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T N T R O D U C C ' L O N  
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El  problema  territorial para los. gTupos 3ndl.genas no  es  nueyo, ya 
desde la  epoca  de  la conquista se  vieron desplazados de sus espa- 
cios  vitales,  huyendo  entonces  a  lugares  lnhdspitos y poco  .accesi c 

bles  para  los  conquistadores,  por  lo que, de  este modo, su espa-.- 
cio  vital  se  fue  reduciendo cada vez m&. 

Durante el siglo XIX, l o s  princSpales  levantanientos  fueron he--- 
chos  por grupos  campesinos  indzgenas que demandaban  la legaliza" 
cidn y respeto  a  las tierras comunales-, as5 como su  restituci6n. 

La  propia  lucha  armada  emprendzda  por  Zapata  b.uscaba  la devolu--- 
cien  de antiguas. tierras comunales  de  las  que  se  hablan  apropiado 
los h.acendados porfiristas, 

Es necesario, pue,s, tener .presente que .la principal  demanda agra- 
ria:  "el  acceso  libre a la  tierra", tiene SUS rafces en  las peti- 
ciones  fundamentales hechas por  el indio  a  trav6s  de  los  años  de 
1s Colonia  e  Independencia, 
, .. 4 . .  
m y  a  pesar  de  la Revolucidn y su  posterior  "triunfo",  el  campe.si - 
no vio  sdlo  la  parcial  reaiizaci6n de sus, derechos. Durante el - 
gobierno  de  Cárdenas,  se  propuso  por fin repartir  las  tierras  en 
forma  de  ejido,  respetando,  en  muchas ocasiones, las unidades pro - 
ductivas, por  lo  cual se repartieron  casi  siempre  tierras  de  agos - 
tadero.  Cabe  mencionar que, adem&, los indígenas en su  mayoría I 

fueron  marginados de ese  reparto por los  mismos- ejidatarios, cam- 
pesinos  mestizos  quienes  por  hablar  español  tengan  mayor  acceso  a 
los  movimientos  de la burocracia estatai, 

t 
Las  étnias  fueron  una vez m$s olvidadas, y-. esta .vez por l o r  pro--  I 
pios  campesinos, a quienes st510 les  preocupaba  adquirir su tierra. i i 
El indigena,  nuevamente  segregado y marginado, ahora  dentro  del - l 

))proceso  revolucionario", se aísla cada vez ,mds.  Vi.ven  entre  las . 

montañas, como los triquis; en  tierras  'Sridas, como los huaves; o 

I 
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en  la selva, como los  lacandones, 

Aguirre  Beltran  bautiza  a los .reducidos limites culturales y te-- 
rritoriales  levantados .por zlos :indigenas" coltfo "'regimes  .de  refugio", 
que  tienen  como  primera  de sus car.acterist$cas la escaSez de la - 
tierra y la falta  de  elementos ecol6gicos, que  hacen a dicho5 te- 
rritorio,  esencialmente  hostiles. Por si fuera poco, existe  el - 
problema  de  los limites territoriales  entre  las  comunidades indz- 
genas y las  mestizas.  Esto se debe en gran parte  a que no  exis-- 
tan  claros  deslindes,  por  la misma negligencia del  anterior Depar - 

i 

I 
i 
I 
i 

tamento  Agrario y la  actual Secretaria de la Reforma Agraria  que 
no han  legalizado  el  reparto de la tierra, -dejando surgir confl'ic - 
tos  por  las  posesioxies .y el uso de  los territorio fronterizos. -- 
entre  dos o m5s comunidades. Los mestizos por su parte constarite ! 

mente recwren sus cercas t'ierra adentro; o valiendose  del engaño, 1 
i 

"compran" tierras  que  son  comunales o ejidales "encerr5ndo1astt, 
es decir, cerchdolas con  alambre  de pGas, y ejerciendo arbitra-- I 
riamente sus ltderechostf sobre ellas. 

I 

I 

i 
Para  los  grupos  gtnicos, su territorialidad, esto es s u  :zona  de 
refugio , es  el escenario  donde  llevan  a  cabo su vida.y su forma j 

propia  de  existir.  Para  que sea posible la subsistencia de  un -- i 

grupo  como  tal es necesario que tenga  acceso .libre a la  tierra y 
sea  dueño  de  ella  a fin de que se reproduz.ca no solo  en  el aspec- 
to  físico  sino  tambilk  en los iimbitos culturales, sociales y eco- 
n6mico, I 

Por  lo tanto, -la  lucha  para  el  restablecimiento  de  dichos espa--- I 
cios  es  de  vital. importancia, no solo  para  favorecer el  desarro-- s i  

110 de  la  comunidad  sino  simplemente  para  asegurar  su superviven- 
cia. 

San  Pedro  Amuzgos,  municipgo  perteneciente al distrito  de  Putla. 
Oaxaca, es una comunidad  de  campesinos  indfgenas que como otros- ; 
en el estado, lucharon  en la década"  de. los-set-e<fa$"por"süs"t1e- 
rras. i 

! 
I 
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LOS amuzgos  de San .P.edro. .comparten .mn los meztizos su espacio te - 
rrLtoria1  des.de. f ina les  .del  .s$.glo XU..  Estos han dolsinqdo  polzti- 
ca y econbwicmente a part4T de  los . . .  'ailos veintes a  los indrgenas- 
amuzgos,,:[La palabra amuzgo Cs] ser8 utillzada a lo  largo de este 
trabajo  para referirnos 6nicamente a los '5,500 indPgenes pertene- 
cientes a la comunidad de  San Pedro Amuzgos 0axaca.l 

Fue  durante treinta'años C1925-19551 que  padecieron  el cacicazgo- 
de  los  dos  hermanos FernPndez, El  poder  de  estos  mestizos se ba- 
s ó ,  entre  otros  factores., en las, grandes  extensiones  de tlerra co - 
muna1  que Iiabzan acaparado, El  control y administraci6n de estas 
tierras  fue  "heredado"  a  partir  de 1.955 a  los  "sucesores" de  los- 
FérnBndez, mestizoq, tamhien,. . .  'c.1 , I !  i 1 ,  ' ' .  ' .. . - . , , r  ; . v . :  . .  j , 

En 3975 los ingfgenas  iniciaron un movimiento  por la.recuperaci6n. 
-de sus  tierras,  las  cuales  habf.an  dejado  de  ser  tierras comunales 

:.. desde 1940,  pasa,do a formar parte del regsinen .ejidal. En 1 9 7 8  -.- 

llevaron  a  cabo  las Siltimas  "expropiaciones":  gnvadiendo cinco - -  
seudopropiedades  privadas y habiendo tomado. años ante.;las  ti.erras 
de los  Ferndndez y las  de 20 propietarios mestizos;,gracias a  esto 
pudieron  ampliar  la  zona urbana del pueblo.. De este modo, tras - 
una  larga  batalla  los hdfgenas recuperaron  por fin el manejo y - 
la administraci6n  de sus tierras  así  como el control  del Comisa-- 

, riado  Ejidal,  después de m5s de un siglo  en  que  fueron otros quie 
nes  controlaban y administraban la  totalidad  de la tierra de Amuz - 
gos. Resultó  importante  señalar  que  ademds de lo expresado ante- 
riormente el poder .na.inicipaX. fue recuperado  .también:  de modo que- 
ya indios  gobernaban  para indios, después  de  más  de cincuenta - - -  
años  que  permanecieron b a j o  el cacicazgo  de los Fernhdez. 

, 7  

." - ~- 

Por tal  raz6n,  nuestra  investigación  no  solamente  se  apllc6 al - 
restudio de  los años-que permanecieron. en  lucha  para  romper  la vieja - 
hegemonla  sino Tambibn a la  consideraci6.n  de que el acercamiento 
al  perlodo  anterior y a  su  desarrollo  era de gran  importancia pa - 

.- .".- ra' expli-car tanto"'e1 procesa'  de"1a  toma"d~-la"tlerrs~- como"sv--Te= 
lekancia,  limitaciones y consecuencias; pues por  primera vez  el- "T 1 



pueblo  amuzgo se atr.eYZ3 a 1eyantaTSe a 1.uchar  por  algo suyo: su 
patrimoni.0  .territorial .CUYO control, .COJPO habZankos dicho,  per - -  
diera desde mediados del s$.glo XrX. 

_ .  

. .  . .  . . .  j , .  ~ . -. 
Por  supuesto  que  ademds de lo  expuesto  en los parrafos que ante- 
ceden  hemos  estudiado (de acuerdo  al tltulo del  presente  trabaje) 
de qué manera  influyd  la  identidad etka durante los afios de lu- 
cha  en  la  organización de los campesinos indzgenas y como a su - 
vez, la  misma  lucha  influyb  en  la  identidad del, grupo;  por lo - -  
tanto, el  punto  central de nuestro  estudio es detectar y definir 
que' papel  jug6  la identr'dad amuzga  en  dlcha proceso, 

Sin bi.en  el enbnctado ;'d.el .problema ~ ~ r é , s a b 8 ' ! o r i ~ n a l ~ e n t e -  lx%;lhe - ' : -: 

cesidad  de  descubrir  las  caracterfsticas que presenta'  el desarro - 
110 de la  identidad en un grupo tti.co, refiri6ndose especifica" 
mente  a la lucha que los  amuzgos de San Pedro han emprendido  por 
el  restablecimiento de uno de sus espacios minimos mss importan- 
tes:.la territorialidad,  despues de m$s de un año  de  trabajar so - 
bre  el  particular,  hemos  llegado a la conclusidn de que tal enun - 
ciado no se  apega  a  la  realidad  del  problema de identidad  en San 
Pedro  Amuzgos.  Resulta. que no obstante, que  la-identidad  Qtica- - fungi6  como el principal  recurso que sirvid  a  la causa, a manera 
de  "bandera  ,de  lucha", no llegd  en  cambio  a  desarrollarse de  mane - 

..* ra  palpable . 
Por  esta razbn, mediante el  trahajo presente, pretendemos demos- 
trar  que  de  acuerdo  a nuestra h.ipótesis, la lucha  por  la -tierra- 
ha  abierto  un  espacio dentro del  cual los amuzgos han  reconocido 
su adscripcibn  a un grupo 6tico especifico.  La  identidad Qtica- 
se  fortalece  entonces  por  el  reconocimiento  conveniente de una - 
c-ompartición de rasgos, utilizandolos  como  categorías diferencia 
les y por  ello  agulutinadoras  para su enfrentamiento  con  los mes - 
tizos. 

r -- 
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Sin embargo  debido a1 hecho de que.  el desarrollo de la identidad 
se  haya  dado a un nivel' muy hajo y por  ello casi intangible, de- \ 

J 



riva la dificultad  de  LnduciT tal .r.qfoyzmiepto 6tnico'Solaraente 
del  proceso  .de lucha, 

. .  . . .  . -  

ReconocGmos..que  la causa .porL.la  ,que. .se  .pe.l.ea ,actualmente  por  ,I.a- 
tierra  en  Mexico es en última instancia estructural, esto es, se 
deriva  de  la  operacionalizacl6n del modo de produccidn  capital'is 
ta y sus leyes  b8sicas. Por ello  no  podremos  explicar  la exis-- 
tencia  del  campes-ino, y por tanto de*;sus demandas, por  medio de- 
causas  histericas y .afirmar que son reminiscencias  del  pasado. 
En  nuestro  caso  sin embargo, es  necesario  echar mano de la histo - 
ria  por  trat'use- de indígenas campesinos cuyas profündas  raices - 
estan  incertas  en un pasado que los es-pecifica..caracteriza; asi- 
la historia ,aco.sfpuede  escilarecer.:l'a;s~ premisas sobre &as :cuales. - 
han  operado.  las  leyes econ6micas y' el p r  que- el comportamiento - 
politico e ideoIÓgico.no*  se  deriva. solamente  .de la reproducci6n- 
del  modo  de  produccien capitalista, sino también, en nuestrci ca- 
so del  gran  peso  de su gfnesis histbrica, 

. En  la  primera  parte explicamos, en  términos teijricos, las  causas 
.. _estructurales  tanto  de  la  e,x-i-stencia - .' del  campesino  en.'Mexico co- 

mo de. la permante.  lucha  por .:su tiema. . .  ., .. , .  

, .  

El  capítulo I1 presenta algunas directrices y problemas  que  se - 
siguieron  en  el  agro a consecuencia de  la  polftica  agraria  del - 
presidente.  Luis Echeverrfa, las cuales contribuyeronpra que en 
e1;Estadode Oaxaca  se diera-un importante  insurgencia  por  parte - -  
del campesinado,  apoyado PO.~ los insipientes  sectores  obrero y - 
estudiantil. 

Para 6ste capítulo  presentamos en primer  lugar  los  principales - 
problemas  del  agro en el estado, como son su baja  productividad- 
y el acaparamiento de las mejores tierras  en  manos de la burgue- 
sia  agraria  oaxaqueña.  Poster'iorqente  describiremos  el movimiez 
t o  de  oposicidn al'gohierno  de  Oaxaca,  de los  principales secta- 

- 
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trg de  este  entorno cuandq San .Pedxo. -0s empi.eza a ped.ir la - 
restitucxen de sus tierras, apr.o.vechlindose. de esa wymtura1:por la 
que  puede  dar a comce,r .su pralil'ena y -rec$b.ir -'apoyo de la COCEO- 
[Coalicibn  Obrero  Carnpesino , EstudZantil,.de Oaxacal+ que en:-ese -- 

momento  junto con la COCET. [Coalicibn Obreo  Campesino Estudian- 
til  del  rtsmo) abanderaba las luchas c.ampesinas, ASí, gracias a- 
la  supuesta  apertura  del  gobierno de Echeverrfa y a la gran pre- 
sión  que  ejercian  los campesinos oaxaqueños,  casos  como  el  de -- 
huzgos obtuvieron  parcial solucidn, 

En  una  segunda  parte, después de explicar la ubicacibn de la CD- 
munidad  estudiada-.y..los rasgos geográficos pertinentes, se  rela- 
ta la procedemiaide las,)peincipales  familias mest&zas Poste-- 
riormente  de  describe y andli.z%r la  formacidn  de el  ej5do de  San- 
Pedro, partiendo  desde. 1 9 0 8 -  con  .base: en .los .documentost econtra-- 
dos  en  la  comunidad y en el  libro  de ?ial.ter Egli, quien consulta ~ l 

a  fondo  los  archivos de la  Reforma  Agraria  en  la  Ciudad de M6xico 
~ 

y Oaxaca, 

A&ii+finir a  la  identidad 6tnica como  el  reflejo  de  una forma de 
organizacidn  social en oposicidn I a -.otra  fo-rwa de-organizacidn .so  c . . >  

cia1  se  hace  imprescindib2e la caracterizaci6n  tanto  del  grupo - 
indIgena  amuzgo como del mestizo.  Por  ello  el  interis en ver de 
donde  llegaron  estos últimos, su actividad  econdmica y política, 
su relación al interior del grupo y el tipo de  relación que esta - 
blecieron  con  los  indígenas.  Esto  nos  permite  tener una imagen- 
más  clara de quiénes  eran los opresores y explotadores  de los in - 
dígenas. i 

I 
j 

,, ,- 
, 1 . I . , . .  

- , , .  . . .  - ,  -~ . . . i .  . . .  I - , " , .  . .  _ .  . 

i 
En  esta  parte  por  lo tanto,  no solo  queremos  hacer  constar algu- 
nos  elementos  que  antecedieron a la  lucha  por  la  tierra o que - 
la justificaran,  sino tarsb.jXn, analizar la Hiktoria amuzga a. tra-5 
v6s de  los años de dominio.  mestizo. 

"" .... ̂ .  . .. ."III1"" " .""""" ".""* -___ .. I"- ~ - ~" 

En una tercera  parte  titulada  "La Lubh por la  T.ierra e  I.denti-- 
dad  Etnica  en Amuzgos" planteamos  en  primer  lugar la siguiente - 

/ I 

http://EstudZantil,.de


pregunta;  ¿En que .cansisSe l a  .i.dent.%dad .Btnica en  San Pedro A-- 

muzgos . Para responder13 desanoll-os en pr@ex .lugar.  .un capi 
tulo  t,e6rico que expone a -nTvel estTuctura1. en que. consiste- una- 
comunidad  agricola y las causas .de . s u  especificidad, adem&  del 
por  que la tierra en un momento  dado  deja  de ser solamente  un  me - 
dio  de  produccidn  para  convertirse  en un espacio cultural, es de - 
cir  en  territorialidad. 

/ 
# 

A partir  de ésto, tratamos  de  describir y analizar, desde el  pun - 
to de  vista  de  la  principal  actividad  productiva [la agricultura) 
la organizaci6n  econdmlca  amuzga. En un Capitulo  posterior  deli - 
mitamos  nuestras  herramientas  para  analizar lo ftnico y a conti- 
nuación pas&oi +a; zí adh1iz:ar lo amuzgo, EI material etnogrsfi- 
co expuesto  es  .quiz5 muy extenso, pero  esto se justifica por la- 
ausencia  de 6ste en  la li'teratura antropol6gica. 

, ,. .- . -  

En  un capitulo  final  abarcamos  la  Epoca  de  lucha, J974 - 19.78, - 
por  la  tierra de  1os'amuFgos. DSndose a  conocer  el  proceso mis- 
mos de movimiento, su organizacih,. sus objetivos , su relacgbn - 
con la COCEO, deficiencias y logros, Inducimos las - 
manifestaciones-ftnicas, . .  su .~ importaneia, su influencia y por 61- 
timo, explicamos  los  límites  de  nuestro trabajo, a la vez que - -  
comprobamos  nuestra  hipdtesis inicial, proponiendo  otras. 

. =  
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Lucha por la Tierra en el Regimen Ech.evers$.ta;- sus Causas 
Estructurales, 
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La  intención  de  este  trabajo  es  mostrar c6mo influye la identidad 
étnica  en  la lucha  por  la tierra, de  los  campesinos  indigenas. - -  
Una  exposición de este  tipo requiere, en primer lugar, de el escla - 
recimiento ' d e  ciertos conceptos_tebricos . .  que  nos ayudan a situar - 
al  campesino en la  estructura  social  de México, para posteriormen- 
te  tratar,  en  ese sector, el  problema  étnico. 

Una de  las  grandes  discusiones  de  los  campesinólogos  es el' determi - 
izar si  el  campesinado  es  una  "reminiscencia"  del  pasado  a una crea - 
Ción  del  propio  capitalismo en desarrollo.  La  polémica  en  torno  a 
estas  dos  afirmaciones  se encuentra.  en el  libro  Polémica sobre - -  
las  clases  sociales  en  el campo mexicano. (1) Con  excepción  de- - 
.!Sezgio& de, la,,Pe$a,. ,todos-Jos .expo.nentes,  .&legan a  la  segunda conclu 
sión:  el  actual campesinado mexicano.;existe .y se reproduce gracias 
a-una correlación de fuerzas que al mismo tiempo que lo espolean y 
desangran  le imponen, por  convenirles así, su  campesinidad. 

. .  

- .  

El  enfocar  al problema  desde  el  punto  de  vista  estructural no impi - 
de  sin  embargo  echar  mano  del  análisis  "hist6rico  genético", no - -  
para usarlo'como muleta  sino para esclarecer  el  problema  del agro 
mexicano. . .  

. .  
3 .  

Armando  Bartra  sostiene  que  la  reproducci6n  de una formacidn s o - - -  

cia1  como  es  el  campesinado  no puede.explicarse  con argumentos his - 
tóricos.,  aunque en el  caso de los indígenas  campesinos  tenemos que 
echar  mano"a :la.historia, simplemente  para  especificar y matizar - 
el  problema. Por su parte  el  proceso  histórico no puede explicar- 
se  sólo  como  resultado  de  la  opresi.ón de los  modos  de producción, 
aunque  éstos  Sean su fase  material.  Por tanto, no podemos decir - 
que el campesino  sea una "reminiscencia"  del  pasado  pues antes e s  . 

necesario  mostrar  que es constituído  por la operación del modo de 
producción  imperante y sus leyes  básicas:  la  máxima valorización - 

í 

" ~$-)-.Armand~.-%artra, Se-rggio de .la. Peña,.-et,al,- Polémica  sobre las - 
clases  sociales  en  el  campo mexicano, Ed. Macehual, México, - -  
1979, p .  172.  
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del capital. La f.onnaci8n .del campesjnado qexicano, constitugdo 
mayormente por pequeñio.s y medianos productores, ha sido ''c'readQ" 
por  la  reforma agraria capitalista.  postrevolucionaria y ,  en los - 
grupos  etnicos,  por un regimen colonial con rafces  d2rectas  en -- 
formaclones  s-ociales  precortesianas.  La  g6nesi.s  hSstBrica, en a- 
bos casos, est5 siendo refuncionalizada.  constantemente  por .las - -  
necesidades  cambiantes  del  capitalismo. En este  sentido,  el cam- 
pesinado  de hoy  es producto de la reproduccsbn del cap$talSsmo--- 
mexicano  actual. 

I 

j 
, 

! 

I 
Para Javier  Gve-rrero,  Arturo Kaman, /km;Snda  :Rartra, y Hectqr ,.Deaz, ; , ,  , ,., , ' 
Polando,  entre otros ,  el modo. de producst~dn¿'cap.ita-l*~sta' [en -los + -  

paises  dependientes y concretamente en M6xico) ha  tenido que S O S -  

tener  la  economxa  campesina  por su incapacidad  de.  generar  trabajo 
para el campesinado  proletariado. 

rrollados  dependientes  tiene que enfrentarse a l o s  elementos bdsg 
cos de  su  tecnica  de  produccldn como maquinaria,  "fertíllzante5' y . ' '  ' ' '  

otros  productos  industriales l o s  cuales son m& caros  que en la - 
i 
I 

metrbpoli. Lo mismo  sucede con el  crbdito. 

Esto  implzca  que: 

al  La  empresa tiene  -que  alcanzar  el -mismo rgargen . .  de, gananclas que . 

en  los países  desarrollados,  utilizando  costos mSs altos. 

b) Las  ganancias  se  logran a traves de la sobreexplotacidn de la 
  man^ de obra.  



d) De lo anterior,  observamos que la  economía  doméstica  campesina 
es  la  encargada  de  reproducir  la  mano  de  obra que se subsidia- 
rá al  capitalista  agrario. 

Así la  baja-  productividad Industrial~~es~~"~compensada~t .al aprove--- 
charse el  intercambio  desigual con los  trabajadores rurales, lo-- 
grando  así, la burguesía subdesarrollada, cierta  ganancia  que sir - 
ve  como  base  para  lograr  tasas de acumulación  en pro del desarro- 
llo del  capitalismo. 

Como  apuntaría  Kostos  Vergapoidos: 

Esta  claro -así: que 
un residuo  precapita 
capitalismo moderno, 
plar. (2)  

la  agricultura  campesina  constituye  no 
.lista,  sino una forma recr-e-áda  por  el - 
que se  articula  a  é1  de  manera ejem--- 

El  capitalismo  dependiente  mexicano articula, reproduce y refun-- 
cionaliza al campesinado, siebdo.esto una "fuerza  centrípeta" co- 
mo  la  llamaría A. Bartra, que.constituye un influjo  de  fuerzas- - -  
desintegradoras que van  a pr0ducir.a ,l.a ~ ? ~ , . l a .  descampenizacidn. 
Estas  fuerzas  surgen  de  la  esencia  misma  del  modo  de  produccidn - 
capitalista. ' El - sistema  ,empresarial  agrario que -persigue :no .sólo 
su reproduccih sino el incremento  constante  de sus ganancias, pa 
reciera ser  que en primera  instancia  aniquilaría  al campesinado, 
pero  por tener-que acumular en,circunstancias . -  desfavorables y com - 
petir  en el mercado  internacional,  busca  otros  medios  como los -- 
que ya apuntamos.  La descampenización no es lo más conveniente, 
pues  traería  muchas  anomalías  porque ni la  industria ni el  Estado 
podrían  sostener  los  s.alarios bajos, ni absorber  toda  la  mano  de 
obra.  Otra  de  las  fuerzas  centrípetas o integradoras  es  el  gran 
riesgo  en  que  se  encuentra  el  campesino si deja.sus medios  de pro 
ducción, si lo hace se  arriesga  a  ser  proletario de muy  bajo suel 
do, con un trabajo  casi  siempre  eventual y por ello, sin generar 

. .. 

" 

. .  

." . ..~_ . I ,  _. -. - ... ."" *.- . ..,~_I". _I " 

( 2 Amin'  ami in y Vergapolos msta, cuestidn  campesina y el  capitalismo, -- Ed. Nuestro  Tiempo,  México, 1975, Citado por J. Guerrero en Polémic as..., 
p. I7 
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derechos  laborales y prestaciones.  Esta  inseguridad lo hace afe- 
rrarse  a  la  tierra, no por  "amor  a  ella" o por  sobredeterminacidn 
cultural  sino  porque le es indispensable  para  subsistir. 

.. . 

En  México 1-a  tie-rra  -s-e:-:cm-vi;erte 'en algo ;que:;da seguridad, 
abandonarla  es someterse a  las  constantes  fluctuaciones del 

.,mercado  de trabajo, a la  brutal  explotacidn  que  se  efectta 
' en  algunas  empresas  agrarias. ( 3 )  

Estas  condiciones  estructurales son las  que  debilitan  la capaci-- 
dad  negociadora  de la mayoría de  los jornaleros, colocándolos  en 
condiciones  objetivas de inferioridad  para  reclamar reivhdicacio - 
nes  '1abora.les y obstaculizar sus organizaciones  de  tipo sindical, 
aunque no a.sí .su unión .para  reclamar la tierra. 

,.-. :, ; , .  7: ) :I'=. -I i ',,! , i.< '. -> -< : I  ';. ~, .:. , j i: ., [ , < ,  c ,; , , I ,  ' , ~ j  ' i .  ! . . .  , .  

Entre las fuerzas  descampenizadorak-  tenemos la constante competen - 
cia  por  la  ,tierra ya limitada; medio.,de expansión  del  sect-or  em-- 
presarial. b 

Verónica  Bennholdt-Thomsen(4)  señala otras dos  causas que presio- 
nan al  campesino para-abandonar. sus tierras; . .  

a) El  intercambio,7d.e,sigual  .entre  .,la5<;  .mec,ancía+.! campgsinaS,-y ; , I  , 
los productos que el  campesino adquiere, ya que  el campe 
sino  tiene  que  dar muchas m5s  horas  de  trabajo (plasmado 
en su producto) que IS que recibe. 

b) El  proceso  de formaci6n de la-renta diferencial,  pues  el 
campesino  carece de capital y tiene  tierras que,por lo - 
general  est5n  por debajo de los  gastos  del  campesino par 
celario.  Por  ende  el  campesino  ganamenos o no  gana. - 

Haciendo  hincapié  en  las fuerzas descampesinadoras  podriamos  afir 
mar que la  t'economía campesina es  una  antieconomía  en  el seno del 
capitalismo  por  arruinarse". ( 5 )  

! 

I . i. I 

.. 

. .  . 

I 

I 

. .  . ,  

I 
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Guerrero, Pol6micas ..., ibid., p .  2 2  
( 4 )  Citada por Javier  Guerrero  en  Polémicas, ibid., 2 3  "_ "- ~ "" ___l"" . r_ - .. . . .-  -. - - .." __...- . " "-..."I" I- ?.:-" I..I.".- 

(5) Javier  Guerrero op. cit.  p. 23 



Por consiguiente es dentro  del  equilibrio  entre  estas dos fuerzas 
en  las  que  se ve sumergido  el  campesino mexicano, predominando  en 
la  década  de  los  setentas la lucha  por la recampesinalización  en 
la  mayoría  de  los  Estados  de  la  República.  La  lucha por la tie-- 
rra  adquiere  entonces un carácter  revolucionario. (6) El peque- 
ño productor y el  jornalero  rural  se niegan a la integración de - 
un  proceso  de  socialización  capitalista.  Debido  a  lo que  ya con 
anterioridad  habíamos  señalado: 

... Su inscripción en el  mercado de trabajo  no se presenta 
como  una  integración regularizada, sistemática y permanen" 
te. ( 7 )  

En  conclusión,  la  causa  principal  de  la  lucha campesina no  es  por 
la organizacidn  de sindicatos, por  verse  obstaculizado en la  natu - 
raleza  misma  de  la  contratación  de  mano  de obra; ni  es el  aumento 
de sus productos; nX--Ta lucha  por una-infraestructura, Q mejores 
condiciones  de crédito, su demanda  principal  es m& radical, la - 
reivindicación de su principal  medio de producción:  la  tierra. 
Sin  que  las  demandas  anteriores sean excluyentes y carezcan de  im - 
portancia, al contrario,  la  mayoría de las veces.van acompañadas 
de  demandas  econdmicas de este  tipo o también demandas de tipo PO - 
lítico.  Este  fenómeno  se  ha  podido  comprobar con mayor claridad 
durante  los  setentas.  En donde a pesar del aislamiento, disper-- 

- .  sión,  diversidad  en  cuanto  a su relación con el aparato producti- 
vo, la  tendencia principal  registrada  ha  sido  la demanda por  la - 
tierra  alrededor  de  la  cual  se  aglutina  cada  uno de los movimien- 
tos. 

. .  . -  

(6) Javier  Guerrero y A. Bartra  en op.  cit. 
I I ". (,~-'.'3avi.er"~'~u-erre'r-o-- .." c-lf, 2t .l.""""- "__ I 
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Desde su promulgación, la Reforma  Agraria  mexicana  evoluciond con 
una cadencia irregular, como reflejo de .las  luchas de clases en - 
el  campo.  Gutelman  distingue  cuatro fases hasta 1976: 

. .  . .  . .  . 

La  primera 19-15-1935, .en  la que-se desarrolla. la. ilucha.de:-cPases;: .- 
el  latifundismo no extinto, al defenderse  logra  frenar  la  reforma 
agraria. 

La  segunda 1935-1940, época  del cardenismo, en  que  el  campesino - 
organizado  sobre  bases  reformistas,  dio un golpe  decisivo  a  la - -  
ofi:garqu%a  agraria. Durante  estos años la incautacidn  de  latifun - 

- dios y las distribuciones  de  tierra  alcanzaron una amplitud  sin - 
pre6edente. . . ,  

. .  I .  - > .  . . , .  I . , . ( I .  , . +  - 

i ;. i  ; i , - ) , 1 ( : . <  . : (  ; I .  '< > r , . ' i ; - l :  . :  I C .  : ,  , . : ~ i , i . , : . ; ~ ~ - , . ~ , ~ ~  . i I ,  j j )  L : i : : , ; i : j l - - -  . "*. .- . 

La  Tercera  etapa, 1940-19$.8;i en-que,,la,re€orma agrdria.,  es  -frenada;.". ' - 

al  mismo ,tiemljo -que*.lel;  capitakismoi s e *  consolida y1 %a .agr%tuztura ~1 ! 

se  capitalfza'  sinlobst5culos. , . . .  . .  5 1 .  : ! . . . i  , .  

La  cuarta  etapa, que comprende- desde 1958 a 1976 manifestó un nue I 

vo  auge  de  la reformá agraria'bajo la- creciente presiiin del camp - . . -. 

sinado; nuevamente son repartidas  importantes  extensiones  de tie- 
rra, agotándose  las  posibles  "soluciones"  de  la  cuestidn  campesi- 
na mediante  simples  distribuciones de tierra. 

. .  
I 
l . .  

I 

La  política  agrarista  de  los  presidentes  López  Mateos y Díaz Or-- 
daz  fue la  de  tomar algunas--medidas encaminadas a .incrementar el 
patrimonio  de  predios  distribuibles  a  los  campesinos sin tierras. 
A partir-ae 1960; t6pez Mateos, dejó '81: conceder -inafectablPidad' ' '. I 

y negó  autorización  a  concesiones  hechas ya anteriormente.  La - -  
..presión  sobre  la tierra  era ya tan fuerte que  mvjefron,  en  algunos 
casos ais.lad,os, que obligar..a propietarios  de 1 0 0 .  Has;, de  riego . . . . -  L 
a  deshacerse  de una parte  importante de sus tierras  en  provecho - 
de  los ejidos. 

I ..̂"""" "" ._ "I-._II_." -I 

Durante. el .período de Díaz Ordaz, entre los años. &"?364=i.96-9, - -  . (  ? I  
fueron  declaradas **tierras naciona1eS"'más  de 9 millones de Has. 

. .. . .  
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, . .. . .  

para  formar  ejidos. De 1955 a 1964,   245 800 ejidatarios recibie- 
ron más de 16 millones de Has. y de 1964 a 1969 se distribuyeron 
más  de 1.6 millones de Has.  nuevamente  a 301 000 ejidatarios, y de 
1958 a 1 9 6 9 . s e  concedieron s610 838 certificados  de  Lina€ectabiZi - 
dad.  Pero  tomando en'cuenta las superficies inafectables;,Tas!-- . '  . .  

tierras  inmediatamente disponibles para  distribución  están agotiin - 
dose  rápidamente. 

Este  es  el  aspecto  administrativo  de lo que se  empeña en conside- 
rarse  como  "el  problema  m%s  importante  del  momento: la falta de - 
tierras  para  distribuir". (1 1 

El período  ,echeverrista (1970-'1976) se.  caracteriza.por las.enor-- 
mes t e n s ~ ~ ~ e ~ ~ - ~ s ~ ~ ~ ~ i e s . ~ ~ u i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  gxpre~akon &n~*~os~.~erec~eh;a- i , - - I  1 .  ;i 

tes movimientbs-campesinos' y~.e'lI;a-gdtaniiento~ del wiodeloc.de . creci-- 
miento d&sri%l2i~ta. 1 La; c~is.is;~e~tpr~a~~~.iEin.;~\debida:.len. grawgk ' ; .  ,L.: 

parte al desequilibrio socioeconhico del desarrollo regional<;y - 
la centralizaciSn'de1 poder económico, ha  ocasionado una descapi- 
talización  en  el  agro y,- por tanto, la  ausencia  de  ahorro  interno, 
un bajo  nivel de'vida, ~desempleo..y.subempleQ,. ,abandono'y-acapara- 
miento  de la tierra,  nuevas'  formas  de  latifundios y migración. 

: .  . . . .  

Entre  los  años 1940 y 1970,  la inversión  pública  creció en todos 
los  sectores  pero  disminuyó en  el agropecuario  de un 22% a  menos 
del 1030, destinándose  gran parte de esta  mlnima  inversión,  a o---  

bras  de  riego  para  las grandes empre-sas  :agroindustriales;  aunada 
a  la  política  antiagrarista  existenté.  El  agro  mexicano  se  encon 
traba  en  un cuel'ro  de  'batella 'del.~cual"no ha;sa'liilo" hasta  la fe--- 
cha. 

- .  La crisis de producción se convirt-ió  .en  .la  cri-si.s de .repx'oducci6n, - ..'. 
de los  campesinos,  en circunstancias en  las  cuales  la satisfac--- j 
cidn  de  las  necesidades materiales son cada vez más difíciles, y 

. """ ".""""".--""--.""l."."""u """ .." "_ 
(1) Michael  Gutelman;. Capitalismo~ y-Reforma Agraria  en  México,. 6a - > : . .  

ed. Era, México, 1980,  p. 124 
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la  absorción de  la  mano de  obra cada vez mss  precaria. La amena- 
za  de la reproducción  expl.ica, en  gran  parte, la insurgencia cam- 
pesina  generalizada  entre  los  años 1973-1976. Fue entonces cuan- 
do  se  pensó  en darle al ejido  poder de producción agrícola,  cana- 
lizando  en  este sector una 'gran -parte.de-los.recursos financieros 
al  agro.  En 1970 la inversión pública en el  sector  agropecuario 
fue  del 1 1 % ;  en 1974 del 1 7 %  y en 1975 de miis del 20% con  un mon- 
to de capital de 27 mil =480 millones d&-pesos.(2) En  este  tiempo  se 
elaboraron  programas especfficos como la Comisión  Nacional  de Zo- 

nas  Aridas, el Plan Hicot y Tabacos Mexicanos, S.A., entre otros. 
Al  mismo tiempo.se..reforzaron los mecanismos de  control estatal, 

1 

I 

ya para  entonces  muy  desgastados.  Ejemplo  de  ello fue la crea--- 
ción  de  la  Secretaría .de,;Ia Reforma :Agrari.a en  diciembre de 1974,. 
que sustituía  al Departamento ;de 'JAsunf@s .!Agrayiss ~ . ' & ' l ~ ~ i z a d ~ ~ f i ,  L. " :- 1 ' 

, .  

consolidándose la tendencia,burocrática y autoritaria que ha ca-- 
racterizado  a  la  intervencidn estatal en el  campo. Dependencias I 

desgastadas  como  la  CNC.(Csnfederacibh  Nacional  Campesina) y las 
Ligas  de  Comunidades  Agrarias Estatales adquieren un renovado - - -  
apoyo  del Estado-Mexicano. Fueron estas centrales  las que  reci-- 
bieron el  caudal desbdrdado de las 'demandas 'campesinas;  La DAAC, 
por  ejemplo,  recibid  durante  los primeros años  de  mayor insurgen- 
cia un promedio de  un  mil campesinos diarios. -Surgen,;otras.depeg . 
dencias  como  la Dirección General de Organizaciones Ejidales en - 
1975 y la Subsecretaría  de Organización Agraria. 

, , > , , , x  , , ( , , i " ,  ; . ,  . t . . /  !I 1 . ;  1 ,  . * . _ (  : I ' ....,,.,.. . ' . . j  . .  

:. El  movimiento  campesino rebasB ,Rst;o,s, ,cauces  institucionales  y  se 
lanzó  a  recuperar la tierra por sus propias manos.  El gobierno, 
al  ver  que  no  podla  conLralarP'o evite. utf3"izaY la Via.'¿ie 'la repre 
sión, por  ser. una medida que daría  en el  traste con s u  ya muy de- 
teriorada  "legitimidad"  (el  año de 1968 no  estaba lejos). Por - -  
ello,la  vía  violenta  y  antipopular no convenía . . .  a  los planes del - L 
nuevo  gobierno. Se abieron por  ello nuevos espacios políticos - -  
para  albergar  la  lucha  campesina por la tierra, encabezada y  diri 

' ' .  '- ' " " '  
1 

, , . .  . :  , ; . _  , , '  . . . I  , .  
I I .  

"-1Z)"Ls lucha".de"EcheverrSa  por.' l o s  'Campesinos" de MBxico,"-Ciclo-"-""-~~--~~-~ 
Presidente  Luis Echeverria, Biblioteca Campesina, SRA, MBxico;.. 1:. : 

.. 

1976, p. 37 
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gida, claro estd, por  las  centrales  oficialistas.  El  resultado - 
de  ello  fue un acrecentamiento de la insurgencia campesina, sin - 
precedente  en  los  G,ltimos 30 años; llegando a casi  todo  el  país. 

_.& . 
.Con la  toma de tierras en los estados con mayor  desarrollo  agríco 
la  como  los  del  noreste  del país, la dirección de  las  centrales - 
oficiales  se  vió rebasada, y en 1975 el  estado se enfrentó  a  los 
terratenientes y a la  burguesía nacional; enesos  momentos fuerte- 
mente  aliada.  Como  resultado de esta alianza  se formó la Unión - 
Agrícola  Nacional,  que se encargó de impulsar  movilizaciones em-- 
presariales  como  la  huelga  de  los  tractores, y la  de los comer--- 
ciantes; y patrocinó con bastante éxito una campaña  ideológica  en - 
caminada a desprestigiar la política agrarista  oficial. No falta - 
ron los  argumentos  que  presentaban al ejido  como  ineficaz y co--- 
rrupto. 

.. 

- 

En síntesis  la  política  del  gobierno  Echeverrista  hacia  el campo 
tenía  las  siguientes  características: ( 3 )  

a) Pretende  la  transformacidn de  la unidad  campesina de produc--- 
ción  a  unidad  capitalista. 

b) Se  encubre  bajo  el  estímulo  al sistema ejidal, para dar una - -  
imagen  política  de  apoyo  a  este modelo de  produccidn agrícola, 
aunque  los  niveles  de  represión  anticampesina  no  disminuyen - -  
sino  que  ahora  se  orientan selectivamente contra  algunos blan- 
cos  específicos. 

c) Lo anterior  garantiza  al  Estado un mayor  control de la produc- 
ción  agropecuaria  en  d.etrimento de algunos  sectores  de la bur- 
guesía  agraria  ligada  a  las  transnacionales. 

d) Este  aparente  apoyo  a  los campesinos por  parte  del  Estado  gene - 
ra,una dinámica  de  lucha campesina,  que  en cierta  medida des-- 

I 

- __ ..[3j Nahela  Becerrn:,.: ,.'-fLa lucha p o r .  .la- tierra  en  la  comunidad  Indígena  de San I 

Pedro Armzgos Oaxaca 1970-1976." Tesis  profesional  (presentada  para  obte 
ner  el  título  de  licenciada  en  Sociología), UNAM, p. 110 

."*"_.̂  """ _" - I 



borda los límites  de  la  política  oficial,  produciendo un movimiento campesino 
radical e independiente  impulsado  por  algunos  sectores  urbanos - -  
como  estudiantes,  obreros y profesionistas,  en  varios  estados  de - 
la República;  Oaxaca  es  uno  de  los  Estados  en  donde  se  da  con  ma- 
yor fuerza. 

i 

I 
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i 

En  México,  de los dos millones de ejidatarios o pequeños pro 
pietarios que existen,  ocho de cada diez no obtienen de su - 
parcela  los  ingredientes  suficientes para subsistir.  Esto - 
nos  indica  lo  malo  e  improductivo de la tierra y la presidn 
demográfica  sobre  ella. Existen, además,  en  México 2.5 mi-- 
llones  de  campesinos sin tierras propias, muchos de los cua- 
les  trabajan  temporalmente  la  parcela  familiar o cultivan - -  
tierras  aparcelaria,  pero que dependen  fundamentalmente  del 
jornal. De ésta,, solo una pequeña  minoría,  generalmente .es 
pecializada,  tiene  trabajo  permanente y con salario de sub-- 
sistencia; los  demás dependen de  trabajos  irregulares y mal 
pagados. De ellos, más de un millón son jornaleros migrato- 
rios  que  la  mayor parte del año viven  hacinados  en  barracas. 
Por  tanto,  cerca  de 2.5 millones  de  trabajadores sin tierras 
propias  dependientes de  un trabajo  insuficiente, duro, mal - 
pagado  están  empujados  a  luchar  por una parcela que les per- 

-la  demanda  por  mejores condic1ones~'de'vida y trabajo, mayor 
salario, etc. unidos  a 10s minifundistas son +cuatro millones " t . . " ,  

de  trabajadores  rurales que no  tienen  medios  de produccidn - , ,  

propios- o insuficientes, que están  empujados  'para  luchar  por 
una parcela como alternativa.casi Gnica de  subsistencia.  Es 
to  significa que el  movimiento  campesino est5 poniendo  en ac 
ción a  un  tercio de los trabajadores.de todo  el  país. (1) 

- 

i 
! 

. . _  mita subsisitir.. Sin que  estot-excluya,  como,.ya mencionamos', I: ~ .I . , '  

. .  

- I 
I 
1 
i 

*axaca es  uno ae:. 'Tos' '.pri'nci\p.ales'  'e'sta,¿o's :de  :la RePG6iica, . ,  . .  i s u s .  cam - 
pesinos,  ejidatarios o pequeños propietarios forman parte de  aque 
llos  que & ob$;ieruen.-de su;S :ti,eYra's e¡ "krigreso  su3ficiente 'para ' S o  

brevivir o simplemente no tienen  tierras  propias  para  trabajar. 
Como  consecuencia,  es una de las  entidades con mayor migracidn a . I 

los  estados  que  explotan  la  agricultura  industrial.  Este  alto - -  
índice  de  exportación  de  mano de obra lo sitúa como un estado con 
explotación  agudamente 'miriifundista. 

, , j  ., . . . .  : . : I  I .  / '  . ' .  i. 
I /  

- 

.~ I . '. ' ' . '  

. .  

De las 95 364 Has.  que integran la superficie  del  Estado de  Oaxa- 
ca 1 7 4  millones  de  Has. son tierras  de  labor; 1  517  917 Has. son 
pastizales; y 1 346 138 Has. son recursos  forestales,  ocupando  el 
cuarto  lugar  en  producción  maderera  del  país.  La  superficie  de - 

a I 

1 (1) Armando  Bartra "El ascenso del  movimiento  Campesino", Polémi- 
ca  sobre 1a.s.Clases. Sociales en  el Campo  Mexicano, Ed. Mace-- i 

hual, 1.979, México,,p. 105 
.. . . " - . -. - L 1 . - " - - ^ ~  
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tierras l a b o r a b l e s   r e p r e s e n t a  e l  2 0 . 7 %   d e l   t o t a l ,   d e l   c u a l  e l  8 7 %  
es de  temporal ,  e l  r e s t o   d e   r i e g o .  De las  tierras l a b o r a b l e s ,  SÓ - 
l o -  e l  564, se c u l t h a .  ( 2 )  

E l   e s t a d o ,  a p r i n c i p i o   d e   l o s   s e t e n t a s ,   t e n í a  un poco m'is de  dos 
m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s ,   d i s t r i b u í d o s   e n   5 7 1   m u n i c i p i o s  y 3 6 9 0   l o  - 
c a l i d a d e s .  (3 )  Oaxaca c u e n t a   c o n  1 0 4 0   e j i d o s  o comunidades  que 
suman 4 545 120 Has, de las' c u a l e s  e l  14%  (640   '972  Has.) son  de - 
l a b o r .  Las unidades  de  producción  privada  son  97 4 5 3  con  796  537 
Has. ; de   labor   374   185  Has. q u e   r e p r e s e n t a n  e l  4 7 % .   ( 4 )  

L a  e n t i d a d   f e d e r a t i v a  est5  d i v i d i d a   e n  7 zonas  econ6micas:  e l  Va- 
l l e ,  ~ 1 , a  ' ~ ~ t e c a ~ ~ ; ~ ' $ a  LCosta,, 'eI ;Itsmo;"Tux-'t~p.ec,i  .:l-a @a;fiada - , la  S i e  - 
r r k .  -Iie estas ;Siete' , - ionas  ,S tr&:'&n~ .las, bqu'e,x-sosx$ehBn econemica-i 
mente . d l  es tado .  'En l a  C o s t a  se L e n c u e n t r a   . u b i c a d a  :la ,mayor   parte  
de  l as  f i n c a s  cafeta leras ,  c u l t i v h d o s e ,  ademiis, a j o n j o l í ,   a l g o - -  
den ,   coqui tos   de  acei te  y t r i g o .   E l   I t s m o  es l a  zona  ganadera ,  y 
concentra   tambign l a  mayor p a r t e   d e  l a  escasa i n d u s t r i a .  Y Tuxte  - 
pec. , .como l a  tercera  zona   importante ,   produce   cu l t ivos   comerc ia"  
les como p i ñ a ,   p l s t a n o ,  c a f é ,  caña   de   azdcar  y t a B a c o . ( 5 )   T i e n e  
e l . o e s t a t & o   d o s   d i s t r i t o s   d e  riego:;T&a  cuenca  del r í o  Papa.laapan > .  'y- 
l a  del   r ío   Tehuantepec ,   que  comprenden 6 419 mil Has. d e  las  que 
e l  7 5 %   e s t á n   e n  e l  d i s t r i t o   d e   r i e g o   d e   T e h u a n t e p e c .  

i 

" E l   9 0 %   d e  los p r e d i o s   e n  e l  e s t a d o   t i e n e n   u n a   e x t e n s i ó n  maxima de 
c i n c o   h e c t a r e a s   y . o c u p a n  e l  29%  de l a  ' s u p e r f i c i e   t o t a l   c o n  un t a -  
maño .mediorde-3 .78Has. ,  9 .6% de las  p r o p i e d a d e s . p r i v a d a s  son mayo - 
res  de 5 Has. y ocupan e l  8 3 . 6 %   d e  l a  s u p e r f i c i e .   ( 6 )  i 

La p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a ,   e n   g e n e r a l ,  es de muy b a j o   r e n d i m i e n t o ,  - 

(2) IEPES, Estudio económico y Social  del Estado de Oaxaca. Mexico,  Archivos - 
del IEPES No. 15 Tema Estatal ,  1975. 

