos en Nica- 

ragua- entOnCe6 entendmríaaoo que adoptar l a  etnic idad como bsndera 
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p o l f t i c a ,  (en lugar  de una poaición abiertamente c lamirta ) ,  l e  pro- 

porclona at movimiento c i e r t a  ventaja  en mu re lac ión  con a l  Estado. 

Emto poatura puede ramumlrae en 108 migulente8 p i r ra foa .  

11 

La etnicldad ha mobremalldo porque puede combinar un Interém 
con una l i g a  a f ec t l va .  La etnlc idad provee un cuerpo teng lb le  
de ldent l f i cac l6n  coinfin -en lengua3r, comlda, númlca, nombres- 
donde otros  r o l a r  Social88 resu l tan mis ebmtractom, lapermone= 
lem. En l a  competencia por  l o a  va lorea  de l a  aocledad a mer 
rea l i zador  po l ~ t l oament r ,  la  etnlcidod puede ser una forma de 
reclamar mltio o ventaja. ~...) uno puedr ver  eat. etnic€dad 
como expraml6n emergente-de r8ntirlentom primordialem (. . .) o 
como un lugar  emtrat6glco vlndlcado por personam en demven- 
t á j a  como un nuevo nodo d r  l o g r a r  readacrlpción p o l j t l c a  en 
l a  aociedad (Be l l ,  1980r205). 

V m 6 m adelante aclmra l o  que conaidera una poatura m i m  opera- 
t i v o  para entender l a  8tnicidad. ... l a  etnicidad,  en r a t e  contexto, em utedor entendida, no co- 

mo un fenómeno primordial ,  en que profundas Identldadea han 
reaurgldo,  mino como una e iecc ión emtratbglca hech8 por lndi -  
viduoa ulenea, en otra8 c lrcunstanclar  podrían e l e g i r  o t r a  
mmbrem 9 a grupa1 CORO medio de l og ra r  poder y p r i v i l e g i o .  
(Ibidem). 

Ublchdonom en e l  n i v e l  ragional de an6lIslm, mobremale atn a6m 

l a  a fect iv idad de ratam unidadea que puedan coablnar propómitoa 

rlmb61icoa e ~nstrumantaier .  En e i  niv.1 reg ional ,  por  l o a  reaur8oa 

d l f e r enc l a l e s ~  que pueden manejar l a 8  Ciaaer mocialea y l o a  grupo. 

atn lcoa  como talem, em más f a c t i b l e  l a  vfa por e l  lado d e l  grupo 

corporado * l a  comunidada que por  a l  lmdo C l O 8 i 8 t O ;  aunque una co- 

sa no excluya a l a  o t r a  V i s ta  desde una amplia perrpectiva.12 Lo8 

recurmom de l a s  comunidades aon fundamentalam para a l  de sa r ro l l o  

económico y 80~1131 del eatado. La lndumtrla f o r e r t a l  y l a  lndum- 

t r i o  aguacatere 8on 180 que a60 excodantam producen (lnclumive a6m 

que l a  Clderfirglca Lhtaro C6rdenam-Lam Truchaa). De ah í  pues, que 

no r e su l t e  raro que e l  gobierno del estado permita l a  par t ic ipac ión  

de l a  N E 2  en l a  p o l í t i c a  l o c a l ,  en alguno8 camom mobre lam centra- 



l e s  campeminam o f  i c i a l es .  E 1  gobierno eatetal  deada una perspectiva 

.populista , ha actuado con respeto hacia l a  UCEZ, mum detractorem 
. n  

dicen que l a  apoya abiertamente, por e l  hecho de no haber r ep r i i i -  

do l o s  largos plantones n i  l a s  invaeionem de tierras. De ahí que 

durante ame sexenio en Michoach, ponerme e l  t í tu l o  de indio pro- 

porcionaba una verdadera ventsja en l a  negociación po l í t i ca  y ésto 

l o  aprovechó muy bien l a  UCEZm 

Bajo  esta óptica nos mer6 poaible entender algunas dr l a s  ra- 

nifemtacionem mbs caractarfrt lca6 de l  etnicisro de estos grupom. 

Como l a  idea de reinstauraci6n y conmarvación d r l  modelo de comuni- 

dad indígena.13 Aden& de emta relación a l a  vez contradictoria y 

conplrientaria entre clasea y estanentos, ex i r t r  otra  que em funda- 

mental y que explica alguno8 de 106 cambiom que a8 dieron en l a  

UCIEZ, durante e1 periodo de 1979 a 1986, nom referimos a lam con- 

tradiccioner entre e l  proyecto po l f t i co  de l a  cúpula de l a  o r g a n b  

ración (los asesorad y a l  proyecto po l í t i co  de lo8  indenediar ios  

y del  abogado de indios. Errto pretendanom mostrarlo a continuacibn 

cuando analicramos l a  estructurr dr l a  organizición. 

, 

* 

b) La Eatructura de l a  UCEZ. 

Como ya señalabarnos on e l  capítulo anterior, l a  UCEZ, no agru- 

pa conunidades, l o  que art icu la  aon facciones a través de interme- 

d_larios. P o r  consiguiente, en lugar de momtr6r~enom cono una orgr-  

nitación de mssas se nom preaentarfa i n h  bien como una empecie de 

fed8rocián da facciones. La idea ' l a  tomamor de W i c h o l a s , b p ~  C i t m )  

y mu deacripción de l o r  partidos pol ft ieoe japoneses, "cada uno d8 

lo. Q ~ U P O O  parlamentarios, min embargo, ea actualmente une federa- 

ci6n de facclonecl, de multipartem contantemente en f l u j o  (.om) Lam 



facciones son 'grupos seguidores de un l í d e r '  an que 10s r o l e s  

están bien deflnidom: l o o  seguidores dan e l  eoporte a l  l i d a r  en e l  

parlamento y an l o r  con f l i c to s  entre-partidos) e l  l í d e r  t iene  10 

respon6abllidod primaria da pmoueer posiciones,  fondom y o t ras  ne- 

casidade6 poro una buena vida" (Nicholam. Op. clt . t26) .  

S I  consideramo8 1s estructura da l o  UCEZ como una l igazón de 

facc iones  ( o  clique.) rntenderfimos algunaa de l i s  carocter íe t i -  

cam fundamentales de l a  orgonitaci6n, que se contrsdicen nrceea- 

rlamonta con l a s  caracter f i t icam de una organización de t i po  cia- 

~ I s t i .  P o r  ejemplo, l o  supremacfa de l o  informolldad da mi  rc la -  

c lones;  su carencia de aentldo Ideo lóg ico ;  l e  segmentación cons- 

tante de moeeeorema o ide6iogoi  cuyo proyecto p o l í t i c o  necesaria- 

mente choco con e l  proyecto p o l í t i c o  dm l o s  lntermediar ioi ;  o, 

b ien su incapacidad paro aproximarme a organizaclonem c lo i i r tam con 

bases programéticos. 

En forma e s q u e n ~ t l c a  podrfsnos repreBentar l o  estructura de 1. 

UCEZ de l a  s iguiente manera: 

subrstructura A Subestructura B 

* n L i d e r  o c aud i l l o  

Cuerpo de A sesorea r l o s  (ürokers) 

r ucclonem 
(n ive l  l oca l )  



fa )  

Oestaca en primer término e l  uascsor jur ídicoa,  Efrh Capir ,  

que em l a  f i gura  en torno a l  cual g i ra  l a  o r gan i r ac ih ,  indudable- 

mente un l í de r  cmrimn6tico. Sa trata de un abogado formado en l a  

Unlvermidad Hjchoacana, con amplia experlencia en conf l ictos agra- 

r i o ~  (algunos dicen que e s  e l  aeJor en asas cuestiones) adem6m de 

que maneja l a  ley agrar ia  a1 dedi l lo ,  con una gran experiencia de 

luchador po l í t i co  (vmríam vecem ha estado en l a  ~ 6 1 ~ 8 1 )  9 adam60 

cuenta con fama de honemto,lo que l e  ha permitido ganarrm e l  rea- 

peto y l a  admiraci6n tanto de l o s  campesinom como de loo  polsticoo 

localeo. 