(3) Lilia Nahela Becerril, - "La lucha  por la  tierra en la  Comunidad Indígena de 
san p&-o  h z g o s  Oaxacal', Tesis, (presentada para obtener la  licenciatura 

!- 

. ..""" .- en -01ogW7-= ..3980#- m3 """ ~ "".""...__ - """__I ~ _","__ - 
(4) I-, op. cit. 
(5) Nahela Becerrjl,  Op. cit. p. 112 1 
(6) B i d .  p. 113 



debido  en  gran parte,  al  poco uso de fertilizantes y la  escaces - 
de  tecnología;  generalmente se sigue utilizando el sistema  de ro- 
za,  ,tumba y quema para la, siembra. 

El cultivo  principal es el maíz; se siembran en  el  estado  486  mil 
Has.  que  representan  aproximadamente  el  7.6%  de  la  superficie  sem - 
brada con este cultivo en todo el país; (7)  le sigue  el  café con 
una  superficie cultivada de 78 mil Has., que significan un 20.9% 
de  las  plantaciones en todo el país; le sigue en  importancia, la 
caña  de  azúcar  con 92 mil Has. y un 4.9%;~ el  arroz  Palay  que - -  
;?cups 19  mil  Has., siendo un 12.5% en  el  país. (8). 

La  ganadería  adquiere  importancia  en  los valles de¡ Norte, con - -  
una predominancia del ganado  bovino, caprino, 0vino.y porcino; la 
importancia  de  esta rama  se puede  ver en el siguiente cuadro:(9) 

Productos  Cabezas (miles) % en  el  País 

Bovino 1 126 4.1 
Porcino  449 4.1 
Ovino 609 7.4 
Caprino ' 839 . 9.2 

Para  1970 la poblacidn  econ6micamente activa asciende  a.,521 385 - 
personas,  de las cuales ,373 mil, o sea el  71.5%,  se  dedica  a la - 
agricultura,  ganadería,  silvicultura y pesca, mientras  -que s610 - 
el 8.5%; 3.6% y 1.5% se  emplean  en  el  sector  industrial,  comercio 
y servicios  respectivamente.  Por  otra parte, en  1970  existían  en 
Oaxaca 13 500 personas.desocupadas y más .de 300 mil  percibían in- 
gresos  inferiores  a $ 500.00 mensuales. (lo) 

(7) IEPES, op. cit. 
(8) IEPES, op. cit. . 

(9) IEPES, op. cit. 

i 

-I ._ . -  (10) ".. IEPES, op. cit I 
~- . . - . . - . - "" . - . . "" -"" I -  - .- _- .I." ." .___" I -..- I II _""._ 
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En  Oaxaca,  aún cuando la  agricultura es  una de  las  actividades - -  
principales,  solamente  aporta  el 3 2 . 7 %  del producto  interno  bruto 
del estado, lo  que:.demuestra una productividad  muy  baja.  En  este 
sector  sólo el 6 %  de la población económicamente  activa son ejida - 
tarios y un 4 0 %  son asalariados repartidos 2 5 %  en  el campo y 1 5 %  
en la ciudad. ( 1 1 )  

Las  tierras  de  humedad y de riego se encuentran'acaparadas por - -  
los mestizos;  un  hecho  que no  se observa  en las estadísticas, da- 
do  que  los  terratenientes no  sólo son dueños de  *'Pequeñas Propieda - 
des" sino que acaparan  las mejores tierras  ejidales y comunales - 
dedicando  las  tierras a la cría de ganado. 
. .  . *  '. . I  L , - i . , , , ,  + . ,  LC,.. 1 :;i f i L  : l i . : ( :  ;:;:(; j : , .  7 -  # ,S ' ' '  'I x 3 I . - ' , :  , L. I , : : \ ; ;  : , ; , ,  4 .,\ , ,  I :  

Pur esto el,;-est.adzo d e  !Oaxaea, &Stá :c0~s,id&nsd6:!corno,zuno de los es- 
tados con menor desarrollo  económico en la República  Mexicana. - 
Las cifras del producto  interno  bruto (PIB) para  los  años  de 1960 
y .-.1970 indican  .que la participación .de  esta entidad,.en la forma-- 
cien de PIB.en el  primer año mencionado fue de 1 . 2 %  y para .1975 - 
este  porcentaje  disminuyó a 0 . 9 % .  En  este  segundo período el  sec 
tor  primario  registró un estancamiento.en comparación con el .re-- 
g.istradoirpOr.cel ;,pab~.,~~.~a.u~eanjuntio..:ir~12-) : i ...' '. . ! . , ,  f , . ! ( . i : - . l . ! i - j  . :- .~ .- I .  

, .  . . .- 

t 

En  estadísticas vitales se observa que la  tasa  de natalidad en - 
el  estado  es  de 4 . 1  9, y de WXalidad de l .  2 % .  Seis de cada 100 ni - 
ños mueren al nacer.  Existe un arto  grado de desnutrición debido 
a..la .precaria alimentscih "ty .a, la-: Earlta5~de~.~servicios !para 1-0s .:ha-, 
bitantes; la atención.médica es  de  uno.pai-a cada-6 O00 habitantes; 
65 de  cada 100 viviendas .en el  estado  carecen  de  agua  potable y - 
63 de  cada 100 no tienen drenaje.  En la educación,  el 4 2 %  de la 
población  total es analfabeta;  existen 2 557 escuelas para - - - -  

( 1 1 )  IEPES, op. cit. 
(12 )  IEPES,  Estudio  Económico y Social  del  Estado  de Oaxaca, Ar-- 

i 
~ 

chivos  del IEPES, No. 1 5 ,  Tema Estatal, México, 1 9 7 5 ,  citado I 

en Nahela Becerril, ibid. p .  ]p,-. I 

i 
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2 619 180 habitantes, con 2 459 de nivel  básico, 148 de niveles - 
medio y 4 de  educación  superior.  Sin  embargo 55% de la  población 
son  menores  de 2 0  años. (13) 

. ,  - . _".. _. . .  .~ . .  ~ ., 
. .  . .  . . , A  

Los movimientos  migratorios son constantes de los O a  los 19 años 
en un 55% de  la población.  La  de 65 años y más  alcanzan  el 4 . 2 % .  

Esto  se  traduce  en  un  bajo  nivel de vida. (1 4 )  

A su  vez  Oaxaca  es  el estado, junto  con Chiapas, con mayor densi- 
dad  de  población indígena; una tercera parte del  total de  pobla-- 
ción  son  indígenas.  Respecto  a  la  población total; el 10% son - -  
monolingües y un 3 2 %  bilingües. Son 16 l o s  grupos  étnicos  que - -  
viven  en el estado,  dificultando  ésto la organización  conjunto  de 
los  indígenas  contra  la  opresión y explotación. (15) 

En  la  población  indígena es donde más se nota la precariedad, en 
este  sector  existe un 85% de analfabetismo y solamente  el 2 0 %  de 
30s alumnos  inscritos  anualmente  terminan  la  educacidn  primaria.Q62' 

La burguesía  oaxaqueña  est%  formada  por terratenientes,comercian- 
tes,  banqueros y en  menor  escala  industriales.  La  pequeña  burgue - 
sía  la  integran los poseedores  de las  tierras con capacidad para 
capitalizar,  que  algunas  veces son al  mismo  tiempo comerciantes, 
acaparadores y prestamistas  locales o regionales.  Encontramos - -  
.comunmente  casos  de  cacicazgo  político a traves  del cual ejercen 
su poder,  convirtiéndose  en  sectores  económica y políticamente  do - 

.. minantes  en la región.  Esto ha provocado  constantes  enfrentamien - 
tos  entre  el  sector  dominado y los  que apoyan o forman parte  del 
cacicazgo. 

No nos sorprende, entonces, que durante  la  crisis económica del - 

i 

gobierno  de  Echeverría,  en Oaxaca, junto con  Puebla, Tlaxcala, - -  

(13) Ramírez, Carlos, "Miseria y Hambre detrBs de  los disturbios" 
-.-. "" -"-en:- Revista-.-Proceso, -No.--63, México,. 16 de:Enero,--197&, .... p.,16--.. "._I___ 

citado  por  Nahela  Becerril  ibid. p. 114 !" 
I 

IEPES, op. cit. 
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Veracruz,  San  Luis Potosí, Chihuahua, Sonora y Sinaloa  miles  de - 
campesinos  se  hayan revelado, tomando  las  tierras  reclamadas. Se 
rescatan  asi  las  tierras  de  temporal ,y riego; muchas tierras  gana - 
deras  de  agost.adero :se reincorporan a la..agricultura. !'Los campe - 
sinos  reclaman  para s í  la  tierra toda". ( 3 7 )  

En Oaxaca; Tuxtepec, Juchitán, Santa  Gertrudis,Zimatlán, San Pe-- 
dro Amuzgos y Jamiltepec  entre  otros, se unen al reclamo campesi- 
no. 

' Y  

i ' i : 

[15] Nahela  Becerril iaid, p. 1.1 5 

. *  

. . ., 



3 - 2  El movieqaientcl  cqglpesino, obrero y estudiantil, 
3 ; 2  . J .  El acaparamiento de la tterm, principal  problema  en el 

Agro Oaxaqueño , 
Otro  de  los  grandes  problemas en Oaxaca, ligado  estrechamente  a 
los  anteriores, es la irregularidad  en  la  tenencia  de la tierra, 
y la  existencia  de grandes' terratenientes  .que-  fungen como' caci--- 
ques, dominando  zonas  enteras. 

Si consultamos  las  estadísticas  notamos  con  gran  facilidad  la bi- 
polaridad  que  existe con respecto  a la  tenencia  de  la  tierra. 

Predios 

Propiedad  Privada 
Promedio de Has. 

Superficie  de  Has.  por  predio 

184 - .  9 6 0  0'00- - .  ' 522  'Has. 

160 " 4 3   8 0 3   2 0 0  a 400  Has. 
216  28  461  100 a 200 Has. 
37 8' "50' .a 60 Has. 

6 6 5   2 2   0 9 8   2 5  a 50 Has. 

. .  

,,. 1 .  .. ._ ., ," . 
, <  

. -  
! '  , ./ 

' 24   754  
' .  

Total: 1 '  6 0 3  1 079  116 Has. 

2 119  44   506   10  a 25  Has. 
6 175 42   783  .' 5 a 1 0  Has. 

140 O00 255   648  menos  de 5 Has. 
Total: 148  294 342  937 

. -  ,. :,. . . .  , .  . .~~ . , . .  - . .~ . . . . . . . . . . . .  . ,: . .  I - .z  (.18.1. 

Tenemos  que  los  predios  privados  suman 1 6 0 3 ,  de los cuales 184 - 
tienen  una  superficie de más  de 5 O00 Has.  en promedio, lo que - -  i 
significa  que  hay  una gran concentración  dé la  tierra  en  pocas  ma - 
nos; en  cambio 140 O00 predios ejidales y comunales  tienen super- 
ficies menores de 5 Has.  Cabe  mencionar  también  que  más  de un mi - I 
11ón de  hectáreas  acaparadas  se  localizan  en  la  planicie de Tuxte - 
pee, Valle  Nacional, Juchith, Pinotepa  Nacional,  Jamiltepec y Ma - 

-"" (1 8 )  Censo .Agricula-y Ejid&i*;--1970, México;- tomado- de Maca  Conflictos de ------ 
Clase;  Mwilizaci6n y represibn:  Producci6n  Colectiva, Coleccih  de Cua- i 
dernos Populares, Méx., Map 1978 p. 3 Citado  por  Nahela - ibid.  p. 117 

. .  ,._ ....... 



tias  Romero  en donde la mayorfa son tierras de riego. 

Así,también, so pretexto del supuesto desarrollo y  modernización - 
del  estado se han. expropiado ,miles\ de he,ctáseas..dse .temenos comu- 
nales.  Se  ha  expropiado  también para la construcción de presas o 

centros  turísticos,  que no han beneficiado  en  nada  a sus expobla- 
dores. 

Tenemos por  e  j emplo : 

a) La  Presa  Hidroeléctrica de Temascal, destinada  a  beneficiar  a 
la  "futura zona  industrial"  de Tuxtepec, para .lo cual el--go--- 
bierno de Miguel  Alemán  despojó  a 2 0  mil  indígenas  mazatecos - 
de , $hs'!fikjores t SherraS .ilt' 1 , ! , . 3 , 1 \ ' :  . . .1~,, ,- , i lc%, . !L.-, , ~ . ,  ; - , ,  . , I  ~ - :: i -1 '.:l 

. , (  . I , . . , . .. , : , <  ; !' ! I 1 '  i , .  . . " . ?  : . I l l :  < ' \ ! . , - : , ? - : \ .  : . I !  # , ! I  r ; ,  : , [ : ,  . .  t 

b) La. presa  3enito:  JuSreza.en14a. región$ deP.cItsmo-  de  Tehuantepec; 
cuyo  vaso  de 942 millones'Ide.metros cúbicos riegan SO mil  Has. 
Solamente-ha beneficiado  a  los  terratenientes  de la zona, mu-- 

-, chos  de  ellos  funcionarios o exfuncionarios  del  gobierno. - 
~~~ 

" .. ~ . I. . . - . .  L , '  

z- .c)  La  presa  Cerro de  Oro, en construcción, que regará  más  de 7 0  - 
mil  Has,. , ,dekpojtinao' 2 0  mZP ind5genas.'chinantiecos. en 'la-regi6n 
de  Ojitlán. . .  

Losmismoha  sucedido en las  zonas  forestales de Chimalpa, el  Itsmo, 
Tlaxiaco  y Juxtlahuaca,"donde los  taladores han despojado  a  los. - ' 

comuneros - d e  - sus -  bosques,g,mermando  losLrecursos"forestales del Es 
tado. ( 39) 

. - . m  

- 

Los latifundistas más lmportantes del  estado son, en  la  zona de - 
Tuxtppec, Victor Bravo Ahuja, exgobernador de Oaxaca y exsecreta- 
rio  de  Educación Pública durante el período de L. Echeverría; - -  
Jorge L. Tayo, Atalo de la Roche Tagle, los Mánica,  los Márquez - 
Ibáñez  y 0tro.s. 

I ,.,_. ... . . . 



En la  zona Mixe,  Zapoteca y Chinanteca., otros latifundistas  son: 
Jesús  Torres,  Ventura Serrano, Mario Casimiro, Lucio Tres, quie-- 
nes  han  invadido  cerca de 50 mil  hectáreas  pertenecientes a los - 
bienes  comunales de133poblado ,de5 Trinidad, municipio de.. Iaveec.;-Vi. - . t  

cente  de  Marco Arcuri, Pascual dregorio, Ventura Serrano, Guiller - I 

mo  Garrido,  Pascual Lara, Isabel Morales, Lucas  Méndez y Fidel - -  
Méndez  han  invadido, con el  apoyo  del  ejército-,  bienes  comunales 
de  Santiago  Jalahui y paso  de Aguila; en  la  zona de San Juan Lala - 
na los  terratenientes  son: José Vázquez  Mora y los  hermanos Rin-- 
cón  Romero,  Carlos  Lara y Javier Maipica  Nimendi; en la zona de - 
Jocotepec  los  más  conocidos  terra.tenientes.son:  Manuel  Gamboa Kí- 
az,  Ramón  Trinker  Wilfrido- y Maximiliano-Ramírez; eri Valle Nacio- 
nal: Mari~1Pr~e~~~Sánchezg;Francisco Moreno, Bernardo y Juan Casa - 
nueva  Bawas y Ceferino Santos; en  la zona  Mazateca  de Yuautla Cre 
scencio  Garcia,. Fortino Garcla e  Ildefonso'H:  Cruz -(20.); '  .en-eP' b -  
Itsmo  de Tehuantepec.y Juchitán los terratenientes-son:.Manuel - -  . .  I 

Musalem  Santliago, Mario Merín Pineda, Pedro Gutiérrez Roncaglia, 
~ 

Ricardo  Soto  Servín y Paul Develment; en  la región de  la Costa, - I 

Pinotepa  Nacional y Jamiltepec  dominan los Iglesias  Meza y las - -  I 
familias  Sánchez Pifia y Baños.  El primero, activo  participante - 
de  la campaña-de--:Luis. Echeverrila, Por iíltimo,  en Zimatlán, la - -  
familia  Abascal,  la familia Candiani, Alfonso Arnaud, los herma-- 
nos Diego Pérez y Díaz Hernández. (2J.)  . 

- !  

I 

, i  

. .. . 
1' .L - 

No podemos  descartar a ,  los :caciques-  locapes: o regionales .que; :han 
aprovechado su poder político, "influencias" y muchas veces el - -  
idioma  nacional  frente a los  indígenas para despojar  a  las comuni - 
dades  campesinas  de sus tierras.  En  este caso es notable  el ex-- 
gobernador  Zárate Aquino, quien poseía  grandes  extensiones de tie - 
rra  en  la  mixteca. Con  menor'  poder  están  también  los  ganaderos - 
mestizos  de  Amuzgos  que  en  el  momento  del  movimiento  agrario que 
encabezaron  los  indígenas no funglan como caciques  pero no obstan - 
te  ejercian  el  poder  político y económico  en  el  municipio. 

.. ""-) - - _-.- _."_ "-_~ "" , ". ~ - ._. .. . -... - _" _"". -__, _ _  _ _ _ _ _  
(20) Oaxaca  conflicto  de  clases. ... , ibid. p.- 7.0-71"c-itaao-p~r"Na--"' 
(21) Bustamante,  eta1 maca una lucha  reciente, 1960-1978, Ed. Nueva  Socio- 

hela  Becerril op. cit. 3 18-,113 

logía, 1978. p. 21 -U. 



Durante los años de 1970-1976 en  el  estado  de  Oaxaca se acrecien- 
tan  las  contradicciones  dentro  de  la  anquilosada estructura agra- 
ria. A continuaci6n  describiremos y analizaremos  de manera  rápi- 
da, los  fenómenos  políticos que se sucitaron a raíz de 1os.pro.ble - 
mas  agrarios,  vinculados a- movimientos  urbanos. Por 'medio  de una 
cronología  de  los  hechos  violentos en el estado, durante estos a- 
ños, nos  podemos  dar  cuenta de los  principales conflictos socio-- 
políticos  de  tipo agrario, que  principian  en  el  año de 1970 duran - 
te el  gobierno de Fernando  Gómez  Sandoval (1970-1974),  quien  pro- 
cedió  a  Victor Bravo Ahuja (1968-1970),  y se prabngarr. hasta el - -  
gobierno  de  Zárate  Aquino (1974-1977).  (Anexo I ) .  

~. . , - .  

1) En;primer lugar,~.una,.politlj?ca Be'!r~preslón'sistem~ica.,a l o s  - 
. .  movimientos populares por medio ael ' ej'6rci,to 9 31a'.polic'ía esta. - 

tal, apoyados  por  los  grupos que detentan el.poder económico y 

político 1ocal.o regional.  Indica  además una exacervación de 
la  lucha  popular  a  mediados  del  sexenio  del  presidente  Luis - -  
Echeverria y durante  el  período ('1974-1977) del gobernador  de 
Oaxaca  Zárate  Aquino. 

. .  . .  . .  

2) La  alianza  de  los  sectores comercial-financiero-estatal con el 
sector  oligárquico  'del campo,  que  en muchas ocasiones era el - 

. .. mismo, como..suced~e-~en,Jamilltepec, Juchitdn y.Putla. . ~ .  

_ .  1 1 
I _ . _  c ' \ I  u:.' I ! ' :  1 .  ' . I .  

: . . . /  ! - : A , - , . -  t . . , .  t . I  . / ,  . . 
- _  

3 )  Se empezó  a  generar en el  estado un proceso  de  concientización 
y organización en el  campo. Se puede  afirmar entonces que la 
principal  causa  de  la  movilización en el  campo fue la lucha - -  
por  la  tierra. Pero no podemos  dejar  de  mencionar que . .  esta 
lucha por  la tierra  lleva  consigo  también la lucha  por  la  demo 
cratizaci6n  de  las  diferentes  instancias  de  poder agrario,  co- 
mo  las  de  elección  de  comisariado  ejidal o comunal; o políti-- 
cas de  gestión para solucionar  problemas de la comunidad ante 
la ~présidencia""münicipa1':'"' En.  'otros casos, 
ras salariales, para,.los trabajadores  del campo; coma .en -el caso.. 
de  San  Pedrb Apóstol, fue el  principal  móvil  la demanda de 

~ ..... - .aem.anda- .de- 'me o-:" 

I 



crédito  para  evitar  la usura fue otra de  los  contrastantes. 

4) El  movimiento campesino se vinculd con la lucha por la democra - 
tización  en la Universidad  de Oaxaca,,~ , de I I ,  esta relacidn , . .  . sur-- ' 

gieron  organizaciones como la  COCEO  (Coalicidn Obrero, Campesi 
no, Estudiantil  de Oaxaca), la  COCEI  (Coalición  Obrero, Campe- 
sino  Estudiantil  del  Itsmo)  el  FCIO  (Frente  Campesino Indepen- 
diente  de  Oaxacai. 

d.. , . . L . .  - 1 .  
i 

. 2 .  Movilizaciones  Populares en el  Estado y Caída del Gobierno de - - -  
Manuel  Zárate  Aquino. 

" ~ . .  , .  . > , ( < ,  . I - [ I  . % S '  : I C  . , 

Antes  de  los  años setentas, en  Oaxaca " se , presentaron escasas  movi 
lizaciones campesinas, exceptuando.dos.de los,m5s dramáticas aqon . ,   . ,  . 

tecimientos  sucitados durante la  década de. los 6 0 ' s  que  fueron  la 
represión  a la población mixteca de Huajuapan de León que  demanda 
ban  tierras, y la  masacre de Ajuquililla, donde dieron muerte  a - 
un grupo de\50 personas  por la misma causa-;-acontecimientos que - 
no  trascendieron  a  la opinidn.pública, igual que muchos otros. 

, \ \ S  - , ,  , .  , , , .. . I - I , , . ,  ~ , 

. . -  

< .  

- I 
I 

. . t .  , . ,  . . 

A partir  del  movimiento  estudiantil  nacional de 1968 se deterio-- 
raron  aún  más  los  mecanismos de control estatal, agudizhdose la 
pérdida  de  legitimidad  del  estado  frente a las clases dominadas, 
tanto  en  las  ciudades como en  el  campo.  Ante esa-circuntancia, - 
el  gobierno  de  Luis  Echeverría  implanta  políticas  participativas: 
"apertura  democrática",  abrigndose  así un espacio  político impor- 
tante,  contexto en el cual surgen los diferentes frentes popula-- 
res. 

I 

Los antecedentes  del  movimiento  popular  en Oaxaca encabezado  por 
la  Coalicidn  Obrero  Campesino  Estudiantil  de Oaxaca (COCEO) du--- 
rante  los  años 1972-1977, se originan con la insersión y partici- 
pacidn  del  estudiantado  universitario  del movimiento estudiantil 
del' 68 :" -A' partir"dé"entonces'  el"gob5erno y'  el - P R I  pierden  le="--"-- 
gitimidad  dentro de  la UABJO (Universidad Autdnoma "Benito  Juirez" 

"^ ._._ 
$ -  

http://exceptuando.dos.de


de  Oaxaca) y por  lo tanto, el  control de esta  institución.  Duran - 
te  casi 10 años  subs.ecuentes se luchó  constantemente por recupe-- 
rar  el  control  del  estudiantado  universitario. A raíz de  ésto se 
constituyó  una  vanguardia  estudiantil  de  izqui'érda ~~ que"l1egó a - - '  

vincularse  durante lo's primeros aiios 'con movimieñtos~populares - -  
aislados;  asimismo conquistaron el  control  de la FEO (Federación 
Estudiantil  de  Oaxaca)  órgano máximo de  direccidn  estudiantil  en 
la  Universidad,  controlado  por  el  partido  oficial antes del movi- 
miento  del 68.  

En  efecto,  a  través  de  la FEO se impidió, con la  toma  de autobu-- 
ses, el  alza en las  tarifas de transportes urbanos y foráneos; - -  . -  

promovieron la organización  de un bloque  de artesanos par'a que ~ o , . :  
mercial'izaran l o s  productos:'sln la lntervénción de los  intermedia 
rios; organizó a cerca de 400 vendedores ambulantes de los merca- 

1 , , ; ,  ..: . ' ,.., , '  ' 

- 
L" '. f . ' - 

dos céntri#cos  'de 'is,,eiuaad '.edaiada a -'&I -A,&ntamlento y I - - 

. 1 I .. , ; . ;  . , .  . , I i  , I !,-, .: I ' , ' . . .  
; , ; , > -  : . 

la  Federación de Mercados del Estado  (filiales a la  CNOP)  hostili i 

zaban  frecuentemente.  La primera instancia que surge en 1969 co- 
mo  consecuencia del interés del trabajo con la  base fue el  Bufete 
Jurldico  Gratuito ( a  partir  del 7 1  se  llamó Bufete Popular Uni-- 
versitario ) ,  formado por  estudiantes de'derecho  de la  Universi" 
dad, con e l  'fin de as6sorar'.'la~'iuc'ha'''¡egal.. ' A i  "mismo '"tiempo 'que 

, . .  , 1 -  
I . .  

la FEO apoyaba  las  luchas populares, dentro de la Universidad, - -  
buscó  la  paridad  de  los  órganos de gobierno y replanteó l o s  plan- 
teles  de  estudio. 

La  política  que  se  sigui6 durante este  primer período de 1970, - -  
,. fue la  de  una  complet-a  independencia  del  Estado,  lo que.provocó - 
un enfrentamiento  entre  el  gobierno  ligado  a  las  autoridades uni- 

..' versitarias y a la burguesía  estatal. Se agudiza  el ya deteriora - 
do  clima  po'l5tico  cuando  en marzo de 1969 la FEO toma  el  edificio 
universitario y repudia. la visita del  entonces candidato a la - - -  
presidencia,  el  Lic.  Luis  Echeverría  Alvarez. Suscitándose, al - 

_.__- I día . ._ siguiente, la aprehensión  de  los líderes. Por tanto, la poli 
~~~--~^---"~.*"---..~~".- ."""" _."__" ______I _.." 1 _  __,_ 

- 
tics de la FEO, al,-re.bazar la democratizacidn  de la Universidad, 
se  encontraba  en un claro y tajante  enfrentamiento con las  autori 

I -..1-. - . , ,. 

! !  



dades  universitarias, con el  gobierno estatal, el  federal,  al par- 
tido  oficial y.con la burguesía  local. 

La  espontaneidad  de este  movimiento fue uno de sus principales e- 
rrores  por  no haberse .desarrol lado_una .s6 l ida  organizacibn popu--. 
lar, así  como  el  haber  subestimado  la  capacidad  represiva  de  la - 
burguesia y oligarqufa  oaxaqueña.  Esto  trajo  como  consecuencia - 
la desarticularización  del movimiento, y no fue sino  hasta 1972,  

que  nuevamente  las  organizaciones  estudiantiles  crearon  organiza- 
ciones  populares.  En  este año se funda la Coalicidn Obrero  Campe - 
sino  Estudiantil  de Oaxaca, la COCEO; organismo  que  a  partir  de - 
entonces  va  a  jugar un papel  importante en apoyos y asesorías  a - 
organizaciones  de  sindicatos  independientes y.a los movimientos - 
campesinos  que surgir~~,en;,el,.as~ado- , ,., , , .  . ,  . ,  . .  / . i . (  I . .  . \~ . .J 1 

En 1974 se  forma  en  elGI$ypo:,$a C@CEI.,i  (@a&ición, I .  .Obrqp: Campesi- . 1  : I 1  , ,. 

no  Estudinatil  del Itsmo); según palabras de sus dirigentes,  "co- 
mo la necesidad  histórica de  un frente de  lucha de los  obreros y 
campesinos  de  la  regibn". ( 2 3 )  

:isL > i  i i i  . ,  , I '  

El  trabajo  de  la  COCEI  se  centró al principio en la  defensa  de - -  
los  ej  idatarios y comuneros de Juchitsn.,.  en su l,ucha, por ,PO v,e,r,se ,, , 
despojados  de sus tierras.  Posteriormente funda un sindicato  de 
los  trabajadores  de  la pequeña y mediana industria  ubicados  en Ju - 
chitán y sus alrededores. Más tarde su influencia  se  irradia  a - 
otros  lugares,  canalizando  las  diferentes demandas populares  a - -  
través  de  la  Coalición,  por  tanto  el  desenvolvimiento  de  las lu-- 
chas  populares  en  estos  años  estará  influído y muy  ligado  a la - -  
línea  política  de  estas  organizaciones. 

La  COCEO  surgió  de  lleno  a  la  actividad concreta sin un programa 
d e  acci6n y una  línea política, sin embargo, hubo  intentos  serios 
de  trazarse  una  polftica  propia al elaborar en 1974 sus estatutos, 

i . ,. 

- _.L.. -~"~----"".--.-~---.."-" - - ..Y""."* .."_._._ - . ~  ... .. . ",. ;II""_,"l ",,____ "_._ 
( 2 3 )  Bustamante, et.  al. ibid. p. 5 3  

. .  . .  . . .  . .  . .  . . .  _ .  
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pero no trabajaron  más sobre eilo.  La lucha  inmediatista y la - -  
no  profundización en  una línea  política  se debe al carácter  de un 
activism0  febril. 

La principal  práctica  política  de la  CO.CE0, FEO y el  Bufete Popu- 
lar fue  desde un principio la organización  de  masas  independien" 
tes  del  Estado;  sus rasgos principales fueron las  de  estar  confor - 
mados  por  miembros  del  sector  estudiantil, que aportaron la  infra - 
estructura  básica de cuadros activistas y dirigentes para el  desa - 
rrollo y el  impulso .del movimiento  popular. 

Es  importante  señalar que la  COCEO  si bien fue promovida por la - 
dirección  de la FEO-encabezada.por Rafael Gasga, se unen.  para  su 

... gestión repsesenganhesi'~delf-M~:  CMovimiento:~Reuo~luriohasis del: Ma-,:\ i I I . , i  - 
gisterio) ,, I da l a  cCIc:cCentraf ~ampesina,.E~depRnd~en.te),::ean(STERM. : ) ,  ,. 2 

(Sindicato i de, Traba5adores fEle6tricis~asiids. l$..RepGb.lica, Mexica--.; 1-p. I ~ , [ . '  .. I 

na) y el MSF (Movimiento Sindical Ferrocarrilero). 

Hablamos  señalado ya la falta de organizaciones campesinas y obre 
ras  independientes  que  presentaran  una  alternativa y un apoyo - - -  
real  a  la  solución  de los problemas, ello  permitid que la Coali-- 
ción desde sus .inicios , -adquiriera .una--impdrtancia i de pr.irnez-5 0.r- - j 

den  en  el  contexto  político  estatal.  Atrae  así  a su  seno  a  campe - 
sinos,  trabajadores de la  ciudad y a estudiantes; a la vez que  re - 
suelven sus problemas, brindan su .apoyo a otros grupos.  Los si-- 
guientes  años  fueron  de  gran  actividad  política. 

Podríamos  distinguir  tres  etapas  en  la  lucha y movilización popu- 
lar a  partir  del  surgimiento  de la Coalición en 1972. 

1) El año  de 1973 se  caracteriza  principalmente  por  los movimien- 
.tos campesinos. 

2)  1974 se  distingue  por  la  gran  actividad  sindical. I 

.- " .. -3)"-3,a etapa 4 975- 1977.  se -diferencía ,de- las dos anteriores por.. .~a----.~---...-.---' f- 

resistencia,  enfrentamiento y radicalizacidn de la  lucha popu- i 



lar  ante  el  poder  del  gobierno y la burguesfa  estatal. 

Primera  etapa  1-973. 
. .  

A partir  de  1972  en  el  pais  se  intensificaron  las  invasiones, ori - 
ginadas  por  la  crisis  agrícola  que  desde  el i-idicio  de  la década 
se  había  generalizado  en  toda  la  República. Oaxaca, por  la  pulve - 
rización de  la propiedad  de la tierra,  la  erosión  del suelo, la - 
alta  densidad de la  población,  el desempleo, subempleo y el limi- 
tado  crecimiento  industrial,  ocasionan que en  ese estado, se pre- 
senten los-movimientos campesinos.  más  importantes  dentro  del  .con- 
texto  nacional.'' En 1973-las invasiones  .agrarias  en  los  Valles - -  
Centrales  ddi202iáca''vin3e?on  ,a,*&kistituir  el eje de  la moviliza-- 
ción de la COCEO. Para  la  mayoría  de los campesinos  las  tomas  de 

, .  . tierra eran'-'Sd'po' ia ..,cdnti&a&-ón .&e $a 1 iarga'iil~cha Cii:sr l a  trecQpe-1 
ración  de  sus  terrenos  comunales o ejidales  en  manos de.caciques 
y terratenientes, o por  la  dotación  de  tierras  iniciada  tiempo - -  
atrás  ante  las  autoridades  agrarias  federales y estatales  quienes 
con su  burocratismo  habían frenado-cualquier solución  legal. 

En  los  Valles ' Centrales;  aproximadaméite '400 :.!campesino$ '.de la .'.Co- 

munidad  de  Zimatlán  de  Alvarez  se  posesionaron  de  300  Has.  de te- 
rrenos  comunales que, aunque  eran  de  su  propiedad  por  resolución 
presidencial de.1928 estaban  en  manos del cacique  Raúl  Candiani. 
. .,. 

El 8 de  febrero, 250 campesinos  de  Santa Gertrudis, Zimatlsn, que 
ya en  1972  se habian  separado  de la CNC, invaden 330 Has. propie- 
dad de los caciques  Alfonso  Arnaud Ahedo, Juan  Díaz Carreño y A-- 
sunción  Gatica Zárate, al  no  ser  atentida su  solicitud de amplia- 
ción del  ejido que años  antes  hablan  solicitado  al  Departamento - 
de Asuntos  Agrarios y Colonizaci6n. 

t 
I -  
I 

El 3 de marzo, 150 campesinos  de San Jerónimo Zegoche, OcotlBn, - 
tomaron  114  Has. de terreno! que  reclamaban  como  propiedail-Comunal 

...-.--... .... ..._ -.-. ., .""" _"," ___- ~. .,- ~ - ,  . -. . . . ... i " - .., -_ _"." . . .. . 
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y detentaban  algunos  particulares. ( 2 4 )  

Estas 1uc.has fueron  acompañadas  en  el  terreno  legal  por  el  Bufete 
Popular  Universitario,  además  de  organizar  mítines y manifestacio 
nes. 

También en  el  muncipio de Tlalixtoc de Cabrera, distrito  del Cen- 
tro,  se  incorporó un importante  grupo  de  campesinos a.la Coali--- 
ción, luego  de  haberse  separado  de la Liga  de  Comunidades Agra--- 
rias.  Estos  campesinos  solicitaban a las  autoridades  agrarias  do - 
taciones  de  ejidos,  demandando  para  ello la  afectabilidad  de  algu - 
nas  propiedades  acaparadas  por  los terrateniente s.^ caciques  del 
lugar, tierras  que habían venido  trabajando sus.~antepasados,  des- 
de po~..~lo. menos.-25,:\afiosi. , - , ?  ; . - ,  I , i  ,.sf-, : ;,: I I . 1  . > . ,., . .! ( .  .. , , . . 1 -,,-.. ~ n . i n  

. .  .. . 8 ,  

I ' .  

Otros lugares  además del Valle  central que tuvieron  importancia - 
en éste y los subsecuentes  años fueron; los movimientos de los co - 
muneros de  Juchi,tbn, Jamiltepec, Pinotepa  Nacional, Tuxtepec, en 
el  municipio  de Juxtlahuaca entre  los  límites  de  los  pueblos  tri - 
quis, y a  su  vez entre los  límites de éstos y los  terratenientes 
de Putla de  Guerrero y Constancia  del  Rosario.  El  distrito  mixe 
también Cue  núcleoc de  movilizaciones  campesinas  junto -con otros -- 1 

grupos  étnicos  como los'huaves, amuzgos, chinantecos,  mixtecos y 
otras comunidades  campesinas. 

No fue sino  hasta 1974  en que éstos  movimientos  sufrieron la re-- 
presión.  En  estos  años  las  invasiones  de  tierras  se daban, y a - 
pesar  de  las  protestas  de  los  terratenientes el gobernador  del - -  
Estado, Fernando Gómez Sandoval, en su  línea  reformista  dentro - -  
del  contexto del echeverrismo  no  intervino  a su favor. 

! 

Aunado con  los movimientos  en  el  campo se continuaba  la  lucha  de 

1 
(24 )  RaCl  Benítez Zenteno (cornpilador), Sociedad y Política  en - l 

Oagaca 1 9 8 0 , ~  1 S'e'studios  .de''  caso';-"Instituto. de Investiga.cio-,..----------- 
nes Sociológicas,  Universidad  Autónoma "Benito  Jugrez"  de - -  r- . . -_. _I. ." 

Oaxaca,  BarEelona España, 1 9 8 2 ,  p. 2 9 3 .  
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tipo  sindical como fue la  toma  del  local  sindical  de la sección - 
22 del  gremio ferrocarrilero, que días más tarde  fue  asaltado  por . ,  

la  pol.icía  tomando  presas a 1 0  personas, 1iberZindolas después  por 1 

las  presiones  ejercidas.  por  la  COCEO. i 
i '  - . -  

Se dieron  luchas a nivel urbano como fue  el  enfrentamiento  de  los 
comuneros  de San Martín Mexicapan y Sta.  Cruz  Xoxocotl5n,  contra 
los  fraccionadores de la ciudad  de  Oaxaca y el  Ayuntamiento, 

Paralelamente  a  las  luchas  encabezadas  por  la  COCEO,  grupos acti- 
vistas  como  fueron  la  "liga 23 de  septiembre",  "Unión  del Pueblo',', 
"Brigada  Revolucionaria  Emiliano.  Zapata",  llevan  a  cabo  acciones 

I 

.$erroristas, confundiendo a la población y obstaculizando  la ac-- 
ción  política  de la: CDaliciSn que. tuvo- que-  de'fenderse-  reafirmando I 

su política  en y con.1a base. . .  
, ,  

' !  . .  
-~ 

Los.medios utilizados  por la Coalición (a diferencia  de los gru-- 
pos  radicales), fue la  presión  por  medio de la  denuncia  polftica 

1 
en  los  periódicos,  mítines y manifestaciones, así  como  acciones- ¡ 
de tomas .de edificios y camiones, desbordándose  muchas  de  ellas - 
por  encima  de  los  canales  estrictamente  institucionales.,  pero sin .~ - ., I 

llegar a.las acciones  terroristas como bombas, secuestros, asesi- i 

natos, etc. 

Segunda etapa 1974.  .. 

Durante  este año, cuando  la crisis económica  del  país se agudiza 
y la  inflación  repercute en el  bienestar  de  los  trabajadores  en - 
genera1,la  Coalición  inicia una etapa  de  maduración y se comienza 
a  proyectar  como una fuerza politica  indiscutible  a la  que  se  le 
incorporan  nuevos  grupos  sociales. A nivel nacional  se  siente - -  
una escalada  de  la  insurgencia  sindical.  En  Oaxaca.,  bajo  la ase- 
soría  de la COCEO y el  Bufete Popular, empiezan a  surgir una gran 
cantidad "'de"'sindicatos.-indeperidieñtes. 

I i 
I 
! 
I 
; 

t .- .-.. - .- . . - _. - - - ... . , , . ," _ _  ,. . .. ___ ." ~" .._.. O.I 
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De esta  manera  se  constituyen  el  Sindicato  Independiente "4 de - -  
enero"  (choferes);  el Sindicato de Trabajadores y Emp.leados de  la 
UABJO; el Sindicato  Independiente "3 de marzo" de trabajadores  al 
servicio  del municipio; .el Sindicato  Independiente de Trab.ajado-- 
re.s de la Industria  de la Panificación "21 de marzo'*,  la Coali--- 
ción  de  Promotores Ind€genas al  Servicio  del  Instituto de  Investi - 
gaciones e Integración Social del  Estado de Oaxaca (IIISEO); la - 
Coalición  de  Trabajadores "10 de  agosto" al Servicio de  Obras Pú- 
blicas, el Sindicato  Independiente y Democrático "13 de  agosto" - 
(choferes);.el  Sindicato  Independiente  de Obreros de la Industria 
de  Carne  de  Oaxaca; y el  Sindicato  Independiente "31 de  octubre" 
de  Trabajadores  de  Empresas  Automotrices. 

De todos  estos,  ,sindicato.s.  el que  nas interesa,,,e;s ,al ,fo,rmada.pm -. . , , 

los  Promotores- - Bilingües al Servicio .,del  II-ISEO  fiOfganismo .creada .: : 

por  la  SEP y dirigido  por  la  esposa  de  Víctor Bravo Ahuja)  por - -  
ser una de  las escuelas de formacidn de  uno  de los 'principales  Ií - 
deres  amuzgos  que  promovió  dentro de su comunidad la  lucha  por  la 
tierra  ejidal  acaparada.  Es  importante señalarlo porque la  aseso - 
ría y el  apoyo  de los amuzgos  provendrá  de  los contactos que du-- 
rante  este  momento se realiza  entre la COCEO .y -los  pr'omotor.es.  .in- . 
dígenas.  La  demanda de mejores  salarios, ISSSTE, y otras  presta- 
c iones ,  fueron  las  principales  banderas  de  lucha de la  coalición 
de promotores. 

. .  

Este  año  nace  1-a COCEI.en el Itsmo, elevándose, 
nivel  de  lucha. 

Este  mismo  año,  la  COCEI  acuerda  disputar  a los 

en Juchitán, el - 

caciques y lati-- 
fundistas  la  presfdencia municipal de Juchitán que tradicionalmen - 
te  venían  ocupando.  Ante  el fraude electoral,  el 20 de noviembre, 
la  COCEI  organizó una marcha  de protesta, que  fue atacada por los 
pistoleros  del  presidente  municipal  electo y del terrateniente - -  
Mario  Marln Pineda; en el encuentro  murió una persona y hubo va-- 
rios heridos'."" 'Fue-  '1a"primera -de " una serie ' de' agresiones 'sufridas--"-"- 
por los  militantes de la  COCEI. 
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Las  acciones  terroristas se incrementan notablemente en el Estada 
Hacen  estallar  varias  bombas en diferentes lugares; el 23 de  fe-- 
brero y el 7 de  junio en las oficinas de la Delegación Agraria de 
la ciudad  de  Oaxaca  sufrieron atentados de este  tipo. 

. ,  . .  

El  gobierno  estatal  respondió con un amplio  despliegue  represivo. 
Ante  ésto, la COCEO  se  vió  en la necesidad de  expresar públicamen - 
te su desacuerdo con tales actos, considerándolos  ajenos  a  la lu- 
cha  popular.  Repudió, además, la política del  Estado  que identi- 
ficaba  los  actos  terroristas con la lucha democrática  de  los dife - 
rentes  sectores  de la sociedad, enfrentando así al pueblo en  con- 
tra  de  la  Coalici6n. 

En  diciembre de-ese :nrismo..año.toma.:el.ipo~er.Manual~:Z.gr~~~I.Aqu~.no, . , .  

como gobernador  del.  E'stado.' ' "En su  primer.a  declaración d?jo:  "Go- 

bernaré  seis 'años, .seis meses, 'seis semanas o seis horas, pero - -  
gobernaré yo, no  la  Coalici6n". (25)  Esto  nos  indica  el gran  po- 
der que adquiría  la COCEO, y la política antipopulista que se de- 
jaba venir. 

~. 

, .  ., 

.! 
I 

Tercera etapa 1 9 7 5 - 1 9 7 7 .  Gobierno-,de Zárate Aquino.y~última fase 
de la  lucha  popular. 