Aden60 l o  intereomnte em que u t i l i z a  toda unm aerie  da dnbo-  

loa  paca romtrarme ante lom campesinos. Aunque no em un campesino, 

sino un abogado, se v iste  como t a l ,  usa sombrero ancho a l  emtilo 

taramco, oarape a1 hombro y ropa de l a  que comunmente usan loa  cam- 

peminom, mdai6m habla COQO campeoino, l o  que l e  permite un. f 6 c i l  

coaunicaci6n con mum baser; durante l o s  plantonem de l a  üni6n no 

resulta  raro ver lo  ba i l a r  con lam mañoram comunaram o qua &l mismo 

mea e l  que in ic ie  e l  ba i le .  símbolom ástom qua l a  niama organiza- 

ción ha considerado como mignificativos de l  sar indigsna-comunero 

en ?lichoac6n, de ahí que sean pracim8nante estos ofnbolos l o s  que 

me resaltan. 14 

Algo muy importante em que e l  mensaje de E.  Capir no am pierde 

en tkmlnom abstractom y vacfos mino, por e l  contrario, em bastante 

concreto, a 41 l o  que i e  interesa eu resolver loo  problema8 'inme- 

diatos de sum comunerom aliadom (encareelmmientor, resolucioneo p r s  

midenclalem, etc.). €1 es  e l  que l l eva  s cabo personalmente lam 

accionen lcgalem de l a  Unión, quien 6e enfrenta m lam autoridadeo 9 

quien instruye m l o r  campeminom mobre l o  que deben do hacmr. €8- 



es  muy importante si consideramos que en l a  base de l a  concresión 

de l  mensaje da1 l í d e r  car i sndt ico  est6 l a  continuidad de l a  orga- 

nización, A l  respecto ldoraley apunta "un programa abstracto  no ea  

una base duradera para una cooperación continua y en desa r ro l l o ,  

por es to  l o a  ' s ignos9 l a a  'pruebas', l a  sctumción o demostración 

de l a  promesa ab8tracta son condición sin8 qua non para l a  cona- 

t i tuc ión  de l  movimiento' (bloraley, 1980?17), Lo importante en to- 

do l i de ra rgo  ea e l  menaaje y no a l  l í d e r  en s í ,  pues inc lus ive  pus  

de haber aovimientoa con a i í d e r e a  auaenteaa. Y esto  parece enten- 

de r l o  muy bien E ,  Capit ,  quien, además de que recoge toda una t ra -  

d ic ión de "abogados de ind losa  que han ex i s t i do  en Hichoacbn, den- 

p l i ega  un d iscurso  bastante concreto, f 6 c i l  de entendrr por  l oa  

campesinos que l o  van como e l  achingonaroa que se sabe mover entre 

l o a  mismos po l í t i c o s ,  ahasto l e  tienen miedo", "s i  sabe mear  a l a  

gente de l a  c6rce ln ,  adema8 de que "robe aconsejar  a l o o  campeai- 

nos' 

Sin embargo, por  eato iibsmo también entra en contradlcci6n con 

e1 cuerpo de sseaores políticos dr l a  Unión. Estos pretenden m6a 

bien formar un verdadrro movimiento p o l í t i c o  enraitado en 18s ma- 

sas C O I I I U ~ Q F ~ B ,  e v i t a r  caer  en l o  que e l l o s  consideran un v i c i o  'el 

c a u d i l l l e a o ~ ,  e impulsar l a s  forniaa democréticss, en l a  toma de de- 

c is iones ,  haata l o a  n i ve l ea  més bajo6 de l a  organización. Eits pa- 

s i c i ón  que tiende a f o r t a l ece r  l o a  aspactom c l a s i s t a a  d e l  movimimn- 

to,  ae contrapone con l a  de l  l í d e r  y d r  l o a  intermediarios p o l i t i -  

coa que 0610 pretenden reso lver  l o a  problemaa mia inmediatos de lam 

facciones que sglut inan.  

E l  euerpo de ssesorea,  junto con e l  aaeibor j u r í d i co ,  determi- 

nan l a  l í nea  p o l í t i c a  a segu i r ,  a me?., non quienes pricticamente han 



). 

. 
delimitado e l  proyecto p o l í t i c o  de l a  UCEZ, Este cuerpo hs variado 

en mu conpomicibn a l o  l a r go  de l a  t r ayec to r i a  p o l í t i c a  de l a  UCEZ. 

En un primer momento (hacia 1979-1981) agrupa a reprementantea de 

algunaii organiracionea de izquierdo como l a  Organización de I r qu i ex  

da Revolucionario-Línea de Masar (OIR-LM), d e l  Movimiento Revolu- 

c ionar io  de l  Pueblo (MSRP), a l  I n s t i tu to  Hichoacano de fnveat igac ip  

nee Socielem ( INISAC)  y m representintem dm alguna. comunid8dem que 

pr6cticamente e m t h  de tiempo completo en 10 Unión, em dec i r  me han 

aprofemionslitadoa, han-parado 8 88r aindígenam p ro f em i~ns l em~ .  

8610 eatur  Gltimom non de ascendencia indígena, l oa  dedm eon mea- 

titom. En un segundo momento, (1982-1983) mmlen l e a  orgsniracioner 

de izquierda  y se quedan Únicamente lam organirscionea independien- 

tern como e l  IMISAC, algunom grupúsculo8 aaoiitam como Rumbo Prole-  

t a r i o ,  algunom intelectualem amlidom de lam f i lam un i v e r i i t a r i a r  

y l o a  indggenam profmaion~lem, En un te rcer  momento (1983-19851, 

sa len lam organiracionem independientes y me quedan a610 Rumbo pro- 

l e t s r l o ,  l o s  inte lectua lea  univrrmitariom y l oa  indfgenam profeaio-  

nalem. En un cuarto momento (1985-1986), queda Cuera finalmente to- 

de e1 cuerpo da aseaore8 y queda únicamente e1 l í d e r  con l o r  inter-  

mediarios ( l a  SUbe i t ruCtur~~  8). No 8sbeinO8 s$ en 10 actual idad exia  

t a  t r abe jo  de algune organiracibn de izquierda a l  i n t e r i o r  de 10 

UCEZ. L o  que a i  queda c l a ro  ea que l m  organización t iende i emcin- 

direre por lam di ferencias  entre e l  proyecto p o l í t i c o  de l o a  ammo- 

rem y e1 acentuado caudilliamo que impera en 11 organitaoi6n. 15 

En 1984, cuando realiramoe t r aba jo  de campo, emte cuerpo de ame- 

aorem, propugnaban por una autonomía cam1 t o t a l  y l a  adopcidn de unm 

l ínea  d@ .mano dura" respecto a l o a  particularem y a l a8  faccionem 

opuestam a e l l o a  a l  i n te r i o r  de lam conunidadem, También me oponían 



abiertamente a l a  par t l c ipac lbn  en accionea con juntas con o t r a s  

organizaciones campesinas argumentando que estaban controladas por 

part idos  po l í t i c o s ,  De ahí  que en l a  marcha csmpesina d e l  10 de 

a b r i l  de 1984, en e l  D.F.,”la UCEZ haya decidido marchar por su 

cuenta, separada da1 res to  de l oa  contingentes de l a  CNPA, con i a  

que a l  s iguiente  año rompería def in l t lvanente ,  Su mensajr ( o d i g  

cur io )  a d i f e r enc i a  d e l  que maneja e l  aaesor j u r f d i co  am, para l oa  

cornuneroa, RBI abatracto, Adera66 de impulsar un proyecto po l í t i c o ,  

este  cuerpo de aaemorem spoyeba a l a  UCEZ en d i s t i n t a s  act ividadea 

y con i a t e r l a l a s  cono volantes, e l  f o i l e t l n  dr @La Comunidada, 

crearon una eercuela para comuneros (ECO), donde además dr  q u i  a8 

pretendfa p o l i t i z a r  a l o b  comunerom también se daban cursom dr ora- 

t o r i a  y de extenmionisso agrar lo .  Su papel  no era  e l  de intermedia- 

rlom, p o r  emu siempre chocaron con l o a  interese8 de l o a  subl idore8 
inCluy8ndb el ca’üdSl10. - .  . 

Finalmente, ratón l oa  repreaentsnte8 de comunidades y alembrom 

de hitam que me a r t icu lan  con l a  organiracián,  por  aigGn problema 

concreto. Su actuaclán a l  i n te r i o r  de l a  organización s8 l in l tm a 

pa r t i c ipa r  en l s a  ect iv ldades  que me conmideran puedan ayudar e so- 

lucionar su problema, pero su actuación nu va m h  a l l á ,  acuden a 

l a s  audienciam, marchas, mitines y plantonea, pero nunca paean a 

formar parte  do l  cuerpo de aaesorem. Alpunoa ae reparan d8 l a  Unión 

cuando su prob l rae  ae ha r e sue l to  o porque no resolviéndome su pro- 

blema f8ciltnente, se agotan y buscan apoyo en ot ra  organización, 

Entre estos  permonajee y l o s  smesor@a s i  media# p o r  i o  gener81, un 

gran abismo pues tienen poco interés  en l e  c o n s t i t u c i h  de un movi 

miento cempesino amplio y 8610 l o s  mueve e l  problema concreto que 

pretenden se l e s  rebuelva, por l o  que con e l  l í d e r  s i  me da una 



estrecha re iec ián ,  Inclumo bus intereees  p o l i t i c o s  pueden no coinci- 

dir exáctamente con l o s  de 108 aremorea. 

En e l  caso de San Fe l i pe ,  l a  facci6n que pa r t i c ipa  con l a  

UCEZ me a r t i c u l a  con l a  Uni6n a t revés  de uno o dos representante. 

permsnsntes en Horelim, Lo8 primeros in te r i ed i e r i oe ,  habien s ido  

encarceladom en 1983, Cuando realirsinos t raba jo  de campo en 1984, 

ntantuvimom contacto con uno de ellom, Pedro Santiago, que en erne 

momento e r a  e l  a h  importante. Pedro, 8610 venía a BU ansa, algu- 

no8 f i n e s  de memane, l o s  demás dims se l a  pasaba via jando de M6xb  

co a Hore l ia .  E l  y su mujer ya l levaban va r i o s  anos metidom en esto. 

Pedro hacía  v a r i o s  años que había dejado de cu l t i v a r  l a  t i e r r a  y 

su p r inc ipa l  ocupaci6n (cono l a  de toda mu familia) era  vender f l o -  

rem, mu mujer tenía  un puemto en e l  mercado de Jamaica en l a  Cd, de 

Hjxico,  y una de sua h i j a s  l a  mayor, que generalmente me hacía cmr- 

go de l a  casa,  t a i b i h  tenía  un pueito de f l o r e s  en a l  mercado de 

Zitácuaro, Las f l o r e s  antes e l l o s  les sembraban, pero ahora l a s  

compran en H ~ x i c o  D en Tuxpan, Hich, 

. 

Estor, intermediar ios  ~ 6 1 0  regremabin a l o  comunidad un8 vez 

por marnana y mediante una reunf6n c a s i  secreta de l a  f acc ión ,  infor- 

maban de l a s  act ividades de l a  Uni6n y de 108 logror, en su cano, 

Cuando me hacía  necesario que m6m miembros de l a  f a c c i án  amistie- 

ran a un p l e n t h  o a una rov i1 i rec i6n de vario6 díam, me reunía l a  

facci6n y por concenmo me decid ía  quienea par t ic ipar ían ,  sobre 1s 

base de que no hubieme a r i s t i d o  recientemente, que no tuvieran pro- 

blemas f ami l i a r e s  n i  graves problemas econ6nicos; por  l o  general 

ae iban turnando hombrem y nuJeres por Igual .  Algunas vecem oe tra- 

taba de verdaderos grupos de m6s de 20 permonom, como en e l  piantdn 

. 

f rente  al PaJacio de Gobierno, en f e b r e r o  de 1984, que duró mis de 



t r e in ta  díss y que fue  sostenido por gente de Sen Fel ipe,  Loa gam- 

tom, tanto de l o a  representantes perranentea como de l e i  personam 

que acuden a lam aovilizacionem, son pagados en parte  por l a  misma 

persons y en parte  por e l  grupo. No eat6 por d e m b  dec l r  que a l  1 2  

t e r i o r  de l  grupo l a  cooperación no ea siempre l a  misma n i  todom 

cooperan por I gua l ,  quien t iene  ráa  de d u ,  por l o  regu la r  r6 l o  

unos cuantos. Lo que s i  queda c l a r o  a s  que actuar como representa= 

te ante ir i  Un i6net i rp1 ica  uiempre un c i e r t o  gaato que no rea l i za -  

r6 quien no t iene  pos l b l l l dad  econónlca, s ino  por e l  contrar io  

quien a l  l a  tiene, Aparece a s í  une d i ferencia  c l a r a  s l  i n t e r i o r  

d e l  prupo. 

Coro ya mencionamos en e l  capítulo anter ior ,  En San Fel ipe ,  no 

exiate  una c l a r a  correlaci6n entre grupos económicos y facciones 

p o l $ t i c a ~ .  La facción taput lsts ,  dimta rucho de agrupsr a 1m am- 

y o r h  de l o s  comuneros, como hace aparecer a l  exter ior ,  Nunca ha 

paaado d8 200 y aon 1000 l o s  comunerom que coniorman 1m coaunidad. 

Taapoco se podrfa d e c i r  que eata facci6n agrupa mólo a csnprminor 

pobrea, min t i e r r a  o a l  menos neceaitadoa de t i e r r a ,  coro t a a b i h  

* 

l o  aparente hacis  e l  exter los .  S i  bien hay algunos que pomeen 

h l c anen t e  l o  que se l e  denomina 'BU s i t io '  ( e l  molar qua circunda 

l a  casa habitación), son una minorío a 1  In te r i o r  de l a  . facc i6n,  

como e l l o s  mismos reconocen. L o  sismo puede deci rse  de quierier no 

part ic ipan con esta  facción que son l o s  m6s, 

Lo que em ribs notorio,  a l  i n te r i o r  de l a  facc ibn zapat ists ,  no 

part ic ipan só lo  comuneros, e s t r i c tu  sensq, S e g h  l a  gente de l a  co- 

munidad no todos l o s  que part ic ipan con esta  facc ión aon legftlnom 

comunerou, nucho reno. indios ,  como ae hacen momtrar, exieten vario. 

caaoa de e j l d a t a r l o r  o h i j o s  de ejldatariom que part ic ipan en esta 



f a c c i h .  Adem6a, algunoa tapat i s t s8  0610 poseían su s l t i o ,  porque 

e l  r e s to  de su t i e r r a  l a  habían vendido a gente de l a  coaunldad o 

a gente da fuera, ft ahora sa dedicaban a l  conerclo, l a  albo- 

ñ i l e r í a  y o o t ros  oct lv ldades.  Alguno8 de e l l o s  poseían pequeñaa 

y medlanaa huertos de aguacate y csnlonataa. Otros a lqu i l aban  

t l a r r a r  y contrataban peones para cosechar en sus huerta. o para 

c o r t a r  l a  f l o r  (pr incipalnente g lad io la ) .  Todo. e l l o s  estaban muy 

blen ldant i f l cados  por  e l  r e s t o  de l a  comunidad que les cr i t i caban  

e l  que anduvieran con l o r  tapst lmtss '81 no tenían necesidado. 

€1 hecho eo que algunos de estos  personaje8 bumcaban mayor 

poder p o l i t i c o  (ocupar l o o  puestos pGbllcoa) o mayor poder econb- 

mico (posaer n6s t i e r ra ) .  De nuevo l o  que sob res i l e  aquí  ea l a  

contradicción entre l o s  interesca  de c laae,y l o s  lnteresem de gru- 

pos de estatus,  donde l o o  re lac lones  entre pereionajeo que ocupan 

dimtinta posición económica es par factarrnte  f a c t i b l e .  D r  8 h í  l a  

doble eetructura que nuestro l a  UCEZ, de un lado l o s  grupo8 qui 

pretenden Impulsar una organiracibn c laa lÓta  y dr o t r o  lado l o a  ln- 

te rned la r los  y facciones ouyos Intereses  son netamente ertanentalea, 

eegu l r  conmervsndo un as ta tus  empeclal, d i s t in to  a l  dr  lorn otro8 

grupos a l i ados  de c lase.  

c) E l  Etnlcismo de l a  UCEZ. 

Aunque l a  UCEZ no cuenta con un pro9raaa p o l í t i c o  e xp l í c i t o  

que vaya n6s a l l 6  de su 1Caa "Hoy luchsnoa por l a  t i e r r a  y tsmbih 

por e l  poder., e s  perfectsnent8 observable que bus acclonem t i e -  

nen un ob je t ivo  dentro de un proyecto p o l í t i c o  c lero8 l a  obten- 

cr16n y perpetuecl6n de l a  comunidad d8 acuerdo a l  modelo ju r fd i -  

co da eionunidad. v es aqui  donde, curiosamente, l o a  tnter8mem d8 



l a s  organitacionee m o i s t a s  (que fueron i a e  que d a  tiempo perrnane- 

c ieron en l a  UCEZ) coinciden con l o s  d e l  l í de r .  E l  l í d e r  se l e g i t i -  

ma con su capacidad pare manipular l a  l e y  a favor  de l a  consecución 

de l a  comunidad j u r í d i c a  y l o s  recursos que por l e y  l e  correspon- 

den. Loo aubl fderea hacen l a s  veces de intermediarios ante e l  *aha 
gad0 de indiosg ,  y SU é x i t o  depende de que tan bien ae avance en 

l a  reo1izaci6n d e l  modelo Jurídico. P o r  su parte ,  l o s  am80rem 

( l a  mayorfa de e l l o s )  toman a l  modelo Jursdico de comun%dad como 

e l  paradigma a partir  del cua l  se puede construi r  una sociedad fu- 

turo;  de ahí l a  importancia de obtener y conservor, en l a  r e a l i n  

dad, e l  modelo de Sin embargo, CORO yo hemom mostra- 

do mn l o s  capítu lo8 anter iores ,  l a  comunidad como sociedad, d i a t a  

mucho de funcionar de acuerdo con e l  aodelo idea l .  Por consiguien- 

te ,  cuando l o  UCEZ, pretende l l e v a r  o cabo su proyecto en l a s  co- 

munidades, h t e  necesariamente choca con l a  costumbre y e l  derecho 

t radic iona l .  