En  términos  generales,  el  gobierno  encabezado  por  Fernando Gómez 
Sandoval ( 1 9 7 0 - 1 9 7 4 )  no  había actuado con mano dura, pese  a la - -  
presión  que  ejercía la iniciativa privada, salvo  en  contadas oca- 
siones; es to  le  permitió al final, presentar una postura de "aper - 
tura".  La iniciativa  privada venía plantegndole ya al gobernador 
la situación  de  "intranquilidad" que en  los iiltimos años  se vivía. 
En los  desplegados  de  los diarios, los organismos  más representa- 
tivos  de  la  burguesía  señalaban  como de gran trascendencia  el he- 
cho de que -en:ese tiempo.se .hubieran suscitado invasi'ones de tie--- 
rras, suspendido  el  transporte urbano,  el servicio  de  limpieza y 

(25) Ibid. p. 5 4  I 



estallado huelgas  "sin fundamento alguno",  porque "en el  fondo" - 
s610  se  buscaba  romper "la tranquilidad  del  estado y subvertir el 
orden legal  del  mismo". (26.) 

La COCEO se podía.adjudicar para entonces  algunos  triunfos:  forma - 
ron cinco  sindicatos y dos coaliciones. Dos de  los  sindicatos se 
desarrollaron sin mayor  problema:  el  Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UABJO, (STEUABJO) y el  Sindicato  Independiente y 
Democrático "13 de agosto". Además los-movimientos en el  campo 
no habian  sido  reprimidos  por  el  ejército o la  policía.  Pero du- 
-vai?t,e la  gestión  de  Zsrate Aquino los  espacios  conquistados  ante i I 

la embestida  del  nuevo gobernador tuvieron  que  ser  defendidos. I 

La burguesía  por fin encontri apoyo.  en el gobernador,  iniciándose 
un período  de  represi6n y resistencia; por  tanto  se da una lucha 
frontal y abierta  entre  los sectores en  pugna. 

. - ." 

<,,, , . , , , , ,"' , . *  . _ . ,  i ,.',. ; , l .  1 .  . ( . , I  1 , .  ; j ! 

. .  - .  
. .  

i 

El  nuevo  gobierno  combatid así a  los  sindicatos  independientes - -  i i 

que habian sido. formados por la COCEO.  Desconocía  a  los candida- 
tos  independientes postulados en varias  comunidades  campesinas  im 
poniendo  a  los  del PRI por la fuerza.  Reorganizó a la  policfa - -  
del estado, entre  otras medidas.'  El nuevo  gobernador he.ch6 mano 
al  ejercito so pretexto  de aprehender a los "guerrillerost* y tra- 
'ficantes de  drogas;  aumentaron  los  retenes  deteniendo  arbitraria- 
mente  a  cualquier  "sospechoso"  por  estar  en  contra de las autori- 
dades. Así, un sin número  de  campesinos  fueron  aprehendidos y o- 

tros  asesinados  por  el  ejército o la  policza. 

- 
I I .  

, .  . . . : . . .  - ,  . . _ .  . .  . .  

Otro  sector  que  entra  en contradiccidn con  el  gobierno  del  estado 
fue el  estudiantil  cuando  a finales del 7 5  se les  impone  un rec-- 
tor  de  apellido  GarcPa Manzano, como consecuencia  se  inicid una - 
larga  huelga  pidiendo  la renuncia del  catedrático.  En  el  año  de 
1976 se  prolonga la huelga universitaria ante  la negativa de  las 
autoridades para.sustituir a  los  diferentes  rectores que a  partir 

,~ __,__.- _ _  , .,, j _  "._ "_l_l ". I- ...." 1 "  .._, -.- -.."..".._*.. -....--, .-- " '"."XI -. -..--~ ". I . . , . . . . .  -.'. -. . .. . .- "_. . 
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(26) Sociedad y Politica  en Oaxaca 1980 ..., ibid.  p. 305 



de entonces se sucedian uno a uno, por un representante  democráti - 
camente .electo. A partir de  julio  existieron  dos rectores, Marco 
Antonio Niño de  Rivera-elegido por  la  base  estudiantil y Manuel - 
Ortega impuesto  por  el  gobierno del estado. i 

En  febrero  de  este  año  San  Pedro Amuzgos es  tomado  por  el 47O ba- 
tallón de  infanteria de Pinotepa  Nacional.  La COCEI continúa con 
su ofensiva  dirigida  a  los  caciques. Son aprehendidos y asesina- 
dos varios  de sus militantes; en  septiembre  se  prohibe  repartir - 
propaganda y la realización  de  mítines y asambleas. 

El año de 1977 se  inició en-  el Itsmo con una huelga  estudiantil - ! 

que  se  generalizó en la regi6n  levantando  las  siguientes demandas: 

a) Resolución  del  problema  agrario en  el Itsmo. 

b) Rebaja en la  tarifa de los  autotransportes 

c )  Salida  de  directores y maestros  corruptos ( 2 7 )  

I Vemos  como en un sólo pliego  petitorio se abordan  las demandas de 
varios de  los sectores  sociales en lucha.  Este fue el  carácter - 
de la  lucha:  se  inicia  por  sectores y se conjuga  posteriormente - 
en un solo frente, donde las diferentes  ?facciones, a la vez que 
se  impugnan  sus  demandas  se  unen a la lucha  de los otros sectores. 'I , 

I 

El 8 de enero  la policía  asalta la universidad, en  ese momento en 
poder  de los estudiantes  que  desconocían  a  los  diferentes recto-- 
res impuestos. Tenorio Sandoval, rector en ese  momento, rechaza- 
ba un referéndum  propuesto  por la SEP y aceptado  posteriormente - 
por  Gobernacibn. i 
La  situación se agudiza  cuanda el 21 de febrero  son  encarcelados 
y ametrallados  en Juchitán miembros de la  COCEI  que protestaban - 
por  la  detencidn  de un grupo  de campesinos y estudiantes.  Este - 
hecho se conoce  como "la masacre de Juchitán".  Ante esta ofensi- 

I 
I 
I 

I .I" . . - " . , . I  

I 
( 2 7 )  Bustamante, op. cit. p. 65 
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va  acuden  la  COCEO, COCEI y la  FIOACO  (Federación  Independiente - 
de  Obreros  Agrico1aS.y Campesinos de  Oaxaca) a  constituir un "Fren - 
te  Popular  contra la Represi6nVt, que  lucharí-an por: 

a) La  destitución  del gobernador de  Oaxaca. 

b) El  respeto a la libertad democrática  de la  entidad. 

I 

I 

c) Una  solución democratica al  problema  de  la  universidad. (28)  

Algunos  partidos  piden ante el  Congreso de la Unión la destitu--- 
ción del  gobernador de  Oaxaca y mandan a una comisión de senado-- 
res y diputados  para investigar los hechos; 162 ejidos,  por su - -  
parte,  exigen  la desaparición de los poderes locales y del estado. 
Zárate  Aquino  renuncia el 3 de marzo  de 1977 ante las presiones - 
populares y la política  neutralista  del  gobierno  federal. Pidió 
una "licencia" en  un  mar  de caos.  Las  organizaciones  burguesas - 
presionaban al gobierno para  que frenara  .tajantemente  el movimien - 
to  popular  por medio de  la  promociÓn.de  un paro estatal  de  activi - 
dades  comerciales  de dos  días, antes de la renuncia de Aquino. - 
Los soldados  tenían un  día antes el control de la  ciudad. Dentro 

" . .  

de  esta  grave crisis.la entidad federativa recibe a un  nuevo go-- 
bernador,  el  Gral. y Senador Eliseo Jim6nez Ruiz. A partir  de  en - 
tonces  se  buscó  la pacificación inmediata  del Estado. - 

,..Durante  el  período de  Zárate Aquino  la burguesía, que venía deman 
dando  sin  mucho  éxito  "justicia",  se ve respaldada y apoyada  por 
el  gobernador. Los principales sectores que tenían  "problemas - -  
con los  rebeldes" eran los terratenientes, que habían sufrido las 
"inva-siones"  de  sus tierras, y los comerciantes  que  luchaban  a - -  
través  de la CONCANACO y CANACO; el principal  problema  de  estos - 
últimos  era  la  lucha de  los camioneros  por  mejoras  salariales y - 
su  oposición al alza de  las tarifas.  Este  conflicto  impedía la - 
circulación  de  la mercancia y la  mano  de  obra para la precaria - -  

.... ..__, . . . . . . . . . . . . . .  ~, .. ... I ..... _. . _  . .. -. ....... I - . . -_. . . . . . . . . . . . . .  - .. ... 

( 2 8 )  idem., p .  67 r 
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industria.  Los  industriales  a su  vez no encontraban  el  clima  de 
"paz y tranquilidad" que necesitaban para invertir.  Otro  de  los 
sectores  de la burguesía  que  apoyd la política de  ZSrate,Aquino - 
fue el  de servicios  (transportes,  hoteles y profesionistas).  El 
principal  frente de lucha  de este' sector fue la- Federacihn de - - -  '" 

Transportistas del Estado  de  Oaxaca. 129) 

- " . I 
i 

El apoyo  de  la burguesía  nacional se manifest6 en actos solida--- 
rios-de los terratenientes  sonorenses con los de Oaxaca, expresan - 
do su  desacuerdo  por  las  invasiones de tierras en este  lugar. - -  
Además, la CANACO de Oaxaca,  igual que las demás instituciones  de 
este  tipo  recibían  ayuda y apoyo  de  las  organizaciones  matrices. 

(29)La burguesía  supo  utilizar  las  instancias  ideológicas y polí- 
ticas  del gobierno del estado, desde  diferentes  órganos: go-- 
bernador,  Cámara de Senadores, Cámara  de Diputados, Poder Ju- 
dicial,  Partidos y Organizaciones  Políticas  como  el PRI,  PAN, 
PPS, CTM, P A W ,  CNC, CROM, CROC y organismos represivos como 
policía,  ejército y grupos  paramilitares;  ocupd  también orga- 
nismos clericales como el  Movimiento  Familiar Cristiano, Caba 
lleros  de Colón y Asociaciones  Catblicas. La principal arma- 
utilizada  ideológicamente fue "el  anticomunismo"  proclamado  a 
todas  voces  por  estas  diferentes  instancias. Una de las ca-- 
racterísticas  de  esta  Gltima  fase fue la participación piibli- 
ca  de  la  burguesía.  Otras  formas  en  las que se  organiz6.la  peque. 
ña y:grmburguesía fueron con asociaciones de padres de.fami-- 
lia y un "frente  estudiantil  restaurador  de  los  Principios - -  
Universitarios"  (miembros  de  este  frente eran militantes im-- 
portantes del PAN). En  el  enfrentamiento  intervinieron  no SÓ 
lo  grupos,  sino  individuos con cierto  poder como NicolSS Mon- 
teagudo  consejero  de  la  Cámara de Comercio de Oaxaca, que pe- 
día la intervención  del  Gobierno  Federal. 

- 

Se  crea  también  la  Fusión  Cívica  de  Organizaciones Producti". 
vas de Oaxaca .(FUCOPO) formada  por 46 membresías entre  las - -  
que  destacan: CANACO, CONCAMIN,.CANACINTRA, Consejo Coordina- 
dor  Empresarial  de  Oaxaca,  los  Clubes  Rotario,  de Leones, Sem 
bradores  de  la  Amistad,  Cámara Junior, además de la CTM, CNCT 
CROC y CNOP. A la  vez que la burguesía  adquiere fuerza, el - 
movimiento  se  generaliza en todo el  estado  hasta  trascender  a 
nivel  nacional con e l  nombre de "el  caso de Oaxaca". 
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. . 3 .  Coyuntura  Nacional que permitió la  "solución"  del  conflicto y pro - 
votó el  reflujo  del  movimiento  popular. 

A fines  del  sexenio  echeverrista  surgen  tensiones  entre  los dife- 
rentes  grupos  de  la  burguesía.  Dentro del partido  oficial se dan 
los  "golpes  bajos"  entre  los  diferentes  sectores y secretarios  de 
estado  "presidenciables" . 

El PAN sufre  una  fuerte división que le impide designar  candidato 
a  presidente. 

El PPS sufre tambiQn la  división. 

Lo más  importante  en este caso  es  lo que sucede  de  sexenio  en - - -  
sexenio  en  el país; el  ejecutivo  federal  empieza a perder  el con- 
trol  efectivo  de  los  grupos  políticos al igual que las alianzas - 
con ellos. 

Desde  el  punto  de  vista  econdmico  la  Banca "&al le  exigía  al - -  
País un ambiente  de "paz" para seguir otorghdole los  prQstamos - 
requeridos  para su desarrollo.  Pero  no solo la Banca  Mundial  exi 
gía la paz  sino  tambi.én.los  grupos financieros nacionales que lo 
demandaban  como  condición  necesaria para la inversión. 

- 

Fue  ante  estas  presiones que el  Estado  Federal  asumió la  rectoría, 
pidiendo  la  destitución  del  gobernador  oaxaqueño. As% el Estado, 
en su papel  de  juez y con la  intención  de  instaurar  nuevamente la 
confianza,  interviene como mediador, dando la apariencia  de  ser - 
ajeno  al  conflicto  de  los  intereses en pugna.  Esta  inteligente - 
táctica de aparente  "neutralidad"  permite que aunque  se profundi- 
cen  las  contradicciones,  la  estructura  de  la  sociedad  no  llega - -  
tan rápido a su destrucción. 

Así fue  que  se  destituyó  al gobernador, poniendo .en su lugar al".-- 
Gral. y Senador  Eliseo Jiménez Ruiz. Con ésto, la  burguesia  cede 
en su agresividad  para con el movimiento popular, y al  otorgar - -  
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ciertas  concesiones a ambas partes la "paz vuelve a reinar". 

El  estado federal, a través de sus diferentes  dependencias  como - 
.- la Secretaría  de  Gobernación  trata de conciliar  los  diversos in-- 
tereses,  antes  que la confrontación se  agudice de manera irrever- 
sible. 

La  política  agraria  del  presidente  López Portillo, que en un prin - 
cipio es de  no  dar marcha  atrás a las  expropiaciones  hechas duran - 
te  el sexenio pasado-y dejar que los  campesinos  conserven  en su - 
poder  la tierra,  buscando  indemnizar a los antiguos  detentadores. 
Este  fue  el  caso  de Sonora y Oaxaca.  Otro de -los planes fue el - 
retirar  el  subsidio  a  los  empresarios  del  agro y a los distritos 
de riego  para  utilizar el dinero  en  abrir nuevas tierras para el 
cultivo y beneficiar así el  sector  débil  en  el  campo. Política, 
dígase  de paso, encarnada  posteriormente  por  el SAM (Sistema Ali- 
mentario  Mexicano);.presentado ya como  una  alternativa  real. 

En  cuanto  a  la  lucha sindical, Conciliación y Arbitraje  reconoció 
la. existencia de los sindicatos de choferes y su  derecho  a huelga. 
El conflicto  se  "solucionó"  con la indemnización de los trabajado - 
res  sindicalizados  quedando  asl  la.  empresa  en  libertad  de contra- 
tar nuevos  empleados. Este fue uno  de los principales  puntos  del 
problema ya mencionado. 

El Gobierno  Federal actuaba a través  de  las  secretarias de Educa- 
ción y Gobernación.  El  general Jiménez empezó  a  gobernar enton-- 
ces a la  sombra  de  estas  instancias.  La  intervención  de  dichas - 
secretarías no.solamente se  dió  en  ese  tiempo en Oaxaca  sino tam- 
bien  a  nivel  nacional. 

El conflicto  universitario se resuelve  con la división de  la Uni- 
versidad  Autónoma  Benito  Juárez.  Ambos  grupos  entregaron  los  edi 
ficios a un  nuevo rector, Fernando  Gómez  Sandoval  (ex-gobernador 
interino). EI nuevo rector empieza  a  otorgar  concesiones encon-- 
trando  así  los  puntos débiles del  movimiento  democrático univer-- 
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. sitario.  Posteriormente se anuncia que Ldpez Portillo daba  permi - 
so a la  fundacidn  de  otra universidad, la  del Sureste, donde  estu - 
diarán  los  alumnos  que no estén de  acuerdo con la  línea  política 
de  la UABJO. 

En  cuanto  a  la  represión, ésta ya no se practicará  en  forma m y i -  
va, la  nueva  táctica  será ahora la represión  selectiva. Se prohi - 
ben  además  todas  las  manifestaciones y mítines fuera de  la escue- 
la. 

Así fue corno se  buscó  el cauce legal de las inconformidades, pro- 
ducto  de la crisis econtjmica y se  amortiguaron las luchas socia-- 
les. 

La vigilancia  militar sin embargo  no disminuyó, más bien al con-- 
trario,  se  incrementó.  La  ciudad  de  Oaxaca cayó bajo  el  control 
del ejército, prolonghdose a los  principales centros productivos 
sobre  todo  en  el  Itsmo. 

Podríamos  decir  que  por  el  momento ha terminado una etapa de la - 
lucha,  vendrán  otras  largas. y dificiles; algunas  decisivas. 
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1.0 UBICACION  GEOGRAFICA 

Al  sureste  de  Guerrero y al  suroeste de Oaxaca  se  ubican  las  doce 
difererentes  comunidades  amuzgas;  dos  solamente  se  encuentran en 
el  estado  de  Oaxaca. 

i 
El área  dentro  de  la  cual se ubican  abarcan  aproximadamente 3 218 
Kms. cuadrados;  encontrándose  entre  las  latitudes 16' y 17'N, y - 
98'y  99'longitud oeste.  El  terreno  es accidentado,  con  algunas - 
corrientes y arroyos  que  cruzan  entre  las  montañas.  Hacia  el es- 
te, esto  es  hacia  Oaxaca,  las  montañas  empiezan  a  ser  menos  altas, 
abriéndose  a  la  vez  algunos  valles  extensos de f5cil acceso. Es- 
ta  zona  montañosa  forma  parte  de  las  montañas  bajas  de  la  Sierra 
Madre  del  Sur  que  nacen  en  el  Oc6ano  Pacífico. 

Los  grupos  no  Amuzgos  que  los  circundan  son:  al  Norte,  los  T.lapa- 
necos y algunos  asentamientos  de  grupos  nahuatls  llamados  "pasto- J. 

res";  al  Este y Sur  los  mixtecos y al  Sur,  también  los  negros  de 
la  Costa  Chica. 

1 

San  Pedro  Amuzgo  se  encuentra  enclavado en la  mixteca  de OaxacG 
5rea  con  diversos  asentamientos  .indfgenas y poco  estudiada.  La - 
mixteca  comprende  desde  la  parte  Oeste  de  la  zona  del  Pacífico - -  
Sur,  principalmente  en la zona  occidental de Oaxaca,  extendiéndo- 
se hasta  abarcar  parte de Guerrero  y  Puebla.  Entre  los  grupos - -  
il:d<genas  que se  encuentran  ubicados  en el área  están  también  los 
triquis,  chicatecos,  chinantecos,  chochos,  popolocas y por supues 
to  los  mixtecos. 

La  Mixteca  se  dividió  en  tres  subregiones,  la  Alta,  la  Baja y la 
de  la  Costa. 

La  mixteca  Baja  está ubicada  en la parte  Oeste y Noroeste  de  Oaxa 
ca,  la  mixteca Alta-,al Sur y,.al Este de  ella la,Mixteca .~ de la Cos - 
ta al sur de  la  Mixteca  Baja,  prolongándose  precisamente  hacia - -  
las  tierras  bajas  de  la Costa,  de  donde  recibe su nombre; son - - -  

- 
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estas  tierras  las  que  se  conocen como "ti.erra  caliente",  pero en 
la  medida  que  ascendemos  al  Norte  va  templiindose  el  clima  hasta - 
llegar  al  frio  de  las  tierras  altas. 

La  Mixteca  de  la  Costa,  donde se encuentra San Pedro  Amuzgos se - 
extiende  desde  el  sur  del  Valle y Putla  hasta  el  Pacífico, y abar - 
ca unos 90  Kms. Es una parte  abierta, con colinas  arenosas  y  ba- 
jas,  además  de  numerosas  corrientes  de  agua.  El  suelo  es  bueno  y 
la  tierra  es  productiva; su  altura  varía  desde 500 m.  en Zacate-- 
pec  hasta 2 5 0  m. en  Jamiltepec. A partir de allí  hacia el sur la 
altitud  baja  rápidamente  hasta  el  Pacifico,  situado  a 2 8  Kms. de 
distancia. (1) 

La  subregión  está  constituída  por 23 munkc.ipios  pertenecientes a 
cuatro  distritos.  Dentro  de  esta  subregidn  la  lengua  indigena - -  
que  más  se  habla  es  el  mixteco ( 8 6 . 4 % ) ;  hablándose  también en dos 
municipios  el  amuzgo  y en  otros  tres  el  chatino.  La  lengua fran- 
ca es  el  español,  hablado  por  el 7 4 . 4 %  de la  poblacidn  de  la re-- 
gión.  El 59.6% lo  tiene como  única  lengua y el 14.89 lo  habla - -  
además  de  la  lengua  indígena. (2) 

El  distrito de  Juquila  presenta  la  proporcidn m8s alta  de  hablan- 
tes  de  la  lengua  nacional  pero  el  mayor  número se encuentra en el 
distrito  de  Jamiltepec. ( 3 )  

Los amuzgos  (en  Oaxaca)  representan el 5% de  los  indígenas  de  la 
subregión,  concentrados  en su  mayoría en el pueblo  de  San  Pedro - 
Amuzgos,  la  cabecera  municipal,  que se localiza  a 6 0  Kms. hacia - 
el  Suroeste  de Putla,  la  cabecera  distrital,  por el  Sur  colinda - 
casi  con  el  distrito de.Jamiltepec. 

(1) Robert S. Ravicz,  'Organización  Social  de  los  mixtecos, INI, 

(2) Margarita  Nolasco, Oaxaca 'Indigena; Problemas .de Aculturación  en  el  esta- 

(3) Margarita  Nolasco,  Oaxaca ..., ibid. p .  213 

1980, p. 101 

do de OaXaca y Subáreas Culturales. IIISEO, SEP. p. 212 . . , - .  . 



E l   d i s t r i t o   d e   P u t l a  es tá  formado, ademiis d e l   m u n i c i p i o   d e   S a n   P e  - 
d r o   h u z g o s ,   p o r  e l  d e   S a n t a  Ma. Z a c a t e p e c ,   C o n s t a n c i a   d e l   R o s a - -  
r i o   H i d a l g o ,   P u t l a   d e   G u e r r e r o ,  La Reforma,   San  Andrés,   Cabecera 
Nueva ,   Santa   Cruz   In tunduj ia ,   Santa   Luc ía ,  Monte  Verde, y S a n t a  - 
Ma. I p a l a p a .  Se encuentra   rodeado  por   poblac iones  mixtecas y mes - 
t i z a s .   C o l i n d a   c o n   S a n t a  Ma. Z a c a t e p e c ,  Ipalapa,  San Antonio OCO - 
t l á n  y e l   e j i d o  d e   P i e   d e  l a  Cuesta .  

Para poder l l e g a r  a l  p u e b l o   d e l   q u e   n o s  ocupamos  debemos a t rave- -  
sar  u n a   c a r r e t e r a   q u e   l o   u n e   h a c i a  e l  Norte   con  Zacatepec y P u t l a ,  
h a c i a  e l  Sur  con  Cacahuatepec y P i n o t e p a   N a c i o n a l .  

Se encuentra  a l o s  1 7 "  13 '  l a t i t u d   N o r t e  y a l o s   9 7 "  56 '  l o n g i t u d  
Oeste, c o n   u n a   a l t i t u d  máxima de  784 m.  s o b r e  e l  n i v e l   d e l  mar. 

La comunidad se o r i e n t a   s o b r e " t e r r e n o s   a c c i d e n t a d o s   l l a m a d o s  lome 
r ías .  A l  Oeste se levanta   abruptamente  e l  t e r r e n o .   L o s   o t r o s  - -  
. : , % @ S  c o s t a d o s  se e n c u e n t r a n   d e l i m i t a d o s   p o r   r í o s   p r o f u n d a m e n t e  - -  
e-:3,clavados  en e l  t e r r e n o .  Los r í o s  p r i n c i p a l e s   s o n :  e l  r í o  M.aris 
c a l s . e l  r í o  San  Pedro,  e l  T r a p i c h e ,  río Grande  que se  c o n v i e r t e  

- 

- 

I 

en e l  r í o  Nejapan y e l  r l o  Camarón.   Los   pr inc ipa les   cerros   que  - 
rodean las  1 1  194  Has. (110  Kms. cuadrados)  'que  comprenden e l  mu- 
n i c i p i o   s o n :  e l  c e r r o  de l a  Caja,  e l  Ocote y e l  c e r r o   P a t o .  

San  Pedro Amuzgos está  poblado  por  un g r u p o   é t n i c o   p o c o   c o n o c i d o ,  
Junto  con Ipalapa s o n   l o s  dos únicos   asentarn ientos   de  qmusgos  en 
Oaxaca. Se h a b l a  e l  a m u z g o ,   l e n g u a   n a t i v a   p e r t e n e c i e n t e  a l a  f a -  
milia Macro-Otomangue y - e l  español  como l e n g u a   f r a n c a .  ( 4 )  
E s t o   ú l t i m o  se  debe a l a  presencia   de   un  grupo  reducido  de  mesti- 
zos  que  comparten e l  h á b i t a t   c o n  los i n d í g e n a s .  

I 
I 
! 

i 

L 
Los amuzgos en Oaxaca (San  Pedro Amuzgos e Ipalapa) r e p r e s e n t a n  - 
e l  0 . 3 %  d e l  t o t a l  de i h d í g e n a s  y e l  0 .4%'  de monol in iúes   indígenas  
del   estado.   Aproximadamente e l  6 9 %   d e l   g r u p o  es monolingde. (5) , 

-. . ~ - .  . - ~ . - - I . , . . . "~. ." ., ~ ..Y ~ -I_ . . .. . . - - -.. "̂ ._ 

14) Robert  Ravicz and A. m a l l  Romney, "The ATIIUzgo", Randbook of Middle .Ame- I I 

(5) Margarita Nolasco, maca ...,p. 215 
rican Indians Vo1.7. Ethnology,Wauchope,Vogt.,p.417 
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En  San  Pedro  Amuzgos  viven  aproximadamente 5 500 personas (6 ) ,  - -  
90% indfgenas y el 1 0 %  restante mestizos.  S610 una tercera  parte 
de los  indígenas y la mayoría de los mestizos  habitan  el  pueblo, 
los  demas .se encuentran viviendo en diez  cuadrillas o rancherías 
ubicadas  cerca  de  las  tierras  de cultivo, en  diferentes  partes - 
dentro del ejido.  Estas  junto con el  pueblo o centro  residencial 
San  Pedro  Amuzgos  conforman  el municipio que  lleva  el  mismo nom-- 
bre y son: 

Cuadrilla  de  la  Guaddlupe 
Cuadrilla  San Martín 
Cuadrilla  San  Nicolás 
Cuadrilla  San Juan 
Cuadrilla  de San Isidro 
Cuadrilla  Santiago  Apóstol 
Cuadrilla  Los Pobres 
Cuadrilla  el  Rosario 
Cuadri.lla  los Llanos de Amuzgos 
Cuadrilla  San  Pedro  Apóstol 

La  cuadrilla  los  Llanos de Amzgos está formada  en su QayorXa por 
mestizos  ganaderos.  Recibe este nombre por sus tierras  planas - -  
sembradas  de  pastos.  Los  Llanos y el  pueblo  son  los ünicos luga- 
res  donde  radican  los  mestizos. 

Flora: 
I 

Entre  las  especies m& abundantes están los  arboles  frutales c m o  
mangos,  guayabas,  palmeras  de coco, nueces,  plátanos,  limones, na. - 
ranjas,  mameyes,  papayos y tamarindos; también  se  cultivan plan-- 
tas  ornamentales, una gran  cantidad de plantas  medicinales, y al- 
gunas  plantas  comestibles  de  importancia  en la dieta  de los amuz- 
gos  como el epazote; hay  algunas  especies  de  Srboles  maderables - 

1 
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Fauna : 

E n t r e  l a  fauna   que   encontramos   es tán  las  g a c e l a s ,   p a t o s ,   c o d o r n i  - 
c e s ,   p a l o m a s ,   z o p i l o t e s ,   r e p t i  es como iguanas  y v í b o r a s ;   t a m b i é n  
se e n c u e n t r a n   a l a c r a n e s ,   a r a ñ a s ,   a r d i l l a s ,   c o y o t e s ,   t e j o n e s ,  20- -  

r r o s ,   v e n a d o s  y h a s t a   h a c e   a l g u n o s   a ñ o s   t o d a v i a  se v e í a n   t i g r e s .  



2.0 LUCHA POR LA HEGEMONTA DE-LA TIERRA; FORMACION DEL EJIDO, 

2.1.1. Origen  de la Población 

El  asentamiento de  los  agricultores  indzgenas  en  el  lugar se re-- 
monta  a  tiempos  precoloniales. De esto  existen muy pocos datos; 
Walter  Egli  logra  recoger  algunas  referencias  en su libro. (1) 

Algunos  de  los  interesantes  datos que recoge la obra es la men--- 
ción  de  la  existencia de un cacicazgo  precolonial  amuzgo,  que a-- 
bar,ca,ba ,;aprsxirnadamentel800 ' Kms'. ' de .exten&h.'[t)' Una  'vez lle- 
gada, la.  col.onia, el. territorio. amuzgo 'es protegido  'por  las  leyes 
del  virreynato  español ( 3 ) ;  sin embargo, el  territorio  amuzgo s u -  

fre.un  sin fin de modificaciones  a rafz del  establecimiento de ha 
ciendas  en  tierras  vecinas y a la progresiva  llegada  de mestizos, 
(agricultores y ganaderos  no  indígenas)  que  encuentran  extensio" 
nes de tierra  fértil y una baja densidad  de  poblaci6n. A s í  empie 
zan primeramente  a  ocupar  las  tierras  marginales  formando ¡os ac- 
tuales  pueblos vecinos, como. San Antonio  Ocotlan y Pie  de la  Cues 
ta, en 'antiguas  tierras  amuzgas. 

- ? , )  , I  i .  - (- . , is 
_ A  , I , .  . , . x  , < . ,  

- 

- 
, , ,  , - .  . .!.' 

- 

La  época d-el arribo de las  familias  mestizas al pueblo  es relati- ' 

vamente  reciente.  Las familias m5s  viejas  presumiblemente llega- 
ron  a  mediados  del  siglo XIX y otras  hasta  finales  del  siglo o - -  
principios del  actual. (4) 

El origen  de  una  de  las  familias  mestizas Mis numerosas y antigua 
los Omedo, data  de  décadas  anteriores.  (Quizá  principios  del si-- 
glo XIXI- Se  trata  de l o s  sobrevivientes de  una  poblaci6n de na-- 
huas  llamada  '*pastores**, nombre que recibían por la actividad que 

! 

(1 1 Walter  Egli, San Pedro h z g o s ,  Ein  Mexicansches  Dorf  Kapft um sein Land, 
Limnat  Verlag,  Zurich, Schveitz 1983 

.- ,^,._ . . ~  _," ". " - 2  .".-. ....I" ----- - . ' 

~ .. -,, ,, . " _. ~. . .--...- 
,- _..,-.. .. - . 

- (2) .Egli ;"%id.  p. 7 6 ,  Nos referimos a los  Amuzgos  de  Oaxaca,  solamente. T 
I 

(3) En un libro  de  actas  levantadas a partir  de 1922, encontramos,  que en una 
de  éstas hacen la  siguiente  referencia:  '*Que la poblaci6n ha poseido sus - 
terrenos  por  los  títulos  que  perdi6 y le  fueron  extendidos por los Vine-- 
yes  de la épocaft. (1 929). 49 I 



Por  el  registro de-bautizo de la  igiesia  de San Pedro huzgos, sa 
hemos que a finales del Siglo XIX (1880), Esta .se consideraba pa- 
rroquia.para todos .los pueblos aledaños como Xpalapa, Santa Ma, - 
Zacatepec, Cacahuatepec, Pie  de la  Cuesta,'  Buena Vista,  Llano - ' - -  

Grande y otros. Esto significa que se trataba de un  pueblo con - 
una  fuerza  centripeta por SU estratégica ubicaci6n,geogr6fica,.ca 
si  a  la  mitad  entre Putla y Pinotepa  Nacional. Esto, aunado  al - 
clima  templado y .a SUS tierras  propicias para el  ganado, atrajo a 
10-S mestizos  en su mayoría ganaderos. Provenían de  la costa de - 
Guerrero,  de  Oaxaca Y del Norte como Putla, Tlaxiaco y otros lugs 
res  intermedios. Entre  las  personas que llegaron .y de  las que - -  
todavia  encontramos  descendientes  estaban: José Angel  Pel;Sez,  Car 
10s Santaella,  Gregorio ZaCatUla, Genaro Peltiez, Elodia Peña de - 
Cacahuatepec y años  mdS tarde, Leovigildo y Andrés  Fernández. su 

- 

- 

- 

- 

I 
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principal  ocupacidn fue la ganadera, hablaban  la lengua nacional 
y vestían  a la usanza de la  epoca.  Entre los mestizos empezb  a - 
practicarse  la endogamia, realizándose los matrimonios ,solamente 
entre  la  "gente de razón"' proveniente de :otro$:- -fugares', ..pero nun- 
ca  con  los  indígenas o %aturales"  amuzgos: Los indfgenas a su - 
vez  practicaban  también  la  endogamia. 

De 1905 en adelante, las familias mestizas emparentadas fueron: 

Peláez-Peña (Cacahuatepec) 
Carmona-Mesa (Cacahuatepec) 
Figueroa-Pel%ez 
PelBez-Luengas : . v .  - >9 ,  .~ I , .  ! $. , . : /^I , 1 :  '1 , j ? >  i I ,* < !,' , , , 

Santaella-Solano . . .\ . .  , I. , : . : .  , . ,. . . , : .  

Luengas-Solano 
Luengas-Santaella 
Figueroa-Baños 
López-Santos 
Figueroa-Olmedo 

A continuaci6n  señalaremos  brevemente la procedenci-a, y actividad 
de  las principales faiíilias mestizas. 

Los Peña y los  Baños  Mesa son familias  procedentes de.Cacahuate-- 
pec; su actividad  principal es la  ganaderla, y se encuentran empa - 

- rentados con ganaderos  de mucho prestigio-en los pueblos de  proce - 
dencia, sin tener  ellos  el mismo renombre.  Llegan  al  pueblo  a - -  
finales  del siglo X I X .  

Las  familias Figueroa, Santaella, Luengas, Lbpez,  Solano, Santos 
y Carmona fueron núcleos que al llegar  se dedicaban principalmen- 
te a la agricultura y.ganader€a  en poca  escala. 

Familia  Olmedo. Su patriarca, Don Patricio  Olmedo  fue gran gana- 
dero, . sus '  déscen'ar'erités',' Tgnacio,""Jerbn~mo, Al-fans-o-y Doroteo 01- - - 

medo,  pierden s u  ganado. durante-la revolución, al igual que los - 

-.... , 



demas  ganaderos  del  lugar.  Sus  descendientes ya nunca  pudieron - 
-. recuperar  el emporio. 

Fam'ilia  Luengas.  Los primeros  Luengas  llegaron  al  pueblo  a  fines . ~- 

del  siglo  XIX.  Estos  fueron LZizaro y Manuel. Ambos provenían  de 
Tooat'lán  (Mixteca Alta). Se establecieron  despuGs  en  el  Rosario ! 

al  Sur  de  Putla.  Ahí el  primero  cas6  con  Filomena  Daza  y se fue 
a  vivir  a  Amuzgos.  Por su parte,  Manuel  Zuengas  se  estableció  en 
Zocoteaca,  poblado  vecino.  Eran  campesinos  pobres  "en  busca  de - 
la  vida". 

Familia  Solano.  Son  proveniente  de  Tonalá,  pueblo  cerca de Hua-- 
huapan  de  León  y  arriban  a  finales  del siglo-XIX. El  primero en 
llegar  fue  Don  Francisco  Solano,  casado con María  Gonzalez  de ;La 
población  de  Putla.  Dos  -de  sus  hijas;  Altagracia  y  Eustoquia se 
casaron  con  Mauro y Pascua1  Luengas,  respectivamente. Al igual - 
que los  dem%s se  dedicaron  a  la  agricultura y la ganaderia. 

Familia  Santa'ella.  Los  Santaella,  Carlos y sus  hijos  Mois6s y 'Fi - 
del,  provenian de Huajintepec, Gro.  Llegan a  Amuzgos  a  finales - -  
del  Siglo XIX.  Los Santaella se dedicaron  primero  a  la  agricultu - 
ra, poniendo  despuss  una  pequeña  mercería;  La  esposa  de  Fidel . - -  

era  panadera. Poco  a  poco  fueron  obteniendo  ganado  sin  llegar  a 
ser  muy  numeroso. 

. .  

Familia  Peláez. Segfin registro  en  las  actas  de  bautizos su exis- 
tencia  en  el  pueblo  de  Amuzgos  data  de  mediados  del  siglo  pasado. 
Esta  familia, segtín parece,  se  ubicó  en  toda la  región:  encontra- 
mos  Peláez  en  Pie  de  la  Cuesta, en Cacahuatepec,  en  Ipalapa y en 
Zacatepec.  Los  personajes  más  importantes  fueron:  antes  de  la re - 
volución José Angel  Pelaez  por su numerosa  cantidad  de  ganado, y 

I 
posteriormente su hijo  Praxedis. 

I 
Familia 'Figue'r-oa. Junto con los  Peláez y Olmedo,  es  Esta  una 'de i 

las  familias  m8s  antiguas  del  pueblo. No han destacada'por su--- 
riqueza o sus cargos  pbblicos. Han sido  siempre  agricultores  y - 

,- . .~  . . .._ . 
~ . - .  
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ganaderos  medios; ~ 6 1 0  una de  las  ramas emparenta posteriormente - 
con los Peliiez y de  ahí su ascenso. 

Familia Fernhdez. .Se cree que fue..alrededor.de. 1916 cuando lle- 
gan  de  Putla,  los  hermanos Andres y Leovigildo Ternhdez.  Se-de- 
dicaban al  comercio, traian productos  de  Putla  para  venderlos  en 
Pinotepa Nacional. Al casarse con mujeres mestizas de  San  Pedro 
se  quedan  a  radicar  aquí. Por medio  de  la  elaboración  de aguar-- 
diente y la  cría  de puercos empiezan  a  acumular  capital  que  les - 
permite  comprar  en 1924 una gran  extensi6n de tierra,  acaparado - 
ademiis lentamente  tierras  comunales que utilizaban para  sembrar - 
pastos  para  su  ganado.  Se convierten,-as5 en los principales te-- 
rratenientes y comerciantes . .  . ; acaparando  también el  poder  político 
a  partir  aproximadamente 'de f 1930.' ' S u A  dominio;'duib' 'cefc'a' ;de'i30;--- 3 . "  

años, lo  que  los  convirtió en caciques. 

La  mayoría  de  las  familias  mestizas se han unido  por  medio  del - -  
paren+csco y compadrazgo. 

I .. ~ 

El  compadrazgo  adquiere  singular  relevancia  cuando  se  empieza  a - 
usar con  fines  econbmicos o polí-ticos. E s t o  lo  vemos.  de  una for- 
ma  patente  en  relacidn  con-  la  familia Fernhdez. A pártir 'de - - -  
19'16 los  Fernández  empezaron  a  aparecer  como  compadres de la  mayo - 
ría de las. familias  mestizas  del  pueblo.  Posteriormente utiliza- 
ron el  compadrzgo  con  los indígenas, con la intención  de ir esta- 
bleciendo  un  control  sobre  la  población  amuzga. 

. .  . . : .- - . 

j -  
I 
I -  

2.1.2 La  polftica  Agraria  del  siglo XIX en  contra  de la  tenencia 
comuna¡ de la tierra. 

Hasta  mediados  del  siglo XIX las comunidades  indígenas  más o me-- 
nos  se  habían  defendido  gracias a la relativa protección'juridica 
que les concedía- el virreynato a sus tierras, llamhdolas desde 
entonces  ejidos (hoy se les conoce  como  tierras comunales). 

. ,-,". . .. . ".. ... . _  . . ,  . .. ~.~ . - " . . .  
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La  agresividad  contra  la  tenencia  comunal de las  tierras  fue res- 
paldada  por  las  doctrinas  liberales.  Durant.e  el  gobierno  de Juá- 
'rez, cuando  se  introdujo un sistema de  tenencia  individualizada, 
se  prohibia  la  propiedad  de  la  tierra  a  Sociedades  Civiles  y  ecle 
siásticas.  Entre  las  Sociedades  civiles se comprendían'las auto- 
ridades  indigenas o "sistema de cargos"  propias  de  las  comunida" 
des  campesinas.  Este nuevo  sistema de  tenencia  a  su  vez  propici6 

- 

y  favoreció  la  ampliación de las  haciendas.  Rompiéndose  así  el - 
"mecanismo  que  en  una  época  garantizó  la  solidaridad  de  la  comuni 
dad  convirtiéndose  ahora en  un instrumento  de s.u destrucciónV1.(1) 

- 

., . 

La OIT señala en uno  de  sus  estudios: (2). 

En  México con obj-et6  'ke 'c,eia$ una cakekoria  de  pequeños  pro- 
pietarios  independientes,  la  constituci6n  de  1857  prohibió  a 
las  corporaciones  civiles o eclesissticas  que  poseyer..n o.ad 
ministraron  bienes  raíces  (salvo edificios). Esta prohibi"" 
cidn puso en peligro  el  sistema  tradicional  de  propiedad o - 
explotación  colectiva  de  la  tierra,  dado  que  se  consideraba 
como  organismo  corporativo  a  la  comunidad  de  los  ejidos. 

- 

En 1854  existfan en el país m2ís o menos,  5000  organizaciones 
agrícolas  comunales formadas  por  indigenas o mestizos  que - -  
ocupaban  una  superficie total.de cerca de 117  548.00 Kms. 
A partir de  1857  se  inició un proceso de desintegracidn  de - 
estas  organizaciones  por  enajenación, c'onces;i-bn, venta y su- 
'basta  pública  de  la  tierra,  agua y bosques.  Este  proceso  se 
aceleró  a  partir  de  1876,  época  en  que se adopt6  una  ley  que 
otorgaba  concesiones  a  compañías  privadas  para  fijar  los 11- 
mites  de  grandes  superficies en algunas  regiones  del  país  y 
corregía  y  revisaba  los  títulos  de  propiedad  correspondien-- 
tes.  Esta  ley  permitid  la  aparición de  terrenos sin-títulos 
registrados y en  consecuencia.causó la  desaparición  de nume- 
rosas  comunidades.  Se  ha  estimado  en  cerca  de  920 500 Has. 
de  tierra,  propiedad  de  la  comunidad  que  pasó  a  formar  parte 
de las  haciendas  como  resultado  de la ocupación y compra  de 
terrenos  baldíos  y de adquisición de  propiedades  mediante  el 
ejercicio de los  derechos  de  aguas. Al mismo  tiempo  aumenta 
ron el  número y la extensión  de  las  grandes  fincas a las que 
pasaron  en  calidad  de m e s  muchos  de  los  -antiguos  miembros 
de  la  comunidad y eji 2) os. Al  final  de  la  dictadura de Porfi 

2 

(2) OIT, Poblaciones  Indígenas,  estudios y documentos,  N.ueva se-- 
rie No. 35 Ginebra p. 322-23.  En  Gerrit  Huizer, 'La'  'Lucha Cam- 
pesina  en  México p .  11-12 
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rio Dfaz cerca del 1% de la poblaci6n tenían en su poder  al 
rededor de 70%  .de  las  tierras  laborables  del. pa'is. En el - 
Estado  de Chihuahua,  una sola familia posefa cerca  de 5 mi- 
llones  de Bas. en tanto que en Hidalgo tres;  fami1ias.Iera.n dueñas 
de  la mayor  parte de  las  tierras  de cultivo,  En la  mayoría 
de los Estados cerca del 95% de  las familias rurales  se ha- 
llaban desprovistas de tierra.  El latifundio, el-ausentis-.. 
no y la acumulación de  tierras  laborables  en  manos  de fami- 
lias políticamente influyentes y de  sociedades  extranjeras 
y nacionales fueron preparando el advenimiento de  la Refor- 

- 

. ma Agraria. 

Una  serie  de luchas de tipo  agrarias se iniciaron en 1825 reclaman 
do y defendido el sistema tradicional. Ese mismo año  se levanta-- 
ron los  yaquis. En 1840 hubo una revuelta  en  Yucatán y en 1848-49 
en el Valle  de México, dirigida  también  en contra de los latifun" 
di& 'de la iglesia. ( 3 )  .. 

- 

. -  

. .  - c  

Otra  forma  de reaccionar de las  comunidades  indígenas  ante  la ere- 
ciente  pauperización fue el  reclamar  ante  el  Congreso  Nacional  en 
1878 por  el  despojo  de sus tierras y por los bajos  salarios  que  re 
ciblan.  Para  ello se reunieron  los  represe.ntantes  de  las comuni- 
dades  indfgenas del Estado de  M6xico, Morelos, Hidalgo, MichoacBn 
y otras  zonas  aledañas  a la capital.  La Cámara de. Diputados, 6 me 
ses  después  se  declaraba  incompetente para tomar  alguna  decisi6n.- 
En 1879 se  efectuó la primera  junta del Congreso  de los Pueblos  In 
dígenas  de la República con el fin de defender  las  tierras  de  las 
comunidades.  Este  acto fue condenado  por  la prensa liberal. (4) 

. ?  

- 

- 

- 

Hubo  además  otros  levantamientos  de  campesinos.  En 1869 en  el  mes 
quital, en 1878y  1881-1882 en San Luis Potosí, y en Popotla Vera-- 

- 

cruz en 1891 y nuevamente  en 1896. Todos  ellos  defend4an sus tie- 
rras comuna.les. (5) 

I 
, 

I 

I 

(4) En.Huizer, - ibid.  p. 43 Robert Mac Lean y Esternas. La Revoluci6n  de 1910 
el pmblma'Agrario  en'MExico.  Estudios  Sociol6gicos, Tamo 1I;IX Congres: 
Nacional  de  Sociología, M6xico 1958. . . .., . _ _  

i 

. . .  . . . . - . . . - . 
. . .*. 