SegGn Zapedi (19841, e l  programa da l a  UCEZ se s in te t i za r6  rn 

e l  programa de l a  CNPA. Para nosotrom, e l  proyecto p o l í t i c o  de 1. 

UCEZ se sost iene en ouetro eJes  fundamentale8: 1) l a  r e v i t s l i t o c i 6n  

de l a  forma comunal de tenencia de l a  t i e r r a ;  ti) l a  r e v i t a l i t a c i bn  

dr formas de traba30 comunales; % S i )  l a  r e v i t a l i r a c l ón  de lam f o r -  

mas de democracia comunal; y, i v )  el establecimiento de l a zos  de 

solaridmd y a l i s n r a  entre coaunidadem y con ot ros  grupos campesinos. 

A p a r t i r  de e s tos  cuatro eJem l a  organizaci6n intentar6 es tab lecer  

una nueva reg lona l i rac l6n  pal ít ica. "  Un 6raa donde l l e v a r  a cabo 

su proyecto campesino, l o  que algunos consideran l a  'utopía camp.- 

sinoa, donde a d e d s  de l a  recuperación de l a  t l e r r a  se r ev i t a l i z a -  

ría toda una forma de vida y gobierno comunitario. 



i) La r ev i t a l i r ac ión  de l a  forma comunal de tenencia no como 

una forma getramadaa, que tiende a dasaporacer, s ino  por  e l  contra- 

r l o ' cono  l a  forma que se debe segu i r  conservando o como modelo de 

organización aocia l .  Lo curioso ea que re jumt l f i ca  echando rano 

d e l  mito antropoiógico de comunidad pr imi t ive  (comunismo pr imit i -  

vo) que ae ha conaervada Inalterado. 

La posesión que desde tiempo inlP8mOri81 han tmnido l o a  comu- 
nldadmr indfgenaa, en comh ha aido  defendida de manera per- 
manente, l o  que ha permitido qua 8 l o  lergo d e l  tiempo ma la 
graeein importantem conqui8taa, como e l  reconocimiento mismo 
a l s a  propiam comunidades, dead8 l a8  autoridedam de l a  colo- 
n ia ,  que d i o  ccoao conaocuencia r& otorgamiento d8 l o r  llama- 
dor TITULOS V I R R E Y N i U S ,  hasta por  l o a  gobernantes de e r t8  
s i g l o ,  quienes de una u o t r a  manera hen cedido pequeñeo o 8 
vecma grandee reclanor g r ac i a r  a esa importante pramibn dr 
lom pueblos indfgenari, pequeños en e l  mentido en que míni- 
marenta ma l e s  ha mrespetadam l a  posesión y grandes porque 
de *a logrado que jut fd icaeente  eatan reconocidoa. (UCfL,1983: 
*l. 
E l  p r inc ipa l  8fmbolo que u t i l i z an  l o s  comuneros de l a  UCEZ 

pera probar su conunalidad, aon l o r  T í tu lo r  ~ i r r e y n a l i 8 .  En el 

cado de San Fe l ipe ,  eatoo no ex i r ten p o r  l o  que me echa mano de l  

Decreto Prer idenc la l ,  sparecido en e l  d i a r i o  o f i c i a l  y d e l  plano 

de l a  comunidad de l  cua l  coni todos los " rapst i s tas *  tienen copia#. 

Sin embargo, no se t r a t a  de una cuertidn meramente l e g a l ,  mino 

qu8 aquí también Be entrecruza l a  c06trumbr8, o l o  que también ae 

ha denominado 'la cu l tura  pol ít ica ' ,  Cuando preguntó a l o a  contune= 

ron rapatlmtam qué iban s hacer m i  a l g h  d í a  se l e s  r e so l v í a  Csvo- 

rablemente e l  problema de Ism t i e r r a s  que han tomedo, me contesta- 

ron que obviamente és tas  se iban a r epa r t i r ,  no entre  toda l a  co- 

munidad, s ino  hicamante entre quienes han part ic ipado en e l  movl- 

miento; aden6m sacarían a todoe l oa  par t icu la res  de 1s comunidad, 

inc lus ive  a aquel loa que 6610 tienen BU s i t i o ,  Tampoco l a  comuni- 

dad, dec id i r6  que me t iene  que hacer, sino só lo  l o s  que par t ic i -  



pan con ~ 1 1 0 ~ .  Estas  tierrss no pesarían a aer comunaiea, como 

idealmente se podrí8 pensar, s ino  de nuevo, segu i r í an  siendo pro-  

piedades pa r t i cu l a re s ,  pero ahora de individuos de l a  cornunidsd. 

De hecho siempre han actusdo de e8a manera, terreno que ln- 

vaden, terreno que se reparten entre e l l o s .  Luego, empezaban l o s  

problemas entre e l l o s  mismo8. Algunos querían tener  eds, otros  

que ya tenían su f i c i en te  t i e r r a  querfan de l a  que habían invadi- 

do; alguno8 inc lue lva ,  l l egaron  a r e g l s t r s r  eso8 pedazos con e l  

Juez de fenl~ncla .  Es tas  p ráct icas ,  a l  parecer ,  no se f i l t r a ban  

hasta l o a  n ive l e s  a l t o 8  de l a  orgsnitacidn quienen riempre conmi- 

deran E l a s  comunidades de acuerdo con e l  modelo de comunidad. 

Sin eniba,rgo, s i  mueatran l o  d i f í c i l  que r e su l t a  t ras tocar  concep- 

t o s  y p r6ct icar  que están muy inter ior izadob en iom individuos, 

como l o  es l a  cuest ión de l a  propiedad privads. 

li) Rev i ta l i r sc i6n  de lam formas de t r sbo jo  coiaunal. Este as- 

pecto e s  uno de lo8 m6s importantes en l a  pr6ct ica  p o l í t i c a  de l a  

ünlbn. Cuando rie r e a l i z a  una invasibn, por ejemplo, lorn esesarem 

recomiendan siempre a1 grupo que l a  r e a l i z s  que actúen todori Jun- 

tos y que l a  t i e r r a  tomede aea cult ivada co1ectivsmente (aunque ya 

me hayan repart ido  l a s  percalss), as% pueden enfrentar  cualquier  

ograsibn,  además de mostrarse como verdadaroa comunerob. Según un 

ideólogo dsr l a  UCEZ en Santa Fe de l a  Laguna 68 a e t e r f a l l z ó  este  

proyectos 

E l  hecho a60 sobress l i ente ,  para nuestra comunidad, se i eña la  
en l o  que se  refiere a l a  concepcidn de l a  forms de propiedad 
comunml, concepto que su enmarcaba tan 8610 en l a  relrolución 
premidencial; pero que por l a  l a r g a  luch8 y en uns form8 un 
tanto intanma se lograr6  t r ens f e r i r  de l a  reaolucibn a l a  me= 
t e  de 108 comunerom. Mani festhdoae  obJetivmmente en l a  Feu- 
n i f i c a c i h  de la6 t i e r roe  para e l  t r a ba j o  comunal: recerca- 
miento en forma conjuntía de los  potraros  de agomtsdaro, re- 
forsmticf6n de 400 000 p inos  en un h e 0  de los terreno. COAU- 
na les ,  para l a  axpiatacidn co lect ivs ;  reparto  de l o t e s  para 

.* I 



100 que no tenfan caro  o v iv íon conjuntamente con ot ra  iami- 
l i a ,  u t i l i z a c i ón  de apero8 de labranza en forma comunal y 
o t ros  coram m6s. (Lucam, 1980tl81). 

Sin embargor en San F e l i p e  e l  trabo30 comunal (entendido como 

e l  que reo l i zon  var ioa  lndividuoa de l o  miam comunldod en favor  

de uno unidad familiar de produccibn-coniuno y por e l  cua l  no re- 

ciben a a l o r i o  alguno, a no s e r  l o  comida de l  d í a  o d h a  que ae tra 

bajan, y que repreaento una forma de reclprocidod grupal ,  una r o o  

ni featac l6n d e l  'donn) o a r i  ha deroparecido. Ahora harta  donde nom 

pudimos dor cuento, l o  gran mayoría contrato peones o quienea r e  

l e a  pogo a d d m  de l a  comida, un poco menor drl molerio minimoo 

Inc lu r i ve  l o r  tapstiatam que tensen m h  t i e r r a  contrataban peones. 
I .  

En e a t s  oapector CORO en e1 anter io r ,  encontremor elementom 

en canGn con o t ros  movialento8 118RirdoS mprr industr io le8m,  cono 

lo8  deecr i to r  por  Hobsbaw (1976) y,  en menor r ed id r  con l o s  der- 

c r i t o s  por  uormiey (7980). Empero, e s  con a]. movimiento zapotim- 

to ,  descr i to  por  Worook (1980), con m1 que m6s r m  oaeiaeja en cue3 

t o  o sum plenteeniéntos y o @u forma de actuar. Adodm de que mon 

producto de eftuscionee un tanto semejontem, l o  preaión d e l  Cops- 

t a l  sobre l o r  recurmar de l e  coaiunidod, En los condicionar octuli- 

lea e l  rovlmiento de tapeta ea tomado como un r h b o l o ,  como un mo= 

dalo  a regul r .  Aunque no 8e t r a t a  de l oa  mirmoa pereonajer ,  n i  en 

l a s  mlraar situacfonea,  l o a  micnbror de l o  UCEZ sctban como s i  l o  

fueran. 

Harta ahoro a l  t rabo jo  comunal ho tenido d a  bien un f i n  p r k -  

tico, enfrantar  IDO i g res ionea  y mostrarre como comuneros legst%-  

moa. Tal  vez, luego de un procaro mla profundo de po l i t i t a c i ón  

puedo vo lver  e ser une pr6ctico cotidiano en l o a  conunidadem de l a  

UCEZ, Un peso en e r t e  procamo puede ser  l o  puamtri en p r i c t i c o  da 



programar productivos. Empero, e s t a  contradicción también eat/ 

l e j o a  de resolverse,  

ill) Aev i ta l i tac i6n  de lam formas de democracia comunal. Lr 

asamblea comunel em entendida como e l  único y a l  m6xiao órgano po- 

l f t i c o  de l s  comunidad (de nuevo, e l  modelo jur$dico) .  Empero, l a  

UCEZ da mu propia interpretaci6n de l o  que debe de s e r  una asam- 

b l ea  comunal, l a  aaamblea comunal debe de ser l a  asamblea de l m  

comunidad toda, incluyendo nuJerea y 36v~nem. 

En una asamblea si hay 100 hombres casadoa, debe de heiber 100 
mujeres casadas que deber6n ser lam espoiisa de l o a  100 prime- 
ros hombres, aparte de l o a  h i j o s  y de lam hijam qulenea t a w  
bien deben tomar parte  en l a s  decis iones de 1s asamblea. Loa 
hombre8 deben o l v ida r  que lam mujeres son Gnicamsntr para l a  
cocina y pars  c rear  h i j o r ,  Más bien l o a  hombres daban ayudar 
a aue esposas para que se vaya olvidando ea8 sentimiento de 
qua e l l a s  no pueden meterse en lam asuntos de l o s  honbrea. 
En l o s  problemas de una comunidad no hay asuntos de hombram 
Únicamente, s ino asuntos tanto de l o s  hombres como de lam mu- 
jerem y de 108 jóvenem y haeta de l oa  niños, para que todom 
as i s tan  y todos toman una determinaci6n l a  r i a  correcta, Ir 
mbs ecertada y l a  mejor ~UCE2,1980:31). 

Efectivamente, l a  part ic ipac i6n de mujarem y hasta de niño8 l e  

ha dado n6s poder B l a s  faccionea de l a  unión en l a s  comunldadea, 

En Son Fe l ipe ,  eaa fue  una de l o a  ratonem por l a s  que, en l oa  elcc- 

cianea pasadas, ganaron l a  Jefatura  de fenencia: La 

aobre todo, d e l  papel de l a  mujer en l a  p o l f t i c a  l o c a l  ha sido 

fundamental para l a  UCEZ. Em muy comGn que sean l a s  comuneram quie- 

nee in i c i en  ( o  encabecen) una marcha, l a s  que tomen l a  pa labra  ante 

l a r  autoridades en las  audiencias  o l a s  que In ic ien  lor, bailem 

reiv lndlcaci6n,  

en l o s  plantones. 

Sin embargo, esta  práctica entra  no s6lo en contradicci8n. 

con l a  costumbre l oca l ,  s ino  con l a  l e y  mgraría, como l o  han seña- 

aedo l a8  facciones contrarlail  a l a  UCEZ. En l a  mayoría de lam co- 

runidadem agrar isa sólo se t o m  en cuenta 01 je fe  de f ami l l a  tanto 



pera votar  en una asamblea comunal como para cooperar pera una 

f i e s t a  o para pa r t i c ipa r  en una faena. De ahí que l a  part ic ipa -  

ci6n de l a s  muJeree, por eJemplo, en l a  tome de decis iones no Bed 

f6ciliaente aceptada, porque no se t r a t a  de individuos aialsdoe, 

como en nuestra8 aociedadee, s ino de unidadee fami l iarea ,  Aunque, 

es necesario ac l a r a r ,  cada d ía  se hace n6m comhn l a  u t i l i z a c i ón  e 
d e l  voto univermal en l o r  aeuntom de lam comunidades, por  e5er- 

p l o  l a  e l ecc ión  de l  j e f e  de tenencia, l o  que acarrea l a  pérdida 

de algunos raegos corporativoe que li f o r r a  conaenaual s í  contie- 

ne. A h  as í  no de j a  de aer un peao importante l a  incorporación de 

estoa  grupoa marginados en l a  toma de decis iones,  en l a  rewltr- 

l i z ac ión  de l a  democracia en l a s  coaunidadea. . 
i v )  Habría una Última e s t r a teg i s  dentro d e l  proyecto p o l í t i c o  

do li UCEZ, e1 establecimiento de a l ianza8 y contra-allantas. Seghn 

sus deciaracione8 l a  UCEZ promueve y mantiene e l  p r inc ip io  de ao- 

l i da r idad  entre  l e s  conunidadem que actúan en su seno y con otrsm 

o r g e n i z s c i o n e ~  campeainas. Le so l idar idad  con otram organizacionem 

l a  UCEZ l a  r ea l i z aba  a traw&e de l a  CNPA. Ahora se ha aia lado d8 

de h t a ,  por  conaiderar que eatá  Ranipuiada p o r  l o s  part ido8 po l i -  

t i c o r  y se  ha a l i a do  firmemente a l a  Coordinadora Nacional de Pua- 

b loa  Indígenas (CNPI )  que d i r i g e  Genaro Dom~nguer. Empero lam alia= 

ram que ha estab lec ido  l a  UCEZ hain sido siempre muy s e l ec t i vas ,  no 

con cua lquier  comunidad, n i  con cualquier  organización, así sean de 

i zqu ie rds  e independientem, 

* 

En e l  Eatado l a  UCEZ ha eatab lec ido  a l i anzas  con algunos gru- 

pos independiente. como organizaciones de colonom y camlonerom. 

Entre es taa  r e s a l t a  l a  a l i anza  que ha estab lec ido  con sactorem uni- 

ve r s i t a r i o8 ,  como 1s Coordinadora de Un ivers i ta r ios  en Lucha (CUL),  



organlano que agrupa algunas Casa8 d e l  Entudiante en Morelia. La  

CUL ha apoyado a l a  Unión en BUS marchas y plantonam, ademh de 

proporcionsr lea auchaa vecem hoapadsJe y s l l aantsc i6n  o algún 10- 

c a l  para r e a l i z a r  alqGn evento. Habría que aíiadir, tanib ih ,  algu- 

nom rectoreo d e l  profesorado y trabaJsdores de l a  Unlvermidad H i -  

choacana que apoyan a l a  Unión con asesorfa y con materialem coa0 

pape le r fa ,  fotocopiaa y o t ros  recurmos que malen de l a  miama uni- 

vermidsd. 