(5) En Wizer p. 44.ibid, - Jesús  Silva  Herzog,  el marismo Mexicano y la  &for- 
ma Agraria, F E ,  p. 97-98. ! 
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2.1.3. FormaciGn  de una Sociedad Agrícola en San Pedro Amuzgos,(6) 

En  la Costa Chica, nos dice Walter Egli ( 7 )  se  formaron una se-- 
rie  de  Sociedades  Agrícolas con el fin de  proteger o recuperar - -  
las tierras que pertenecían"a  las -diferentes comunidades ' (tanto = 

en la Mixteca  de  la  Costa como en la  Mixteca  Alta)  ante l o s  lati- 
fundistas,  como l o s  Iglesias de Jamiltepec. Nos dice el autor - -  
que  esta  estrategia  adaptada  por muchos pueblos  indígenas en el - 
Estado  de  Oaxaca  no  ha  sido lo suficientemente  estudiada  a  pesar 
de su  importancia. ( 8 )  

Asf  dichas  sociedades  agrlcolas rempleazaban a  las  prohibidas - -  
Sociedades  Civiles. San .Pedro Amuzgos no fue la excepcicn,  se - -  

de  San  Pedro  Amuzgos", formada por todos los .representantes  de - -  
las  familias  mestizas  e indígenas, que Vivian ah€. La  dirección 
estaba  en  manos mestizas, coordinada por un presidente, secreta-- 
rio y tesorero. 

form.6 a  pr<nciplos de-~ s.iglo 1 1 1 5 '  Soc.ied'i~'.~A~=lc'ola  .unLicc y Tiaba'j'cj' .- - I .. I .  , . ,., ,-. .- .? , I ,-,.< . .  . c - . < ;  . . .  . . -  . . .  . . 
: - I , .   , I  1 ,  I . . .  

2 . 1 . 4 .  En 1908 1a.Sociedad Agraria Amuzga  compra  las  tierras a - -  
Manuel  Ig-lesias. 

La  primera  medida  tomada  por la Sociedad Agrfcola "UniGri y Traba- 

ron  una  extensión  de m5s o menos 1 5  O00 Has. 0- * 
terrateniente  de  Jamiltepec. Dicha extensión  comprendza  casi to- 
das  las  tierras  comunales que habían sido  propiedad  del  pueblo  de 
San  Pedro e Ipalapa.  Se  trataba de aquellas que pertenecían has- 
ta  principios del siglo XIX al cacique de Amuzgos, (9)  y que  la - 

. .  j.0" fue  el 11 de  febrero  de 1908:  por 10  000.00 pesos ¡e compra-- 

L 
(6) Al  buscar  bibliograffa sobre la historia  agraria en Oaxaca, - 

me  sorprendió  no  encontrar ningún estudio  específico  al res-- I 

pecto, por ello solo  expondré a lo largo  de  este  trabajo algu 
. .  . nas  generalidades  pertinenes. 1 

( 7 )  Walter Egli, San Pedro Amuzgos, Ein mexicanisches Do'rf  Kampft .? '. 
I 

(8) tos pocos datos  al  respecto  los  toyó  Egli  de Reyes Aguilar: 1972 p. 51 3 de 

. .. _ _  . . .. . -. . .. . . . . .  ,. 

urn sein  .Land,  Limmat Verlag, Zurich, Schweitz, p. 214  

la  Peña 1950 p. 43; Patiiío: de Cárdenas 1955, p. 43 
5-6 



familia  Iglesias, compra  alrededor  de 1 8 8 0 ,  apoyados  por la Ley - 
Juarista "la Desamortización de l o s  Bienes  en  Manos  Muertas  del - 
2 5  de Junio  de 1856" .  

Esta  primera  compra  sentó  las bases  de la  historia  agraria  contem - 
poránea  del  pueblo  amuzgo.  La  comunidad  agrIcola  de  San  Pedro - -  
Amuzgo  recuperaba a s í  el  dominio  sobre su territorio;  sentaba, - -  
además, el  carácter de  tenencia:  la  comunal,  que a partir de en-- 
tonces  la  defenderlan con  el  documento de  compra  venta.  La Socie 
dad  Agraria  compró  así  la parte  norte  del  latifundio  Manuel  Igle- 
sias, el  cual se  extendía  hacia  el Sur, hasta  Jamiltepec. 

f 
- 

El  acta  de compra-venta (de 1 9 0 8 )  fue  firmada  por  los 36 "princi- 
pales"  (mestizos y amuzgos), que entonces  representaban  a  las 2 0 0  
familias  que  vivían  en  San  Pedro  Amuzgos.  Eran éstos  los  que en - 
tonces  formaban  la  Sociedad  Agraria. 

" . 

A partir  de  entonces,  el  acceso a la  tierra  era  nuevamente "libre': 
sin pagar  ya  cuotas de  arrendamiento.  Las  tierras  se  reparten  se - 
gún las  necesidades de  cada  familia.  Alcanzaba  ésta  muy  bien pa- 
ra las 1300 personas  que  habitaban', ( 1 9 0 0 :   1 2 0 7 ,   1 9 2 1 : 1 4 2 8 )  el - 
pueblo.  Una probable  desigualdad  en  el  acceso  a  las  extensiones 
explotadas no se  puede  inferir  de  los  documentos. ( 1  O )  

(9>--Egli  sostiene  que  estas  tierras  pertenecian  a  los  amuzgos des 
de  tiempos precoloniales,  basándose  en los  estudios  de  Smith- 
de  algunos  lienzos  que  hacen  referencia  a  éstas.  Se  trata - -  
del  Lienzo  de Jicayán  (Smith, 1 9 7 3  p .  3 2 0 ) ,  al  Lienzo  de  Zaca 
tepec I ,  (Smith 1 9 7 3   b . 2 6 4 )  y el  Lienzo  de  Zacatepec II(SmitE 
1973 p- 298)  cuyos  lihderos  señalan  como  vecinos a los amuz-- 
gos, coincidiendo  los puntos con un  mapa  levantado de las  tie 
rras  amuzgas  por  los Iglesias en 1 8 9 3 .  

- 

Los  puntos  con los  que  limitaban las  tierras  amuzgas  eran  al 
Norte y al  Este  el pueblo  de  Zacatepec,  al  Sur  Jicayan  y  al - 
Oeste  Ixcapa, la hacienda  Buenavista y el predio  Trapiche Vie 
j o .  Pero los  limites exactos  no  est5n  expuestos  con clari: 
dad ni en los lienzos o documentos que-de ellos  derívan,  ni - 
en  el  napa  levantado  al  respecto. 

Oicho mapa  apunta también  que los caciques  de  los  pueblos cu- 
yas tierras  perteneclan ya al terrateniente  de  Jamiltepec, - -  

- 1. 



2.1.5. Estructura Pol'itica y Económica en San Pedro Amuzgos a - -  
principios del siglo XX.  [ll) 

Por  medio de la información  oral deducimos-que la  :estructura  poll - 
tics amuzga  era  tradicionalmente  manejada  por  los  "principales" o 
ancianos  de la comunidad, que reglan a  manera  de organismo cole-- 
giado.  Este organismo  tenía  representantes tales  como el presi-- 
dente,  secretario,  tesorero y sus suplentes. Los representantes 
de las  familias  mestizas fueron incorporados  a dicha organizacien. 

Decisiones  de  todo  tipo  se  tomaban  conjuntamente. Los planos po- 

lítico, 2cg?6mico y ritual  se conjugaban en un  mismo organismo. 
. .~ - ~. ." ~~. ... 

~ .. 

Para'los indigenas amuzgos, los  "principalesft significaban la - 2 -  

máxirna autoridad, política, moral y ritual.  Se les otorgaba el - 
pder de tomar  todas  las  decisiones  ante  las cuales el  pueblo so- 

I.Q obedecía. Eran  ellos  los que presidían  las fiestas religiosas 
las  que  nombraban a los mayordomos (anfitriones de las fiestas), 
los  que  pedían  a las novias; a los que se recurría en caso de PTO - 
blemas  familiares. Se les  consideraba tambiQn "sabios"  por  haber 
vivido m%s y .recordar  tiempos  pasados.  Eran  ademds  los  jefes  de 
familia.  El respeto que les merecfa el  pueblo amuzgo, originaba 
una  gran  fuerza  de  cohesidn  a s u  alrededor. 

Los principales debian atravezar  por una estructura de jerarquias. 
El  niño  amuzgo a partir de  los 12 años  se  iniciaba en la  vida po- 
lítica. Su primera  responsabilidad  era  servir  de  topil.  El to-- 
pi1  era  una  especie  de  mandadero.  Este  primer cargo'igual que - -  

(9)  Continuación 
(quien  era dueño  no sólo  de  las  tierras  comunales  sino tam--- 
bien  del  área donde se encontraba  asentado  el pueblo llamado 1 - 
fundo legal), lo reconocían como "el Señor" o "Patrónt1 al  que 
le pagaban cuotas anuales  por  el uso de la tierra.  Entre e s - -  
tos  pueblos están adem& de  San Pedro Amuzgos, Santa Marla I -  
palapa, San Francisco Sayultepec, y otros en su mayorPa ubica 

I 
! 

_....,__._.__._ dos en la Costa Oeste de  Oaxaca.. - 
. .  . _  - . . ". , ..-. 

I 215 Egli op.. Cit. p .  
(11) Al  respecto  tenemos  muy poca informacibn, la mayoría de esta 

es  tipo  oral. 
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cargos  menores dentro de  la estructura eclesigstica  como la de sa - 
cristán  eran desempeñados durante  algunos  años  mB5.  La  siguiente 
responsabilidad a la que tenía que enfrentarse  era elcargo  de mayor 
éste  era  ocupado  solamente  por cuatro persona-s que tenían a-su - -  
cargo  a  los  topiles y a su vez eran consejeros y ayudantes  del - -  
presidente  del consejo de ancianos  formando  también  parte  de Gste. 
Posteriormente pasaban a  tener un cargo  especial  dentro  del  mismo 
consejo de ancianos, ya sea como secretario, tesorero, suplente o 

alcalde  segundo.  Estos  puestos eran rotados  cada año. 

Esta  organización se encargaba también del  cuidado  de  la  iglesia, 
coordinando  a un organismo  adm.inistrativo  en  ésta.  Tenían sus - -  
propias  leyes  establecidas  por la costumbre:  penalizaban el adul- 
terio, el robo, la desobedienci.a, .etc. de  la poblacidn indígena., 

En-!9.17,  la Constitución Mexirana, al postular  el  Municipio  Libre 
corno el  fundamento y elemení-?)  ps-jgiario de la Organización  Adminis - 
trativa  Gubernamental, (12) .:?qmne una nueva forma de  administra - 
ción  pública. 
.. . ..- 

a-$ Amuzgos  se  yuxtapo.ne y entrecruzan  el  "sistema  de  cargos" o la 
grganización de "los  principales'l, y la  organizacien municipal,(l3) 

(12) En efecto,  el  artículo  115  Constitucional determina la  forma 
. -  de  organización del municipio y delimita  el  ámbito  de su  com 

pe-tenc-ia, así  como  las facultades del  mismo para s u  régimen- 

(13) El  municipio  está  formado  por un 6rgano colegiado  llamado A- 
yuntamiento,  el  cual  reunido  en  sesidn  se conoce como Cabil- 
do, y z s  presidido por  el alcalde  llamado  también  Presidente 

. .  - Mun.icipa1, encargado  de  llevar la representación  jurfdica - -  
del  municipio  así  como  de  ejecutar  las  resoluciones relati-- 
vas  al  mismo. 
Igualmente está integrado  por un sindico, un secretario y un 
número  indeterminado  de regidores que  crece o disminuye se-- 
gún  lo  dispone la Ley Orggnica del  municipio  libre  de  cada - 
Estado  conforme  varían  las necesidades locales. 
El  slndico cumple funciones'  de  órgano  de vigilancia, para  el 
cumplimiento de las  resoluciones  de cabildo, así como de la 

- iqterno y administrativo. 

- . .  . ~. . . .  - . . . ~  . - . . .  . . .  . .  

i " 
I 
I 
! 

: -  

I 
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Se  forma  así  'un  complejo  organismo con fines  administrativos  tan- 
to  en  el  aspecto politico,  econdmico y ritual. 

La  caracterización  de  dicho  organismo es la que sigue: 

En  cuanto  a  la  administración  formal: 

El presidente  municipal  atiende  las  cosa's más importantes  de la - 
comunidad,  es  el  representante  del  gobierno  federal,  se  encarga 
del  trabajo  administrativo y es  el  Gnico  capacitado  para  usar el 
sello  municipal,  Gnica  garantfa  de  legitimidad  de  una  orden ofi-- 
cia1  por  escrito. 

El  síndico  municipal  es  el  auxiliar  del  ministerio  público,  se  en - 
carga  de  los  asuntos  penales,  investigaciones,  asesorias  del pre- 
sidente  municipal y es  también  encargado de  todos  los  problemas - 
relacionados con.los ciudadanos y el  funcionamiento  del  municipio. 

El  secretario es aquel  que  levanta  todos  los  acuerdos y actas co- 

mc ..??.s. del r--z,ni,stro civil,  bodas,  nacimientos y muerte. 
- 

~. . 

El tesorero es ei encargado de. administrar  los  fnndos  del  munici- 
pio. 

. .  

. ,, . 

DeSplJ6s  .tqnemos a tres  regidores y sus suplentes. 

I 

l 

a)  Regido.? de"Educarión: . .  Se .enEarga-deL.-I.dnidar3Q,~- funcionamiento 
de las escuelas.junto con los.padres  de  familia, y los maes--- I 
tros.  Vigila  que  los  padres de familia  manden  a  sus  hijos  a - 
la  escuela.  Esta instancia  empieza  a  existir  a  partir  de 1922. 

l- b) Regidor de Hacienda:  Vigila la tesorería  municipal y lleva las I 
! cuentas  de  ingresos y egresos 

, .  

i -.- .. 

1131 Continuación. i .. . .  
correcta  administración del-munic' lan-pgr su parte el cympllmlento  3g1%termma%s  Punclongs Los r id res.vi i-- 
admmlstratlvas y segun  el  caso  pueden ser los titulares  de 

I 



c) R e g i d o r   d e   P a n t e ó n :   V i g i l a  e l  c u i d a d o   d e l   p a n t e d n  y e s t a b l e c e  
en qué l u g a r  se e n t i e r r a  a l o s   d i f u n t o s .  

El .ayuntamiento e s t 5  formado-además   por -dos   a l ca ldes :  e l  a l c a l d e  
pr imero y e l  a l c a l d e   s e g u n d o .  

Dentro  de l a  a d m i n i s t r a c i 6 n   p ú b l i c a  los c a r g o s   d e   p r e s i d e n t e ,  se-  
c r e t a r i o ,   s í n d i c o ,   t e s o r e r o  y a l c a l d e   p r . i m e r o   l o s   o c u p a b a n   l o s  - -  
m e s t i z o s   p o r   m a n e j a r  e l  i d i o m a   n a c i o n a l  y e n t e n d e r   m e j o r  l a s  o b l i  - 
g a c i o n e s   b u r o c r s t i c a s .   L o s   r e g i d o r e s   e r a n   t a n t o   i n d i g e n a s  como - 
m z s t i z o s .  

E l ~ . ; 7 l c a l d e   s e g u n d o  exa . l a  i n s t a n c i a   q u e   r e p r e s e n t a b a '  a l a  e s t r u c -  
t q s  de l a  o r g a n i z a c i ó n   p o l í t i c a  amuzga es d e c i r  e l  "sistema de - 
cargos" .  Es a través d e  e s t e  es labón  que  se unen   dos   organizac io  - 
nes- 

. .  

t" t 

AEdNTAMIENTO MUNICIPAL 
Enr,krgádós  de l as  r e l a c i o n e s   e n  - 
trc pueblo y E s t a d o   F e d e r a l  1 

L .  L. P. 

SISTEMA DE CARGOS 

bLcdlc/e +",do 
Se   encargaba  de t o d o s   l o s  asun- 
t o s   i n t e r n o s   d e l   p u e b l o   i n d í g e -  
na .  

L 

E l   p r e s i d e n t e . d e 1  sistema de c a r g o s  era a s u   v e z  e l  a l c a l d e   s e g u n  - 
do. E s t e  y los l f p r i n c i p a l e s l l   e n   s e s i ó n  nombraban a l  p r e s i d e n t e  - 
munic ipa l .  Aunque como ya d i j i m o s ,   l o s   m e s t i z o s   f o r m a b a n   t a m b i é n  
p a r t e  de l o s   l l p r i n c i p a l e s l l ;   n o   s a b e m o s  -su p a p e l   e s p e c í f i c o   n i  - - -  
cuando  de jaron  de   formar parte de e s t e  organismo,  Las d e c i s i o n e s  
p o r   t a n t o ,   d e n t r o   d e l   m u n i c i p i o ,   t e n i a n   q u e  ser  c o n s u l t a d a s   c o n  - 

_. . los l l p r i n c i p a l e s l f ,  de lo c o n t r a r i o  no eran   apoyados   por  l a  mayo-- 
r í a  indigena .  E l  poder  se  d i s t r i b u y ó  a s í  en  dos   organismos  autb-  

i 



nomos  entre s í ,  que  a  la  vez  llegaban  a  conjugarse. 

El  Ayuntamiento Municipal  era  el  encargado  de  legislar  la  vida de 
los  mestizos y la  relación  entre  el  pueblo en.genera1 y el  gobier - 
no estatal. Su legitimidad  dependia  a  la  vez,  del  apoyo  indfgena, 

El  "sistema  de cargosvt legislaba  la  vida  amuzga.  Se unía al PO-- 
der  formal  para  llevar  a  cabo  la  organización  conjunta  del  pueblo, 
o para  hacer  trascender sus demandas  y  problemas  al  gobierno  esta - 
tal. 

En  cuanto  a  la  organización  económica.  La  "Sociedad  Agrícola U-- 
ni* y Trabajott  control6  hasta 1 9 2 5  la  administraci6n de'las  tie- 
rras, las  cuales,  pasaron  a  partir  de  enctonces,  a ser administra - 
das  por  el  sindico  municipal. 

Los.. l'y:.i.ncipalestf, como  jefes de familia,  administraban  la  unidad 
donSstic-a.  Los  amuzgos  sembraban  frijol,  maiz,  ta,baco,  arroz, y 
al,p&h de  donde se tejian  posteriormente  los  huipiles;  ropa  que 
vestran  las  mujeres.  Los  productos  se  utilizaban  para  la  autosub - 
sistencia  principalmente.  Las  mujeres hacím,adem$s ollas,  coma- 
les y cazuelas de  barro.  Criaban  animales  de  corral y algunos  te - 
nian ganado  pero en pocas  cantidades. 

El  poco  excedente lo intercambiaban o vend€an, ya sea  a  los  mesti - 
zos dcl lugar o a  los  "arrieros":  comerciantes  mixtecos  que reco- 
rrím - la  Mixteca de Norte  a  Sur  y  de  Sur  a  Norte  llevando  y tra-- 
yendo productos hacia y desde  la  Costa. I 

i 
I 

La riqueza  se  definía  por  el  número  de  hectáreas que' se explota-- 1 
ban  y  el  número de cabezas  de  ganado,  El  metodo  de  cultivo  (tum- L 
ba roza y quema); las  rudimentarias  técnicas, y la  organizaci6n - 
econdmica  en  unidades  domésticas o familias  semi-nucleares no pez 
miten laexplotación de  grandes  extensiones  de  tierra.  El  ganado y 
el comercio-no  eran  actividades a las  que  los  indígenas  se  dedica 
ran, esto  mas  bien  lo  hacen  los  mestizos,  motivo  por  el  cual - - - -  

, -  
- 
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tenían  mayor  facilidad  a  la  acumulacidn  originaria  del  capital. 
Esto, mas  el dominio  del  español,  que  les  brindaban  mayor novili- 
dad, hizo3que  desde un principio  los  mestizos  tuvieran una cierta 
supremacía  econdmica sobre los  indígenas.. A pesar  de ello, las - 
manifestaciones  étnicas  no  jugaban un papel  relevante  en  la  convi - 
vencia  mestizo-indígena. Las fiestas  del  pueblo, y decisiones PO - 
líticas  eran  tomadas  en  mutuo  acuerdo. 

2.2  1922 Primera  Solicitud  de Tierras (14) 

2.2.1. Importantes acontecimiwtos y decretos  agrarios, a - -  
raíz de la Revolución. 

N!i 'tenemos  otra referencia  en los archivos sobre las  tierras  amuz - 
ba.s",, si-no hasta  el  año de 1922. El 2 de  febrero  de  este  año  los - 
habit-antes  de Amuzgos se reunen para formular la  primera  solicitud 
de tiaras. Para  entonces la revoluci6n habla  marcado una nueva 
époce .-?n la historia  agraria  del  pais.  Zapata  en el  Edo. de More - 
los, ..- p.A*oclamaba  el ??Plan de  Ayala"  el 28 de  noviembre  de 1911, cu - 
yo~-[:.pntenido expresaba que los pueblos indfgenas  de  Morelos y - - -  
aquellos  expropiados debían entrar  en  posesi6n  inmediata  de  las - 
tierras  de  las que habfan sido  despojadqs. Si los pueblos no po- 
dían presentar  sus  antiguos  títulos  de  propiedad  recibirian tie-- 
rras  expropiadas  de  las  haciendas,  previo  pago de una indemniza-- 
ción.  Se  proponía que las  tierras  de  los  hacendados  que  se  opu" 
sieran  a  esta  medida  pasaran  a ser parte de la nacibn.  Así  la - -  
primera  restitución con caracter oficial, según  el  Plan  de  Ayala, 
se realizó en Ixmiquilpan, Edo. de Puebla,  el 30  de  Abril  de 1912, 

habi.éndose  tomado ya algunas  tierras con anterioridad.  Otra  medi - 
I 1 

( 1 4 )  La historia agraria  amuzga no se puede  aislar  del  contexto - i 
nacional,  porque est5 invariablemente  ligada  a  la  problemáti ! 
ca  e  historia agraria mexicana. Por ello  nos  vemos  en la ne I 

cesidad de retomar  brevemente  algunos  puntos de la  historia- l 

agraria  del  pafs. 
1 

, .  
~" . . .... 



da  agraria  importante  al  respecto  fue  el'  decreto  -del 6 de  enero - 
de 1915. El  presidente  Carranza  ordenaba  la  devolucidn  de  las - -  
tierras  a  las  comunidades y lo m5s.importante es que  se est-able" 
cía  el  primer  vehículo  legal  para  la  organizacidn  y  supervisión - 
del  proceso  de  distribución  de  las  tierras  con  la  institucidn de 
la Comisión  Nacional  Agraria,  bajo la  direccitjn  de la  Secretaría 
de  Fomento.  El  problema  al  respecto  fue  el  dejarles  a  los  jefes 
militares o gobernadores  de los diferentes  estados  las  decisiones 
en  el  proc.edimiento y el  otorgamiento  del  amparo  a  los  hacendados. 
La OIT, en. 1937, (15) señala  otras  deficiencias  como  el  que  sola - 
mente se hayan  reconocido  como  campesinos  con  categoría  política 
a  los  habitantes  de  -las  comunidades indligenas, sin  incluir  a  los 
trabajadores  agrícolas,  que  vivían  en  las  haciendas,  dejando  así 
la  ley,intacto  el  sistema de hacienda,  que  hasta  entonces era el- ' : 

elemento  esencial  en  la  estructura  agraria  de  México. 
l 

. .  

Según  Silva  Herzog,  esta  ley  tenía  como  objetivo: a) controlar - -  
las  masas  campesinas  del  centro y norte  de  México, b) Combatir - 
el Plan  de  Ayala  en sus propios  términos  para  destruir  el  monopo- 
lio  que  Zapata  tenía  sobre  la  politica  de  la  Reforma  Agraria  y - -  
adem5s  hacerlo sin llegar  a  prometer  soluciones  que  resultaran di 
ficiles  de  realizar. (16) 

1 

" 

. "  - 

A -fi.vales  de 1916 y principios de 1917 se  reunió  el  congreso  en - 
Quer-.Gi;a-ro con  el fin de  reformar  la  Constitución  de 1857. El ar- 
tículo 27 recogía  las  demandas  del  plan  de  Ayala:  Irla  restribu" 
ción.efectiva y oficial  de  las  tierras".  Para  ello  proponía  la - 
desintegración  de  los  latifundios.  Estas  tierras  serían  restitui - 
das o ktadas a  los  pueblos  de  los  que  formaban  parte.  Se esta-- 
blecid un.máximo de  hectáreas  legales  que  podrían  ser  pequeñas - -  
propiedades. Se le daba  además  al  Estado  el  poder  de  expropiar - 

(15) Huizer, op.  'cit. p .  2 7  

(16) G.  Huizer  citado en p. 2 7  i b i d .  



tierras  para  beneficio  de una comunidad.  Es-te  artxculo  se us6 cg 
mo  mediatizador hasta el período Cardenista.  Carranza,  Obreg6n y 

Calles  hicieron  poco caso a las  bases de una reforma agraria radi - 
cal.  Se  concretaron a repartir s610 algunas  tierras  sin  preparar 
las  condiciones  que pudieran ser efectivas para defender  los  inte - 
reses  campesinos.  El artículo 27 no represent6  entonces  el  triun - 
fo del  movimiento  zapatista. No fue formulado por el movimiento 
campesino  sino  por algunos intelectuales  que  simpatizaban con el 
movimiento  agrarista. Sus términos  iban  m5s  allá  del  gobierno - -  
conservador  Carrancista, a pesar de  ello  fueron  aceptados  gracias 
a  las pr:csiones que entonces ejercian  los  campesinos  del Sur del 
Pais,' sin ser  llevado . ~. a la práctica, As.€,  los  miembros  del movi- 
miento agi-ario más revolucionario eran  suplantados o eliminados - -  
por  politicos o militares sin escrúpulos.  La  tierra  que  era dis- 
tribufda se "expropiaba" a la primera oportunidad, y solamente  en 
algunos  estados  donde  la situación se  veía nás ilgida  fue  dotada. 

A partir  de 1%;  el movimiento agrario  sufre  retrocesos por las - 
severas  medidas 'tomadas por ias  tropas  gubernamentales. La lucha 
tc.na  aspect12 d~guerrilla. El 10 de  abril  de .19.19 muere Zapata - 
asec:.i!!ado 211 la hacienda de Chinameca.  Estados  como  Veracruz y - 
Michoacgn  siguen sin embargo con una  intensa  lucha  agrarista.  En 
Morelos, a pesar  de  la represi6n, durante  el  gobierno  de  Obreg6n 
fue el  ::stado en  el cual hubo m5s  reparto  de  tierras.  La nitad - 
de las  haciendas  fueron  entregadas  a los indlgenas; esto comprue- 
ba  una  todavía  existente acción campesina efectiva, que  por  medio 
de la  fuerza  de  las armas, controlahan. grandésGre5s  en-donde .des - 
pués la tierra fue-distribuída. 

En 1920 Diaz  Soto y Gama y otros colaboradores  del  movimiento Za- 
patista  e  intelectuales formaron el .Partido  Nacional  Agrarista - -  
(PNA, que sirvió de apoyo al gobierno  de  Obreg6n. 

El PNA creó un organismo que se  encargaría  del  reparto  de la tie- 
rra. A s í  surgid nuevamente la Comisidn  Nacional  Agraria, 6sta a 
su vez crea las ligas de Comunidades  Agrarias  en  algunos  estados 

. .  

I 

i 



de la  Repfiblica, organizbndose  éstas mbs tarde  en  la  Liga Nacio-- 
nal  Campesina.  Estas y otras  organizaciones  -fueron  invitadas pa- 
ra  participar en el primer congreso  Nacional Agrarista, el l o .  de 
Mayo  de 1 9 2 3 ,  auspiciados por  el PNA al  que  asistid Obreg6n,(17) 

2 . 2 . 2 .  El Estado  de  Oaxaca: Primera Autoridad  Agraria. 

En  el  estado  de  Oaxaca  los  problemas  de  tenencia  de la tierra se- 
guían  como  antes  de 1910. En  el  año de 1916  la Capital  del esta- 
do fue tomada  por  las tropas carrancistas.  Hasta 1920  el  goberna - 
dor-..de  Oaxaca era  a su  vez el  máximo  jefe  de  las  tropas militares. 
-Ese -.;lx:o, a raíz  de  las presiones de la  "elite"  oaxaqueña y del  Go - 
b i c l l , o  Centra¡ llegd a gobernar a Oaxaca  Manuel  Garcia Vigil, corn - 
;?.;iCiero.de trabajo  de Obregón y uno de l o s  llderes de¡ Partido Li- 
bitral Constitucional. A pesar de no proven-ir  del  se,ctor m& 

. .  

- . .  

( 1 7 )  Las resoluciones  principales  del  Congreso  fueron: 
Pedir a la Cámara de Diputados la disoluci6n  de  la  milicia  a 
disposicidn  de  los gobernadores.de los estados, pero mante-- 

- ;..;endo  el derecho de los  campesinos Tara portar  armas. . 

S;;-nombra una comisión para  investigar las injusticias y abu 
sos sufridos  por  los campesinos en  manos  de los jueces locar 
les,  presidentes municipales y comandantes del  ejército,..etc. 

Pedir  al  ejecutivo que llegara  a un acuerdo con EU  para  que 
eliminara sus restricciones  de  importaciones  de los produc-- 
tos  agrícolas  mexicanos.  En caso de  no  acceder  EU  los mexi- 
canos  tomarian  las  mismas medidas con respecto  a sus produc- 
tos. Pedir  al  gobierno que se  relevara  a  los  campesinos  del 
pago de impuesto  excesivos.  Amn2stía para aquellos que es.tu 
vieran  en la cgrcel por s u  participación en el movimiento - -  
agrarista, ! 

La prohibicien  a los hacendados  de  dividir su  hacienda una - 
vez  que  una  comunidad hubiera pedido  las  tierras para hacer- - r 
las  ejido. Ayuda para tomar posesidn de  las  tierras asigna- j 
das  a  la  comunidad. Prohibicidn de-amparo a los hacendados 
contra  la  expropiación. 

- 

L6 

. . . .. . ~ .. . " .." . .~ ._ 
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progresista  del  gobierno  mexicano  tuvo que enfrentarse  a  la oli-- 
garquía  Oaxaqueña. (1 8) 

En 1916 se  implantó,  por  el  gobierno  militar  Carrancista  del  Gene c 

ral  Castro,  la  primera  autoridad  agraria  pertenecientes a la ComL 
sidn  Local  Agraria. (19) La  comisidn  Local  Agraria  tenía  que or - 
ganizar  a su vez  a  nivel  "micro",  Comitss  Particulares  Ejecutivos. 
Pero  estos  no  pudieron  proliferar en Oaxaca. 

I 
1 

I 

Durante  el  perSodo  de 1916 a 1920 recibieron 138 solicitudes  de - 
tierras  de  las  cuales solo 33 se investigaron.  El  gobernador do- 
t6 a 21 de  éstas con tierras y a l a s  12 restantes  se  les  negb. 
Pero  soJ2mente en  un caso  fue  ejecutada  por  el  gobernador. La do - 
taci6n"fue  de 1100 Has.  a 173 campesinos y otros 7 casos por  el - 
presidente  .de la República.  Fueron  estas  últimas un total  de - - -  
3 153 Has.  dotadas  a 984 campesinos. (20) En el año  de 1922 y - 
1923 los  pueblos  de  la  Costa  segufan  careciendo  de  tierras. Es- -  
t a s  se  encontraban  todavia  en  manos de los  latifundistas. No fue 
-.;In0 hasta 1935 en que algunos  pueblos  fueron  restituídos o dota- 
,-los de  tierras  ejidales. (21) Sin embargo  las  relaciones  terra- 

-'t;enientes  campesinos o peones,  han  durado intactas muchas  veces 
hasta  nuestros d'las. Un ejemplo  palpable  es el  dominio  de  la fa- 
rriX1ia Iglesias-Meza  hasta  principios de los  setentas,  años  en  que 
la  poblacibn  campesina  de  Jamiltepec .se ,reveló  contra su  hegeno-- 
nía';. La incipiente  participación de Oaxaca  en la  historia agra-- 
ria - .  mexicana  deducimos  se  debi6  a una rígida  estructura  latifun-- 
dista . Los  terratenKentes  que  comprendfan  en su mayorfa  tierras 
indígenas  de no fácil  acceso  pudieron  retrasar  as5  con  mayor  faci - 
lidad  la  influencia  del  movimiento  agrario,  valigndose  ademas  de 
la  "ignorancia" de sus derechos  por  parte  de sus habitantes. 

(18) Egli, San Pedro ..., p. 204, tomado  de Rojas Basilio: Un gran rebelde, Ma- 
nuel  García  Vigil,  México 1965, capítulo X. 

(1 9) Egli, %"Pedro A m u z g h  p. 204, de  Ramfirez: 1970p.  21 5 

(20) Egli,  ibid, p. 207 tomado de &moria del  Departamento  Agrario,  Pgéndice,- 
estadistico 1936/37 

(21) Egli, - ibid. p. 244 



2.2.3. La Costa de Oaxaca y la Reforma Agraria i 

En l a  Costa,   des-pués de l a  R e v o l u c i B n ,   a l g u n o s   l a t i f u n d i s t a s   a n t e  
e l  p e l i g r d  de perder  s u s  t i e r r a s  a n t e  l a s  d i f e r e n t e s  demandas a - -  
grarias que  crecZan  en e l  pafs y p o r   l o s   e l e v a d o s   i m p u e s t o s   d e c r e 7  
t a d o s   p o r  e l  entonces   gobernador   de  Oaxaca Manuel Garcia V i g i l ,  - -  
venden  entre  1923-1924  parte  de sus p o s e s i o n e s -  a l o s   p u e b l o s ,   a n t e  
r i o r e s  dueños de l a s  t i e r r a s ,  o a p a r t i c u l a r e s  (221 [como f u e   e n  -- 
n u e s t r o   c a s o ,  a l o s  hermanos  Ferngndez  en 3 9 2 4 1 ,  Así a p r i n c i p i o s  

- 

de l o s - , t r e i n t a s , p u e b l o s  como Amuzgos, S a n t a  Marfa Zacatepec e I p a -  

lapa e s t a b a n  en p o s e s i 6 n  l e g a l  de s u s  t i e r r a s .  S in   embargo,  e l  do 
m i n i o   p o l i t i c o   y i e c o n d m i c o   e j e r c i d o   p o r   l o s . t e r r a t e n i e n t e s   s e g u l a  
i n t a c ? a .  

- 

Surgc  en t?st!-js años  un  nuevo  grupo de campesinos  y, ganaderos  mes'ti 
zos  como poder;-  se  t ra ta  de aquel los   que  compraron t l e r ras .  En - -  
Cacahuatepec   por   e jemplo l o s  campes inos   con  mayor poder  econdmico 
se agrupan  en  una  Sociedad  Agricola  y compran  predios .  C231 

- 

2 . 2 . 4 . : 3 9 2 2  Primera S o l i c i t u d  de t i e r r a s ,  

La p r i n e ; - a   s o l i c i t u d   p o r  t ierras  de San  Pedro  fue  hech.a e l  2 de fe 
b r e r o  de 1922 d u r a n t e  l a  p r e s i d e n c i a   m u n i c i p a l  de Andrés Fernsrídez, 
En es ta  p r i m e r a   s o l i c i t u d  s e  h i z o   h i n c a p i é   p r i n c i p a l m e n t e   e n  lys - 
problemas de lfmltes c o n   Z a c a t e p e c ,   p e l e a n d o  ambos pueblos   una .i-- 

f r a n j a  de t i e r r a  llamada l a  t f E s t a n z u e l i l l a t t ,  y - e l  incumpl imiento  
d e l  pago de cuotas   que Ipa lapa ,  Tepetlapa y Z o c o t e a c a   d e b i a n  pagar  
p o r   u t i l i z a r  t i e r r a s  Amuzgas. AdemQs h a c f a n   c o n s t a r  l a  e x i s t e n c i a  
de un p r e d i o   v e c i n a   q u e   s o b r e p a s a b a  los l i m i t e s  l e g a l e s   p e r t e n e - - -  
c i e n t e  a José SBnchez   P iña ,  (241 

- 

C221 E g l i ;  ibid. p.. 244 tomado a su vez de Reyes mila, 3972 p q  5Q5 y de Ro- 
jas 19- 5Q3 

(231 Egli,:'.ibid, p. 244 
(241 E g l i ,  - ib id p. 218 



Esto  nos  deja  ver  lo  poco que se comprendían  a  fondo las bases  de la 
Reforma  Agraria.  Se  repetía una ya vieja tradición  colonial. -1  

Nos referimos a que los pueblos  indígenas  buscaban  siempre  el  apo - 
yo de  las  autoridades  gubernamentales para que estas  definieran o 

marcaran  los  límites  entre un pueblo y otro.  Por ello, para mu-- 
chos  pueblos  indígenas oaxaqueños, las  autoridades  agrarias  repre - 
sentaban  nuevamente  la  instancia  más alta para  tomar  este  tipo  de 
decisiones. (25) M. de la Peña  sostiene  que en la Mixteca, la - -  
principal  motivación  para  pedir  una restitucidn o dotación  de  tie - 
rras  ejidales  más  que  la  falta  de  tierras  fue  el  que  se estable-- 
cieran Ius linderos  definitivos  entre  los  pueblos.  El  predio de- 
nunciado, llamado  el  Trapiche  Viejo  era  (arrendado  a los-campesi-- 
nos a;:iazgos - psf. $ -  4 . 0 0  anuales. Se encontraba al extremo  Este  de 
las  tlerras  comunales  a  lo.&largo  del  Río  trapiche Viejo, por tan- 
to son tierras de.riego. Durante la Colonia  perteneció  a la ha-- 
ciezr3.a Buenavista,  donde  se  sembraba cafia  de..aziícar para un Trapi - 
the, y de  ahí su nombre. En 1836 fue comprado  por un mestizo: - 
José S5nchez Piña, a 300 pesos (.26). Este  predio  comprende alre- 
ddor de  unas 1 700  Has. Al denunciarlo  buscaban su expropia--- 
ci'G:n-y posterior  dotacidn  a  la  comunidad. Esta petición  contiene 
una-wntradicci6n y es  que a la vez que  piden  tierras  por  "faltar - 
lestt, mencionan  que  pueblos  como  Ipalapa junto con  Zocoteaca y Te - 
petlapa  les  deben sus cuotas  de  arrendamiento".  Estas  tierras te- 
nían una extensión  mínima  de 14 O00 a 15 O00 Has. mismas que  los 
habitantes de los pueblos  mencionados no,explotaban en su  totali- 
dad. (-27 j 

La peticidn  no tuvo ningiín eco, desapareciendo  en  los  archivos de 
la Comisión  Local  Agraria de Oaxaca. 

(-25) Egli, ibid. p. 219 tomado  de M. de la Peña 1950,  p. 4 2  

(-26) Egli, ibid. (ASRA SPA 1/ 183-190)  p. 2 2 1  
( 2 7 )  Egli, ibid.  p. 221 



2.3 Surgimiento  del poder  de  los Fernández 

2 - 3 . 1  1924, los  hermanos Fernsndez compran el predio Trapi-- 
che  Viejo. 

Habzarnos mencionado ya que  desde la llegada de  los  hermanos Fer-- 
nández al pueblo  de Amuzgos, empezaron  a  ocuparse de actividades 
productivas con  mayor  facilidad  de acumulación originaria, empeza - 
ron así a  fincar s u  poder, cuya base fue el  dominio y control  al 
acceso de la tierra. 

El 2-de marzo  de 1924 compran la parte Sur del  predio "el Trapi-- 
che Viejo de Sánchez Piña. C28) Se  lo compran a  la  viuda  de José 
Ssnchez Piña  en 8 0 0  pesos. (29) La  circunferencia de dicha  área 
y los  puntos  que  abarca no  son muy  precisos. (30) Así cimentaron 
su posterior poder. 

El que- -e  explotara la tierra  como propiedad privada  dentro  de la 
comunl~~.~d-significaba unzcambio  innovador. Se rompí6  así una tra 
dicisn ~2.c -cientos de  aAos , al quebrantarse la unidadLentre comuni 
dad y t-ritorialidad,  base  de la solidaridad comunal. 

- 
- 

2 . 3 . 2 .  1925. La  Sociedad  Agricola Unión y Trabajo  transfiere la.. . 
--paopiedad;;deL.sus  tierraf.. a:'.lasc-!autoridades municipales. 

En I 9 2 5  "La sociedad  Agrícola Unión y Trabajo"  transfiere la ad-- 
ministracidn y propiedad  de sus tierras  a  las  autoridades munici- 
pales  amuzgas. 

I 
(28 )  Egli, ibid p .  2 2 5  [ASRA SPA 1/199-201) I 

I 
(.29] Egli, ibid.  p. 227 (ASRA SPA 1/199-201) 

- 
h ( 3 0 )  En  algunos lugares  apuntan 80  Has. o 2 5 0  decalitrosde  sembra 

dura, 250 decalitos s i n  embargo equivalente a 625 Ha. Y si- t 

consideramos que la figura del predio equivale  a un trisngu- 1 
lo cuyos lados  miden 3 O00 m y 2 veces 6 285  obtenemos  cerca 
de 1 O00 Ha.  El que  aparezcan  en los papeles oficiales solo 

M 



En  el  pueblo  de Amuzgo  del  ex-distrito  de  Putla  a  los 12 
días del  mes  de  julio..de  mil  novecientos  viinticinco  reu 

nidos  en  Asamblea  General,  los  que  suscribimos,  y  que  son 
los  miembros  que  forman  la  Sociedad  Agricola de este lu-- 
gar,  haciendo uso dela  palabra  el  presidente  de ella, que 
lo  es  actualmente el ciudadano  Pascua1  Luengas  expuso: - -  
que a  nadie  se  le  oculta  que  la  formación  de  esta socie-- 
dad se  debió  únicamente  y  exclusivamente  para  defender - -  
los  terrenos  que  pertenecieron  al  comBn  de  este  pueblo, - 
de  cualquier  adjudicación o remate  que  en  virtud  de la - -  
ley  de 25 de  junio  de 1856 no podían  ser  administrados - -  
por  ninguna  corporacidn  clvica  cuya  sociedad  agrícola  es 
lo  que ha  venido  representado  hasta la  actualidad  en  los 
derechos:  que  por  el  artículo 27 de  la  constitucidn gene- 
ral  de.-la  Repdblica  que  nos  rige  actualmente,  las  corpora 
ciones  municipales  han  vuelto  a  tener o adquirir sus dere 
chos  sobre los.terrenos que  pertenecen  a  los  ejidos  de - 
cada  poblado  y  por lo mismo, la  Sociedad  Agrlcola  de  que 
si? -;-cata, ya no tiene  caso  alguno  para  subsistir,  y  por - 
lo mismo ha  citado  a  esta  junta  para  hacer  la  siguiente - 
proposicidn:  Que  a  titulo  de  sesidn  gratuita  se devuel-- 
v r ! ~  las  tierras  que  se  vienen  tratando  al H. Ayuntamiento 
di, ::ste lugar  a fin de  que  sean  administrados por:.61 y co 
mo terrenos  ejidales se dediquen  exclusivamente  a  los - -  
trabajos  de  agricultura  de  todo  el  pueblo,  en  lo  general, 
facultando  a  la  mesa  directiva  para  el  otorgamiento de  la 
escritura  correspondiente.  Despues  de  la  anterior propo- 

.-sición y  .discutido  por  todos  los  contrayentes  fue  acepta- 

.,.do en  todas  sus  partes y se acordó  el  levantamiento de la 
presente  acta  para  remitir  copia  al  Ayuntamiento  antes - -  
aludido y se  firma  para  constancia... 
(Dice ser  copia  del  original  que  obra  en  el  libro  de ac-- 

- 

- 

- 

t as) 

El  mismo  dia  s-e  levante un acta  en  la  que  dejan  constar  que el H. 
Ayuntamiento~del pueblo  de  Amuzgos  acepta  la  donacidn  de  las tie- 
rras  trabajadas  por  la  Sociedad  Agrícola  TJniÓn y Trabajo" en los 
siguientes  tErminos: 

... la  mesa  directiva  de  la  Sociedad  Agrícola  que ha veni- 
do  representando  los  terrenos comunales.de esta  poblaci6n 
cuyo  acto  propone  la  devolucidn  de  dichos  terrenos para-- 
que  sean  administrados  por..ese  cuerpo  municipal. 

... que hoy en  adelante ser5 dedicado  a  1os:trabajos de - 
agricultura  de  los  vecinos  de,.;este  pueblo  conforme  a  la - 
Ley  Agraria  del 6 de enero  de 1915 y sus reglamentos  en - 
vigor. 
Copia  de s u  original  que  obra  en  el  libro  de  acuerdos. 

Egli  señala  que  la  ,transferencia  de  los  derechos de la  Sociedad - 
Agraria  al  municipio  se  debe de interpretar  como  una  defensa  a €a 

.. a 

I 

I 
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propiedad comunal * .  

en  arrendamien - 

un mestizo, - -  
Samuel  Rojas. 

.Empiezan as$ a  definirse dos grupos  que  rivalizaban  por  el domi-- 
ni0 de  las  ,tierras. Estos  eran:  los  que  encabezaban la Sociedad 
Agraria, y: los  hermanos  Ferngndez . 
c.0) mtinuacih, 

8~ Has. se -debe a 1aS restricciones  sobre  el n*ro de  Has.  que  deben  de 
abarcar  las pequefi3s propiedades, senthdose la Ilegalidad  de  dicha  pro- 
piedad. 

. .  

I '  
I 

I 

I 

'" 

I 





2.3.3. El   problema  de  t i e r r a  con :.I.palapa y Zacatépec en 1927 .  

Hablamos ya mencionado  que las  t ierras de Ipalapa e r a n   r e n t a d a s  - 
por Amuzgos. La propiedad de las  t i e r ras  de Ipalapa por e l  Q u e - -  
b l o  de San  Pedro t i e n e  sus o r r g e n é s   e n   la^ Col-onia.  Los Ipabape- 
ños p a g a b a n   t r i b u t o  a los c a c i q u e s  de Amuzgos, por e l  uso  de las  
t i e r ras ,  hasta  que  Manuel   TglesiascomprB las  t ierras .  A l  recupe-  
rar las  l a  Soc iedad Agrícola "Unibn y T r a b a j o " ,  se c o n t i b d a   c o n '  l a  

- v i e  j a t r a d i c i ó n .  ~. 

, ... 
I 

1311 marzo  de 1927 a n t e  e l  Juez mixto-de psmera i n s t a n c i a   d e   P u t l a  
se h i z o  l a  t r a n s a c c i 6 n  de compra-venta.  Los Ipa lapeños  l e  compra .. j j 

- 

de haber pagado' 8uri&nt&'l'4 a'fi'b$' .sirs r-u.uta$1.yt3q. ): i .:Cow e~'. ' . . - . ' .  - 1 I: . \ I  * ! 

t o  se e s t a b l e c e n   l o s   n u e v o s   l i n d e r o s   e n t r e -  las  comunidades: E l  - I 
acta f u e  firmada de parte'"ae1 püebl 'o 'de '   Ip i i lapa . 'por '   Meib i i l ' i ano '  - '  " 

PelPez y por Amuzgos Leov. igi ldo  Fernsndez,   F inal - izando'  aSi .una - ' 

r e l a c i ó n   d e . - d e p e n d e n c i a  ..que h a b í a   d e  .Ipalapa c o n   r e s p e c t o  a .  Amuz- 
gas. 

I ;, 1 . 
- 1 1  

f 

I 

\ 

I 

En septiembre d e l  mismo  año se resolvi6  e l  c o n f l i c t o  de lxniites - l 

con e l  pueblo   vec ino  de Sta.-  MarW z'&ate$k?c'; , I . -  

" l a  E ~ t a n z u e l i l l a * ~  'era pe leado   por  ambos pueblos.  Campesinos t a -  
c u a t e s  sembraban  en dichas t i e r ras  s i n  pagar ,  alegando  que  'dich.as 
t i e r r a s  p e r t e n e c i a n  a Zacatepec. Los- Amuzgos' a su- v e z   d e f e n d í a n  
su propiedad  presentando las  actas de compra  venta  de 1908. 

Despues de largas d i s c u s i o n e s  se; %leg6 ' a l  acuerdo,-de.-  que Amuzgos- ' 
compraría  nuevamente  'por 3 O00 p e s - o s   d i c h o   p r e d i o .   E l '   c o n t r a t o  
lo   f i rmaron  nuevamente  de parte de Amuzgos, Leovigi ldo  Ferngndez 
y de parte de l o s   t a c u a t e s  Domingo Caspar. ( 3 2 )  In formaciones  - -  
o r a l e s   n o s   d i c e n   q u e  e'stas.dos t r a n s a c c i o n e s   b e n e f i c i a &   s o i a m e n  
t e  a los hermanos  Fernsndez, E s t o s  a legaban  que la " E s t a n z u e l i - -  
l l a "  habia  sido  combradh  con' 'su - d i n e r o  y '  p o r  kilo ter i fan   'derecho '  . . -  

.... . sobre e l i a ;  a r r e n d a n d o   p o s t e r i o r m e n t e   e l p r e d i o ,   s i e n d o   q u e   t i e n e  _.-_ . ~ 

. .  

., 

. .  - . 

- 

[3l ]  E g l i ,  i b i d .  p. 235 [ASRA SPA 1 j213-235)  I 
(321 E g l i ,  i b i d .  p .  236 (ASRA SPA 1~/215-2463'.  
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a l r e d e d o r   d e -  100 Has. d e L t i e r r a s  de r i e g o  y humedad a campesinos 
t a c u a t e s  o amuzgos. 

I 
i Ademas de e l  T r a p i c h e   V i e j o  y:.la E s t a n z u e l i l l a ,   e n  1933 h i c i e r o n  

una  nueva  t ransacc , ión.  La parte r e s t a n t e - d e l   p r e d i o   l l a m a d o . , T . r a -  1 

p i c h e   V i e j o  es vendido a l o s  ttnatural.es't  de Amuzgos. E s t a  parte I I 
que l e  c o r r e s p o n d í a - a  Moisés S B n c h e z   P i ñ a ,   h e r e d e r o  de JosQ Sán-_Zc= . :. . 
chez   P iña  era, i l e g a l :  por  - sobrepasar las  h e c t a r e a s .  l imite,  que  .de-,  I . 

b í a n  medir las  pequeñas  propiedades.  Temiendo l a  -expropiac idn . ,  - - -1, 

en   caso  de qw,\.ep. Amu-~.goS:;oi San  Antenio:  i29coXJ.5ql,se llevarti a cabo . . : 

l a  Reforma Agraria, ,es.ts :t ierra ;era: a r r e n d a d a  .a l.osL,campkxinos  ,de , ,  . , , , , I !  ! 

ambos pueblos .  E l  Sr.. . Moisés * SBnchez por . t a n t o  )I' se i n t e r e s a b a   e n  j 
1 

vender  pero n.o , l o .  po.dXa. hacer   . en :  forma privada :pox, ser, .  .extensio:-  -, , . , . . ,I 
n e s  ilegales;...'Los~:FernSn;dez .valiéndose! de, ,un ,truco., compran es&a,,,(.i ,!.:<I,:!? ,; 

e x t e n s i b  de  aproximadamente -700 Has. La t r a n s a c c i e n   n o  la. hacen : 
e l l o s   p e r s o n a l m e n t e   s i n o  l a  r e a l i z a n  a t r a v é s  de l o s  i n d í g e n a s  - -  

I 

. .  
I I -  1 

I 
! ! l ' ! !  

l .  

:.I ; 

I 
amuzgos. j 

_. : .. . . .  . .  .. ~ . . . " - ., . 1 -. . ~ ", . .. . . ~  , ' .  . 1 .  . _  . . I  

... los p r o p i o s   n a t u r a l e s  o a b o r i g e n e s  de este pueblo   son i 
l o s   G n i c o s   q u e   t i e n e n   d e r e c h a - a   d i s p o n e r  de nuevos  campos I 

que se abren  a l  c u l t i v o  y t ierras de agos tadero   que  se  'en 
cuentran  comprendidas   dentro  d e  l a  p r o p i e d a d   d e   l o s   v e c i r  
nos que se  conocen como de t trazbntt  o "mestizos" .  I 

I (  
I .  8 .  

, . . .  . .~ 1 . ,, . I - . !  : , : 
1 .  r , -~ . . .  . .  . . , , , I L  . , I , . .  ..L 1 ' _  

E l  S r ,  E s p i r i d i d n  Olmedo, en  cal idad de S indico   Munic ipa l  hace d i  
cha   operac ibn .  La compra y vent .a '   t l ene   a lgunos   dek 'a l les   contra . : :  
d i c t o r i o s  de i m p o r t a n c i a  como son   pr imero :  los l ímites que se - -  
venden  en Y933 i n c l u y e n   l o s  ya vendidos   en Y924 a l o s  hermanos -- 
FernBndez, sumando I -  7 0 0  Ha's.: .%on e l l o  se  p r e t e n d l a -  l eg i t imizar , "  
l a  primera compra y .defender- as€ su in-afectabil- idad.  Segundo: se  
hace  menci6n:   en e l  acta de cinco'   predios  'consi-¿3erados-   t tpequeiias '  - -  ' ' .'. 

Ir..,.  ... : , -  I - . -  
- 

, I . ,  .. ' '. 1 . I  n '1 . . ? , .. \!,. . .  , . .: ;&,x ( . : j (3 .t 

- .  

propiedadestt ,   cuyos  dueños legl t imos e r a n  Andres. y L e o v i g i l d o  Fer l 
n a n d e z .   L o s   n o r n b r e . d e   l o s   p r e d i o s   s o n :   S a n   I s i d c o ,  Las P l a y i - -  
t a s ,  E l  Trapiche ViLjo, E l  Rancho y L o s   N a r a n j o s . . '   E s t o s  predios  

.* ..".. . . ..-.-~.-~--.-".(--.--~ .-.- . "_"""I. ..._ "-I_. "" ""I . x _, ._ "__ "", - - 
1 ,  . > . . ,  , I- 

- 
- 8  ..__ 
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suman t i n i c a n e n t e   u n a - B r e a   d e  33 d e c a l i t r o s   d e   s e m b r a d u r a   a - 8 0  Has, 
Los lfmites de estos predios nol son- nombrados  4'por ser  d e l   c o n o c i  
miento  de  todos".  . Estos formaban parte d e l   t o t a l  die h e c t P r e a s  k -  
.llamadas.- e l -  T r a p i c k e 3 i e j o  , Aunque- so lamente  se ' . reconocf   an  estos 
preaios- legalrm8nte~ccomd:'propiedaa'''pri-v~~ái ' de hechW'36s:1'1IeWBnaez 
se consideran  dueños  de las  1 719 Has. llantadas e l  T r a p i c h e   V i e j o ,  
a pesar de ser   compradas-   por  e l  s i n d i c o   m u n i c i p a l  y p o r   e U o  i n -  
d ígenas  ' y  -mest3zos - t e n i a n  e l '  derecho a . e x p l o t i m l a s  .$ ' ... - , , A  - 

1 c 

E l  que  en a r t i c u l o  No. 3 d e l  acta hayan  aparecido a m o  dueños so-  
3amenteiI3bs7 fnd4gePlas .~éra4 :una  4 nueva lmidida p o l i t i c a   i d e a d a   p o r  - - 
los   FernSndez ,  A partir  de  entonces  empezaron a d i b i d i r  a l a  po- 
blacddn;iadfgena.~de.-~J.a.~mestiza~~1a..~eua~ t s e  ;daba  cuer&ta de siis:' irre - 
g u € a r e s ! ~ m ~ ~ i o b ~ a s . ^ - ~ L ~ " d l ~ f ~ f b n ~ ~ S ~ f t ~ l ' p ~ r ~ ~ ~ ~ o ~ Y l ^ f " W 1 ' ~ ~ ~ ~ ~ o Y  tofi-2 
t rol   .de2 , :pa&r;   pues : '&z i ~ e n e i ' ~ a ' : ~ o S ~ ~ " n a t a ~ ~ ~ ~ ~ ~  d ~ i ' $ ~ i p a $ ~ ~ ~ ~ ~ * $ & t - s  S 

-.-  . h€ari-.iA f a , m 8 p ~ r i s ~ d e l ~ p ~ e b f q i  .. Lof 'Tefndnd& 
~ R d b ~ e n P I 1 . c O f o : 1 1 ! b i ~ ~ r e s -  s i n   t e n e r   p r e s e n t e  la& ' v e r d a d e r a s   i n  

. t e n c i o n e s  y maniobras  de l o s  *'amostt o "patrones".  , 'Su dependencia  
de e l l o s   s e   h a c l a   c a d a  vez mSs p a t e n t e .  A l  p o n e r   a . l o s   i n d i g e n a s  
como cinicos duefios. d e l - T r a p i c h e   V i e j o  restringia t a b b i 6 n  a l o s  -5' ; 

1 

I 

2 . 4  C o n s o l . i d a c i 6 n   d e l   C a c i c a z g o ,  1935-3940 

Uno de &os:-Pemas y:ob je . t i ,vos  . .  de , l a - R e v o l u c i 6 n  . .._ I Mexicana " .  . * . .  . .  ~C3930~1917) 
era: "Mueran l o s   c a c i q u e s " .  No . o b s t a n t e ,  l a  RevoluciGn  no acabd 
con e l  c a c i c a z g o ,  E s  c i e r t o  que l o s x a c i q u e s   o . g r a a d e s  terrate- -  
n i e n t e s   d e l t p o r f i r i a t o ,  y l a  a r i s t o c r a c i a  agraria d e j a r o n   d e  exis - 
t i r  - .. .despubs de l a  Revoluci6 .n ,  nags ésta .cre6 a l a  v e z   u n a   e s t r u c t u  - 
ra vde : p o d e r . . t a l .   q u e  .. ha ...p e m i t i d o ,   n o , l a   s u p e r v i v e n c i a .   d e , l o s , .   a n t i  

L . - ,  

i 
- - I 



. 

El  origen  de estos hombres fuertes en el  MQxico post-revoluciona- 
rio, se debe  a  varias  causas.  Enumerar6  solamente  algunas. 

a) Despuds  de  la revoluci6n, al quedar  derrotada la clase  de  los 
terratenientes que tenia  el  poder político, se creó un vacío - 
en  el  poder  porque  las  masas  que  lucharon  en  los  diferentes - -  
frentes,  no  tenian ninguna organización o cuerpo  ideológico, - 
salvo a.lgunos grupos  zapatistas o galvanistas  (seguidores  de - 
Ursulo  GalvSn) . 

b) La  institucionalización  del  caudillismo. 

c) La  necesidad  de un nuevo control  político  a  partir de 1940,  - - -  

que  mediatice  las  aspiraciones  agraristas  del  campesinado y que a 
la vez no ponga en crisis a la nueva  estructura  agraria  dependien - 
te del  capitalismo y por tanto  a  favor  de la vieja y nueva aristo - 
cracia  terrateniente. 

d) El  rompimiento  de  la  participaci.6n  campesina  sustitufda  por - -  
instituciones  gubernamentales mediadoras, manejadas posterior- 
mente  por  -:una  persona. . "  

d) La verticalizacien del sistema y::su centralizacidn  requiere de 
agentes  intermedios que lleven a cabo la polltica  dictada des- 
de  arriba  pero con-el suficiente  conocimiento de la base  y.apo - 
yo  en ello como para asegurar  la  obediencia politica, 

Lo que  denominamos  caciquismo  en  MéPico "es una forma de control 
politico,  en  zonas  rurales  caracteristicas  de un perfiodo en que - 

- el  capitalismo  penetra en modos  de  produccidn no capitalistatt.(j4j 

En terminos  generales lo definimos  como "un fenómeno  de  mediacien 
pol€tica, caracterizado POT el ejercicio  informal y personal  de - 
poder  para  proteger  intereses  econdmicos  individuales o de una - -  

" I_. . . - -. - .- ~. . -. , . _ _  __  . -.-- . . . - . "~ .. .. . . .. .~ . .. . . . . _ .  



fracción". (35 ) 

2 . 4 . 2 .  Control  Económico. 

A  mediados  de los años  treinta don Leovigildo  FernBndez había ya 
adquirido  junto  con su hermano la supremacia económica, ya  no - - -  
criaba  solamente marranos, tenía una tienda que con la del herma- 
no  eran  las finicas tiendas en el pueblo; habían acaparado  grandes 
extensiones  de tierra, ( 3  O00 a 4 O00 Has.) que les  permitían te- 
ner su ganado o las  daba  a cultivar a  "medias"  a sus antiguos  due 
ños. ( 3 6 )  

- 

Leovigildo y AndrQs  Fernsndez rivalizaban económicamente,  pero  a 
la  vez  ambos  aglutinaban  como familia todas  las  actividades  econó 
micas  dentro  de la población. Jugaron un papel  importante  en  la 
transformaci6n  de la economia natural o ~ d e  autosubsistencia de la 
poblacidn  campesina  indígena  en ecnnomia mercantil simple. Ban 3.. 
sido  los  intermediarios  del  capitalismo haciendo circular  el exce 
dente de la  comunidad hacia afuera, y de afuera hacia  adentro hi 
cieron  circular  las  mercancras  capitalistas. Se transforman  asi 
en los  agentes  del  capitalismo dentro de la comunidad.  AdemBs de 
captar  el  excedente  agricola asimilaban el  excedente  de  mano de - 
obra o fuerza  de  trabajo. Sabemos que los indígenas por  lo .gene-. 
ral  les  cultivaban  las  tierras  a "mediast'  (la mitad  de  las cose-- 
chas  eran  para  el  dueño  de  las tierras, la otra  para el campesino 
que  había  puesto su trabaj.0, esfuerzo, tiempo y  la semilla). 

- 
- 

v!5j Luisa  par8 y otros,  Taciquismo y estructura de poder  en  la  Sierra  Norte 
de Puebla";  'Caciquismo y poder  'politico  .en  .el México Rural,  Sa. ed. Ed. - 
Siglo XXI, 1980, México,  p. 36 . . 

El  sistema de cultivo tumba roza y quema exige el cambio  cíclico de pare 
las-  cultivables.  El pnpesino indfgena o mestizo  tenia que abandonar la- 
parcela que cultivabá cada tres o cuatro años. Una vez que la dejab, el 
ganado entraba a caner  el cerrojo. Para que este  no  se  dispersara  se "en 

lugar,  cada  vez  tenia que buscar nbs lejos las tiemas explotables,  sien- 
do éstas & menor calidad. 

(3 9 'El acaparamiento de las  tierras se hace bajo un mecanismo muy sencillo. 

. ,  cerraba" el 5rea:- M campesino por tanto,  no  'se'le-  pemitfa  regresar  'al- 

I 

1 

I 
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2 . 4 . 3 .  Control del poder  politico. 

Para los Fernández'era indispensable  controlar el poder formal  pa - I 

ra proteges su irregu3a.r -tenencia sobre-!la -tierra. Leovigildo,.. - I -  
el..menor de los hermanos, fue quien centralizd  el  poder  porsser - 
el  principal  mediador  entre  el  gobierno  iederal ylla localidad; - 
además  estrecha  lazos  personales, con los  hombres  fuertes  de  la - , 

regi6n como los Alonso  en Putla,  Hernsndez, Peña  en  Cacahuatepec 
o los  Baños  e  Iglesias  en Pinotepa Nacional. 

Dentro de  la administracidn piiblica, ocupd  peri6dicamente  los - - -  
puestos  de  presidente municipal, sindico-o jefe .de la polic-ia mu-; 
nicipal.  Para  ello tenia que contar con el  apoyo de los  "princi- 
pales''. Lo logra  "habilmente, : camprand6los''; les >otorgaba tierras, ~'~~ - ,  I .  I 

ganado,  concesiones.  Con:.tódos ellos estrechd  lazos  de  compadraz - 
go, lo  que  unia  a  los  indigenas  al  patrdn en forma  incondicional. 
Dentro  de  los  ttprincipalesql se constituye un ,grupo de "privilegia - 
dostt, cuyo ttstatustt econ6mico es superior al  de  los  demas. 

Entre los  indigenas,  el compadrazgo es una instituci6n  tan respe- 
tada  como la del  matrimonio. Se santifica y -  purifica  consecuente - 
men.te  los  lazos de poder, Para el  indigen.a  representa adem& una 
garantza, un apoyo para un mejor- futuro; el  cacique a la vez ase: . 

gura la  lealtad  del  individuo. 

El  Ilsistema  de cargostt pierde asi su capacidad negociadora, que-- 
dando  totalmente  subordinada al poder municipal. Dentro de  este : 
se dan tamhién algunos cambios Las decisiones ya  no son tomadas 
por  el  Cabildo o la Asamblea General sino s-on dictadas por  el ca- 
cique. Leovigildo,  a la vez,  se  rodea de su familia, ocupando ' és  - 
tos  tamhien  105  principales  puestos. 

En 1938; SO pretexto de la amenaza de abigeato se insti.tuye la -- 
policfa  armada,  que venia a reforzar a-un grupo.de pistoleros que 
habia  contratado ya "el  gallo"  [como lo_.nombraban)  a razz de una 
serie de  atentados  sufridos. 

, ,- . - . . . . . I - I- II. . .. - .. . . * "..." . ._ . ' . ,.,. 
~ - _.. . . - ."  .- ., ,_ . _. - -, 
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Resumiendo,   podrfamos  apuntar  que  Leovigildo  mantiene su poder  - -  
h a s t a  1955 g r a c i a s  a que :  

a) Contro la  e l  a c c e s o  a l  p r i n c i p a l   m e d i o  de producc ibn :  l a  tierra 

b) Acapara con s u  hermano  todas l a s  a c t i v i d a d e s   e c o n b m i c a s .  

c) E s t a b l e c e   a l i a n z a s ,   p o r  medio de c o n c e s i o n e s ,   c o n   l o s   m e s t i z o s  
-%maderos  con  mayor  poder  econdmico (se t r a d u c e   e s t o   e n   n h e r o  
de cabezas  de ganado y t i e r ras  o " e n c i e r r o s t t ) ,   q u e s n . .  un momen - 
t o  dado c u e s t i o n a b a n  su  hegemonfa. Se forma as€  un  grupo de - 
poder a su a l r e d e d o r ;  ademas de¡ de su familia;  

. .  . .  
I :  - .  : L  2 

* < ' .  . .  
d) MantenTa-buenas   re lac iones   con  30s t e r r a t e n i e n t e s '  y c a c i q u e s  - '  .' ~ 

v e c i n o s .  . .  .. ~ 

,-. . - -  

e) Manejaba  b ien las  r e l a c i o n a s   c o n  e l -  g9bie;rho estatal  y' asumi6 
t o d a s  las  f a c u l t a d e s  y d e c i s i o n e s  p o l f t i c a s  d e n t r o   d e l   M u n i c i -  
pio.  Fue untverdadero   mediador   entre  e l 'poder  es ta ta l  y e l  -'- 

municipal .  
, . .. ., 

f) Supo cooptar a l o s   i n d l g e n a s ,   p o r   m e d i o   . d e   l o s   p r i n c i p a l e s .  'Re - 
f o r z 6  sus r e l a c i o n e s   c o n  e l  pueblo  a trav@s..del compadrazgo. 

g) En l o s   c a s o s  en los que   es tuvo  su poder en  p e l i g r o  s e  us6 l a  
v i o l e n c i a .   C o n t 6  para e l l o   c o n  e l  apoyo de g u a r d i a s   b l a n c a s ,  
l a  p o l i c z a  armada d e l  Municipio   y-un  pelotdn de so ldados   cuar - .  
t e lados   en   Cacahuatepec  y despues  en  Pinotepa  Nac. iona1.  

h] Supo. darle Y i r c o t '  a l  p u e b l o ,   e s t o   s i g n i f i c a   q u e   a y u d a h a  a pa-. 
t r b c i n a r  las  grandes-  f ies tas . "  Cuentan hue de su casa s a x I a n  A' 
barriJes de a g u a r d i e n t e  para que lo:consum$.era todo el p u e b l o ,  i 
CNa olvidemos  que su hermano era e l  dueño d e l  trapiche donde - 
se desti1aba e l  a g u a r d i e n t e  de l a  z o n a l .  

. -  .- . . . _- . . . I_.._" . . ." ,. . I. .-. ~ - .. .I. . . .. ~~. . ... .__ ~" 

i] Supo  por   tanto   mane jar   tanto  e l  poder  formal como informal  y - 
de ahf su f u e r z a .  

t@ 

" 

! 



2.5 Movimiento  Agrarista en San Pedro Amuzgos 1935-1940. 

2.5.1. Contexto nacional, politico agrarista.de1 gobierno - 
del General  Lgzaro  Cárdenas. 

El  General Cárdenas  subid al poder en 1934  con el  respaldo  de  la 
Liga  Nacional Campesina que  se habfa unido al  PNR, [.Partido  Nac.io - 
nal  Revolucionario)  y  otros  lideres agrarios, organizsndose en - -  
1933 la Confederaci6n  Campesina  Mexicana.  El mismo afio se  cele-- 
bró  en  el  mes de marzo, en San Luis PotosF' una convenci6n de las 
ligas  de  comunidades  Agrarias. Ambos acontecimientos Se hacen pa - 
ra  apoyar  la candidatura de  Cárdenas  en nombre de la  defensa  del 
agrarismo. Cárdenas no solo  contd  con  el  apoyo  del  movimiento - -  
agrarista  sino también con  el  del  ejercito y de  las..organi.zacio-- 
nes sindicales, siendo asl candidato'unhime por  el  PNR. Sube - -  

. .,así  al  poder con el  apoya de los  .principales sectores del pais, - 
el campesino, el.obrero y el militar, Durante su perlodo se  die- 
ron una  serie de medidas  para  acelerar la distribucidn de tierras 
la  reorganizacidn de las  comisiones-  agrarias  estatales con la par - 
ticipacidn  de los representantes campesinos, la creaci8n de un 'de - 
partamento agrario independiente  en vez de  la Comi.si6n-Nacional - 
Agraria;  adem4s se tomaba en.:cuenta a  los  peones  acasillados  en - 
las  haciendas pzrra que  tambien se beneficiaran del" reparto  de - -  
tierras.  Esto  significd  el  rompimiento  con los anteri.ores  gohier 
nos  trrevolucionarios" As€ el decreto  del 9 .de  enero  de 19.34 apor 
taba  algunos ajustes .necesarios  al  arfrculo 27. El  decreto  del - 
15 de  enero  de 1934  cFe6 el Departamento  Agrario y el 22 de  Marzo 
de 1934 se  promul-g6  el  primer  Cddigo  Agrario. (37 1 Otro  de sus - 
objeti.vos  fue  el crear un frente revolucionario, Esto  significa 
que tratd  de unir a  campesinos y trabajadores, La  gran moviliza- 
cidn  de  éstos en ?el marco  de  sindicatos  agrarios e industriales 
proporciond  al  gobierno  un  instrumento  de gran poder  politico  en 
su confroniacibn  interior  con l o s  propietarhs de las. haciendas y ~ 

en sus  tratos con los gobiernos  extranjeros", C38) ! 

i 

1 
- . .. _ _  .. . . . .. . . .  _ "  _..._ . - - ..~- " - 

(37 ) Huizer , La 'Lucha.. . , p. 61 
Wolf, La Lucha ..., p .  73 



Ademiis arm6  el  campesinado para que pudiera  defenderse  de  las -+- 
"guardias  blancast'. (39 ) 

'. . . .. 

El 10 de  julio de ~.3935+. por el-.decr.et:o expedido que ya hemos men-: 
cionado  el  comité  Ejecutivo  Nacional del PNR se hacia  cargo de la 
organizacidn  de una Liga de Comunidades Agrarias  en  cada  Estado - -  
Ya que  solo  en MichoacSn, Veracruz y  Tamaulipas  tenian  vigencia) - 
trayendo  esto  importantes repercuciones en  la  Costa  Oaxaqueña. 

El  obligar  a  las  comunidades  solicitantes  de  tierras  a  organizarse 
legalmente  en comitQs agrarios ayudb, segan Huizer, considerable--- 
mente  al  proceso de  'organizacih: Para nosotros  represent6  sobre 
todo  en  el  caso d e  xomniidades: ejtn;dSgenas. !a~~"dadPis.~un.:impedi.mento, 
pues  simplemente  no entendlan las bases  de la Reforma  Agraria ni 
el  papeleo burocrSiti.co que-debfan seguir, cayendo asf  en manos de 
un grupo  de  mestizos que manipularon, - .  seguramente, la situacidn  a 
su favor. 

El I O  de  juldo de 1935 CSrdenas fund6  .por  decreto la CNC.  .,Cconfe.de 
raci6n  Nacional Campesina].  Organiz&dose mediante una estructu- 
ra  que  partib  desde la- base. Todos ,.¡os e j i d o s  y,.com$;tC.s. agrari'os . - 

.de todos  los  estados fueron integrados  en  comites  regionales que 
a suwez Se  agrupaban  en una -Liga' de Comunidades Agrari.a,s y en G -  

Sindicatos campesinos, correspondientes a  cada Estado, De todo 
el  pais  treinta y~siete de estas organizaciones  enviaron delega-- 
dos  para  participar en la fundacidn de la ConfederaciGn  Nacional 
Campesina  durante su congreso  constltuyente el 2 8  de  agosto  de - -  
1938 en la  ciudad  de Mexico, C401 A  diferencia  de  las  anteriores 
ligas y federaciones Campesinas la CNC  obtuvo  el  reconoclmiento - 

- 

legal. c411 ,, 
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"Los principales  objetivos de  la CNC estaban  encauzados  hacia  la 
continuacidn  del  reparto de  tierras, ayudar a  los  campesinas  a so 

lucionar sus problemas  tramitar las demandas del.las depandencias 
oficiales y asegurar que los  funcionarios locales no,.:ob$truyeran - 
el  proceso  de distribuci6n de  la tierra". (42)  I I 

- 

f 
1 

El  sector  campesino  se  convirtid en un:-sector importante  dentro - _  
de  la  estuctura  del  poder nacional. Obtuvo una gran  influencia - -  
dentro  del  partido oficial, aunque ya habla obtenido  alguna fuer- 
za  efectiva  al  recibir  las  armas. Durante el regimen de Cárdenas, 
en  varias  ocasiones se comprobó que constituian un importante fac 

' tor  de  estabilidad. C43) A pesar de ello  1os;terratenientes jun 
?+o>-  con  J,a-  iglesia .se se.guP.ánc  npoziiendo,.xrm:  vehemenc.la:. al!. reparto I I 
de  tierras. Los primeros trataban de eliminar, obstaculizar-o pa I 

sar por:;encima+de las  bases degales  que respaldan las  solicitudes 
de  los  campesinos.  Muchos  de ellos waron el  terror, ER otras ,- 

ocasiones  haclan  desaparecer  a  los- poblados obliglindolos  a tras-- 
ladarse  a  otro lado, Los  curas  influian  psicoldgicamente IlamSn- 

i 
I 

, 
- 1 
- 

- 
I 

_,'I.:dole.s  desde el p&lpito ttagarristastt a 'los agraristas. (44 ) 
4 . .  

Mo.isés T. de,la  Peña:nos-dice  que  en. 3938 apenas 30 o 4 Q  de entre 
los 400 campesinos  beneficiados con la dotacidn de eji.do se atre- 
vlan  a  ocupar  las  tierras:(efectivamente. (45) Esto deno.ta el - - -  
gran  temor  de los  campesinos para apropiarse  efectivamente  de SUS 

derechos  antesel  tradicional "patrbnt', 

1 

J 

A  continuaci6n  anotaremos  por riltimo algunas. limitaciones  que - - -  
apunt6  la  Reforma  Agrari.a Cardenlsta, cuyo  lastre sigue cargando 
el  campo  mexicano. 

(42). $bid, p. 68 
(43) .  3bi.d.  p. 69-.71 

. -  

( 441 Huizer , 'La 'Lu'cha. :. , p 7 3  
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a) La  Reforma Agraria se limit6, la mayoria  de  las veces, al re-- 
parto  de  tierras y no hizo  caso de las  deficiencias tecnol6gi- 
cas y-de  insumos. 

. .  . . .  

b) En cuanto  a su relacidn con el sistema  capitalista qued6 intac - i 

to  uno  de  los  principales  problemas  del pequéÍí0 productor, es- I ! 
to  es  la desigualdad  en  el  intercambio  de sus productos. I 

c) La investigacien de'los asuntos  concretos para las  dotaciones - 
no  se  hacían  a  fondo o no se concluian en la  mayoria  de  los ca 
sos. Trayendo  esto un desconocimiento  de los--prob¡emas agra-- 
rios de los-pueblos, sobre  todo en el  caso de,-los indigenas; 

' 1  i 1 i :: .- por  10;:que- nb->se -pbdieran. dafender .efect'ivam~te';las-,- :ti .erras 
comunales cuya concepciGn, administracid sin hacer, resolucio - 
nes  presidenciales sin ejecutay, límites sin especificar, pla- 
nos  empalmados, etc, 

- j 

I 

.dl' - Los agentes agrarios enviados por la  Cgmisidn  Lncal muchas vee 
ces  eran  carrompidos y en  otras  ocasiones carecieron del apoyo 

. ,  

oficial necesario  para.  hacer  efectiva y justa  laL.dotaci6n de - 
. .  tier-, Podriamos.  ..detir que el .gofiier.no~ de Cgrdenas carecid I 

de fuerza  stificiente  para  llevar hasta sus Qltimas consecueni- 
czas  la Reforma  Agraria. 

I 

e) Con  respecto  a  las  comunidades  indxgenas falx6 que estas corn-- 
prendieran las bases  juridicas .;de la  Reforma  Agrari.a,  ademds 
del  manejo de la burocracia que resultaha  demasjado  complicada, 
por lo  'que eran los mestizos quienes h.acfan estos  tramites ma- 
ni.pu1ando los beneficios a su favor. 

€1; El  problema hurocrdtico represent6 un lastre  en general, como I- 
hasta la fecha, para los trsmites  agrarios. 



2 . 5 . 2 .  Segunda y T e r c e r a   S o l i c i t u d   d e   T i e r r a s .   C a u s a s   p r i n c i p a -  
l e s  de l a  l u c h a  agrarista.  

La Reforma Agraria en   San .   Pedro  Apluzgo. . .  

A m5s tardar en e l  año de 1935 empez6 l a  l u c h a  agraria en  San Pe-- 
dro  Amuzgos E l  c e n t r o  de o p e r a c i o n e s  de l o s  agraristas . .  f u e  Caca-- 
h u a t e p e c ,  que a g l u t i n a b a  agraristas d e   l o s   p u e b l o s ;  de Pie de l a  - 
C u e s t a ,  d e l  mismo Cacahuatepec ,   Ocot lBn ,   Buena   Vis ta  y c l a r o  e s t a  
de Amuzgos, Los agraristas,  g r u p o   d e   m e s t i z o s   g a n a d e r o s   p o l i t i z a -  
dos  por sus r e l a c i o n e s   c o n   g r u p o s   p o l € t i c o s  es tata les  p r o g r e s i s t a s  
luchaban  en  -contra d e l  acaparamiento de .t ierras d e , d i f e r e n t e s  fa-.- 
milias:ccomp:;l* d g ,  ~p's,,  ' Infante .  ,eg. Ocr>t:J,bn, y t  i e p  Ampz.go. :los .E jernsnd.v . 
Fue  en 1935 cuando a p a r e c i e r o n   l o s   p r h e r o s   i n g e n i e r o s ,   t a m b i é n  -"- 

I 

1 

! 
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t u i r  a las  d i f e r e n t e s   p o b l a c i o n e s  de t ierras e j i d a l e s ,  r e c i b i e n d o  
amenazas. de m u e r t e   p o r   l o s   c a c i q u e s .  

p r o v e n i e n t e s  de l a  D e l e g a c i d n  Agraria de Oaxaca para d o t a r  o r e s t i  c i 
I 

I 
I 

El grupo agrarista Amuzgo. f u e  formado por los antiguos  miembros de 
l a  Sociedad Agrfcola Y J n i b n  y T r a b a j o "  [las  familias S a n t a e l l a ,  Ro - I I 

j a s ,  Eiguer*oa;,  ..Ql~mada,: P,e¡&z ;x, J!a,lv,erde] para .qui.enes,,eya c l a r o  
que l o s  FernPndez"acaparaban.  i legalmente tJerras. E l ,  grupo  agrar ' fs  
t a  vi .6ndose  apoyado  por,%as leyes agrarias y' e l  g o b i e r n o - c a r d e n i s -  

I 

I 
! 

- 

t a  r e d o b l e  su l u c h a   e n   c o n t r a  de l o s   F e r n b n d e z ,  

En una  segunda s o l i c i t u d  de t i e r ras  hecha e l  4 . d e   n o v i h h r e  de - - -  I 

1935 pedían que las  t i e r ras  comunales   pasaran a ser e j i d a l e s   p o r - . - -  
que  tenfan  e ' speranzas   de   recuperar  e l  t i p o .  de tenenc ia   comunal  y - I 

a caban  con  e l   rggimen de pequeñas prapiedades, y a s í  d e b i l i t a r  e l  
poder de los   Fernsndez.   Fue  Leovigi ldo  FerÍ í i indez e¡ que se e n c a r -  
g6 de l a  .'ldeffensavi' de l o ' s   i n t e r e s ' e s  familiares. La r e s p u e s t a -  á - - . T .  L i 

es ta  so l i c i t .ud   fue  l a  repent ina   enfermedad d e l  ingeniero   Fernando 1 I 

Martinez  Borges e l  c u a l   n o  pudo hacer l o s   t r a b a j o s   q u e   c o n s i s t i a n  
en medlr e l  t e r r e n o  y- l e v a n t a r  e l  c e n s o  de l a  p o b l a c i d n  para ode-- 
decer a l o s   a r t i c u l o s  63-66 d e l  Cddigo Agrari.0. (46). 

1 
".& ", .... -. . - .. - .. - -. ""-. ~ - . .. .. -. . ". . ~. ~ - .  .._ . - - . . -. ". . , . - " """ ."_.. i- 
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El  12,de septiembre de 1937 los agraristas mandan otra 
que  reza asi: 

solicitud 

firiantes miembros del Comit6  ejecutivo  Agrario  por 
nombrado  según la ley, representantes  del  grupo  agrarista  de 
este  pueblo damos a  conocer  con  esta  los  acontecimientos: - 
Nosotros  no solamente tenemos  muy poca tierra sino que care- 
cemos  de  ella. Nosotros  pedimos la restituci6n  de  nuestras 
tierras  que se encuentran  alrededor  de nuestro pueblo  como - 
la  restitucien  del  predio Itel Trapiche  Viejo"  y  la  "Estanzue 
lilla". Las -primeras tierras  nombradas  fueron  compradas en- 
1908 por todos,  sin poderlas  explotar. El muy nombrado Tra- 
piche  Vieio fue comprado.en 1933 por los indigenas  a los cua 
les nosotros tambLCn  representamos.  Pero esto'.fue un gran --- 
fraude  porque si-bien el  dinero se page, no se-h.izo. algiin  'do 

S: ! I  t.:; L cupento lega; ,y p o r .  ,e;$lo. se,7,qpoderarpx los.,,seiiores..Fe~~~pdez 
de"dichas tierras de riego.' Algo  sziilar sucedi6  con eí. ter 
xer predio nombrado,  la-Estanzuelilla.  Nosotros.no poseerno-$ 
ningún  documento  porque  se  encuentran en el  Palacio Muniri-- 
pal: Y porque  los  Sres.  Ferndndez nombran a  los  presidentes 
municipa-2es o son ellos y ademds han sembrado el terror  en - 
la  pohlacibn y no-tenemos acceso  a  estos documentos, hasta - 
nuestras-vi.das estiin en peligro. 1 

Le pedimos a usted, tramitar  nuestra peticidn lo m8s rdpido 
posible,  y mandar para nuestra  proteccidn un grupo de fuer-.- 
zas  derseguridad. Con todo  respeto:  el  presidente  del Comi- ! 

. .  .t€i Ejecutivo Agrario,Fidel Santaella, el secretario Marceli- 
no Fernhdez y el  tesorero  Librado  PelBez.  Amuzgos. 12 ,  Sep- 
'tiembre, 1937.  - .. ,(47) -.. 

i 

- 

1 
I 

_. " . .  

I 

Este  texto  refleja la situacidn  en San Pedro Amuzgo  claramente. 
Los  documentos con los,:lque contaba  el  pueblo y.que respaldaban la 
propiedad de sus tierras  eran  para  entonces: 

a] El  acta  de compra -venta de 1908 y la de donacidn que  hace la - 
Sociedad  Agrfcola  "Uni6n y Trabajo" al Ayuntamiento en 3925. 

. b)..El acta-de la.-compra fi-cticia del,,trapiche~ Viejo en 1933 por - ' 1  

los  "naturales" de amuzgos. 

*: 1 c] El  acta  de compra7yenta de Y927 por medio de la  cual se hacia f . f"- 
I 

. . . I  , "_  . ~ consta=.'que-.ei."pueglo" de &~üzgos hasfa -comprado"'ia "peleada " - c  

~ .I _." "." . ~ .,.". 
. .  . 

(47) Eli, ibid. ~. (SRA,SPA 2.f.1 y 2J12. Septiembre 19-371. 



franja la Estazuelilla a Santa Maria  Zacatepec. 

AdemSs  de  manejar  los  documentos  para su beneficio, los  Ferngndez 
habian dividbd0.a la poblaci6n.  Los  indrgenas habían skdo coep.ta 
dos  por  esta  familia validndose de su ignorancia del español y -- 
por  tanto  del poco conocimiento que tenian de  los  hechos  a  nivel 
nacional.  Los  FernSndezLutilizan  también  el  compadrazgo y las  do 
naciones de  tierras y ganado  para  comprarse  a  los  principales y - 
con  ello  ganarse  la  voluntad de los  dem5.s indígenas. As€, duran- 
te estos  años  los indfgenas servian como  titeres a los  intereses 
de  Leovigildo,  traicionando al grupo  agrarista que representaba, 
en tíltima instancia, sus propios  intereses. Los firmantes, Fidel 
Santaella, Mareelino  ,Fe.rnández  (no,>es  pariente..de slos..hermaqos:>-It 
FernSndez) y Librado  Peláezrconstituyeron la direccidn  del  parti-. .. 
do  agrarista  en  Amuzgos. 

- 

2.5.3.  1937 se ab.re el caso de San Pedro  Amuzgos  ante  la Comi-- 
sfdn Agraria Mixta. 

En 1937 se  alcanzb  el punto mSs  alto.dentro del  gobiernQ  agraris-- 
ta. Ese  año  se repartieron m5s de S'millones de-H.as.  Ante la - 5  

presidn  del  gobierno Cardenista, gobernadores de estados  conservq 
dores  como el oaxaqueño tuvieron  que ceder, Durante el  lapso - - - .  

1937-3940. que dur6 el  gobierno  de  Constantino  Chapital se  repar-- 
ti6  más  tierra que.durante los  años de 1920-1936, Pues fueron - -  

. . .  . . .  . I .  I 

: ,  , L . . .. .. .. . 1  

- 

. 333_.0QQ Has.  las entregadas, mientras que en ~ O S  arios anteri.ores 
solamente  fueron 160 QOO Has. ('48) Por esta coyuntura, Amuzgos - 
se  verá  parcialmente  beneficiado. 

El 20 de octubre de- 1937-se abrid  el caso o tramitacidn de Amuzt- 
gos  por  la  Comisidn Agraria Mixta (.CAM) de Oaxaca. Para esto e/l 
envi6 una carta al Comitd  Agrario  de  AmuzgoS,-solicltSndoles  los 
documentos  que amparaban una restitucidn  de las tierras, al mismo 

. . - .  . 1 

. .  . 1 -  

I 

I 

(48) Egli  ibjd.p.255  Memaria del Gobernador Constantino  Chap2tal .194Q &&dice 
Estadlstlco  vgl anm 20 

! 
I 

I?? 
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predios  que  administraban.  Ambos  grupos no pudieron  cumplir con - 
lo que se  les  pedía  por razones muy diferentes.  Unos  porque  no - 
tenían  acceso  a  los documentos y los otros porque  no  los  tenían. ! i 

I 

La  Comisidn  Agraria manda entonces a, un -ingeniero ilamado'cano - - -  
Guerra, el cual, ademas de medir el 5rea comprendida y levantar - 
un censo  agrario  para determinar cuantos hombres  en  actividad pro- I 
ductiva  tenían  derecho  a tierras ejidales  debía  describir:  el  tipo 
de  suelo  que  podia  ser restituído, la situaci6n econ6mico-social, 
reportar  el  tipo  de relaciones sociales deducidas  de  la tenenci'a - 
de  la tierra, y ver  qu6  propiedad privada se podía  expropiar. 

, I  . .  , - . .  , , l . .  4 .., -. . 
. .  . . .  

El  ingeniero  Cano  Guerra escribe un informe del cual citar6 los  si 
guientes .@rrafos. , .- j. - . _. 

- 

En cumplimiento  de la encomienda que me di6 a  conocer  por me. 
dio  de su carta  del 28 de noviembre de 1933' me permito infoi; 
marle.los resultados  de mi trabajo en  el pueblo  de  Amuzgos. 
El  pueblo se encuentra m5s o menos a una dis.tancia de 6 Q  Kms. 
de Putla, ubicado  en sus tierras  comunales. Sus pueblos ve- 
cinos  son  Zacatepec;' Zocoteaca de LeBn, San.,Antonio :Ocotl.$n, 
Ipalapa y,:el Ejido Pie  de la Cuesta.  El  resultado  del  censo 
de  poblacidn es el  siguiente: 
2 026 -.habitantes, ,366 --padres de 'famil.ia, 4 7 0  'bs~sol:icI-tan-~.- 
tes  a  una  parcela. , . .  - .  

Censo  ganadero: 64 cabezas de ganado, 1 0  caballos, 3 puercos, 
2 cabras. Los datos sobre el. censo ganadero  nosson  exactos 
debido a.la divisidn  de  los  habitantes  del  pueblo,  donde los 
poderosos  del  pueblo y los rivales del agrarlsmo  no  han que- 
rido  dar  a  conocer  los datos exactos de sus cabezas  de gana- 
do. (NQS referimos a.los. hermanos Fern5ndez.que para enton- 
ces  son  dueños  de  gran número de cabezas de  ganado que'sobre 
pasan las 1 0 0 ,  ademas  de otras 1 000 cabezas de  borrego y cZ 
bras  [informacibn  oral). 

- 

. .  

- 

La  tierra  trabajada  por los habitantes del pueblo  es comunal. 
La  calidad  de la tierra es clasificada- en lomerfas.,. 
La  mayoría de las  tierras son utilizadas..-par.a  pasti.zales sin 
comprender  tierras .de ri-ego. -Porque .si bien :en  el  citado lu 
gar  corren arroyos de considerable tamaño no pueden s-er u t i -  
lizados  por ser el terreno muyrescarpado mientras que en  las 
tierras  planas el-suelo es pedregoso. 
El  maiz  .es la principal  .planta para los  habitantes. En PO--. 
-cas--cantidades se cultiva el tababo y el. chi€e perozsolo pa-. -x-'- 

ra  el autoconsumo. En las siembras no se utiliza  el  arado - 
sino  solamente  el  enduyo o estaca, 

..- ..... . - 
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e las  m e d i c i o n e s   t o p o g r s f i c a s   d e l - l a s  t ierras comu- 
n a l e s  DespuBsef d pueblo  se m i d i e r o n  las p r o p i e d a d e s   p r i v a d a s   p o r  l a  
p r e s i ó n  que e jerc ia  e l  p u e b l o   p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  S r e s .  - -  
L e o v i g i l d o  y Andres  Fernsndez,  

... t i e n e n  las  s i g u i e n t e s   e x t e n s i o n e s :  
l a  propiedad  reduc ida   de   Andres   Fernhdez ,  t ierras  de tempo 
r a l  de primera cal idad miden 21 Has. (, 49) 

- 

Los hermanos  Ferndndez  lograron  disimular su v e r d a d e r a   e x t e n s i 6 n  
t e r r i t o r i a l .  Las 21 Has. y 95 Has. c o r r e s p o n d l a n  a l a  f i c t i c i a  - 
compra de Y933 y c o n s t a b a n '   p o r   t a n t o   e n  e l  acta de  compra  y.-venta. 
S610 de e s t o s   p r e d i o s   t e n i a n   d o c u m e n t o s  legales que l o s  amparaban, 
pero  de  las  mas de 3 0 0 0  Has. que   explotaban   o .arrendahan  no   podí -  
a n   p r e s e n t a r   n i n g u n a   c o n s t a n c i a  l e g a l ;  

.- - . . ,. -~ 
. .  