Empero, como ya mencionamos, l a  UCEZ ha mantenido, también, 

una ta jante  aeparación con rempecto a l o s  partidom pol it icom y rn 

cus lqu i e r  organizaci6n campemins p a r t l d s r h .  Esto megGn Zeped8 

por  var ioa  motlvoa. Piensan sus eeesores que l o s  psr t idoa  ire acer- 

ca a l a a  organizacionea campamines en busca de c l i en t e l a  e lecto-  

r a l  y fuerza  reg ional ,  tratan de subordinar lorn conf l i c tos  de lam 

I 

comunidadea a l a  16gics da1 pa r t i do  en BU  enfrentsniento con el 

Estado. Otro argumento ea que l a b  a l i anzas  con l o a  partidom muelen 

produciras entre las cúpulas y por  l o  tanto- carecen de contenido 

r e a l ,  puem no e x i a t r  u n m  i dent i f i c ac ión  de lam aaaaa de unos y 

otroa.  Adem6s e a t h  Ism d i f e r enc i a s  conceptualem, pera l a  UCEZ l a  

lucha e l e c t o r a l  no t iene  aentido y su preocupación fundam8ntal ea 

construi r  una organización desde lair baser (Zepeda, oe.cit.t53-54). 

De ahí su caai t o t a l  segregac ión -de l  resto  d e l  movimiento csmpesi- 

no nacional. En c i e r t a  medida eeto correaponde a l o  que Guerrero 

(1983r45-66) llame * l a  conciencia pr imit iva de l o s  movimientoa re- 

volucionarios*  en que tan frecuentemente caen l o s  movimientoa in- 

dlom. t o s  movimientos qua sun tienen e e t i  aconclencia pr imit ivau 

adernfis de hacer una mala c a r a c t e r i z a c i h  del enemigo, con quienea 

establecen una confrontación Inmediata y expont6ne8, ne ident i f i can  



t amb ih ,  p o r  un alelamiento p o l í t i c o  y cu l tu ra l  que l os  puede con- 

duc i r  a l  fanatismo y 81 sectarismo, o 8 1s fragmentación de l  movi- 

miento, como ha mueedido en e l  como de 10 UCEZ. 

Aunque su proyecto e tn f c l s t a  ( l a  r eu i t a i i z ac ión  d e l  modelo da 

comunidad) es t6  l e j o a  de llevarcre 8 cabo, como hemos pretendido 'AOE 

t r a r ,  e l  re iu lnd icarae  como lndfgenen comuneros l e s  ha permitido 

l c g l t i n í z i r  aiuchsm de emtas accionar. Lo lmportsnte, en es te  cnso, 

no ea tento que l o s  rssgoa cu l tura les ,  t a l e s  como l a s  formas CORU- 

nalem de t r aba jo ,  permanezcan intactos,  idént icos ,  n i  s iqu ie ra  que 

aun existan,  mino que mean u t i l i z ados  como 8h bo l o8 ,  que tengan una 

función almb6lice que l e  permits a l a  o r g s n i t s c i h  noatrarse CORO 

genuino8 lndfgenas-comuneros y por  consiguiente, obtener algunae 

de las ventajas  que e s to  acarrea. 



NOTAS,  

3, Chsntal  Barre  l o  d i c e  de l a  a i  u iente  manera: "paralelamente 8 
e s t a r  organizacionem étnicam, ? me r e f i e r e  a lam organitacionem 
o f i c i s l e s )  me forman o t r a s ,  mám clamlatam, que dan p r i o r i d a d  a l  
f e c t o r  económico, em d e c i r ,  la t i e r r s ,  Podemos ob8eruar una p r g  
l i f e r a c i ó n  de Uniones de EJidom 
'Un ión  de Unionam', como en e l  estado de chlapam, por  ejemplo, 
Esta  Unión de Uniones no acepta ningún t i p o  de ayuda d e l  gob iez  
no, en t a n t o  no se hay reconocido e l  derecha de i o 8  caapeminoe 
a l a  propiedad l e g a l  de mum t ierram. Hay otro8 t l p o b  de unio- 
nes: de comuneros (Unión de Comuneros Emil iano Zapata), de 
pueblom (Unión de Pueblos d e l  Estado de Horelos), unionam eJi -  
dales,  e tc ,  La GOCE1 (,..) em una organi tac ián fundarentalmen- 
t e  zapoteaa, e tc6 teraa .  (8arre, o~.clt,:l32-133). 

que pueden u n i r s e  en 1s 

2, Por  estamento entendemom .Un ntnero de personam que por  un de- 
recho conmetudinario o a r t a t u t i r í o  const i tuyen un mector s o c i a l  
con mtatum propia ,  9 que aparece rnám o menos clarsiaente del lmi -  
todo de otros' (Cox, c i t .  en Oshr8ndorfB1979) el vinculo  
i n t e r n o  de la t r a d i c i d n  y l a  f e  en su l c g i t i s l d a d  himt6ricsmen- 
t e  fundada da mu propia  t r a d i c i ó n ,  c e r s c t e r i r a  a l  eetamento, a 
d i f e r e n c i a  d8 l a  clame@ (Dahrendorf, ibid:21-22), 

S e g h  Lenin ( C i t .  en Stavenhagen, 1982) "Lab clamem mocialem son 
grandem grupom de hambrea que me d i f e r e n c h n  e n t r e  sf por el lu- 
gar  que ocupan an un mieteaa de produccibn sociml himt6rica1nente 
determinado, por lam relacionem 8n.que se encuentran con rampec- 
t o  a l o a  medios de producción (relacionem que en g r i n  parte qup 
dan ertablecidam y formuladas en l a s  layem), por el pape l  que 
desempeñan en l a  organización socle1 d e l  t raba jo ,  y, conmlgulen- 
temente, por al modo y l a  proporción en que rec iben l a  p a r t e  dm 
l a  r iqueza  s o c i a l  de que disponen, Lam clamas son grupos humanos, 
uno de l o s  cualem pueden apropiarme d e l  t raba jo  de o t ro ,  por 
ocupar puestos dtf 'arentes en un r jgimen determinado de economía 
socisl" .  

3. En l a  ac tua l idad  l a  d ivers idad  de l o s  novimlentom sumtentadom en 
la e t n i c i d a d  821 muy amplia, S i n  embargo en todom loa csmoa me tra 
t a  siempre de grupos que se encuentran esteaentalmente d i feren-  
ciadom, ya sea p o r  pomeer raagom racialem, rellgiomom, lingafm- 
ticom,.. d i s t i n t o s  a l o o  o t r o s  grupos. En palabras de bleber me 
t r a t a  de grupos que poseen un c i e r t o  p r e 8 t i g i 0 ,  s i n  l a p o r t o r  
que hate sea pomitivo o negat ivo (Weber, 1981:688-689), Adedm 
señaia un hecho fundamental 'cuando este  proceso deaemboca en mum 
extrembm conmecuenciam, e l  estamento ae convierto an una camta 
cerrada" y ebto rregún éi trae como consecuencia i s  'obstacul i -  
rsc ibn  de l a  l i b re  evolución d e l  mercado@abid:692), 

4, Eatemoa entendiendo p o r  campemino a l  pequeño productor a g r f c o l a  
que basa su economía en e l  t r a b a j o  f a m i l i a r  y que eventualmente 
algún o algunos de sum aiembrom t i enen  que emplearse en o t r o  
t i p o  de act iv idades pars complementar bu ingremo, No persigue 
e l  lucro ,  n i  l a  ganancia, sino l a  reproducci6n de l a  unidad fa- 
m i l i a r .  Forma p a r t e  de uns sociedad mayor y ~ d a  compleja a l a  



que se encuentra subordinado económica, soc i a l  y pol f t icanente ,  

Autoree como blolf (19820); bleraan (39801, Bartra (1979 y 79821, 
entre o t ros  se han encargado de mostrar que e l  campesinado puede 
se r  tan revo luc ioner io  cono cua lquier  o t r s  c l a se  oprimida preci -  
samente por  ea ta r  ubicado en una poaición es t ructura l  (de clame) 
dentro de l o s  proyectoa de indust r ia l i zac ión  de nuestraa nacio- 
nes. 

6 ,  Terray (19771, por  ejemplo, Considem que loa  clamem son deter- 
minadas por  l a  estructura  pero na toma en cuenta que l o a  c lasea  
ee conmtituyen a p a r t i r  de l a  lucha de c lase.  Son a l a  v e z  aona 
tituidsm y constituyentea. Además de que Inv ie r te  l o a  términos 
r a rx i a taa  de modo de p r o d u c c i h  y Formación Soc la l ,  Para 61 una 
misma formación mocial contiene va r i o s  aodom de produecián y no 
a l  contrar io  un Modo de producción determina varia. f ormileionem 
aociales .  Una r a v i s l bn  más actua l izada  d e l  concepto modo de pra 
duccidn se encaintra en tdolf (1982b). 