E l   I n g .  Cano Guerra   -consider6  'que e l  Zkea de l a s  t.ierras amuzgas 
medía 11 061 Has. Se puede  uno  imaginar   entonces   que sdPo alrede - 
dor  de 8 QQO Has.. e s t a b a n   s i e n d o  explotadas-por.-el-pueblo, las -- 
c u a l e s   n o . e r a n   p o r  cierto las m e j o r e s  t ierras.  La po62aci.bn cam- 
p e s i n a  y sobre   todo  l a  i n d i g e n a   t e n f a   q u e   b u s c a r ,  sus ti.erras de 
c u l t i v o  cada vez m5s l e j o s  d e l  c e n t r o   u r b a n o ,   f o r m h d o s e  asf  l a s  
c u a d r i l l a s .  E l  problema  centra l   seg i in  E g l i  no  fue l a  escaces de 
t i e r r a ,  t a n t o  como e l  que  hayan tenido-que.abandQnarlsus  parcelas 
que  guardaban ya una larga h i s t o r i ' a  famili'ar y comuni tar5a ,   $ken-  
do as€ obl igados  a t raba jar  s u e l o s  de m a l a . , c a l i d a d  y muy a l e j a d o s .  
( .entre   c inc .0  a 8 k i l d m e t r o s  d e l  pueblo  de San Pedro) 

Con r e s p e c t o  a l o s   p r o b l e m a s   s o i i a l e s  y p o l í t i c o s  Cano r e p o r t a :  

Como ya e x p l i q u g   c o n   a n t e r i o r i d a d ,  l a s  a u t o r i d a d e s  del  pue-- 
filo que a l a  vez  son los t e r r a t e n i e n t e s   s i n  t i e r ra  (por  no Y .  

s e r  una  posesidn l e g a l ]  e x p l o t a n   s i n  medida a l a  p o b l a c i d n ,  
p o r   a d m i n i s t r a r  y mane jar  s e g h  sus h t e r e s e s  muy p a r t i c u l a -  
res %as t i e r r a s  comunales ;   hacen   es to   -porque  l a  t l e r r a  se  - -  
presta muy b i e n  para ' la  crla de ganado y no l o  e s  para l a  y -  

a g r i c u l t u r a ,  ademZis porque exis te  u n a   d i v i s i d n   c o n  los. m e s t i -  
20s. Esta s i t u a c i B n   h a   c a u s a d o   u n a   d i v i s i d n   e n   . d o s  c.lases - 
" la  g e n t e  de e l l o s "  y % a  g e n t e  de nosotros" .   [Caciques  y --- 

- 

. . _ .  " agrari,stas r e s g e c t i v a m e n t e ]  . e .  . ...~ . . . 
. . .  - I 1 . 1  - .. . ... . " 

[49) E l i g , '  ' i b i d .  [ASRA SPA 1160-64) p .  2 5 7 - 2 5 8  

I 

. I  
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. 
Este   informe  nos   muestra   que e l  i n g e n i e r o  se i d e n t i f i c 6   c o n  los - 
agraristas amuzgos, cuya lucha era mas que   por  l a  t ierra  p o r  recK 
perar l a  s o b e r a n i a   s o b r e  esta f iase.  

i 

LOS agraristas m i e n t r a s   t a n t o   t u v i e r o n .   q u e   o p t a r   p o r  l a  c l a n d e s t i  I 
i nidad y e l  e x i l i o ,   p o r q u e  l a  r e p r e s i 6 n  se agudi.26 a par t i r  de --- 

1938.  M u c h a s . f a m i l i a s  se van a v i v i r  a l  p u e b l o   v e c i n o ,  P i e  de l a  
C u e s t a ,  donde años atr'ss 'se"hab'€a-  ' l levado a cabo ia. Reforma Agra-  
r i a  y. p o r   e l l o  l a  p o b l a c i b n   s i m p a t i z a b a   c o n   d i c h o   m o v i m i e n t o .  @? 1 

/ 

. .. . 

" 

I 

I 

E l  19 de f e b r e r o  de 1938 l o s ' a g r a r ' í s t a s   ' i n t e n t a r o n   u n a   v e z  mss ga . -  

n a r s e  e l  apoyo d e l o s  i n d l g e n a s  y dé las i n s t a n c i a s . q u e  l o s  repre- 
- .  . 1 .. ' , .. - c -  " ,. I , .  - d . ,  . ,  ,^,. ,. . .. I -  .; . 

s e n t a b a n ,   a s i s t i e n d o  a -una"reunidn  en  Put la   con-  e l  procurador  de 
asuntos   indígenas  , r e p r e s e n t a n t e   p r e c i s a m e n t e  d e l  e n t o n c e s  Depar- 

1 - . _ x  . . l . %  i n -,T.: i , , ~ ,  .: ; , , , * > ,  , " . ,  - (  ,- - - i l l  i +?!t.- ,  r I ; l i  

tamento de Asuntos  Indigenas.   En'  esta 
a c o n s e j a b a  a l o s  agraristas r e u n i r s e  a 
para explicarles e n   q d 6   c o n s i t f a  ',Xa"ke?orma i 

. , ~ . .  

:> c - i -  , * :i - , . ; I  - 1  ' /  . . , !  

no se l l e v 6  -a  cabo y e l  2 d e . m a r z o ' F i d e 1   S a n t a e l l a   r e p o r t a b a  a l  - 
procurador  que se habia   convocado a una  reunidn e l  26  de f e b r e r o  
a l a  c u a l  no l l e g ó  n a d i l e   ' p o r q u e .   e l - p r e s i d e n t e .   m u n i c i p a l   L e o v i g i l -  

. I ~ . l  
do Fern5n&ez l o s  h"abI:a  amenazado, 'y l o s   q u e ,  no o b s t a n t e ,  se r e u -  
n i e r o n ,   f u e r o n  esparcidos - v i o l e n t a m e n t e .  Le pedfan  tambien  que - 
f u e s e  a Amuzgos para q u e . . s e  percatara de l a  s i t u a c i 6 n  e i n t e n t a r a  
convencer  a l o s   i n d í g e n a s   q u e   l o s  agraristas no eran  enemigos  de 
e l l o s .  

I 

. x , >  , . : : #  t . , .  , -  I 

- . a .  I . .  . . ... < ,~ 7 . : :  . , . -  . , . , )  , . ,  . .  . .  

. ..: , 1- , :,. ,\ 1 j ,) I .,, , , , m l - l , .  . , I , %  + + , > , , , - 2 7 - 7  ' < I - ? . .  i-^ i,r=.n>-i c f lD ' -a  

..:. .*. 

, 
! 

. .  . . , .  .. . , > ?  . , , ? , .  . . '  . .  ' .  . S ,  . , , . I  . . .Les puede hacer ver '  . l a s  wentaj7,qs,  que,  repres.Gntar.$a ,glí*.iquqj,,: 
se r e p a r t i e r a n  - las  t ie '+r=-g y 'por 'm.gaio -ae: e s t o  10s liberarza 
mos de l a  e s c l a v i t u d  y dependencia   en los que los t i e n e  e l  - 
padre y e l  cac ique   Fernsndez .  (53 ) 

- 

Por primera vez se mencio.?i& . .  . i , i i ~ ~ : ' P a i I , ? ~  , d& 'la' . .  igie&+ . . . p, I: al'g$n , docu- 
mento C54). Sabemos que 6sta iera  c o n t r a r i o  a los agrar is tas  y -- 
ami.go. de. Leovig i ldo ;   c In formaci6n   ,osa l ]  

" . ' * -  : ' t . '  ' .)- 

i 
9 : : j  . . - . -  . .  . . .  1 

! : 

(54) E g l i  p. 264 



Esta carta no tuvo ningiin eco, n i  respuesta,  por lo que una'vez - 
mas los agraristas se quedan sin apoyo. 

I 



oponen  en c i e r t o s   c a s o s   s o n   l o s   s i g u i e n t e s :  

M e s t i z o s   e n   o p o s i c i 6 n :  5 8  

. .  I .  . 

Tenemos l a  segur idad  que   Bs tos  a l  c o n o c e r   s u s - e r r o r e s   i n g r e -  
sardn a formar un. ~ 0 . 1 0 ,  f r e n t e   e n   - n u e s t r a   , f ' i l a : q u e   c o n   g u s . t o  i/ 
los   aceptamos,   porque  no  queremos  divis idn  que exis ta  e n t r e  
c a m p e s i n o s ,   e l l o s   p o r  su e q u i v o c a c i 6 n  y mal a c o n s e j a d o s   p o r  
los reacc ionar ios   s iguen   formando parte de l a  o p o s i c i d n   e n - -  
t r e  sus mismos compañeros   de   lucha,   deseamos  que  l legado e l  
momento de u n i f i c a c i d n   q u e   t e d r 5   v e r i f i c a t i v o   e n  es ta  c iudad 
cesen  de   una 'vez  por   . todas  l a s  d i v i s i o n e s   e n t r e   c a m p e s i n o s ,  
forma  que  esperamos  suceda  en  nuestro  pueblo y venimos respe 
tando.   Protestamos a u s t e d   n u e s t r o   r e s p e c t o  y a t e n t a   c o n - s r  
derac i6n   todo   por  l a  causa   de l   campes inado   organizado .  T i e r  
rra y Liber tado .  I 
Oaxaca de J u s r e z ,  Oax. marzo .37 de 1938 .  
Los represen&an.tes  ,- indZge;nas; ~ ~. : . ,. : *', j . L i t .  :, . : 

Adolfo  Zacatulq  Meelln' ,   Pedro  .yernabiS.   Pauli io  Martinez.  Pre 

I 
I 
í 

I 

. -  
! 

.. . .  ' ; 

s idente ,  s e c = e ~ ~ = i o ' - ' ; y ~ t e ~ a ' r d i ; ~  respe&iiramedte.<;. 5 : ;  ' . : a ; ,  ! .':. .-L., : ; <  i ' ., 

i : ' L  , i  I . '  . , ,  8 '  : / .  . 
% . . S : .  , I .  . 2 . .:. I ! \ I , I- "' . , , /  ! 

Se pedia t a m b i h  que se  l levara a c a b o  un  nuevo  censo  agrar io ,  im_ ! 
pugnando e l  a n t e r c i q  ;. de. este;  modo : tamtiign. .solicista6an- qP;a %nueva  . . 1 : , ,. , 

de las,. tie+ras de' la ,comunidad, .-- . . - - -: - ...e., .." I . , :  . . 'I ..., . - , . . >  

. . .  

~- 

E l  c a s o  Amuzgo 5e.i t o r q a b a :  .cada vaz I &is ob.scu;ro: y: confuso. ~ ' L O ,  .que~ 1 . I  1 8  I L. - 

t i e n d o  de sus imrteresxs2: la:: p&!cmmii;.,&p-ari.ac.in mro.--fa@da\: cm-] g :e.si:l 1. s í  era c laro   es . ;qrneI . los   Ferndndez 8 o p t a r o n .  por %.le.lrar7.a.. c&bo:;;: par.. i:::(..l!,-t i .: ' 

, 

bro de l a  Confederacibn-Campesina  Mexicana.  Esta o r g a n i z a c i d n  - -  
fus idn   fue   que  l a  "comunidad-  indlg'ena p agraria" se.nomh.rara  m5ém-+- - ' 

.una i n s t i t u c i 6 n  de g r a n   p e s o   p o l l t i c o ;  hasta e n t o n c e s   n o   h a b i a   i n  - 
fue creada para l a  campaña  de  Csrdenas  en 3933 se c o n v i r t i d   e n  - -  

mentos  que hicie,razmai.ver;,cl!a: asotia.c,ibni de..; las campeshas.., aqnuzgos.;a: c ;:;::I: : . í ;. 

t e r v e n i d o   e n  el '  caso-de 'San.-Pedr.o.  ademPs n.o se .encontráron  docu- '  1' ' 

dicho  organismo. Se sospecha  que se u t i - l i z b  l a  c o r r u p c i d n .  D i - - .  

que   había  quedado ya c o n s t a t a d a   e n  e l  Departamento  Agrar io ,   por  - 1 c h a   i n s t i t u c i b n ,  por c o n s i g u i e n t e ,  no c o n o c í a  e l  problema  amuzgo; 

CCM, l l ega  a Amuzgos "" un segundo  ingeniero  l lamado  Guil lermo Mar-- ! 

los   ingenieros   que  hab. ian- . .enviada.  . P.as6..despu¿5s1 d.e. p a r t e  de. &.a, I I .  t 

nez Caldern . -esL   in formado de .la; pr.eporteacia.de1~- c a c i q u e  ..y .las.pre.,,-, - 
t i n e z   C a l d e r 6 n ; p a r a   e j e c u t a r   n u e v a m e n t e  e l  Censo  Agrario.  Marti - I 

t e c c i 6 n  militar para poder l l evar  a c a b o   s i n   r i e s g o   s u   t r a b a j o .  j 

s i o n e s   b a j o  las!  cualesr t e n d r l a - q u e  t r a b a j a r ,  p o r  lo que p i d i 6  p r o  - -i- I 

* '  

I 
I 

> .  
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La  ayuda militar no se l e  o t o r g a . - -  NQ o h s t a n t e , - e l   L n g . - s i g u e  t r a  - 
bajando y e l  5 de a b r i l  .de. 1938 ganda un ! . repor te  a l  d e l e g a d o  agra - 

0 r i o  de Oaxaca en e l -  cual secunda l a  opl'nibn y a d v e r t e n c i a s   d e l  -- 
Ing.  Cano Guerra ,  descri6ienao~detalladamente l a  c r e c i e n t e   t e n s i d n  - 

de l a  cual eran   v íc t imas   los   campes inos   en   San   Pedro  Amuzgos.CS6) 
No o b s t a n t e  l as  amenazas a l a s  que f u e   s u j e t o   f i n a l i z 6  su t r a b a j o  
y e l  27  de a b r i l  entre-gd su r e p o r t e  a l a  Delegac iBn   Agrar ia   de  - -  
Oaxaca. (57 ) -' 

ir _. 
i í a r t í n e z .   C a l d e r 6 n   r e p o r t o  un  ndmero  mayor .de  h a b i t a n t . e s :  5.16 fami 
1 i a s . y  747 personas ' con   derecho 'a -dotac idn ,  "idg.6, ademgs, l o  - -  
que;  serda !%ódo: e1 T r a p i c h e   V i e j o ,   c a l c u l a n d o .  1 7QQ Has.. y s e ñ a l a  
a A n d ~ ~ a ~ l j . i E e s ~ i g i l d o i , ~ ~ m o ~ - ~ ~ u $ , ~ ~ l e ~ ~ ~ ~ ~  dhefiost con$fderaEja;, a ' - -  

d i f e t e n c i a  'de''Cano-, i muy .bUenas t ierras,  ' :  1'589 ' ' '  

c. 
- 

1 . 3  a t .  ' 9  
I ' .  ,i.,.- L . .  . .  , - .  

Decepcionante  fue.bque.,  L a !pesar( :de, !este  segurida !informe; en 9 0 s .  - -  
sigoientes 6 meses no: ;se  envi6 a ninglin  empleado a Amuzgos. Las 
escue las   permanec ieron  cerradas y l a  ayuda mil i tar  no-llegb, Pa- 
recZa que i3os .Ferngndez-  habPan  trSuri iEado. . - - - ,Es.   ?mportante. :seAalar,  . - -  

que:  du?&nte kist65 i $€íos- ' . s e . - i n s t 8 1 6   e n   ' S a n  PGdro .una . 'Escue la   Regio-  
n a l !   C a m ~ e ~ i B ~ ! ~ ; i ~ U e " f u b  iaE~~adatpori~r',pads?BI'dC,"'ia!  igles$aa.-?Y< p a r :  :*:-! 

L e o v i g i l d o ,   - p o r q u e : . l b s '   d i f e r e n t e s   d i r e é f o r e s   ) ; . . a l g u n o s   m a e s t r o ' s  - . "  

empezaban a simpatizar y defender  a l o s   l e g f t i m o s  agrari.stas;  e's- 

tos  fueron  amenazados y tuvieron   que  cerrar l a  e s c u e l a ,  

L e o v i g i l d o ,  a pesar de que en e l  G1tl"mo informe a l a  Delegaciein - 
Agraria. pedfa a l  i n g e n i e r o  su cambio como p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l ,  - 
a d q u i r f a  mss poder.  Los agraristas para e n t o n c e s  se encontraban  
en P i e  de ¡a Cuesta  y en e l  p u e b l o   s e  había formado ya una p o l i - -  
c í a  l o c a l   c o n s t i t u i d a   p o r  l a  "gente t t   de   Leovig i ldo .  Asf 1938-39  

r e i l t a  en AmÜzgosms ambiente  de i n j u s t i c f a 3 : y   v i o l e n c i a ,  La~rfuei-zas - 5 

( 561 - - E g l i ,  p .  270 
--.---.[57] EgliT-p-;23J:  <ASRA-SEA:~L~~F~QJ. AL" ~ . I _C_I__ : __ i _ . _ . _ , _ . __ , _ . . _ . .  . .  ~ , _ _  - 

C.58) E g l i , i  $5 z ? I ; > p t ; j  t i , , : . :  'fi:.? :-,; ;-.: ci,.. i 1 i ( .  . ' ü ; I .-. . .  
. .  
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d e l  orden  que se e n c o n t r a b a n   e n   P i n o t e p a  a P u t l a ,  a pesar d e l  --- 
constante  abigeato y a s e s i n a t o s  que c a r a c . t e r i z a h a n   e n t o n c e s  e l  -- 
clima s o c i a l  de l a  C o s t a ,  no i n t e r v f i i e r o n .  En e l  caso de b u z - -  
g o s   l o   h a c e n  a f a v o r  d e l  c a c i q u e .  A f i n a l e s  de 3938, a n t e  l a  au- 
s e n c i a   d e l   C o m i t é   E j e c u t i v o   A g r a r i o ,   r e p r e s e n t a n t e   d e   l o s  agraris - 
tas  que  s-e  encontraban  en e l  * t e x i l i o T r ,   L e o v i g i l d o  nombra a un nue - 
vo Comite E j e c u t i v o   A g r a r i o ,   i n t e g r a d o   p o r   l o s   i n d z g e n a s   q u e   f o r -  
maban parte  de l a  Comunidad I n d i g e n a  y Agraria. E s t e  nuevo  comi- 
t é ,  impostor d e l  l e g f t i m o ,  a p r i n c i p i o s  de. 1939. envid  una s e r i e  - 
de cartas pidiendo  que se mandara  un  ingeniero para que se l e g i t i  " 
mizara l a  e l e c c i 6 n   d e  su comité  y se f i n a l i z a r a n  l o s  triimites pa-  
ra  l a  d o t a c i d n   e j i d A l , . . a c u s a n d o  de t e r r a t e n i e n t e s   a g i t a d o r e s  y - -  
arrendadores  a l  g r u p o . d e   F i d e l - S a n t a e l l a ,   e n   o c a s i b n  de su  ausen-  
cia. La D e l e g a c i d n   A g r a r i a  se e n f r e n t d   e n . 1 9 3 9 .  a esta  c o n t r a d i c -  
t o r i a   s i t u a c 6 n ;  a los .   unos   los   amparab.an  los  dos i n f o r i e s d e  los - 
i n g e n i e r o s  y l o s   F e r n s n d e z  e l  apoyo  de l a  mayorfa de l a  p o b l a - - - -  I I 
c i e n .  

I ! 
La d e c i s i 6 n  de l a  i n s t a n c i a  mhima d e   a s u n t o s   a g r a r i o s  a n i v e l  es - i 

tata1  l a  Comisidn Agraria Mixta 6 9 . 1 ,  se i n c l i n 6  a "favorecer" a I 

los   indggenas  de Amuz.gos. E¡ , .  p,roceso  que.  los .l.leY6 a cdq,cidir  no ,; 

se documenta   por   in tu ic idn  podemos decir  que gracias a que   ' los  'ca 
ciques t e n f a n   l a z o s   c o n   p e r s o n a s  claves d e n t r o  d e l  gobierno   oaxa-  
queño y.. e l  d i n e r o  para comprar las  " i n f l u e n c i a s " ,  s.e t r a t a  de uno 
mbs de l o s . . c a s o s   d e   c o r r u p c i b n .  

I 

/ - 

2,5.5, R e s o l u c i ó n   P r e s z d e n c i a ;   W o l u c i ó n ! '  d e l  c a s o .  

La s o l u c i d n  a l  c a s o  amuzgo se d i c t 6  e l  5 de septiembre de, 3939 por 
l a  Comisión Agraria Mixta de Oaxaca, (601 c 
(59) La Comj;si6n Agraria Mixta est$ formada  por e l  Deleg.ado Agra--  

. . .  , . .  I 
r i o ,  u n - r e p r e s e n t a n t e  d e l  gobernador  y un r e p r e s - e n t a n t e  de l a  j .  o r g a n i z a c i d n  campesina 11L2ga de Comunidades Agrarias y S i n d i -  _. - - '. :-- 

cates Campesinos  Miembros. de l a  CNC". E g l i ,  p.  2,76 I 
. .  

(601 E g l i   i b i d .  p. 277 [ASRA SPA 2/362 y 1331 

http://grupo.de


Con base en e l  r e p o r t e   p r e s e n t a d o   p o r  Cano Guerra ;   Mart inez  Calde - 
r ó n   p r e s e n t a  a l a  Comisidn e l  borr.ador para l a  r e s o l u c i 6 n   p r e s i - -  
d e n c i a .   S i n   h a c e r s e   m e n c i t i n ,   s i n   e m b a r g o ,  a las  a d v e r t e n c i a s  pre c 

s e n t a d o s   p o r   l o s   i n g e n i e r o s .   P o r  l o  t a n t o  se decla :  

Los 
"Uni 
que 
blo 

t e r r e n o s   q u e   g r a t u i t a m e n t e   c e d i 6  l a  s o c i e d a d   a g r i c o l a  - 
6n y traba jo"  sumadas a las d e l  Trapiche V i e j o   s o n  las  
c o n s t i t u y e n   a c t u a l m e n t e   l o s   t e r r e n o s   c o m u n a l e s  d e l  pue- 
de  Amuzgos. (61 1 

Las t i e r r a s  Eedidas   por  l a  S o c i e d a d   A g r í c o l a  "Un16n y T r a b a j o " ,  - 
c o n t i n ú a , c o n   u n a   s u p e r f i c i e  de 9 4 7 5  Has. que  sumadas a las  d e l  - 
T r a p i c h e   V i e j o ,   q u e  a su vez  mide _1 719 Has. dan  un-   resul tado  de  
13  194  Has. Las 9 475 Has. e s t a n  clasif icadas como de a g o s t a d e r o  
para c r í a  de ganado  con  un 2 0 %  de l a b o r a b l e s  de temporal  y las - -  
1 9 1 7  Has. clasif icadas como l a b o r a b l e s  de temporal   con e l  30% de 
agostadero  para cr ía  de ganado,  

E l  documento c i t a d o   m e n c i o n a   l o s   p r e d i o s   S a n   I s i d r o ,  Las Playitas, 
T r a p i c h e   V i e j o ,  E l  Rancho y . l o s   N a r a n j o s  como propledades  de l o s  
s e ñ o r e s   F e r n g n d e z ,   e x c l u y i k d o l o s  de l a  medic i6n  d e l  Trapiche Vie- 
j o .  E l  .31 de Octuhre  de 1939 se d i c t a  "el  'Aviso de Poses i6n"   pro  - 
v i s i o n a 1 ; q u e   d e j a b a n -  ser l o s  . .  s i g u i e n t e s   d a t o s :  

Censo  General de P o b l a c i 6 n :  2 0 4 4  h a b i t a n t e s  
Censo  Agrario 633 
PosesiBn de Tierras comunales   antes  de. 1 9 1 5 :  ninguna 
Area en p o s e s i g n  d e l  pueglo :  3 1  3 9 4  Has. 
Area de Fundo Legal: n o   t i e n e  
Area de p e q u e ñ o s   p r o p i e t a r i o s   e n   p o s e s i d n  de l o s   h a b i t a n t e s  d e l  
pueblo:  no.. existe ninguna.  (62) 

Después  de l a  emis idn  d e - e s t e  documento se nombró ante   una  asam-- 
b l e a  d e l  pueblo  un c o m i s a r i a d o   e j i d a l   " s i n   n i n g ú n   p r o b l e m a t f ,  (63 ) 

. .  

(61 Cita d e l  r e p o r t e   h e c h o  para l a  D e l e g a c i 6 n  Agraria en Oaxaca 

(62 ] E g l i  ibid. .  p.  279 CASRA SPA 2C.343-1461 
Tomo I1 encontrado  en e l  a r c h i v o  de l a  comunidad. 

c63 ) E g l i  p. 281 
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ante su presidente municipal, .Leov&gildo .Fernhdez. Esta nueva - 
organizaci6n  confrontaba a los hdlgenas . .  ante un material  juridi.- 
co al  cual no-estaban familiarizados.' Ademas, los indkgenas sen- 
tían  que la Reforma Agraria-no.. tenJa sengido,: - - .~ 

~1 grupo  agrarista  de  Fidel Santaella, para estas fechas carecia 
ya de  poder y su 1egali.dad habla desaparecido  al fundarse. el nue- 
vo Comité  Agrario. 

El 12 de  junio de 3940 ,  el  presidente Cgrdenas, f$r& la "Resolu- 
cidn Presidencial" en el expediente de dotacidn de ejidos  al pue- 
blo Amuzgos". Esta firma le daba asi el titulo de posesi6n  def-i- 
nitiva de  su  base  territorial, 

A continuaci6n  algunos puntos que rezan en la Resolucidn preside- - \  
cial. 

La  comisidn  agraria mixta procedid a la formaci6n  del  Censg 
General y-Agropecuar$o,- diligencia ,que .$e lleva. a cabo. con- ..i , , ,  . , . .  1 ;  
los  tres  representiintes de ley el 2 5  de  enero  de 1938, arro 
jando los resultados siguientes.:. 2 .O26 habitantes, 363 je-- .. 

I 
fes  de fanilia, habiéndose  considerado en- e s t e  primer  censo , _  ~ . ~ i 
un total de 470 capaditados'. 'Sin embargo, 'c'omo '16s' v'ecinds"Lz"' ' .  

objetaron  estos resultados porque  no-ise  hablan  incluldo  a - 1 
todos  los  capacitados, la Comisidn Agraria Mixta orden6 se. 
efectuara una nueva diligencia que se  llevó  a  cabo  el 7 de 
ahril  del mismo año, anotSndos-e -2 440 habitantes  de  los cua 2 .  

les 516 son  jefes  de  familia y considerando a 747 capaci.taT 
dos  que  debe  servir de base en la presente  resolucidn es el 
de 631, 

. .  - 

. .  . .  

Resultado Sa. ..* -la Comisi6n Agraria Mixta  emitió un dic.ta 
men en fecha 3 2 de  septiembre.' 3938, el  cual fue sometido a- 
la  consxderacibn  del C. Gobernador del Estado, quien con .fe 
cha  del 33 del.mismo  mes y afio dict6 su fallo, conformado - 
el  dictamen con la  Comisidn Agraria-Mixta y concediendo  por 
vía  de  ejido  provisional una'extensidn total  de 11 194 Has. 
siendo- 3 739 Has. de..terrenos laborables  de  temporal .con- 3Q% 
de  iagostadero  para crri.a de ganado y 9 475 Has.  de  terrenos i 
de  agostadero  para cr€a  de'ganado con 2 Q %  de laborables de I 

temporal. La  posesidn  provi.siona1 tiene lugar el 33 de oc- 

- 1 I 

.~ . . tubre .,. 1.9.39 . , pero . . .  sin . - hacer .. ..,I ... . .. el . . .. ,deslinde . . ". corréspondiente. . . , 
Considerado 3 0 ,  Atendiendo a que el  fallo  del C. gobernador 
del  Estado,  dictado en este  asunto con fecha. 3 3  de septiem- 
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b r e . d e  1939 se a j u s t a   e n   t o d o  a las  d i s p o s i c i o n e s  agrarias 
v i g e n t e s ,   p r o c e d e  a conf i - rmar   d icha  y c o n c e d e r   e n   d o t a c i b n  
d e f i n i t i v a  a los v e c i n o s   d e l  poblado d e  Amuzgos una   super -  
f i c i e  t o t a l . d e  71 394-00 Has. ... que c o n s t i t u y e n  l a  pro-- 
piedad  comunal d e l  p o b l a d o   s o l i c i t a n t e  y que pasar8 a l  r6 -  
gimen e j i d a l ,  d e s i g n a d o s   l o s   t e r r e n o s  de l a b o r -  para l a  f o r  
maci6n de 387 parcelas para 3 8 8  c a p a c i t a d o s ,  m$s l a  e s c o - -  
1ar;y dej i indose a s a l v o  l o s  d e r e c h o s   d e  245 i n d i v i d u o s  - -  
que  no  a lcanzan parcela a f i n   d e   q u e   e n   l o s . - t e r m i n o s  de -- 
l e y  promueva l a  c r e a c i ó n  de un  nuevo c e n t r o  de p o b l a c i 6 n  - 
a g r í c o l a . .  (64) 

. . .  

- 

Estas 245 p e r s o n a s   r e c i b e n  t i e r r a s ,  p o r  carecer l a  'comuni- 
dad de mas, explica pos . ter iormente  l a  misma r e s o l u c i 6 n .  - 
Los p r i n c i p a l e s   p u n t o s   e x p u e s t o s  de la resoluc.i .dn y. 'Qsta - 
en  su  conjunto  fueron  dados  en e l  P a l a c i o  de. P o d e r   . E j e c u ' t i  
vo de l a  Unidn  en  Mexico, e l .  1 2  de j u n i o  de. 1940, f irmado- 
p o r  e l  p r e s i d e n t e  de la-RepOblica  LBzaro  CZirdenas,  - .  

I 

! 

, I  _ .  z. 

Fue  publicado  en e l  d i a r i o   o f i c i a l  e l  7 de a g o s t o  de 1943. Pero 
n o   f u e   e j e c u t a d a   s i n o  hasta lp76 por  e l  p r e s i d e n t e   L u i s   E c h e v e - "  
r r í a .  La r e s o l u c i h   p r e s i d e n c i a l  no e x c l u y e   n i  se menciona las  - 
propiedades   pr ivadas .   Pero-s in   embargo   en  e l  p l a n o   p r o y e c t o   q u e  1 
se h i z o  despugs de dictada l a  r e s o l u c i d n   p r e s i d e n c i a l   a p a r e c e n  -- 
dichas propiedades ,   S iendo es ta  amb$gÚedad j u r i d i c a  l a  que '35 -- ~ 

años . .  después es responsab1e .de   una   de  las  c a u s a s  d e . l a  l u c h a  agra - 
r i a  que se d a - e n  el. e j . ido  de   San  Pedro , h u z g o s . . :  I .. . . " 

- I  

Continúan as í  l o s  mismos  problemas  sobre l a  t e n e n c i a  de l a  t ierra ,  
y e l  dominio   ahora   sobre  e l  Comisar iado   E j ida l   hacen   que  e l  poder 

...' de L e o v i g i l d o  se prolongue miis de una dgcada,  ;'Quien decía ya a l -  
go"?. d 

( 6 4 )  R e s o l u c i ó n   P r e s i d e n c i a l   o b t e n i d a  de l a  Carpeta B g s i c a   d e - l  -- 
Ej ido   de 'Amuzgos ,   expediente  No. 95809-0 de B a n c r i s a .  [Resumi 
da] . - 

http://total.de
http://responsab1e.de
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3 . 0  Ganaderos  mestizos; nuevo grupo de  poder local. 

3.1, ' 1955 Destitucih de  Leovigildo FémSndez -de la Presiden - 
. ~ :cia Municipal. - 

Para 1955, Leovigildo  Ferngndez contaba con un reducido nfimero de 
"principales"  que  lo. apoyaban; la mayoría h.abia muerto  ya.  Fue - -  
este  año  cuando  la  población indigena y mestiza, cansada  de  la ti- 
ranía toma el Palacio  Municipal y la exige  su  renuncia.  El caci-- 
que pierde, por  abuso de su poder,  los lazos  "paternales" que lo - 
unían al  pueblo.  Ya no es aquel que  ve por  el t'bien" del pueblo, 
sino  se  convierte  ante todo en un tirano, 

El  'sistema  de  explataci6n entra en  crisis,  no tanto por' su - 
contradicci6n con el  sistema  capitalista  sino que se  deter'io 
ra tambien  internamente  a medida que 'avanza el proceso de - -  
pauperizaci6n de.- los campesinos y aumenta su nivel  de con--- 
ciencia. (65) ~- 

- 

.i ~ 

- 

Los  movimientos  en contra de Leovigildo nunca pretendieron  cambiar 
la  es-tructura  del poder, lo  que se pedia  era que quitara  las  manos 
del  Ayunppl&ento, . .  . .  Se.,buscaba I .., el pontro! .del pode,r; I 91 Sr, Fe.rn5n- 
dez,  ya viejo,  renuncia  a favor de  una de sus aliados  Indigenas. 
Para  entonces,  dentro  del  pueblo in ígena  se veia ya una escisión: 
las  familias  que  apoyaban  al "gallot1 (:familias Merino, Muñoz, Ber - 
nardino, Ventura y Joachin, principalmente) y los que se le oponí- 
an, que eran el grupo  del pueblo, Los principales m5.s viejos se-- 
guían  siendo leales, los  m8s jóvenes le eran, si no  opositores, s í  

diferentes, El indígena  empezaba a ser menos dúctil; salba a tra- 
bajar  a  otros  lugares y esto le ahria nuevos horizontes, un número 
mayor  hablaba  el  español y'otros asistfan a la escuela, "nos empe- 
zamos  a  dar  cuenta  de  las  injusticias".  Pero  no..presentaba toda-- - 1  
vía una oposición  frontal y organizada. A traves del.Comisariado 
Ejidal  se  opusieron a Leovigildo. Una vez que renunci6,,le suce-- 1 

. ,  
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dió  el  indfgena  Pedro  Bernabe  e  inmediatamente despues el mestjzo 
Amando Luengas.  Este fue  mediador de' las fuerzas  que existían; - 
la  faccidn  de la gente  del cacique, sus familiares y aliados vs. 
el  pueblo  descontento. Esta .iiltima faccidn no' constituia 'una - - -  
fuerza  organizada,  se10  representaba  la  resistencia y el  inconfor 
mismo.  Por eso, a  los años se  logr6  nuevamente  el  control  de  la 
Presidencia  Municipal,  por  la faccidn de los Ferngndez  (ya  no  Leo - 
vigildo  pero s í  sus sucesores].  Leovigi1do:;se retira  a  vivir  en 
las  afueras  del  pueblo  muere  enfermo  en 1967. 

3 . 2  1955-74 Dominio de los  granes  mestizos. 
, < .  . . .  . , , : , .  a /  . I  , , . . I  

Durante la presidencia  de  Armando Luengas,.despuSs de  la destitu- 
cidn  hubo  una  €?poca  de calma, en  la.que se  procurd  tomar en cuen- 
ta.las-demandas de "justiciar'  del  pueblo. Pero  los  Ferngndez (hi - 
j o s ,  parentes y aliados) presionan- y toman  nuevamente  las  riendas 
de  los  asuntos  políticos y econbmicos, 

A partir  de  entonces  entre  los mestizos se dan dos facciones: (66) 
los  ricos y los que  no  lo .eran  Cmedi.0s.y pobres]. 

. .  

. .  I -  : .. 1 .. 

. I  

La definicidn  de  faccidn  en  nuestro  caso  debe  de  matizarse  pues - 
no se.  tratan  de  grupos corporados, la  adscripcidn  de..los  miembros 
se  hace  a  través  del  parentesco y compadrazgo principalmente, 

. .  > ' . .  . .  . 

(66)Nichol5~  describe y define  el  concepto  de  faccidn  mediante una- 
,serie de cinco proposiciones, que trata  de  establecer y ejem-.: 
plificar. De  este modo, establece  que: 11 Las  facciones  son - 
grupos que  emergen  durante  el  conflicto; 11) Son grupos polítz 
cos  que  participan en  un conflicto  organizado  sobre  los  usos - 

... del  poder  pdblico; 111) no son grupos  corporativos:  básicamen- 
te  no  son  permanentes  aunque  pueden  durar largos períodos  de - 
tiempo ca diferencia  por  ejemplo  de  los  linaj,es  que exj;sten - -  
por  adscripción  de  los  miembros y son permanentes; rV] son -re- 
clutados  por un llder, puesto  que  la unidad.no tiene existen-- 
cia corporativa ni un iinico principio  claro de reclutamiento. 
El  lider, al ser responsable de la  organización  del  personal - 

. - ._ .  . .  de la faccib, seguidores; . Y j  ,t*los miembro3 de las. facciones.~- 
se reclutan  según  distintos  principios" o lazos  que  el  lider - 
de la  faqcidn' mantiene con _ellos. Nicholas, 1965:27-9 citado 
Haonza. mavl en  .CIases campesmas y -las ' lealteades  primordiales, SAG 
grana, Barcelona,  Espana, 1976, p. 92. 

- 

, ,/ 

I 



- .  

La  unidn  a  traves  del  compadrazgo  entre los mestizos se  hace prin 
cipalmente  con  fines de conveniencia, econdmica o *IStatus social" 
sin estar  pregnados con la  reverencia  con que..es asumido  por los 

- 

indígenas. - .. . .  
1 .  . .. , 

Los  Fernsndez  habian  conformado una "élite". Emparentados con - -  
los  Luengas, los  Morales y en  compadrazgo con los  Peláez y otros 
ganaderos  importantes.  Desarrollaron un tipo. de relaciones sokia 
les  exluyentes.  Las fiestas, las reuniones, el  círculo de.amigos 
y las  relaciones  econdmicas  se  hacian  dentro  de un círculo reduci 
do  de  personas.  Las  detiisiones  económicas y políticas  que se  to- 
maban  eran  #para  beneficiar'  a este,  grupo y sus aliados. 

El  otro  sector,  mestizos con menor  poder  econbwico (familias: 01- 
medo, Rojas, Figueroa, Peña., etc,] ,.emparentados a su vez  entre - 
as€, veían  tambien  por  sus  intereses.  Por  explotar  el  ganado ocu 

pan  un  "statusft-  -superior  al  de  los, indlgenas, .padecian sin embar- 
go  similares  problemas  econ6micos;  no  ohstsnte se resisten  a  iden 

c 

1 

. '  

- 

- tificarse'  can  ello$', *!l'osl nAtUr,a'les son"  otra' cosá'," 1X' Ilev'ihoS' - -  . ,,L.. * 

bien, pero  hasta ahi". 
1 -  , x _ . , .  , .  ' . , j l ,  t s x y -  rir. Vi:. - \ + , T . :  , ;.:I?>: ?-:. 1 J ' , ) l , , , , ? ' : ' l  I .  . I  ! - > : I > ' l  I i-. 

f i P  ; < 

Una circunstancia  muy  representativa que encontramos es que  a  tra 
ves de  los  años  -la  distribucidn  de  la  vivienda en San P.edro viene 
a  reflejar la colocacidn  de  los  diferentes  grupos  sociales. As€ 
tenemos  que  sobre  la  calle  princ'ipal  viven solamente los  mest'izos. 
Al Sur de  la  plaza  donde  se  encuentra  el Palacio'Municipal se  han 
establecido los mestizos  ricos [Santaella, Morales, Fernbndez, - -  
Luengas] y al Norte  los  mestizos medios o pobres  Len  Amuzgos los 
mestizos  pobres son una minoria), A los  larededores  del  pueblo - 
se encuentran  viviendo  los  indlgenas, ubicados casi siempre  por - 

- 

.:.familias. 

- 3.2 ..I e Relaciones-, deJoder Econdmico  -PolZt icos __ . .- __ ,..- - ~- - ~. _. 

. .  .. - . . . , .. . . . . . _ .  . ,~ .. . 
El  poder  municipal y la jisociación Ganadera eran l o s  campos de ba - 

i 



t a l l a ;  se dan a h i  las r i v a l i d a d e s  y las a l i a n z a s   e n t r e  l a s  d i f e - -  
r e n t e s   f a c c i o n e s .  

La Asociaci6n.   Ganadera  era l a  2 n s t : i t u c i h   p o r   m e d i o  .de l a  c u a l  se 
t r a m i t a b a  l a  compra y v e n t a   d e l   g a n a d o  y se p r o t e i z a n   c o n t r a  e l  - 
a b i g e a t o ,  priictica muy comiin e n t r e   l o s   g a n a d e r o s   d e  l a  zona,  

Nace en  1960, como u n a   i n c i p i e n t e   f o r m a  de o r g a n i z a c i h ,  a p a r t i r  
de 1968 se une a l a  Ui i6n  Ganadera   en  Pino. tepa,   const i tuygndose - 
a s i  "La Asociaci6n  Ganadera  de San  Pedro Amuzgos". 

Unidn  Ganadera  Regional  

A s o c i a c i h   G a n a d e r a -   L o c a l  

J, 

-1 
, . 1  

Los  ganadexas: de San Pedro p s a n  a ,fosmar;..par.te :deL. contro l .   comer . .  - 
cia1 que e jerce  la- Unidn  Ganadera   Regionql ,   Esto  .se da  porque l a  
Unidn  Ganadera de P i n o t e p a   c o n t r o l a  e l  comerc io  a p a r t i r  de l a  - -  
f r o n t e r a  de G u e r r e r o ,   P i n o t e p a   N a c i o n a l ,  Jamiltepec, Cacahuatepec 
San  Pedro  Amuzgos, S t a .  Maria Zacatepec y P u t l a ,   h a s t a  Rio Graude, 

e s t o  implicaba. 

Las A s o c i a c i o n e s   L o c a l e s   d e b e n   t r a b a j a r   e n   c o o r d i n a c i d n   c o n  e l  Mu - 
n i c i p i o   p o r q u e   t o d a s  l as  f a c t u r a s  de compra-venta   deben   l l evar  l a  
aprobac idn   de   gs te .  Por e l l o  es i m p o r t a n t e   c o n t r o l a r  o t raba jar -  ' 

:-, . e n   c o o r d i n a c i 6 n   c o n  esta i n s t a n c i a .  

P o r   e s t o ,  e l -  poder   munic ipa l  era peleado  .por  .las dos facciones .-- 

m e s t i z a s .  S e  l l e g a ,  en 1968 tras un i m p o r t a n t e   e n f r e n t a m i e n t o  en - 
t r e  Bstas,  a l  acuerdo de que a part i r  de e n t o n c e s  serPa un i n d f g g  

I .- .. - . " .  ,- - _^,._ -.. ,. _ _  _ _  _ _  ."., .. _ _ _  - 



na e l  P r e s i d e n t e   M u n i c i p a l  y el. S f . n d j c o , . u n   m e s t l z o ,  Se buscaba 
a traves de l o s  indS.genzts  equi.li.h:rar e l  po.der,   per^. estos sien--  
pre f u e r o n ,  . .  hasta 1474,  m a n e j a d o s   p o r  l a  f a c c i 6 n   f o r m a d a   p o r   l o s  - 

ganaderos ricos,..~ 

I n j e r e n c i a  de l o s   i n d i g e n a s   e n  e l  p o d e r   m u n i c i p a l ,   E s t a  se hace 
a través de, los p r i n c i p a l e s   q u e  .seguX.an s i e n d o , , a q u e l l o s  que fir:,  
maban las  p l a n i l l a s   d e   l o s   c a n d i d a t o s   p o s t u l a d o s  a l a  PTesiden-- .  
c i a  Municipa.1.  Se trataba,  p o r   l o   g e n e r a l ,  de p r i n c i p a l e s   q u e  - 
t e n í a n  ganado y t ierras y que   por   eso  se i d e n t i f i c a b a n   c o n   l o s  - 
i n t e r e s e s  de l o s   m e s t i z o s .  Los m e s t i z o s ,  a su v e z ,   p r o c u r a b a n  - 
tener   buenos  . & \ '  v % n c u l o s  ,_ . ,  I . con . . . & s t o s s  .. I El . .  pueblo   indzgena ,   5 in .emhar-  
g o ,   d e j a b a . . s e n ; t i r ~  ya .su incondo.rnMad.;: +señalaha. la l q q  pyincigq-:  1 , 

l es  como a j e n o s  a l o s  i ' n t e r e s e s  .de1 puel i lo ,  
. ,  . : -  . . ; :  , . i  

Dentro d e l  A y u n t a m i e n t o   e x S s t i a n   r e p r e s e n t a n t e s  .de an)baS f t a c c i o  - 
n e s ,   p e r o   p o r   l o   g e n e r a l   l o s   p u e s t o s  jmportantes 1 o ~ ' a c u p a b a n  -4 .. 
lo.;'::.i;r?t.egran-tes de l a  %l i . te t t  de jando los de  menor  importancia a 

10s mestizps me.d.io.9. y. ,pobres , :pp , r . , sypues ts  *.bt?j,o, lTa!,Xj.gi,lancj,g, j ,, 
c o n s t a n t e  de l o s  . .  . Ferngndez,  

r 

1 i 1 -  3 I : , .. . .  , . . > . x  I ; .n i C I  ,,, n i  . . . t . .  1- I . , i .  , ' .  , , ~ , ' 1 \ 1 - 1 \ .  

_ .  I_ . " .  . .  
1 ,  . .  

La l u c h a   e n t r e  las  f a c c i o n e s   n o   t r a t a b a  .de un  camb.io p o i f t i c p  s i - , -  I 

no de  u n a   l u c h a   p o r   c o n t r o l a r  e l  poder y s u s   h e n e f i c i o s ,  

E l  poder  ecandmico . .  , s e g u í a  . .  estando...en  manos de l a  familia Ferntin-- 
d e z ,  Her6n  Fer.ández, h i j o  de "el ' G a z l o " .   n o   l o ;   i n c r e m e n t 6 ,   s i n o  S6 - 
l o   s o s t u v o  este  poder.  Hered6 las  tierras. . .  acaparadas por  ,su p a - -  
dre y los   predios   cons iderados   pequeña   propiedad  1 lamado.s :  El na - 
r a n j o  de 178  has, segiin  documentos o f i c i a l e s .  E l   t o t a l  de ti.e--.+-. 
rras p e r t e n e c i e n t e s  a Herdn (ya reducidas)   abarcaban  aproximada"  
mente 400  Has, TambiEn hered6 e lganado  que  pastaba  en estas t i e -  
rras ,  las  c u a l e s  ademgs de ser l a s m e j o r e s  d e l  e j i d o   r o d e a b a n  ya - 
e l  nG,cleQ urbano de l a  p o l i l a c i h .  Adem5.s t e n i a   q u e   d i s p u t a r s e  l a  , 

hegemonia   econdmica, .cm  aquel loas  -otras familias m e s t i z a s , ,  que. t e - .  . .  

n í a n  casi igual . ,   poder .   econbmico.  .y l u c h a b a n   p o r  acreceytarlso, Se. .~ I . , ~ .- 
trataba de peqsonas  que a l  no-  poder  acumular  en e l  p u e b l o ,   h a b l a n  

! 
j 
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migrado  temporalmente para t raha jar  e n   o t r o s   l u g a r e s  o que por me- 
d i o   d e l   t r a b a j o  de l o s  hijos  se habian   hecho  de a l g e n  capital .  
Con e s t e   a b r i A a n   t i e n d a s  ; compraron  ganado .o "tierras.  . Tenemos   -por  
e jemplo  a : - 

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

La familia S a n t a e l l a :  MoisBs S a n t a e l l a   s e   a u s e n t t j   d e l   p u e b l o   p o r  
a lgunas .  aiios., t r a b a j 6   e n   E s t a d o s  .#nidos $y :una  ve'z  ,que--hubo  reuni-  
do capi ta l ,  regrese y abri .6   una fe r re terpa ,  comprd  ganado y t i e - -  
rras.  ( la  compra y v e n t a  de t ierras  se da a pesar de ser  t i e r ras  
e j ida les .  Siendo ésta una practica muy común]. 

F i d e l .  & m t q e l l , a J ~ ~ ,  .. I J . .  TrphajG :en. 1.a S e c r e t : a r € a  de Gobemacigbn, duran-.  
t e  algunop.   ,a$os,   en'  el. IDistlrJ5o +ederal.',. ~;.~ie~gr~sa~,:alr.pu;eb'l'o', " 

j u n t o   c o n  su h e r m a n o - s e   c o n v i e r . t e   e n   u n ; i m p o r t a n t k  ganade'ro (a,-- 
.tualmente es uno de- - los .ganade , ros  h . 5 ~  i a p o r t a n t k s ~ - , : -  ' ' .  

i 

Fami1i.a  Luengas-Ldpez.  Recordemos. a Herminio Lúengas:,. .este se' %a c 

ce ganadero, gracias a l  t r a b a j o  de los h i j o s  en  la ciudad  de Oaxa- 
ca y otros, i u g a r e s  . Entus  fodos compran  ganado. .. .- Una- de" las ' hijas ' 
pone u n a , .  tjenda. de h u i p i z e s ,  -.otro ; h i j o   , . , . e m p l e a d o  de l a  Asegurado- 

" 

.,-, 

, .  , , . . y .  . . . . . - .  , '  . . I -  - i L , .  . . . 
F a m i l i 4  ,Pel,Ziez, ; . ,Dagoberto PelZiez y su-hermano  ,heredaron l a  , c o n -  
s i d e r a b l e   p o r c i d n  de ganado que tenra.  su p.adr-é , . . P r a x & d i s  ~ ~ P e Z i W i  I 
Dagoberto   adrió  también u n a  .papel:er?a .en-.el.  .p.uebZo, "y :aumente l a  
e x t e n s i t i n  de sus t i e r ras .  En. 1468 l e  compra a Manuel   Torres ,  - -  
yerno  de Andrés- F e r n h d e z   ( m u e r t o   e n  l S S 5 l  d o s - d e  l a s  pequeñas - -  
propiedades .  E l  Trapiche V i e j o  y e l  R a n c h o ,   c o n v i r t i 6 n d o s e   a s 5  - 
en un  pequeño p r o p i e t a r i o ,  

.. 

Familia J imbnez,   Otro  caso  que merece menci6n e s  e l  de David Ji- 
. " mdnez.-.% dueíísde,-  un -nGmero con.sid.erabl.e_de-.  cafiezas...de  ganado y-.de... ., ," ... 

muchas hectareas de t ierra .  S e   c u e n t a . e n  e l  pueblo   que su f o r t u -  
na   fue   hecha  porque t e n z a   p a c t o s  con e l . d i a b l o ,  ya que c r e c i d   e n  

http://cafiezas...de
http://y-.de


myy POCO tiempo.  La verdad es que el  mencionado  señor se dedic6 
con  intensidad al abigeato, En 19-71 .le COIII$O a la viuda de An--- 
drés  Fernsndez  las Playitas y San Isidro que, según el acta de -- 
compra-venta, medían un total de 95 Eks. CADA0 SPA 21 de dicien-- 
bre  de 1973) Se  convirtid así, junto con Heren Fernandez y Dago- 
berto  PelSez en uno los *fpseudo-pequeños propietarios", y2en aqUe 
110s  con  mayor  poder econ6mico y  politico  dentro  del  municipio  de 
San Pedro  Amuzgos. 

. .  

. .  

Por su parte  los  indZ.genas  empezaron  también  a  trabajar  en las - -  
ciudades  cercanas como Oaxaca, Acapulco,  en  otras  casas y el - - -  
Distrito  Federal,  al  tiempo que otros  s-e'alejaron más. hasta 11-e-- 
gar  incluso  a los :Estados  Unidos. . A  partir  de  1os:;sesentas se - -  
abrid  la  carretera que  unra Pinotepa  Nacional  con  Putla de Guerre 

. ro, terminandose veinte años despuBs. Dicha carretera  favoreci6 
el - intercambio  de productos de la. s i g  iente  manera: a Amuzgos. - -  
llegaban  mercancias  industrializadas y sallan  los  excedentes de - 
mano  de obra, maíz~, -frijol* ajonjolf y artesanlas, El trabajo e- 
ventual  realizado en  otros lugares  y la venta de  artesanías  incre - 
mentaron  el  ahorro de la unidad dom6sti.ca4 En algunos casos les 
permiti6  comprar ganado, abrir  tiendas o poner molinos de masa. 
La  mayorxa  de los que.salen a estudiar la secundaria regresan co- 
mo maestros  hilingues, Las Telaciones  entre  mestizos  e  indigenas 
fueron  cambiando  sobre todo con aquellos  indxgenas  que ya Iiabian J 

salido  de  la comunidad, haciendose por tanto mbs equitativas  pero 
sin dejar  de  ser  verticales. Si.gue existiendo  la  explotaci6n por. 
medio  de la usura [venta a  tiempol y las  medianía5 hasta 3974.  



, I . 

. .. . 

."'..." .~ .-" . I .  . 



4 . O La Cu1tur.a' 'de l a  Re'p.re'si6n ,. 'de' jarrdl'1:ada  'durante '3 93Q-19-55 

LCuSles-  fueron las  c o n s e c u e n c i a s   d e   e s t o s  años de c o n t r o l   a b s o l u -  
t o   m e s t i z o   s o b r e  e l  p u e b l o   i n d í g e n a ?  

Sabemos  que a n i v e l   p o l $ t i c o ,  las  a u t o r i d a d e s   i n d g g e n a s   p i e r d e n  - 
. toda   fuerza  de n e g o c i a c j h   d e n t r o  de su c o r r e l a c z i n   c o n  e l  poder 

d e   l o s   m e s t i z o s .   P i e r d e n   c o n   e l l o  l a  c a p a c i d a d   d e   d e c i d i r   p o l S t z  
camente l o  que  conviene a l o s . : . i n t e r e s e s  d e l  grupo,   Dentro  de l a  
e s t r u c t u r a   d e l   p o d e r   m u n i c i p a l   j u e g a n  a s í  e l  papel de  "ComodZn", 
r e l e g h d o l e s  a l o s   i n d € g e n a s  l a  a l l t o n o m f a   e n   l a . o r g a n i z a c i 6 n  y c e  c 
l e b r a c i b n  de las  f iestas .  

I .  

D u r a n t e   e s t o s   c i n c u e n t a ,  años- de .domin$a. y: e x p k o t a c i 6 n  port'parte"- '- ' 

de l o s   m e s t i z Q s ,  se d e s a r r o l l d   l o   q u e   H u t z e r  a dado en llamar Y.a 
c u l t u r a   d e  l a  r e p r e s i t j n " ,  ($71. . .  

que l e s  i n s p i r a  l a  n a t u r a l e z a ,  l a  m u e r t e ,  e l  perder sus t i e r r a s ,  
sus a n i m a l e s ,  e l  c a s t i g o   d i v i n o ,  la e n v i d l a ,  l a '  b r u j e r z a ,  l a  e n - -  

.. fermedad.. ., , e t c ,  Además d e l  "respeto"   que l e  .merece t o d a   a u t o r i -  
dad de c u a l q u i e r   m e s t i z o ,  

La c u l t u r a  de l a  r e p r e s i 6 n  se m a n i f i e s t a   e n   u n - m i e d o   c o n s t a n t e ;  - 
a l  p a t r b n ,  a los  de a u f e r a ,  a perder l o  poco  que se t i e n e ;   p o r  1 -  

e l l o   e v i t a n   t o d o s   l o s   p e l i g r o s  y , r i e s g o s   i m p l E t i c o s   e n : e l   c o n t a c -  
t o  con los m e s t i z o s  o l o s   e x t r a ñ o s  y por e l l o  se n i g a n  a l  cambio. 

Gerrit Huizer  €1. Poten'c .Tal   Revo.lu.cionaiio.  'd'e'l. 'Camp.es'ino 'de 
América L a t i n a ,   S i g l o  XXI, Méxgco,. 1 9 8 0  p. 25 

" -_ . 



Uno d e   l o s   m e c a n i s m o s   u t i l i z a d o s  POT el. grupo como de. fensa  es e l  
t l c o n s e r v a t i s m o ' t ;   a c t i t u d  de r e s i s t e n c i a  del  grupo por c o n s e r v a r  - 
l o s   e s p a c i o s  que  todavza l e  permiten, 

., 6 n *  
." 

- . _ I  - , 
. .  

E l  conservat ismo no se e n t e n d r f i a   d e n t r o   d e . - e s t e . c o n t e x t o  .como una 
a c t i t u d   d e   p a c i f i c i d a d  o i n d i f e r e n c l a   s i n o  como un  elemento  pugna c 

t i v o ,   c o n t e s t a t a r i o .  

Sin  embargo,  no podemos i d e a l i z a r  y jus t i f i car  t o d o s  l o s .  rasgos - 
de ' la  c u l t u r a  represiva", s i n o   r e c o n o c e r   q u e   b . i e n  ha merecido e l  
c a l i f i c a t i v o  que l a  denomina,  pues se t rata  de  elemntos  que mer-- 
man l a  unidad  del   grupo y s u   - p o t e n c i a l   ? e v o l u c i o n a r i o t t . .  

Y(' i , / ,  , . 1 ' " 1  ! . . c. 1 1.1 
. .  

: o  i l  ; I ¡ ' : , ;  :;íY;: 1 ! ' , : , ; t i  ; 
, >  

En-. C ~ S Q  de .3os" .amuzgos- se  ,p;resentan-dos  ,s igui :entes  .Yvalo.r ,es .   nega- 
t i y o s t '  o " a n t i v a l o r e s t t ,  Han i n t e r i o r i z a d o  un c o m p l e j o   d e   S n f e r i o  c 

r i d a d - . q u e   l o s  paral iza ,  E l  ser indio pesa.como  un  gran l a s t r e ,  
Hasta l a s  personas  mas p o l i . t i z a d a s   e n  l a  comunxdad hoy en d í a ,  - -  
aunque s e   r e s i s t a n  a r e c o n o c e r l o ,   c a e n   e n  esa s i t u a c i b n ;   e n   o c a - -  
s i o n e s   b a j o .  e l  e f e c t o  del, alcokol,  no ti.enen m5s .remed.io  que ex,-- 

presar: toda  la carga . d e l   . s u f r i m i e n t o   q u e  les implica.;. e s t e ,  ya - -  
ew.aizadQ,,; sent$mApn&a .dei.cuJpa: y 1,4,,p~~qZa~,te,,lr~c~~.ci~,~ d ~ . .  $y, :es 
tigrna: E l   i n d f g e n a  ha s.ido manejado y u t i l i z a d o .   A n t e   e s t o   h a  - 
d e s a r r o l l a d o   c i e r t o s   m e c a n i s m o s  de d e f e n s a ,   p o r   e l l o  es convenen- 

. . . -- _. - _._ -. _. I . - - 

c i e r o ,  s e r v i l ,  a p g t i c o ,   t i m i d o  e Se def.an c-onvencer a cambio de - 
unos  cuanto-$   " t ragos ,   considerando  que  tomar  aguardiente  es l o  6- 
n i c o   q u e  sabe h a c e r   b i e n .  Todo e l l o  10 s a b e n ,   l o  fomentan y l o  - 
a p r o v e c h a n   l o s   m e s t i z o s .  

. .  

C 6Q C a r l o s  Guzmfin B o c k l e r  se r e f i e r e  de l a  sigd i e n t e   m a n e r a  "el 
conservat ismo se e n t i e n d e  cono una ac t i tud   profundamente   su-  
b e r s i v a   q u e   g a r a n t i z a  la v e j a c i - ó n  radical de l a  dominacidn - 
c o l o n i a l " ,  . En Ut-opIa: p R evoliidib'n . . c i t a d o   p o r   B o n f i l  Ba ta l la  
CCornp,] Nueva Imagen,  Méxi.co ,. 1p81,- p 2 3  



Si a  esto  le  agregarnos su fatalisno o *~pr.ovidencialismo", enton-- 
ces  podríamos  concluir  lo que al.guien en el  lugar. expres6 muy ati c 

nadamente:  "este es un pueblo de mentes- orp'imldas". Todas estas 
actitudes  defensivas la ha desarrollado a traves de .los fuertes-- . . I ,  

I 

lazos  con  el patrbn, de  los cuales, 61 mismo est5 conciente, no - 
puede  zafarse. Por consiguiente es pragm2tico, actOa solamente - 
cuando le  conviene y es por supuesto  sumamente  servil. El patrbn 
le  proporciona  a  cambio una cierta seguridad, tanto  econ6mSca co- 
mo  polltica, o sencillamente física, A travgs del  patrdn se  rela c 

ciona  ademds  con  el mundo externo. 

Los beneficios que se consigan para.el pueblo ser6n repartidos en - 
tre  la  gente "lealt', el cacique., . o el grupo  dominante, Ademds 
de  que  no  contempla otra a,lternat.iva, sentlan que era mucho lo - -  
que  arriesgarian pues se sentian aisladas, sin apoyo o simplemen- 
.te  iba  de  por medio su vida. 

Algunas  "minor€as  subordinadas",  al no poder  expresar su  resenti- 
miento  hacia  afuera, lo canalizan por otros. medios:  las fiestas. 
religiosas,  el  alcoholismo y en muchos casos la escisidn del pue- 
blo,  Sartre  en  la introduccibn a '"Los' 'Coh.de. . . . . nados de'  la'  Ti-err-a'" 
hace  hincapi6  en  ello  diciendo: 

. .  

la  furia  contenida, al  no  estallar,,gira  en redondo y daña 
a  los  propios oprimidos, Para 1iberar.se de ella acaban - -  
por  matarse  entre s í .  [69 1 

Entre  los  amuzgos, sin  embargo, el  nivel  de  violencia  no  es alto, 
(70 1 al  .contrario,  se daba una indiferencia sobre  los  problemas 
de  los  dem5s;  por  ejemplo si perdia,  las tierras, debido  a una - 
invasión,  un  miembro de la comunidad  mientras  no le afectaba'a - 

. . . .  

[69] Fanon, Los Condenados de la Teirra, Intr. Jean Paul Sartre 

c701 A  la  cSrcel de,-Putla constantemente .llegan trzquis  acusados ., 
Sa.  remisibn. 197.7, México, Ed. H,C .E., p .. .I 7 

de haber herido, o asesinado a uno de Sus compañeros. Sin 
embargo  amuzgos de.San Pedro llegan dos o tres  por afios. -- 
(Informaci6n oral por el  Jefe del  Ministerio  POblico en - -  
Putla). 

lob 
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los dembs; no  se  solidarizaba  .demandando justicia; "era muy peli- 
groso". Esta  actitud  era  general a t.odos los prob.lemas del pue--. 
blo.  Solamente se  unian para la fiesta.,.  'En  este  sent$.do  pod'ri c 

amos  profundizar  mucho mbs, pero para nuestros intereses  creemos 
que ya se  plasm6 con suficiente  claridad  que  se  trata  simplemente 
de la actitud  de un pueblo  oprimido y sus implicaciones. 

I 

A79 I 

I 
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111. LUCHA  POR  LA TIERRA E IDENTIDAD  ETNICA EN SAN PEDRO AMUZGOS 

La Comunidad  AgrZcola Amuzga,'su Productividad, Su I-- 
dentidad y Reproducci6n. 

1 , Q  Tierra - Comunidad - Territorialidad 

2 . 0  Organizaci6n  Agricola  Amuzga y sus relaciones mercanti- 
les. 

3 .0  :~.rr.eue Analisis  de  la identidad 6tnica. 

' 4 . 0  ..Principales elementos..gtnicos  del  Pueblo  Amuzgo. 

Lucha  por  la  Tierra J975.-1978 

1. O :Antecedentes 

2 . 0  19-75. Brote  del  Movimiento  Agrario  Amuzgo. 

3.0 1976. Algunos  Logros. 

4 - 0  1977.. $e defienden  las  pequeñas  conquistas 

5 . 0  197'8. Continba  la  Lucha;  toma  de las tierras. 

6.0 Lrmites  propios  del  movimiento por la  tierra  Amuzga. 

7 . Q  Logros y avances  del  pueblo  Amuzgo  provocado  por el - -  
movimiento  de  lucha  por  la  tierra. 

! 
! 



La comunidad Agrfcola  A.muzga, su productividad,  identidad 

y reproducci6n 
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La c o r r e l a c i d n   e n t r e  t i e r r a  y t e r r i t o r i a l i d a d   a p a r e n t e m e n t e  s e  PO - 
d r í a  dar p o r   s e n t a d a ;   s i n   e m b a r g o ,   l o s   t 6 r m i n o s   s o n   m u y a p l i o s  de 
manera  que es n e c e s a r i o   d e f i n i r  -y d , e t a l l a r s , s u   r e l a c i d n  e . i n t e n - - -  
c i 6 n   d e  antemano. " . 

Las comunidades i n d í g e n a s ,  a p a r t i r  de l a  c o l o n i a ,  h a n   s i d o   c o n f i  - 
n a d a s   e n   d e t e r m i n a d o s   t e r r i t o r i o s  casi si.empre de b a j a  p r o d u c t i v i  
dad a g r i c o l a  y p o b r e s   r e c u r s o s   n a t u r a l e s .   E s t o s   e s c o n d r i j o s  a - -  
l o s   q u e  no t e n í a h f s c i l   a c c e s o   l o s   c o l o n i z a d o r e s  y p o s t e r i o r m e n t e  - 
d e   u n a   n a c i e n t e   s o c i e d a d   c a p 5 t a l - i . s t a   f u e r o n  1-lam-adas  "'Regiones  de 
Refugio' '   por  Aguirre Belt?&. F u e r o n   r e g i o n e s .  aisladas inhóspi"  
tas  y/o montañosas las  que por  l o   g e n e r a l   t u v i e r o n   q u e   a d e c u a r  - -  
l o s   i n d í g e n a s  para defenden  su.   -supesvixenc-ia, . : .  Esdias. .re&iories de 

re fugio   van   de jando de s e r l o ;  e l  d e s a r r o l l o   t e c n o l d g i c o  y c i e n t i -  
f i c o ,   c o n c a m i t a n t e  a l  avance c a p i t a l i s t a  van  logrando  que  de jen 
de ex i s t i r  l o s   l u g a r e s   i n a c c e s i b l e s  e improduct ivos  y p o r   e l l o  - -  
inexplotab les .   Tenemos ,   por   e j emplo ,  e l  c a s o  de IsraCl que  ha - -  
transformado t ierras  deserticas e n   p r o d u c t i v a s .   P o r   l o   t a n t o  no 
podemos de n i n g u n a   m a n e r a   s o s t e n e r   q u e   l o s   g r u p o s   é t n i c o s   e n  Méxi - 
co  se encuentran '*a s a l v o "  de l a  p e n e t r a c i ó n  capi ta l is ta ,  a l  con-  
t r a r i o   l o s  embates de é s t e  se h a c e n , c a d a  vez m%s p a t e n t e s .  E l  bo' - 
t i n   s i g u e   s i e n d o  l a  t i e r r a ,  l o s   p r o d u c t o s   a g r í c o l a s   p r o d u c i d o s  - -  
por  las  comunidades como e l  m a i z ,  f r i j o l ,  café  y o t r o s ;   e n   c a s o  - 
de l o s   t r i q u i s  y l a c a n d o n e s   l o  son l o s   r e c u r s o s   f o r e s t a l e s ,   s i n  - 
c o n t a r  ademas con l a  e x t r a c c i ó n  de mano de o b r a  barata.  P o d r i a - -  
mos c o n c l u i r   e n  e s t e  primer acercamiento   que  l a  defensa de l a  i n -  
t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  por l o s   g r u p o s   é t n i c o s   a n t e .   l o s   a g e n t e s  d e l  
c a p i t a l ,  l o s   d e p r e d a d o r e s   f o r e s t a l e s ,  los l a t i f u n d i s t a s ,   l o s  me-- 
d i a n o s  y grandes   ganaderos   no  han  perdido  v igencia .   P lanteamos - 
e n t o n c e s  una l u c h a   q u e   t r a s c i e n d e  e l  n ive l   económico  y se  c o n v i e r  
t e  en  una lucha por l o s  espacios G t n i c o s .  

-. 

il f 

- 

La gran  mayorfa de l o s   p u e b l o s   i n d i g e n a s   m e x i c a n o s   s o n   a g r i c u l t o -  
res y l o s  muzgos de Oaxaca - n o   s o n   l a - e x c e p c i 6 n .  La t i e r r a  es "-- 
p o r   t a n t o  su p r i n c i p a l  medio de producc ión  y s u b s i s t e n c i a .  La - -  

-. . ~. .. ~ . ,. 

- - . ,  
.* . , 

NO 



defensa  de  ella  implica  la defensa de  la  continuidad  del  grupo co - 
rno tal. Lo explicaremos. 

Los amuzgos  se  organizan  productivamente en unidad dom6stica cuya l 
, -  j 

principal  actividad es' la  agricultura. (El conjunto de estas uni - I 

dades  le  llamamos  comunidad  agrícola o campesina) Sobre la comu- 
nidad adcola. descansa la capacidad ordenadora de la produccidn y 
reproducción. (1) Sobre esta forma de organización integral des - 
cansa la reproducción de la fuerza de  trabajo que el  capitalismo 
utilizará  para su desarrollo.  Parte  de  ésta  se reintegra a  la - -  
comunidad y el  excedente  serg  absorbida  por  la  industria o forma- 
rá.  parte  del  ejgrcito de desempleo. 

. . . . . .  

i 
1 
1 
i 

! 
1 
i 

Para  Meillassoux  (self-sustaining) (2) la  comunidad a,grícola.está 
compuesta  de  indiv?duos.que.: ~. . .  !. - . ,  - , . . .  . + 

1 

I - 

a) Practicas una agricultura  de  a,utosubsistencia 

i 
b) Producen y consumen  en comGn sobre una -tierra cuyo acceso est8 1 

"_ 

subordinado  a la pertenencia  de  dicha  comunidad. 

c) Ligados  por  'relaciones  desiguales de-dependencia personal..  En 
I < .  ~. 

la  comunidad sólo se  desarrolla el valor de uso. 

En  la  comunidad domestica  agrIcola  igual  que en las demás forma-- 
ciones  económico-sociales,  durante  el  proceso de producci6n sur-- 
gen  diversas  relaciones  de producción; pero  la producción en s í  - 
misma  "tiene  lugar  en  ciertas  condiciones que,  son diferentes en 
distintos  lugares". ( 3 )  Este  será uno de los elementos  princi.-- 

pales  que  diferencian  a una comunidad  agrícola  de  otra. 

I- 
(1) La  comunidad  agrzcola o comunidad canpesina.se diferencia - -  

principalmente  de las demds formaciones sociales o fonnacio- 

tura. 
_. . . nes  econbmic.o.socia1 por.su I .. " actividad . .  " especlfica; ..I - la  agricul - " . _  I - 

-.j. '. 

( 2 )  Claude  Meillassoux, Mujeres, Graneros y capitales 2a.  ed. - -  
=.Siglo. .m -p -1 3 - 1 4 

//I 
f 

.... . . I 



La  autosubsistencia  productiva planteada por  Meillassaoux  en una 
comunidad  campesina es cuestionable si los 'consideramos imersos 
dentro del  capitalismo. En  un  caso I1purovt, una comunidad puede - 
sobrevivir productivamente-aislada pero no asi desde  el  punto  de 
vista de la  reproducci6n de esta  como un grupo  integrado  y dife-- 
renciado. La continuidad  de 'la dicotomía depende  de su insercidn 
y relación  con  otras  comunidades.  En nuestro caso  los  amuzgos al 
relacionarse con los  mestizos y los amuzgos de  Guerrero  reafirman, 
al  interior  del  grupo, su identidad. Es importante  señalar que 
Marx en el  Capital  la  reproducción  de la comunidad  como  tal  y  por 
tanto de sus particularidades  es el fin  Gltimo  de los  individuos. 
Por eso: 

en todas  estas  formas  en.  las que la propiedad de la tierra y 
la  agricultura  constituyen  la base del orden econdmico (...) 
el  objetivo  econ6mico  es  la producción de  valores.de uso, la 
reproducción  del  individuo en aquellas  relaciones detemina- 
das con su comunidad en las que 61 constituye la  base  de 6s- 
to (.. .) ( 4 )  

. .  
Por 10  expuesto  anteriormente  estamos de acuerdo  con  Meiilassoux 
en que "es a  partir de las relaciones.,que se  establecen entre.el 
productor  y sus 'medios  de produccibd- (en particular  la tierra) y 
las  relaciones  sociales  necesarias y de la puesta  en  acción de - -  
estos "medios, como  debe de realizarse  el  an51i.sistt. (5) Por con - 
siguiente  se har5 específico para cada  caso.  Pero  antes  de en--- 
trar  en  materia profundizaremos'en las relaciones que  se estable- 
cen entre la producción y la reproduccidn de una comunidad.campe- 
sina. 

Hasta  el  momento  hemos  planteado que las  relaciones de produccidn 
condicionan la organización social cuyo ordenamiento  tiene  como - 
fin la reproduccidn  de la unidad doméstica, célula de la comuni-- 
dad  campesina. 

. . .  f . > i L  , . I * .  ..,.: : 

-._ . . . : ;: . . .-  : 

( 3 )  Ber  Borojov,  Nacionalismo y Lucha de Ciases. p .  1 4  Cuad.Pas.y he.# 83 

( 4 )  Karl Marx; Formen trad. 3alibar p.  .8 (18.57-58)- Ip. 444 citado '.. -. -_ 

(5) Meillassoux, op:'cit.  p. 23 
por Meillassoux op. cit.  p. 23 

/It 
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A continuación  desmenuzaremos este condicionamiento que  Meilla--- 
ssoux  plantea cono determinante en algunas  ocasiones. 

La  actividad  dominante en.una comqnidad  campesina.  es  la  agricultu - 
ra.  La  tierra  por  tanto como principal medio de trabajo  se  trans - 
forma  en  productiva  mediante una inversión de energía.  La ener-- 
gía  humana es  la principal fuente energéti.ca  en  el  trabajo  agríco - 
la y artesanal. 

dxtdefinición de la  comunidad agrícola, exig.e precisar el perlodo 
histórico al que se vincula, para caracte.r'izarlo por un determina 

I -  do  nivel  de  las  fuerzas  productivas que a su vez  corresponde al - i 
desarrollo  de la comunidad.. .Lo. gue: define..parai Meillassoux ,- . . el,,ni. .- , * . .  I 

vel  de  las  fuerzas  productivas  de una comunidad  campesina es: 
, - , . m  , . 

. .  . .  
I . .  . , I ) .  . . , . . ( ~ . - ,  , .  . . I  - ._ ".. < . . I  

a) El  conocimiento  de  las  técnicas  .agricolas y artesanales. I 

l 

b) La  tierra  como  medio  de trabajo, transformada  en  productiva - -  
por  medio  de  la  inversi6n de energía  humana  principalmente. 

. .  

c) Uso de  medios  de producci6n. agrzcola ..individual;, i que ,exigen - -  . 
una  inversión  de  trabajo  individual. 

Es importante  subrayar que el nivel de las fuerzas  productivas  no 
las  defina  solo  la  práctica  de una tecnica  sino  la  aceptacidn so-  

cial de su aplicación.  Muchas veces -los  efectos  de una nueva téc - 
nica son neutralizados  por la organizacidn  social.  Mientras m%s 
elevada  sea  el  nivel de las fuerzas productivas nos garantizará - 
con mayor  facilidad  la reproducción del nuevo ciclo.agricola. - -  
Una  vez  asegurado  el  futuro ciclo todas las  den& actividades son 
de  apoyo o complementarias. 

La  agricultura  como  actividad dominante, por ser la que abosrbe - 
la mayor , .  parte de la energía humana de los productores  determina 
-nos dice  Meillassoux- la organización social general a  la que es- 

. . , .. . .- . 

' . !  

! 

estZin subordinadas  las  restantes  acfividades  económicas y socia-- 
~. . .  



les y politicas. ( 6 )  A la  vez, el  acceso al principal  medio - -  
agrícola  de  supervivencia,  la tierra, que est$ subordinado a las 
relaciones  sociales ya existentes. . . - .  Las relaciones sociales regu- 
lan  la filiaci6n o afinidad ~ del grupo  de  individuos que conviven, 
ordenando a la vez un determinado habitat.  La forma particular - -  
que  obtenga  dicha  organizacidn  social  ha  sido  definida  por Barth 
como  grupo  étnico. ( 7 )  Por tanto, identificamos  para  nuestre ca 
so al  grupo Qtnico amuzgo, que vive en San Pedro Armzgos-como una I 

comunidad  agrícola  específica. I 

I 
I 
~ 

I 
I 

I 
I - 

Ante  esto,  la  actividad agrícola condiciona  las  relaciones  de pro - 
ducción  y  éstas  a su vez no se pueden disociar  de la reproduccidn 
de  las  relaciones  sociales.  El ordenamiento de estas  determina:: - 
el  acceso a la  tierra  y por consiguiente  el derecho'.a la supervi- 
vencia  de  los  individuos en  una comunidad  determinada.  Por  ello 
es  importante  señalar que "los  agricultores no divorcian  la tie-- 
rra de los ancestros,  de los lazos sociales pasados y presentes - 
que  subyacen en la  productividad". (8) 

. 

I 

Borojov,  explica  la diferenciación de cualquier  grupo  social  por 
las  relaciones  que  se establecen entre  las  relaciones  de produc-- 
ción y las que el  llama condiciones de producción.  Para 81, el - 
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  "tienen  siempre  lugar  en - -  
ciertas  condiciones  naturales  e  histdricas  diversas lo cual  hace 
que  estructuras  económicas sean diferentes en distintos grupos".@) 
Este  autor  reconoce  tres  tipos  de  condiciones de producción: geo- 
gráfica,  antropológicas  e  históricas.  Plantea  ademds  dos clasifi , 

caciones  nominales:  las  %aturales"  e  "históricas"  y  las  condicio - 
nes  de  producción  "materia1es"y  "no  materiales" (o ftespiritualeslf). 
Entre  las  condiciones  naturales  de producción, Borojov  incluye - -  
las  "físicas-climáticas",  las  geográficas y las  antropológicas - -  

(6) Meillassoux; __. ibid. p .  56 

! .. . . . .  .~ I ~ . . .  . . I  . ,  

I 
i 

( 7 )  Federik  Rarth. Los grupos Unicos y sus Fronteras, 
~ - xico, p.  4 5  . .  . . .  - . ~ .. - .. 

( 8 )  Meillassoux, op. cit.  p.66 
(9) Borojov,  citado  por Najerson op. cit. p .  1 4  



que  estan fuera  del propio contexto  social.  Las  dos  primeras se 
refieren.a las condiciones  geológicas y geom6rficas  del territo-- 
rio y la iíltima se refiere a  las c:aracter'ist.Lcas btnicas, bioan-- 
tropológicas y demograficas  de  las  poblaciones. (10) 

Es interesante  señalar que las  condiciones  -históricas  de produc-- 
ción  para  Borojov,  Son  aquellas que se "creaban  a  travgs  de su - -  
propio proceso  de producci6n  durante.  el  -desarrollo  histdrico de - 
una  sociedad  particular,  considerada en un momento  definido  de - -  
este  desarrolloTf. (1 1) Las condiciones  histdricas  de  producción 
las  divide  en dos;lfinternastf que surgen dentro de  un definido or- 
ganismo  socioecon6mico y llexternasll. que sur.gen  a  traves de las re 
laci-ones  de  esa  sociedad con otros organismos socioecon6micos (-re - 
laciones'  'desiguales  de  'e'xplotación  u  opres i6n). ' 

¡ 
1 - 

. .  
~ . .  . ,  

No solamente  existe una influencia dentro de  las fuerzas  producti - 
vas, a partir de las condiciones de producción  dentro  de  la que 
se ha  desarrollado, sino que  se establece una relacien dialectics, 
dentro  de la cual, a la vez que el desarrollo.de las  .fuerzas pro- 
ductivas y las relaciones de producciSn son influenciados  por  las 
condiciones de producci6n;- tamb-ién'  Oinf~luyen en -el estado  de estos, 
en una formación  social  particular.  El  carácter  determinante  del 
desarrollo de ¡as fuerzas  productivas  se ve'relativizaa por Sor0 - 
j o v .  

- 

- 1  

I 
! 

Podríamos  pensar  que  la  tierra  adquiere  la  categorra  de territo-- 
rialidad  una  vez  que  cumple  como  medio  de  producci6n.  Pero si en - 
tendemos la territorialidad  como  "la  base  material  de  las condi-- 
ciones  de  producción" (1 2) implica que el  objeto  material "la  tie - 
rra"  como  patrimonio de una formación  social  definida  adquiere - -  
simultheamente dos  sentidos para el  grupo. Es indispensable - - -  

(10)  Retamado  de  la  introduccilbn a Borojav  presentada  por  Najerson  ap.cit.  p.15 
(11) Borojov; op. Cit. p .  15 

(1 2)- Boro j ov  '-op." dit. p . . 8 ~. . .  . . . .I 

I 

i 
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para su subsistencia  física  como elemerrto  agr;ario.- y a la Vez es 
el  espacio o escenario  donde se lleva a  cabo la orgwizaci6n $0" 
cial. 

... es 
formas 

- .. , .- -, - . . _ , _ . .  ~. 

el escenario  necesario del  desenvolvimiento de las ' - -  

de  producci6n y de las culturas D. cultura Etnica.., .CJ5) 

. . _  . .. - - - . . 

El  territorio  es  el  espacio f€sico dentr.0.. del  cual un grupo étni- ; 

co  organiza,  ordena,  explota y se  apropia:del habitat, persiguien I 

do su reproducción ya no  solamente física sino  social.  Las par ti-..^. - 
cularidades  que  caractericen definan y diderencien una organiza" 
ción social  de  otra  estarán reglamentadas por  la  identidad 6tnica 

zsndose o singularizdndose  el  territorio. 
, . .  

Es  importante.  señalar en este  lugar que el  territorio es r!qpemi 
do por  la  comunidad que vive en 61 como un Blrea precisamente ca-- 
racterizada,  diferente a las -demas, no tanto en el  sen.tido. ecolb- 
gico  sinolxultural  y"por.  ello  privativo. El grupo Stnico ha - - - -  
transformado su habitat  obedeciendo  a sus propias necesidades, es 
tableciendo  una -relacibn continua con S u '  espacio y por  ello no 'es 
de extrañar  que  surja un sentimiento  de  afecto  por  el  nicho orde- 
nado y lladornado''  por  el  grupo.  "La defensa  del  territorio  Idice 

. A .  Beltrán- (Id) ,  la  agresidn contra' el intruso,--  la corporaci6n - 
del grupo y la alocación  de  los  recursos son factores.que tienden 
a arraigarFen su propio  territorio a los  miembros  emparentados". 
Así, la relacidn  del  grupo corporado en el  territorio  comprende - 
tanto  vínculos  racionales  como  emotivos.  La  comunidad reclma la 
posesión  de  la  tierra  no  solamente  -porque  de  ella  extraen  los - -  
medios de subsistencia,  sino  como ya apuntamos,  por  la  naturaleza 

- 

:*),i\ ! . :  >. . . .  . . , ,- I , . I  
' 1  1 .  

, .. ,, , ,. , . ' : , I  . " . .  . : 

I 
I 

, I  . t 
I 

I 

. . .:í I 

(13) "Las minorías  étnicas  como  categorza  polltica en la cuestión 

(i4) Aguirre  BeltrSn,  Reiiones  de Refugio.IN1, SEPINI, p. 36 
regional'' 3avier  Guerrero, Gilberto Ldpez y Rivas op.cit. .p.31 

... , . . . -+. . ,I ." .. -. - . .."_ ,. , . n. . .  . ~. ~~. . 
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mxtica , con que ha investido  a s u  habitat, por ello lo obligan a 
una serie  de reciprocidades:.tradicionalmente establecidas, que - - I  

conforman  el comp1e.o ritual. Los lugares  considerados sacros - -  
donde  viven  los antepasados .dti&s : y los dioses,,  .son,,para  el - -  
grupo  tanto o m5s  importantes que las  tierras  de  cultivo.  Por - -  
tanto, la tierra como medio  agrícola o como  lugar sacro constitu- 
ye el  patrimonio de la  comunidad, cuyo reconocimiento  admitido - -  
por  los  vecinos define  el  derecho a su propiedad o espacio. 

Para no  tener problemas  teóricos,  acordamos que un grupo social - 
de.terminado  no  es propietario  de la tierra  sino que ésta forma - -  
parte  del  patrimonio  del  grupo. La-propiedad está  ligada  a  la - -  
economía  mercantil  permitiendo  la  transformaci6n  del  {producto  en 
mercancía y por  tanto su alineacibn..  En  México  las  diferencias - 
en la  tenencia  de  la  tierra  ,están  dadas :a traQ6s ,.de la ,jurisdic-- 
ción.  Por consiguiente, las  tierras  comunales o ejidales  desde - 
el  punto  de  vista  jurídico  fueron  otorgados  a  las  comunidades in- 
dígenas o campesinas  para su explotación  sin  tener  derecho y fa-- 
cultades  para  venderlas.  El  acceso  a  ella no  se hace así indivi- 
dualmente  sino  comunitariamente. Hemos sostenido, hasta aquí, - -  
que la  organizacidn  social  de  la  comunidad  agrícoia estii constitu 
ida  simultáneamente y de manera  indisociable  airededor de la rela - 
ción  de  producción;  de la misma  manera  se  constituyen,  a  partir - 
de  las  obligaciones  econ6micas  impuestas  por  la  actividad agrfco- 
la  realizada en las  condiciones  de  produccidn y por  el  nivel  de - 
las  fuerzas productivas, alrededor  de  las  relaciones  de produc--- 
ción necesarias  para  la  perpetuación  de  la  célula  productiva. - -  
Todas las instituciones  están  dirigidas por consiguiente  a  la re- 
-producción de  la economía  doméstica.  Una  de  las  instituciones b% 
sicas y por  tanto la más importante  dentro  de  la  comunidad  agrxco - 
la es la  unidad doméstica o la familia.  Las  relaciones  de paren- 
tesco  son  objeto de  un control  social que domina el conjunto  de - 
las  relaciones  sociales. Es dentro  de  esta  perspectiva donde s.e 
desarrolla y se establecen las reglas de la  filiación.  La filia- 

. .  . 
. .  . 

- 

I ,. - . . . 

ción forma'parte de la noci6n de  identidad  étniCá".[adscripcibn y 
autoadscripci6n  a un determinado  grupo  social) tiene, además,  a - t I 

_. r. I - ^ "  I._.-.I."_ "_ 
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su c a r g o  l a  s u c e s i 6 n  y l as  s a n c i o n e s  a las ceremonias  mas impor-  
t a n t e s  como s o n   l o s . f u n e r a l e s ,   m a t r . i m o n i o s ,  pedir  a l a  n o v i a ;  re-  
glan  también l a  c o h a b i t a c i ó n   d e  l a  esposa o sus respectivas tare- 
as y e l -  desti-no d de l a  descendencia- . -  - -La  c o h e s l ó n   s o c i a l  se funda-  
menta  entonces  en l a  consanguinidad y l a  d i v i s i d n   d e l   t r a b a j o   p o r  
sexo  y edad. Cuando exis te  una estrecha r e l a c i ó n   e n t r e  l a  o r g a n i  - 
z a c i ó n   s o c i a l  y económica y l a  e s t r u c t u r a  de p a r e n t e s c o  podemos - 
afirmar que ex is te  una  organización  de  t ipo é t n i c o .  L a  reglamen-  
t a c i ó n   d e  las  r e l a c i o n e s  de p a r e n t e s c o   t i e n e n  su marco de r e f e r . e n  - 
c i a  en las  neces idades   de  l a s  r e l a c i o n e s   p r o d u c t i v a s ,  

- 

As€  p u e s , " l a   a c t i v i d a d ( - a g r í c o l a  crea l a z o s   e n t r e   l o s   i n d i v i d u o s  - 
desilc'kios  .puhtos de v i s t a '  (j5 9 

a) Entre '  los que  han  trabaj-ado  juntDs  desde e l  momento que  comen- 
zaron las  tareas p r e l i m i n a r e s   h a s t a  e l  momento de l a  recolec- -  
c i b n .  

, '  
. .  

b) La.hec:.esidad de a d e l a n t a r  y d e   r e s t i t u c i o n a r  e l  p r o d u c t o   e n t r e  
l o s   g r u p o s   p r o d u c t o r e s  y l a s  e s t a c i o n e s   s u c e s i v a s .  

- .. . , .- ;,. I - .  . - 1 - 7  . .. .: 

E l   t r a b a j o   r e a l i z a d o   d u r a n t e  un c i c l o  d e b e   a d e l a n t a r  y' g a r a n t i z a r  
as i  'la s u b s i s t e n c i a  y las  semillas para e l  p r ó x i m o   c i c l o .  Lo mis - 
mo sucede  dentro d e l  : c o n t e x t o   s o c i a l ,  los ' v i e j o s   d e j a n  su l u g a r  
a l o s  más j ó v e n e s ,   c l a r o  e s t á ,  en un tiempo más l a r g o   q u e  e l  c i - -  
c l o   a g r í c o l a .   E s t o  se r e f l e j a  en l a  " j e r a r q u í a "   q u e  se establece 
a l  i n t e r i o r  de l o s   p r o d u c t o r e s .  Los   que  v ienen  antes  o l o s   a n c i a  - 
nos  tendrán un l u g a r  " p r i v i l e g i a d o "   d e n t r o  de l a  comunidad y se - 
d i f e r e n c i a r s n  de l o s  que   v ienen   despuss .   Descansa   dentro   de  esta 
o r g a n i z a c i ó n  l a  n o c i 6 n  de a n t e r i o r i d a d .   E s t o   l o  vemos c l a r a m e n t e  
e n t r e   l o s  amuzgos ' ; a   los   -@nc ipa les - .  o a n c i a n o s  se  l e s  o t o r g a  " l a  
autor idad"   dentro  d e l  grupo por c o n s i d e r a r l o s ,   e n  primera i n s t a n -  
d a ,  a q u i e n e s  se l e s  debe- l a  s u b s i s t e n c i a ;  no solamente  de l a  se - 

... __ - . . "- . ._ . . . " .- . ._ -. 

(15) M e i l l a s s o u x , .  O.P. c i t .  p. 66- 
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milla, como  lo  indicara Meillassoux, sino  tambitn la subsistencia 
cultural  e  histórica. Los principales  concent.ran la totalidad  de 
lo que los menores le deben a la comunidad y que ellos encarnan. 
"El ciclo  de  adelantos ,y restitución  se  efectGa  entonces  entre el 
mayor y sus asociados menores". (16) Es importante  señalar  que 
"tenemos  aqui las relaciones  productivas  en su esencia.  Ellos - -  
crean  relaciones  orgdnicas de por  vida ,entr.e los miembros de la - 
comunidad; sucitan una estructura  jerárqu-ica fundada sobre  la an- 
terioridad (o "la  edad") y contribuyen  a la constitucidn de cGlu- 
las  econdmicas y sociales,  funcionales,  coherentes y orggnicamen- 
te  ligadas  en  el tiempo; definen  también  una pertenencia, una es- ¡ 
tructura y un poder de gestión  reservado al m8s anciano en el ci- 
clo  productivo". (13) , ;En *este contexto  seña1.aremo.s .l.o que  Barto - 
lom6  define  como  identidad  Gtnica,  es decir, "la forme ideo - 
lógica  de  representación  colectica  de un grupo  social dado"(l8) 
como  la  singularización  de la organizacidn social, que a  partir - 
de su inserción  en  las  condiciones  históricas,  adquiere la confi- 
guración, 'de un grupo  ttnico  .determinado;  reglamentando - sus.pro-- , 

pias  normas de sucesión. I 

i 
" 

I 

I 

: .  . ... . .  ln; .. ,; , 
. .  . .  

~t 

. , ,  . , L .  , 

La  reproduccidn  del  grupo  Btnico o comunidad  campesina  se ve ame- 
;z-nazadd  en una  primera  instancia  cuando  las  relaciones de  produc-- 

. :- cidn  se  ven  amenazadas,, El ciclo productivo y reproductivo  que - 
dependen  de  estas  relaciones  sociales  que  de ah€  se derivan  se ve - 
rán ame.nazadas  también.  Al  peligrar  el  acceso  a  la  tierra peli-- 
gra la .reproducción  de  toda  ld  formación  social. Por  tanto,'el - 
acceso  a  la tierra como-medio de producción es indispensable  para 
la  reproduccidn del ciclo productivo  y las relaciones  sociales; - 
como  territorio,  lo  es para la  reproducción  de  la  organización - -  
social  de  cua.lquier  grupo y su identidad  como  tal. Al menos  que 

. .  