5 0  

3. Se 6n Bartra (1982t24) aLaa c lasea  soc ia les  eon, no 8610 conatl- 
t u  P dma, s ino  en 6 l t i s a  instancis  constituyentes de l  conplmjo d8 
l a s  re lac iones  aoc i a l e s  de producción y son, s l a  vez, resu l ta -  
do y su jeto ,  agentes de l ’proceso  h ist6r ico .  Lo que l e  d8 unidad 
y por l o  tanto in te l l g l b i l l dmd  a l  problema de lma c laaea  ea en 
rea l idad  e l  problema de l a  lucha de ~ l e e e s . . ~  La lucha de clame. 
no puede mer o610 e l  resu l tado s ino tambi&n punto de par t ida  
tedr ica  y pr6cticamente originarioa, 

8 ,  E l  movimiento ceapicaino, a l  i gua l  que l o s  estaaentos, en nueatram 
sociedades, me opone tambian a l a  l i b r e  evolución de l  mercedo. 
Esto mucede a d ,  dada l a  re lac ión que lam comunidadea agrarias 
y eJ idos  mantienen con e l  Emtedo que en nueatram aocledadea ha 
juegado un papel  lmportantfs lro en e1 desa r ro l l o  económico. 
Bartra (1985) msñala que todo e l  movimiento campemlno pomtrevo- 
luc ionar io  ha luchado preciaamente por arrancar le  a l  eatado 
porcionaa de BU contro l  sobre e l  miamo campesinado. 

9. Las publ icaciones de l a  UCEZ se centran siempre en reseñar t a l e a  
conflictos. Sin embargo, en l o s  escritor, y publ lcacionea lom 
ide6logos de l a  Unión se empeñan en señalar  que estos  hechor 
son c la ros  ejemplos de l a  lucha de c lasea  en e l  csmpo michoaca- 
no y que se t r a t a  de l  surgimiento de una c l a r a  conclencia d8 
c lase  entre l oa  comuneros. 

10. Quiz6 quien d m  se acerca a este  problema, ut i l i zando un enfo ue 
marxista es Ainvi(1976) a , . ,  encontrmmoa que e l  modelo de po l  9 - 
t l c a  f acc iona l  de las  Bociedades campeainam no eo un rechazo de l  
modelo de l  con f l i c to  de c lases ;  amboa representan d i s t in tos  modos 
de alineamientos po l i t i c o s ,  en d i s t in ta s  corndieionem. Adedm l e a  
l ea l tades  primordialem, t a l e s  como l a s  de l  parentesco, que pro- 
ceden a l a s  manifestscionee de l a  so l idar idad  de c leac,  no exclu- 
yen a hatos t i t imos ;  más bien median en l o o  procesom pol it icom 
complejos mediante l o s  cueles es tas  c r i s t e l f t an ,  Sobre todo l a s  
lesltadem primordiales  y l a s  estructuras de parenteeco no exio- 
ten en s i  nismss en eielamiento funcional, Están moldeadas por  
l a s  re lac iones  de c leaea,  Como l o s  hemos deacublerto a l  consta- 
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t a r  d i f e r en tes  manifestscíonea de l a  eo l l d s r l dad  de parentesco, 
o bien BU aumencla, en los caeos de d i8 t in tO8  es t ra tos  de l  cam- 
pesinado y entre l os  prop ie ta r iosw ( lqg ) ,  

A l  parecer ,  en l e  actual idad,  e l  demplaramlento en l e  toma de 
dec is iones  d e l  mercado a l  h b i t o  
otaslonado una predominsncia en e l  r o l  de grupo i t n í co ,  más 
que l a  c l sae ,  P o r  l o  tanto no r e su l t a  poa ib le  aceptar l a  Idea 
de que con la lndust r ia l i tac lon  y e l  *progresom se díao lver fan 
ios t rad ic lona ies  iazoe étnicos o conunales para f o r t a l e c e r  e l  
pome a l a  molldoridad de c l s s eo  fempoco resulta s en c i l l o  sdop - 
t a r  l e  Idea de que l o  etnicfded e s  0610 una dlmenai6n de l a  
c l eae  roc181 y de que, l o r  movimiento@ lndfgeniir deben aubor- 
dinars8 a l  movlmlento que nhiatbricsmenteu encsber i  e l  prole- 
toriado y que neceearlsnente deber6 conducir a l  socialiarno. 

p o l í t l e o  de ne ocieclón ha 

12. L o  idem em de B e l l  (1980); aunque tambihn en Uebrr, encontra- 
mos a l go  parecido, 
fundamentos de l e  adquir lc ián  y d i s t r lbuc i6n  de biener l o  fe- 
vorece (se r e f i e r e  a1 predominio de io organiroción esteaentoi, 
J E W ) ,  en tanto que todo 
econhnice l o  emenste colocando en prfiner plano e l a  'ciitua- 
cibp de c l o s e n *  Lao ipocae y paísea en que prevalece l e  l r p o z  
tancia  de l e  pura p o s ~ c i ó n  de c l a se  coinciden, por  l o  generel, 
con l o s  tiempos de transformación t6cnico-econba1caD mientram 
todo retardo de l o s  procesos de trensfornacibn conduce lnmedio- 
tamante a un reuurgimiento de l e s  o rgan~zsc ionos  *estamentole@* 
y res tab lece  de nuevo l e  importancle de l  'honor* roci81 (Weber, 

c i e r t a  ( r e l a t i v a )  e s t eb i l i dad  de lorn 

trastorno y toda sacudida thcnlco- 

9 D o  C i t . :  693) 

93. Este Idee, donde todo 10 t i e r r a  err comunitaria y no de propie- . 
tsriom lndiv ldua lea  em un irgunento muy esgrimido por  lorn i d d -  
l ogos  de emtou novlm1entoa. En Iilicsrm$uo HISURASRTA apralabi 01 
derecho s b o r l g l n a l  pars  reclamar l a  initrid d e l  t e r r i t o r i o  n i rs -  
ragüerrse y i s  complete eutononia, Lar razones que manadan toa 
ldeÓl6gos  de l e  UCEZ uon r x6c t en ~n t a  lea miemma no.o hemos ve- 
nido rea ie t i rndo  porquil consideremos e nueatraa propiedadem 
como a l g o  que nadie nor he regalado,  n i  prestado, n l  vendido, 
n i  l o  hemos invadido o conquistado, mucho menom l o  hatnor roba- 
do, pues oquf hemos vív ido  desde aiempre y por eso ereeraor oue 
sobre nuestrair t l e r r a a  comunaler tenemoi no só lo  un derecho c l v i l ,  
s ino  un derecho naturala  (Lucao, 1980:172). En c i e r t o  mentido 
nos parece qua hay 81~uno  semejanza entre movimiento6 y sque- 
110s desc r i to s  por Woraley (1980) donde be espare l a  l l egada  
d e l  cargo o la venida del mllenio, 

14. En r ea l i dad ,  tanto l o s  plontones como l a s  insrchea y l o s  encÜen- 
tram comuneros, constituyen verdaderoa r l t u s l e o  de r e v l t s l i t s -  
c i án  étnico ,  donde a d e d s  da que uon emenirados por bander tra- 
d ic iona les ,  e8 muy aomún o i r  l eu  coneignsa dr  " y a  l l egaron i o .  
indioua, a v f v m  l o s  indlou", * l o s  Indios unidos J a m h  oerán ven- 
c idos* ,  En e l  encuentro de San Felipe en 1983 haste se l l e g6  6 
hab la r  e l  otomf, ai respecto puede verse Bertra (1986) y su de& 
cr lpc ión  de l a  ca ta r s i s  producida por eatom afmbolos. 

concientizadora e l  i n t e r i o r  de i s  UCEZ, comente desilucionado 
15, H a r t i n  De l a  Rose de l  IFSICAC a l  referfree s CIU psrt ic ipac i6n 



que no tuncion6, habla  de "contradicciones dentro de Is üCEtn ,  
de manera muy indef in ida ,  Adeuda rim r e f i e r e  a una s i tuac ión 
c on f l i c t i v a  por l o  qua e l  IHICAC opta p o r  r e t i r a r se ,  Su cols -  
boración se basaba on a l  supuesto "de que r e  t ratabe  de una 
organización popular, csmporrina, independiente y honerta, p e r o  
l o  que hay una part ic ipac ión de lea  'bareme pobres y l a  
direcc ión r e a l  del movimiento recae en los aserorcs  l e g a l e r a  
OR l a  Rosa (1982~12) .  

16, Eats ides  de tornsr a l a  comunidsd carno un pos ib le  modelo, 60- 

8 bra e l  cua l  s e  pueden const ru i r  l a s  basee de una sociedad dl 
t i n t a  no e s  nueva, Marx (1960) l o  reñala ,  t a m b l h  Bahro (19 2) .  

17,  La importancia que para e s to r  grupo. y es tor  movimientor t iene  
l a  lucha por e1 espacio ha s ido  punto de coincidencia antre 
d i s t in tos  autorer ,  Guerrero y Lbpez, Varebe, Bonfl1,- etc ,  to- 
dos reconocen e s te  sripecto como fundamental para l a  reproduG- 
c l h  de estos  grupos. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES. 

Para f i n e l i t e r  quisieramos hacer algunas conmideracioner 

sobre l o s  p r inc ipa les  aspectos que se tocan a l o  l a r go  d e l  tra-  

bajo. Aunque en p r inc ip io  l o  que no8 propuiimoa estudiar  e r a  so- 

lamente e l  uro p o l í t i c o  de l a  etnicidad y l o s  cambios recientea 

que se han operado en e l  sieterna l o c a l  de poder; é s to  nos condu- 

30 a tocar otros  aspectoa que en si conetituyen grandee vetas pa 

ra inves t i ga r  y que pensabamos, nos permitir fan comprender meJor 

I 

l a  problem6tica plenteads. 

-A p a r t i r  de l a s  d i c o t o d a s  reg ional - loca l  y comunidad-estado, 

pretendimos comprobar varias proposiciones de carácter  teórico- 
* 

metodológico. La pr inc ipa l  era  que l a  aparición de cambios cua l i -  

t a t i v o s  en l a  es fera  económica, en e l  n i v e l  reg iona l  (esto  tam- 

bien l o  entendíamos como e l  proceso de modern i tac ih  reg ional )  

no implicaba necesaria  n i  mecánicsmente l a  modernización en lam 

eaferaa s oc i a l  y p o l i t i c s ,  s ino que en eata caso, t r a í a  como con- 

secuencia l a  re funcionai i tac ión de l a t o r  de so l idar idad  t radic io -  

nelea,  no c l a s i s t a s ,  t a l e s  CORO loir de amistad, parentesco r i t u a l  

y grupo étnico,  en e l  n i v e l  loca l .  A este  postulado l e  añadimos 

una va r i ab l e  fundamental: e l  papel que ha jugado e l  estado en 

e r t e  proceso de rnodernizacibn, a traves de su part ic ipac ión d i -  

recta  en l o s  procero8 productivos mia~ios (talem como insumom a l a  

producción de cu l t i vos  comerciales y e l  establecimiento de po l í -  

t i c a s  encaminadas a i n tens i f i c e r  l a  explotación de l o a  recureos 

f o r e s t s l e s )  habla aido dec ia lvo ,  l o  mismo que en l a  configuración 

reg ional .  A n i v e l  de f en ~men os~pe l f t i c oa ,  es te  proceso se mani- 

festaba  en e l  intermediarimmo y en e l  surgimiento de l a  etnicidmd, 

... , .... ~ .._. . ... . . . 1 .  



Aniboi fenómenos aparecen l u e g o  imbricados en e l  movimiento po l i -  

t i c o  de 1s W E 2 3  por  l o  tanto consideramos esclarecedor e l  ecer- 

carnoa a l  an6 l i s i s  del movimiento de l o a  indígenas-comuneros a 

p a r t i r  de un enfoque reg ional ,  

De car6cter  secundarlo aparecen dos  proposicioneit  l a  p r i -  

mere nom d ice  que s i  partimos de l e  premisa de que e x i s t e  une 

interdependencia entre l a s  subregionem eco16gicam que conforman 

l a  reg ión,  podsmor l l e g a r  a comprender l e  supueatr unidad s oc i a l  

de l a  reg ión  a 1s vez que l a  divereidad dtnica en e l l a  encontrr- 

da, La iegunds, me r e f i e r e  a que l a  comunidad indlgena de nuea- 

t r a s  dfaa pueda ser meJor entendida si 1s vemos en función de 

ina t i tuc ions i  de car6cter  nacional y como un producto de dispo- 

a ic iones  juridico-adminiitrativam dictadas por  e l  mismo estado, 

r6m que como una Inst i tuc ión que ha permanecido ina l t e rad i  desde 

tielapom inmemorialam. 

-Por o t r a  parte ,  pretendimor roitrar que, en e l  caso eatudlm- 

do, e l  c on f l i c t o  p o l l t i c o  en e l  n i v e l  l o c a l  (facción-facción) 

aparece tramlopado con e l  con f l i c to  intarétn lco  (comuneros-partí- 

cu lares ) ,  por  l o  que e l  anélieis p o l i t i c o  de uno resu l taba  nom- 

sarianrente pa rc i a l  01 no 8e consideraba también a l  otro. Los pun- 

tos  de par t ida  eran: 1) que en ausencia de un mistema de poder de 

raagor  corporativoa (como i o  aon l a s  ge r i r qu i a s  civico-reiipiosem) 

e l  mistema b i f acc iona l  cumple l a  función de organizar  e l  conf l ic -  

t o  en e l  n i v e l  l o c a l  sin que l a  conunldad p ierda  su unidad8 y ,  

1%) qua l a r  facciones a l  u t i l i z a r  l a  etnic idad se muestran como 

grupos de i n t e r h  en con f l i c to  por e l  contro l  de c i e r to s  recur- 

sos est ra tég icos  necesarios  para l e  continuidad de l a  unidad 

socielo De aquí  desprendimos que precisemente por  no t r s t i r s e  de 
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un sistema cerrado, porque l o e  agrupamiento6 faccionalea no me 

corresponden necesariamente con d iv i s iones  de t i po  c l a e i s t a  y 

porque en c i e r t a  medida l a  conaecuclón de lo6  ob je t ivos  públ icos  

l oca l e s  estaba en función de l a s  espectst ivas  de l oa  grupos ex- 

t r a l o c a l e s  ( reg ionales ) ,  resu l taba  f a c t i b l e  y en c i e r t a  medida 

neceearlo para l a s  facc iones  1s búsqueda de fuentes de poder 

extrs loca les .  Por conalgulente, e l  establecimiento de a l ianza8 a 

travda de intermediarios con grupos extraconunales ( l o s  ps r t f -  

cu laraa ,  l a  UCEZ o 10s p o l í t i c o s  d e l  PRI de f i t6cuaro) ,  lam 

permitir6 a 18s facc iones  cumplir algunoa de l o s  ob je t ivos  pb- 

b l i c o a  que e l l o s  de f in ían  como * los lnteresea de l a  comunid8d.. 

-Finalmente, ut i l izemos l a  d icotomh clase-estamento para * 

exp l i ca r  an6litlcamente algunos aspectos que a n i v e l  de da to i  

e rp$r icos  parecían contradictor ios  y excluyentem, pero qua noso- 

t roe  consideraros iban unidos, inc lus ive  en algunos momentom re- 

sultaban complementarios. En e fecto ,  mientrar que en tc r r fnoa  

genereles  e l  movlinlrnto de l a  UCEZ parec ía  sin m h  un aov i r l ento  

c l a s i s t a  ( l a  c l a se  para ai o i s  c l a se  como conetituyente) ecer- 

c6ndonos un poco d a  a l a  organización me observaban algunas p r h -  

t i c a a  que ae contradecían con un movimiento de t i po  c l a e i s t a ,  

eran m6s bien de carácter  eatanental. Ambos aapcctor eran perfcc- 

tanente compatibles en e l  discurso y la prhctica p o l í t i c a  de l a  

organización, P o r  consiguiente, no cabía  reducir  la compleJidad 

d e l  fenómeno a 10s t h n i n o a  c lase  en s í -c lase  para m í ,  cum0 tem- 

poco cabía  reduc i r lo  a un con f l i c to  interdtnlco, 

Por o t r a  parte ,  aunque en 10s n ive lea  l o c a l  y reg iana l ,  l o s  

a s p e ~ t o a  l e g a l e s  < l o  normativo) me contradicen con l a  coetuabre 

y l a  cultura p o l í t i c a  de 108 comuneros, se recur r ía  una y o t r a  
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vez a l  modelo Jurídico de comunidad para legitimizar l a s  accionem 

de l o s  intermediarloa (incluyendo a l  l íder ) ,  como da l a s  fsccio-  

neme ya que a rmtom nivelee resultaba r6m f ac t ib le  presentarme 

como institución que como clase. 

P o r  f ltimo, queremos se larar  que nunca nos propueimom pos- 

tu iar  un marco teórico apl icable  1) otras situacioncm, nuertrr 

intención a i  esbozar .ate marco compuesto de conceptor un tanto 

contradictoriom r r a  mfmpiemants traducir e11 lenguaje sooioiógi-  

EO, a l  lenguaje oculto de l  movimiento de loa indígena. comune- 

roa de Hichoac/n, fn anbom caoos be trata de sisteiraa mlmb6li- 

C080 
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