(16) Meillassoux, p.p.67 
(11) Ibid. p .  67 

I . .  ( !P) . . .  Bartolomé, t 

7 
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I 
! 



. .  

la  comunidad  cuente con el  tiempo  necesario para adaptarse a otra 
actividad  productiva y el margen suficiente para no interrumpir - 
la  continuidad  de  las -transformaciones de las relaciones sociales 
sin  perder su  organizacien,  la coher'encia  'interna y'con ello. su - 
identidad.  El  capitalismo sin embargo  representado por sus agen- 
tes  irrumpen  violentamente en las  comunidades,  campesinas y etni- 
cas;  en  muchos  casos  las desintegran en otros  Ids  transforman y - 
otros  las  refuncionalizan. 

La  lucha  por  la tierra  en  los grupos .indigenas es así una lucha - 
contestataria;  conciente o inconcientemente es una lucha  en defen - 
sa  de  la  alteridad,  de  lo  subalterno.  Esta  aunada  a  la  lucha po- 
litica,  representa la "batalla por su reivindicaci6n""-,~,-p.or ''su .auto. - 
gestión. 

Otro de los  factores  importantes para la reproduccidn  de la orga- 
nización  social es  la apertura hacia otras  comunidades, Es impor 
tante  tanto  desde  el  punto de vista  genético.como social.  En el 
caso  amuzgueño se practica  la endogamia, pero  las relaciones-.con 
los  mestizos  de la comunidad se  han hecho  indispensables: son e-- 
-110s los  que  compran el excedente:  en la  esfera cultural, el en-- 
frentarse a otra  cultura  los hace reafirmar su diferencia y su - -  
-identidad.  El  matrimonio dentro de  una comunidad  regla  esencial- 
mente  las  condiciones  de  la producción del  productor y su destino, 
además  de  reglar la circu,lacibn de las  mujeres. Es la  institu-;-- 

... ción  que  define  la  situación de las  mujeres  en la familia  recepto - 
ra, la relación con otros miembros de  la  comunidad u otra comuni- 
dad y la relación  de suqdescendencia con  la familia del  padre y - 
con la  de  la  madre. Se establecen as€ las reglas  de  filiación  de 
adscripción o autoadscripci6n. En la práctica,  estos  acuerdos  Se 
dan  muchas  veces  inconcientemente.  Son  tremendamente  coercitivos, 
mPs que  las  obligaciones  jurídicas.  Además  de que no se quedan a 
un  nivel  solamente  bilateral sino adquiere  relaciones  multilatera - 
les, . Las,. relaciones de parentesco " establecidas ,.I . "" , . I  por . . la , "  circula--- 
ción  de  mujeres son una de 'las condiciones  indispensables  para  el 
funcionamiento  org5nico de la  comunidad.  Meillassoux  nos  presen- 

I .  

. -  

S 

. .  
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ta como la esencia  de las relaciones juridico-ideolbgico del pa-- 
rentesco,  son las relaciones de produccibn-y reproduccibn. A s i  - 
la  reproducci6n de un ciclo agricola. impiica  una solida&€ad nece - 
saris entre  el productor viejo y .  el que le  sucederá,  este,  a su - - 

vez, le debe cierto  apoyo  a  la familia a la que  está  vinculado - -  
por  el  matrimonio y a  los  hermanos o hermanas, La familia, ade-- 
más de  ser la c6lula de  ia reproducción se  convierte en el espa-- 
cio  de  desarrollo de  una ideologfa  propia.  Es el  lugar  donde  la 
identidad  del  grupo  se reproduce, Pero a la vez, las  relaciones 
de  filiación  deben de corresponder  a  las relaciones de  dependen-- 
cia y anterioridad  establecidas en la produccibn.  Podemos obser- 
vrr  aquí  que se trata  de una relación dialéctica; las  relaciones 
de  produccibn deben de ser recreadas  por  las de parentesco y las 
de  filiación deben de  darse  antes en las  de  producción. 

... es necesario que las relaciones de  reproducción se  vuel- 
van relaciones de produccibn.(lg) 

Aunque  se da esta  dialéctica  dentro de un grupo etnico  el paren-- 
tesco  (representacibn jurídico-ideológico de la reproduccibn  en - 
la  organizaci6n  social) s e  acentúa; adquiere un cariicter dominan- 
te en las relaciones de reproducción  con nuevas categorzas como - 
"valores esencialest'. Valores que el  grupo  adopta como propios, 
y que pueden  variar  de un grupo a otro, Para Barth,  .éstos valo-- 
res  más  las normas propias  del  grupo  representan  el  substrato - 
de la  identidad  étnica. 

Por  último,  es  importante  señalar que la comunidad  campesina y en 
nuestro caso un grupo étnico, no  tiene  relaciones  org%nicas con - 
otras  comunidades  semejantes. Su capacidad  para  producir y repro - 
ducir - de  manera  coherente y ordenada'han  sido  condenadas no so - 

i 

I 

i 
lamente  por  el capitalismo  sino  también  todos los  demás  modos  de 
produccibn,  exp1,otSndolas. En caso de ¡os grupos  étnicos y otras l 

. ' 1\91 Meillassoux;. 'op. 'cit..  p. 7 4  ." -. 



comunidades  campesinas,  las  relaciones dom6sticas no se encuen--'- 
tran  en  un  estado  puro pero s i  presentan  los  mismos  sistemas  de - ~~ ~ 

reproducción  y  1a.esencia  de  las  relaciones  de  producci6n.basadas 
en la  actividad  principal:  la  agricultura.  Estas  subyacen  dentro 
del  sistema  capitalista  que, como ya  dijimos,  en  algunos casos - -  
los  corrompen y en o t r o s  los  refuncionaliza y adapta  a  sus  inte-- 
reses. 

t 

I 



\ 
2.0 Organizaci6n  Agricola Amuzga y sus relaciones  mercantiles, 
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La  comunidad  campesina indigena de  San Pedro  practica una agricul - 
tura  de  autosubsistencia  [self-suStainingl;  producen y consumen - 
sobre una tierra cornfin cuyo acceso est5 subordinado  a la pertenen c 

cia  a  dicha  comunidad; ligados por  relaciones  desiguales  de depen - 
dencia  personal.  Se  desarrolla.  ademss  el valor de  uso. C1) 

La  economla  campesina amuzga la entendemos  en  un.  sentido  tradic.io - 
nal.  Esta  produccidn con caracteristicas  precapitalista  se  reali - 
za  en  pequeñas  parcelas organizadas por  grupos familiares, con - -  
sus respectivos jefes, no sin utilizar el trabajo asalariado, co- 
mo  condicidn para la producci6n..El trabajo  que  se  emplea  es con- 
siderado  como "una  ayuda" para agilizar el. ciclo  productivo. 

Los campesinos  pos.een y detentan la tierra y obtaculizan - 
la conversidn  de ella en  mercancia. (21. 

Podríamos  definir  a la economfa domestica  amuzga  como una "econo- 
mfa  natural  en  descomposici6n.  "Esto  s2gnifica  que  el f i n  Gltimo 
de  la produccidn  familiar no es  el  mercado  s-ino  el autoconsumo, - 
que  dificilmente  existe en  un estado tlpuro'l. En primer lugar, - -  
"el  excedente"  de  la producci6n se va al mercado, todavfa en me-- 
nor  proporcidn  que  la consumida por la unidad doméstica, con - - - -  
excepcidn  de  la  producci6n de ajonjoli y huipiles  en la que  sólo 
una  mínima  parte  es consumida por esta. A esto hay que agregar - 
que  la  insercitjn  del campesino amuzgo  dentro  delzsistema capita-- 
lista  se  ve  ahogada y aplastada por  el  intercambio  mercantil y - -  
desigual. 

El  desequilibrio  se acentúa cuando la  fuerza de trabajo  es lanza- 
da  de  la  comunidad  al mercado de trabajo como fuerza laboral'li" 
bre, (afortunadamente es8e sector aún  es minoritario, 10 cual en " 
cambio no se da entre  los.mestizos].  En  este  caso  el  capitalismo 

I 

(1) Meillassoux, kieres Graneros Y CaDitaleS, 2a. ed,, E. Siglo " 

(21 Javier  Guerrero, '*la5 diferenciacidn  interna del.campesinado j 
mexicano"  en  Polémica sobr'e.  'l'as  Clase's.  Socia1.e.s en- .el' Campo - 
Mexicano, Ed. Macehual, S.A. 3979, México, p .  13 I 

.. ... XXI -1978, México, p. 13-14 . . .  4 . .. " . ... " 1 -  
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es,  en palabras  de J. Guerrero c3] "campeslnicida", No podrzat- 
mos  caracterizar  de  la misma manera  la act.2vidad econdmlca mest-i- 
za. Estos  en  primer lugar, explotan extensiones m85 grandes  de 
tierra, utilizando, en su mayorfa, mano .de obra indigena, o dando 
a  trabajar  la  tierra Ita medias", La produccidn . .  se destina, en su 
mayor  parte  al  mercado.  Entre  los  mestizos  predomina  la activi-- 
dad ganadera  ante la agricultura yor.10 que los  inserta directa" 
mente  dentro  del  sistema capltalista; ademds cumplen una funcidn 
como  los  intermediarios  entre los intereses del capitalimo y la 
explotaci6n  domgstica. Juegan, ademss-,  el  papel  de  agentes  trans c 

formadores  de  la  economia natural o mercantsl simple, aunque  de - 
manera  incipiente ya que no l'lega a ser una economxa de este  tipo 
por no  haber un producto,que pueda ser  comercializado y por  ello 
sostenedor  de la unidad  domestica. L o s  mestizos  como  representan c 

tes  de l o s  intereses  del  capital  rivalizan con los  indfgenas s o - -  

" bre  el  acceso y manejo  administrativo de la  tierra. Los primeros 
necesitan la tierra  para  sembrar  pas-tos y alimentar su,ganado, 

. Para  los segundos, la  tierra es indispensable como medio &e super - 
vivencia, 

Habíamos  señalado ya que  el fin Oltimo.de una comunidad reconoci- 
do  por  Marx en el  Capital es el  prahlema de la reproducci6n  tanto 
física  como  social  de sus. individuos. A lo  laago  de  este  trabajo 
hemos  venido  planteando  la  lucha  por la hegemonía ent.re ambas  for - 
-maciones socio-econbmicds, A continuación  trataremos  de  explicar 
someramente  cómo  se  reproduce  la  comunidad  agrícola  amuzga, y su 
relaciones  mercantiles. 

3 .0  Produccidn  Agrícola 

1.1 Características  y uso del  suelo: 

El quinto  Censo Agr$.cola Ganadero Ej ida1 de I970 del  Edo,  de  Oaxa c 

ca  apunta  los  sigu&ntes nfmeros, 
_. . - . , .  . .  ~ . 
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Superficie  de  labor 3 159. Has. 
Superficie  cerril 5 300  Has. 
Superficie  de  pastores 2 735 Has. 

Tipo  de  tierras: 
Temporal 3 O20 - 80 Has. 
Humedad 1-00 Has. 
Riego 137-20 Has. 

- 

La resolucidn  presidencial  indica que las tl'erras  de Amuzgos son 
1 739 Has. laborables  de  temporal con 30% de agostadero para crfa 
de ganado, y 9 475 Has. clasificadas coy0 agostadero  para  cria  de 
ganado  con un 20% de  laborables  de  temporal.  Siendo  por  tanto - -  
las  tierras  de AHRIzgos.-de mala calidad para la agricultura  por su 

orografia.  Las  extensiones  de  tierra plana son mfnimas y de rie- 
go casi nulos por los  accidentado  del  terreno. Son, sin embargo, 
buena.s  para sembrar  pastos y.criar,ganado; aún as$  la  base  de  la 
economia  indígena  es  la  agricultura. Se siembra el malz,  frijol, 
ajonjo¡í y chile, principalmente. ~ ) u w r o  TL 

% 

3.2 Técnicas y métodos  de  cultivo 

Las  tgnicas  de  cultivo son y han sido siempre rudimentarias.  Lo 
- -  accidentado  del  terreno  no  permite  el  acceso  a  técnicas "moder--- 

nas"  como  el uso del  tractor. Se siembra en  las  laderas con  coa, 
enduyo o unduyo, que  sirve  para  remover  la tierra; el azadbn, el 
machete, esencial  para  limpiar los campos o cortar  grboles delga- 
dos. En las  lomas o en  las  escasas tierras planas  utilizan el - -  
arado de madera,  tirado  por un caballo, muia o bueyes, Actualmen - 
te se utilizan  quimicos  como son fertilizantes y antiplagas.  El 
metodo  que  se ha venido  ut3lizando  es  el " reza-tumba y quema.  Al 
conjunto  de  métodos y tenicas, Wolf le ha llamado  ecotipo  plaeto- 
t6cnico (4)  cuya  principal  caracterzstzca es su conexidn con la - 
energía  humana yanhal;, orientándose la producción  para  el consu- 

. .  . . ., .. , - . .. -",- - 
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(4) Eric  ,Wolf ;Los Campesinos, 2a. ed. ,Ed.Labor,l975,EspaÍía,p.32 
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dom6stico. E l  s istema de roza t u b a  y quema nombrado por Wolf - -  
( S ]  como de barbecho a largo  plazo,   requi-ere de una extensidn de 
t i e r r a  que permita l a  ro tac ibn ,   es to   s ignl ' f i ca  que e l  campesino - 
t i e n e  que cambiar de 5rea de c u l t i v o  cada  dos o t.res años, porque 
s i  no se  vuelve  improductiva l a   t l e r r a ,  por eso  n e c e s i t a n   a b r i r  - 
nuevas  Breas de c u l t i v o  p o r  medio de l a  roza y l a  quema, dejando 
descansar e l   g r e a   c u l t i v a d a .  E l  acceso a nuevos espacios de cul- 
t i v o s   s e  hace  cada  vez m& d i f í c i l .  Todavfa a p r i n c i p i o  de s i g i o  
las   fami l ias  sembraban donde mejor  les   parecía.   Posteriormente - 
cada famil ia   tenía   conf inadas  sus- h e c t s r e a s  y dentro de e s t a  ya - 
l imitada  t*propiedad"  se  rotaban  , . las  parcelas  sembradas.  Actual - - 
mente l a   p r e s i d n   s o b r e   l a   t i e r r a  e s  t a l ,  que 6 s t a   t i e n e  que s e r  
f e r t i l i z a d a  qufmicamente para que se pueda explotar  mayor tiempo, 
ademBs se   rentan   t i e r ras  en puehlos  vecinos o s e   r e c u r r e  a l  pres-  

I 
i 
I 

'tamos de parce l ,as ,   ent re   los  miembros de una f a m i l i a ,  

3 . 3  Ciclo  productivo y organizacidn  productiva. 

,-Ma$,z de tenporal o espeque, El niimero  mfnimo de heotdreas   cu l t i -  
vadas en t i e r r 3  de temporal  por  familia e s  de dos. E n  cada hec t5  - 
rea   se  slembran  cuatro  l i tros C6) de  maIz. E l  c ic lo   product iyo 
no e s   d i f e r e n t e   a l  de toda l a  regSón ( I ] ;  despu8s de l a   t l t i m a  co - 
secha  las   t ierras  se  dejan  descansar  durante  cuatro meS-es y medio 
o s e  abren  nuevas 5 r e a s   a l   c u l t i v o .  A f i n a l e s  de a b r i l   s e   r o z a ,  
e s t o   e s ,   s e  tumban los   matorrales  o zacate  que hayan crecido  den- 
t ro   del   grea  de cul t ivo,   act i .v idad a l a  que tambi6n s e   l e  llama - 

. . "chaponear". Los Srboles que s e   t w b a n  en ca.so  de a b r i r  nuevas - 
Breas a l   c u l t i v o ,  son u t i l i z a d a s  como combustible  para  el  fogón - 
del  hogar, A p a r t i r   d e l  3 Q  de mayo aproximadamente s e  quema l o  - 

i h i d .  p. 33 I I 

"litro"  se l e  llama en l a  poblaci6n a í o  que equivale m galón, es decir, 
cinco litro$, 24 galones son una carga,. Un l i t ro   nom1 pesa-un kilo  a--- I 

! 

mx' te.  ..' 45 ., I.x.. . I_ . ~ 

bfsf?f fpotepi  Sta  re idn Na¿lg& \ u n  e 
ltlcas y .  comerciales de donuruo. 

g e q u e  l a  rmccih agrlcola y ganadera sea similar, permitien& plan--- 
tear una  soya estrategia de desarrollo. 
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que se  hahia  cortado y s e  limpia la t i e r r a .  Se  siembra  a f ina les  
de  mayo, Antes de sembrar se   t i ene  que hacer e l  despeque .que sig 
n i f i c a  hacer l o s  surcos.  Para  esto  se  utiliza una yunta cuyo a l -  
quiler  cuesta 3 0 0 . 0 0  a l   d l a ,  (81 

- 

En caso de no poder u t i l i z a r  l a  yunta se siembra con coa. Luego 
d.e sembrar, se  "limpiatf con un qufmico que mata e l  "monte". En - 
una hectárea 5e ut i l izan  dos litros de este 1Tquido. Cuesta - \ - -  
$ 2 4 0 . 0 0  a $ 2 5 0 . 0 0 .  Muchas veces l o  mezclan con uno m5s fuerte 
que sirve para  secar e l   zaca te ,  Al mismo tiempo que se .echa e l  
químico se  le   . .echa agua en e l  lugar donde se  ha  sembrado y se  es - 
pera  a las  primeras l l u v i a s ,  o t r o s ,  siembran despugs de l a s  prime- 
ras  l luvias pero su cosecha  sale  tardfamente. .. Para sembrar se 
contrata s i  se -tiene  dinero y se  encuentra  a un "mozott que l e  ayu - 
de a l  dueño  de l a   t i e r r a  a. l impiar   e l  monte y sembrar. E l  sueldo 
que generalmente se  paga es  de $ 100.00. a l  dPa. Utilizan  a uno o 
dos mozos. Este   t raba jo   se   real iza  durante una  semana aproximada - 
mente, siempre y cuando se  cuente con rcayudatt. Pasando t r e s  sema 
nas se  t iene que r e p e t i r   l a  misma operaci6n,.con  la ayuda  de dos 
mozos, y tardan nuevamente  una  semana. A mediados de agosto  se - 
pueden caner  los  primeros  elotes. La milpa se  deja  secar y en - -  
octubre  se  sacan  las  primeras  mazarcas. E l  maíz zapolote  se  saca 

.en  agosto y e l  maiz grande despuds de septlembre. En diciembre : 
se pizca,  trabajo que se  hace en dos semanas con l a  ayuda  de dos 

mozos para dos hectsreas,  S i  l o  hace  solamente e l  dueño, tardar& 
t r e s  semanas. Se desgrana  posteriormente en casa  entre  la esposa 
y los   h i jos .  Es o b v i o  que solamente  se  obtiene una cosecha a l  - -  
.año  en es tas   t i e r ras ,  

r 

Maíz  de riego. Las t i e r r a s  de riego  reciben  el  nombre  de "chahuett 
En es.tas  tierras  se  obtiene un3 cosecha de  maxz. S610 se  siembra 
en invierno  para  dejar  de5cansa.r l a s   t i e r r a s .  $e empieza a prepa - 

( 8 )  Las cantidades  se  refieren  a  las que se pagaban a mediados  de 
1982 cuando se   rea l izd   e l   t raba jo  de campo. . . 1..  . ... 

i 
I 



rar l a  t ierra e n   d i c i e m b r e .   S e   c h a p o n e a ,  es d e c i r  se q u i t a  e l  - - -  
monte  con e l  machete .  El maiz   que  se s i e m b r a  esta v e z  es e l  maSz 
a j o l o t e .  Se h . e c h a   s u r c o   p o r b e  se  trata.  d e  t ierras p l a n a s .  A ¡os 
d i e z  días de  haber  sembrado se r i e g a .   P a r a  .regar 'se a b r e n   z a n j a s  
de medio  metro  de  anch.0.  A l  c o r r e r  e l  agua por estas y pasar p o r  
e l  pedazo  que se sembrb ,  se  abre en  este la z a n j a  y . . se  d e j a   c o r r e r  
e l  a g u a   e n t r e   l o s   s u r c o s   s e m b r . a d o s .   S e  r iega c a d a   o c h o   d i a s   d u r a n  c . 

t e  dos  meses y medio.. E s t e   t r a b a j o   l o   h a c e   g e n e r a l m e n t e  e l  dueño 
de l a  siembra s i n  "ayudaff. 

Despues  de este t iempo se d e j a  secar,  se "desmontat*  una o dos  ve- -  
ces. 

. 

i i 

En marzo se c o s e c h a .   L a i c o s e c h a  se  levanta con  l á  ayuda a veces - 
d e   d o s   m o z o s ,   S e   d e j a   d e s c a n s a r  l a  t ierra  de a b r i l  a dl 'ciembre.  
Son t ierras  que se e x p l o t a n   a ñ o   c o n   a ñ o . '  

E l   f r i j o l .  

Junto  con e l  maiz', se siembra e l - : , f r i j o l , -   S e - ' o b t . $ e n e n  tres-  cos.e--- 
c h a s  a l  afioa Las e x t e n s i o n e s   s e m b r a d a s   s o n   m e n o r e s   e n   c o m p a r a c i 6 n  
con  las  d e l   m a i z ,   S e   o b t i e n e n   d o s   c o s e c h a s  en t i e r ras  de t e m p o r a l  
y una  en t ierras de r i e g o .  

- E l  c i c l o   p r o & u c t i v o  es menor  que e l  d e l  maiz, t res  m e s e s   s o n   l o s  - 
que   tardargn   desde  su siembra h a s t a   s u   c o s e c h a ,  En t ierras d e  tem c 

p o r a l  o r i e g o  s e  s i e m b r a n   j u n t o  con e l  magz. Sf se siembra en  d i -  

ciembre después  de d o s  meses y medio se d e j a  secar y a p r i n c i p i o s  
de marzo se  c o s e c h a ,  En t i e r ras  de   t empora l  se siembra a f i n a l e s  
de mayo fon e l  maPz o p r i n c i p i o s , .  de j u n i o  y se r e c o g e   e n   a g o s t o .  
La segunda   cosecha  se siembra tambiEn ~ 6 1 0 ,  s i n  e l  maiz. Se siem- 
b r a n   g e n e r a l m e n t e  aedias h e c t g r e a s  o d o s   l i t r o s ,   a p r o x i m a d a m e n t e .  
Se u t i l i z a , . t a m b i é n  e l  q u í m i c o  para d e s q o n t a r ,   p e r o   c o n  menor p r o - -  
p o r c i d n  que en e¡ maxz. ; 

/u 
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P o s i c i d n   d e l   f r i j o l   c o n   r e s p e c t o  a l  mafz, 
I 

Las tierras d e   r i e g o  y tempora l   son   u t i l i ' zadus   también  para l a  - ?  

s i e m b r a   d e   a j o n j o l í  y c h i l e .   E s t o s   p r o d u c t o s   n o   s o n  sembr.ados  en 1 
grandes   proporc iones ;  e l  a j o n j o l í  se siembra j u n t o   c o n  l a  segunda 
c o s e c h a   d e   f r i j o l  y se cosecha con  Qsta. Es un producto  mercan- 
t i l ,  m i e n t r a s   q u e   e & h . i l e . e s   u t i l i z a d o  para e l  autoconsumo y ,  e l  
e x c e d e n t e ,  es pues to   en  e l  mercado,  La cafia es tam6ién para e l  - 
autuconswno;   anter iormente  e l  e x c e d e n t e  de este  producto  se v e n - -  
d í a  a l o s   F e r n s n d e z ,   l o   q u e   r e p r e s e n t a b a   u n   j n c e n t & v o  para su c u l  

- t i y o .  '..Despues de e s t o  se ha v u e l t o  a l  'autoconsuno;  l a  caña e s ' ' - -  

t ransformada  en  , l tpanelat* ,   aunque su e l a b d r a c i h  es muy r e d u c i d a ,  
p o r q u e   n o   t i e n e   ' p r e c i o ,  e s ,  casi t o t a l m e n t e ,  para "el g a s t o  fami- j 

l iartt*  La d i e t a  es compensada  con  frutas  que se c u l t i v a n   e n  l a  - i 
r e g i b n ,  mango, c i r u e l a s ,   g u a y a b a s ,   n a n c h e s ,   n a r a n j a s ,   l i m o n e s  y - 
p l a n t a s   s i l v e s t r e s ,   q u e  se dan e l  l u g a r   s i n  ser c o m e r c i a l i z a d o s .  I 

Las s'iembras h a s t a  hoy- e n   d i a  se s iguen   rea l izando  conforme 'a l a s  
fases l u n a r e s .   D u r a n t e   l o s   c u a r t o s   m e n g u a n t e s  o c r e c i e n t e s  se - -  
siembra el a j o n j o l i  o f r i j o l ,  e s  d e c i r   p l a n t a s   p e q u e ñ a s ;   d u r a n t e  

, . . l u n a s   l l e n a s  se s i e m b r a n   l o s   g r b o l e s   f r u t a l e s  y e l  maíz, es  dec i r  

I 

- 
* . I .  ' .  L ' 
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a q u e l l o   q u e   v a  a crecer grande.  

3 - 4  P r o d u c t i v i d a d ,  
,. 

La p r o d u c t i v i d a d   p o r  hectarea es la s i g u z e n t e :  

I 

En u n a   h e c t Q r e a  de temporal  sembrado  por majlz ( c u a t r o   l i t r o s  o ga ! 

lones )   con   producc idn  Gptirpa, se o b t i e n e n  1 8  cargas .(J8 X 2 4  X 51 t I 

16 cargas o menos. ' La pro'duccibn ' iedia a l c a n z a  a ser soiamente  - , 

- 
160 Kgs.1. P o r " l o   g e n e r a l  de u n a   h e c t g r e a  se o b t i e n e n  de 35 .a . '.. * .  

. - . . - . ~  . ,' , - I-.. 



de 840  kilogramos  dentro de la .reglen. En caso .de sembrar  en - - -  
tierras  de riego, la productividad aumenta y el  r.$esgo descrece; / 

en estos terrenos se garantzzan 2 400 Kgs. de maiz. En el caso 
del  frijol en media  hectSr.ea,  si.salxe bien la cosecha se obtjenen 
6 cargas  en  muy  buenas condlciones; regularmente  salen  de 3 a 4 - 
cargas. 

El  frijol  se da muy bien en Amuzgos, ce-rca de  los-cerros, Las - -  
tierras  aledañas al  pueblo,  nos dicen, son malas. El  habstante - 
de  Amuzgos  recibia  el  sobrenombre de "frijolero*I por.esta raz6n. 
En  los  últimos  veinte  años  la produckih tanto  de maíz como de - -  
frijol  ha.descendid0.t- ; m .  

I ,> < 1 ; i' ; I : ' ( ,  ._ ~ ; -> , / I ,  I , )  .{~. ..,,, c I r . .  I >  I ; '.'. 5 ,  . s r . - . -  . ~ .  . , . . , e .  _ . , :  i , l . i  ., " 

Una  familia  de 1 3  miembros, co  sume una carga de mafz al me$;. -32 
,al, año, El  "excedente" . l ~  vende&., '.En muchas ocasiones, . -pos$  puros, 
vende  toda o parte  de su cosecha, teniendo  despues que comprar - -  
mafz "'Si se  explotan 2 Has. se obtlenen aproxjmadamente 30 car-- 
gas, de  las cuales se venderh 15 o m8s. Si reciben-$ 5 0 0 , O Q  por 
carga, obtienen $ 7,500..00,  presupuesto con  el que  tienen  -que  con 
tar  todo  el año, claro esta, -no como fnica entrada, pero es la - -  
que- les exige.mbs- inversi6n  de  trabajo y t%empo..  Otro  pr.oducto - 
comercializable 'han sTdo ¡os animales, Puercos, gallinas, pollos, 

.. . 
~ 

- 

- 

ganado  cabrso, en pequefias.proporciones, y ,  eltimamente  se ha  in- 
crementado  entre  los indigenas el  ganado  bovino. 

1.5 Organizacih para  la  produccibn, 

La  organizacidn  productiva  del  campesino  indigena amuzgo,  se da - 
en  el  reducto m& Jntimo de 1a.est:ructura  social:  la familia, En 
tre los amuzgos, la familia nuclear es la  responsable de la  repro 
duccllón inmediata de los indlygduos. La familia extensa y el corn - I 
padrazgo  en  este ambiente, adqu'iere mucha importancia.  El predo- I 

trabajo'agrícola- y el süministro alimenticio; Wolf nos dice que - 
este  caso  se  da  cuando la tierra  es tan escasa que no puede ser - 

- 
- 

minio  de la familia nuclear Sobre la extensa,.  depende  del  tipo  de . ,, - ,  , 



sopor te   de  un g r u p o   n u m e r o s o ,   p u e s   p r . o d u c i r f a   . d 6 f i c i t .  c9.1 E s t o  
sucede  cuando l a  propiedad fa@ill:a? ha s i d o  una y mas v-e.ces d i v i -  
d i d a  en un p r o c e s o  de suces ivas   her ' enc ias -  de modo q u e .   a c t u a l m e n t e  
cada t e r r e n o   r e s u l t a . p e q u e ñ o ,   - Z n c l u s o  para a l i m e n t a r  a una s o l a  - 
familia. Otras familias- s-e encuentran  s i n  t l e r r a  r e c u r r i e n d o  a l  
préstamo,  arrendamiento o llmedianPalt.   Pero esta p r o g r e s i v a  esca-. 
sez d e   r e c u r s o s .   e n  t ierras ,  6.a d e s a r r o l l a d o   r e l a c i o n e s  familiares 
de ayuda  mutua. A c o n t i n u a c i ó n   e x p o n d r e   s u p e r f i c i a l m e n t e   q u e   f o r  
ma adquiere  l a  o r g a n i z a c i e n  familiar  amuzga, 

c 

P o r   l o   g e n e r a l   s o n   l o s  padres q u i e n e s   r e a l . i z a n  el t r a b a j o  agrico-  
l a .  Estos   son  ayudadds  por  l a  esposa  y l o s  h i j o s ,  A p a r t i r  de - 
l o s   ú l t i m o s  d i e z  a q u i n c e   a i i o s ,  los h i j o s   m a y o r e s   h a n   s a l z d o  a - -  
t raba jar  f u e r a  d e l  e j i d o   c o n v i r t i h d o s e   e n   " s u b . s i d i a r i o s "  de l a  - 
unidad  dom6stica  mabzamos  planteado ya que a n i v e l   e s t r u c t u r a l , , -  
se da a l a  i n v e r s a :  l a  comunidad s o s t i e n e   l o s   s a l a r i o s   b a j o s   d e - - -  
l a  i n d u s t r i a l .  Los h i j o s  menores  de.sde  temprana  edad  acompañan-a 
l o s  padres a i  campo ayudindolos-  a sembrar, regar,  a b o n a r ,  e t c .  
E l  papel  de l a  mujer  como s o s t e n e d o r a   d e l   t r a b a j o   p r o d u c t i v o   a d - -  
quiere   importanc ia  a l  escasear l a  mano de o b r a s m a s c u l i n a ,   t r a b a - -  

. .,... . - - . jando a l a  par c o n   l o s  hombres  en un  momento dado. 
i I  

.- 

Los meses de mayor t r a b . a j o -   s o n  a b r l l ,  mayo, j u n i o ,   j u l i o  y dic ienJ  
bre ,  en las  t i e r ras  de r i e g o .   E s t o   s i g n i f i c a   q u e  es d u r a n t e  es te  
tiempo en que se regresa a l  p u y b l o - a  trabajar  en l a  siembra en  ca 
so de haber  &E11GRa& temporalmente.  Se o r g a n i z a b a   d u r a n t e  es te  pe 
r í o d o  de t r a b a j o  10 que  denominan  cambio de brazo  o mano v u e l -  
ta".  Organizac idn   propia   so lamente  de los indl 'genas   que  consiSte  
en  que e l  t r a b a j o   q u e  se .presta como ayuda a un campesino es de-?-: ~ 

vuel to   con  e l  mismo t r a b a j o  y no con  remuneración  económica,  E s -  
t e  metodo se usa  también  en  grupo,  es d e c i r  un c o n j u n t o  de fami-- 
l i a s ,  amigas o compadres se refinen para trabajar  j u n t o s   e n  l a 5  -- 
siembras de cada uno,   Actualmente es te  sistema se ha v i s t o  des--  

- 

- 
- 

. . . ._. " . .... .~ 

c9] Wolf ,  ~ p . '  c ' i t , o p .  95 



p l a z a d o   p o r  l a  c o n t r a t a c i 6 n . d e   u n  @azo e l  cual reci.he un s a l a r i o  
p o r  d i a .  E n t r e   l o s   i n d í g e n a s  e s  .usual .que .$e pague mi% que S #  ‘un 
m e s t i z o   c o n t r a t a  a un  indPgena.  E l   m e s t i z o  alega que el t r a b a j o  
será p o r  mss t i e m p o ,   m i e n i r a s   q u e  con l o s  i n d í g e n a s  se t r a b a j a  - -  
u n o s   c u a n t o s   d l a s   s o l a m e n t e .  

‘> 7 ._ 1 , 
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CUADRO : ANTES DE LA TOMA DE TIERRA SE DABA ASI LA 
, .  

Campesino o 
e j idatario indígena 
o mestizo 

. -  
I n d í g e n a  4 Ha. Sembradas 

2 Ha. 

I 
NO OCUPA Qcupa 

T :  4 S I L 
1 6 2  

E j i d a t a r i o   m e d i o  
m e s t i z o  o i n d i g e n a t  

“ n i c o ”  

ocupa 3 6 4  

T :  8 Semanas 
1 

JORNALEROS 

.: I , ,  

. .  

CONTRATACION: 
. .  

Pequeño propietario 
mestizo o e j idatar io  

44 6 &S Ha. 
t 

o c u P A 2 0 ó M ~ ~  
TODO EL ARO 

INDIGENAS o I 
I 

MEST I ZOAS 
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En Amuzgos despues .de l a  toma de t i e r ras ,  l a  c o n t r a t a c i 6 n  para l a  .c- 

b o r e s   a g r l c o l a s   p o r   t o d o  un año . h a  desaparecido, .Subs$.sten  para 
o t r o   t i p o   d e ' : t r a b a j o ,  como es e l  c u z d a d o - d e l   - g a n a d o ,   q e r o  en muy. 
b a j a  p r o p o r c i b n ,   p o r   l o   g e n e r a l  para ,este  t r a b a j o  se c o n t r a t a  ma- , :  , .  

no de obra   mest iza .   Actua lmente  .s6.10 F g d e l   S a n t a e l l a   d a   a - t r a b a -  
j a r  algunas  Has. de r i e g o  a l lmediast t ,  a c i n c o  familias indzgenas ,  
D a g o b e r t o   P e l 5 e z   c o n t r a t a   j o r n a l e r o s   t e m p o r a l m e n t e  (Icqhco a d i e z l .  
para su siembra de sandilas (4 E€as,x, A n t e r i o r  a l a  toma  de t i e - -  
rra Don Herdn Fern5ndez era e l  que   daba   sus  t i e r r a s ,  a t r a b a j a r  - 

1 

i 

"a medias" a l o s   i n d í g e n a s ,   t r a b a j a n d o   e n  e l las  t o a 0  e l  c i c l o  --- 
a g r í c o l a .  I 

Habíamos ya mencionado  que l a  p y o d g c c i 6 q . a g r í c o l . a  e$ s o s t e n i d q  -1- 

p o r ' l a  familia n u c l e a r ,   E l  padre, - la  esp0sa.y los hijos  ;son l o s  
r e s p o n s a b l e s  directos de l a  p r o d u c c i b n , .  Pero estu 'no -impide q u e  t- 4 

'ex%sta l a  ayuda de  unos a o t r o s   m i e m i r o s  de l a  fam&lia. E l   y e r n o  1 

s i n  t i e r ras  que vive t o d a v i a   e n  e l  s o l a r ,  ayuda a l  s u e g r o   s i n  r e -  
c i b i r  s a l a r i o  a cambio,  puede-disponer- de l a s  cosechas para su p'ro 
p i a  familia. i 

,. . . .  7 .  , I '  , .  

. .  

Por l o   g e n e r a l ,  s i  var ios   miembros  de una familia viven c a s a d o s : -  
en  un  mismo solar aunque t r a b a j a n  parcelas d i f e r e n t e s  las  c o s e - - -  
chas  s e  r e p a r t e n   e n t r e   t o d o s ,  Lo mismo sucede  cuando  uno o mbs - 
m i e m b r o s   t r a b a j a n   f u e r a  de l a  comunidad, l a  ti.erra que les .  c o r r e s  - 
ponde es trabajada p o r  l a  familia p r o t e g l e n d o  a s í  e l  a c c e s o   d e l  - 
a u s e n t e  a su t ierra.  Tambifn sucede p o r   1 0 , g e n e r a l   q u e   u n . p a d r e  
reparte o dona parte de sus t i e r ras  a l o s  hijos  var0ne.s  que se ca 

de diclia s u p e r f i c i e  y ' d e  l a  manutencidn de l a  nueva familia,  pero  
e n   g e n e r a l ,  e l  d e s l i g a m i e n t o   t o t a l  de l a  economZa p a t e r n a  no se - 
da;sÓlo  cuando e l  h i j o - e s  maestro o real iza  o t r a   a c t i v i d a d   p r o - -  I 
ductiva como l a  d e l  c o m e r c l o ,   i n t e r m e d i a r i o  e t c , ,  que l e  reditf ie  I 
mSs. N i . c o l 5 s   p o r . e j e m p 1 o . e ~   m a e s t r o   b i l i n g í f e ,   f $ t o  l e  permite e l  1 
a c c e s o   a , u n   s u e l d o   f i j o ,  Compre. ganado y -este; p a s t a ,   e n  las t i e - -  
'rras d e l  padre ,  e s t a b l e c i e n d o s e  una r e l a c i ó n   e q u i t a t i v a . ,   p o r q u e  , _ .  . 

gracias a que  Nico  no es l a b r a d o r  .el padre d ispone  de  más t i e r r a  

c 

- ' s a n ,  El h i j o   e n t o n c e s  se v e r 5   r e s p o n s a b i l 2 z a d o  de l a  producción 1 

- ,  

~ 

. ... . . . .. . i .- 
.. . . I - .. " - .  . . . .  
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para sembrar y a c a m b i o ,   c u i d a  e l .  g a n a d o   . d e l   h i j o q   P e r o  si no es 
e l  caso  s ' igue  habiendo c ier ta  dependencia econbm$ca  .con l a  casa - 
p a t e r n a  has-ta que e l  padre no pued.a. t r a b a j a r . i   e n  este  caso depen- 
d e   d e   l o s   h i j o s ,  s i  muere l o s  Mjos se f i . acen :cargo  de t o d a s  las  - j '  
t i e r ras  familiares. E n t r e   d o s   h e r m a n o s   n o - e x i s t e   d e p e n d e n c i a ,  sb -? , 

l o  a y u d a   v o l u n t a r i a ;   e n  casos d e   n e c e s j t a r l o  se dan  prgstamo  s in  i 

i n t e r e s e s ,  o se t r a b a j a  las  t ierras si uno d e   e l l o s  no .se encuen- 1 

t ra  viviendo  en e l  pueblo  a cambzo de  poder   disponer  de l a s  c o s e -  
chas   conjuntamente .  La r e l a c i e n  es e q u i t a t z v a ,  Las m u j e r e s  se -. I 

d e d i c a n   e n   p r i n c i p i o  a l  cuidado  del   h-ogar .  Sus l a b o r e s  se i d e n t i  
f i c a n   c o n  e l  t e j i d o ,  l a  c e r h i c a ,  l a  r e c o l e c c i d n  de p l a n t a s  impo; I 
tantes dentro   de  l a - d i e t a  amuzga, l a  c r ia  de a n i m a l e s ,  e l  cuidado 

j - 

! 

de l o s  h i j o s  y . l a  e l a b o r a c l e n   d e   l o s   a l i m e n t o s .  Su t r a b a j o   h a  - 
a d q u i r i d o   e n   l o s   G l t i m o s   a ñ o s  mucha i m p o r t a n c i a ,  no  solamente - - -  
d e n t r o   d e  l a  a g r i c u l t u r a   s i n o  como t e j e d o r a  de h u i . p i l e s .  Los c u a  L 

les  se c o m e r c i a l i z a n . ,   c o n v i r t i g n d o s e   e n  un "ingreso"  que  funge t o  - 
mo dinero  ahorrado  porque l a  "ganancia"   no paga e l  t r a b a j o .  Un - 

- h u i p i l   s e n c i l l o  l o  vendian .ClS82]. en  $ 350 .00  6 $ 400.0 .0 ;  e l ,  gas- 
t o  de material e r a n  de $ 200.QO a $ 2 5 0 . 0 0 ,  l a  d i f e r e n t e  $ISO.OO, 
mismos  que  "pagantt e l  t r a b a j o   d e  dos semanas.  PodrFamos decir  . - -  

que " la  ganancia"   por  t e j e r  h u i p i l e s   r e f u e r z a   s o l o  e l  "fondo  de - 
reemplazo" y e l  " fondo  ceremonial"  de l a  unidad.   domest ica .  

. '  :,..Las c u a d r i l l a s   s u r g i e r o n  como a s e n t a m i e n t o s '   r u r a l e s   q u e .  se han .es: c 

t a b l e c i d o  cerca d e . l a s  t i e r r a s  d e   c u l t i v o   c o n v i r t i 6 n d o s e   e n   u n i d a  
des product ivas .   Dichas   unidades  e s t h  ligadas al i n t e r i o r   c o n  - 
l a z o s   d e . p a r e n t e s c o ,   s i n  ser endogámicas,  y p o r   o r g a n i z a c i o n e s   i n  
formarles de ayuda  mutua. Las m u j e r e s  por  l o  g e n e r a l ,  s in  ser ex - 
c l u s i v o ,   s a l e n   c a s a d a s   d e . l a s   c u a d r i l l a s  para viv$r  en l a  d e l  es-  
poso. .   Esto permite q u e   h a y a   u n a   r e l a c i ó n   e s t r e c h a   e n t r e  l a s  c u a -  
dr i l las  y l o s   h a b i t a n t e s  d e l  pueblo  de San  Pedro Amuzgos. Dentro  
de u n a   c u a d r i l l a  e x i s t e  una.  estrecha re lac idn econ6mJc.a. Es a su 
i n t e r i o r  donde se  organizaban  los . ? 'grupos  agrfcolas"  ya menciona- 
d o s ,   E n s a w  de 
d r i l l a  se c u e n t a  
l l a s ,  . q u e   v i a j a n  

haber  . f i e s t a  p q a .  ce1,ebrar .el  p a t r d n  . - . - . de. . ._ iLa - - c u a - -  I .. ."& - A" 

con l a  co laborac i6n   de   miembros  de o t r a 3   c u a d r i -  
ese d í a  a l a  c u a d r i l l a   a n f i t r i o n a .  



I 
I 
I A partir  de la ampliacidn de la zona urbana Ctova.  de tierras  en - 

Amuzgos]  casi  todos  los  que vivlan  en las  cuadr*llas tienen casa j 

en gsta, 1 

I 

Ya  hemos  planteado  que  los  mestizos  han.  acaparado  durante las"d6- 
cadas -transcurridas.desde principios de siglo  las  mejores  tierras 
:y han  explotado  las  extensiones m%s grandes de tierra, El acapa- 

" ramiento  de  tierras  se  lleva  a  cabo  por  medio  del engaÍio o la - - -  
fuerza.  El método W i s  usado fue "la invasi6n  del ganado".  Esto 
significa que'el mesti.zo una vez que  el  indigena  habfa  levantado 
sus cosechas,  echaba  su  ganado a pastar  en  esas tierras, encerrdn - 
dolas  [cercándolas con alambres  de piiasl y plantando paso, El - -  
indfgena ng podía  regresar  a  sembrar y tenra que buscarse  otro 'lu c 

gar  para  hacerlo. Otros, para  no perder sus tierras, buscaban  .de ! .  

antemano  lugares m%s alejados y estériles y "vendian" sus parte'-" ; 

j 

I 

l 
I. . las, muchas-veces bajo  el  efecto  del. alcohol, _.__--. .. . .. ... . . . i  

I 
Anteriormente  el  indígena, con excepcidn  de  el  pequeño  porcentaje 



que  migra ,  se ha  quedado a t r a b a j a r  las  t . ierras en  e l  e j  i .do,  e j e r  - 
c iendo  sobre  e l las  una   gran   pres26n .  La p o b l a c i a n   q u e   t r a b a j a b a  
l a  t ierra  'en 1982 e r a n   a l r e d e d o r   d e   u n o s  750 hombres  contando mes - 
t i z o s  e indPgenas. Los d a t o s  a l  , r e s p e c t o   s o n   t o n f u i o s ,   c o n s u l t a -  
mos l i s t a s  de c u o t a s ,   t e q u i o  y l o s   n h e r o s   f l u c t u a b a n   e n t r e   l o s  - 
7 0 0 ,  750 y l o s  800;  de l o s   c u a l e s   s o i a m e n t e  342  e j i d a t a r i o s ,  250 

t i e n e n   d e r e c h o  a S a l v o  y l o s . d e m 8 s   t r a b a j a n   e n  t i e r r a s  prestadas. 
(Para mayor i n f o r m a c i 6 n  ver Anexo IXI. 

Las familias indigenas   medias   cuentan   con   a l rededor  de 3 Q  Has. de 
t e m p o r a l ,  las  c u a l e s   h a n   t e n i d o   q u e  ser  r e p a r t i d a s   e n t r e  3 o 4 -- 
h i j o s .  É ~ ~ O S ' , .  para .poder- s o s t e n e r  y a sus respect3vas 'familias han 

c h a s  veces ya"nb pueden' t e n e r '   a c c e s o '  'a ' l a s   ' p a r c e ' l a &  '$a!$il%ares, - 
presionando'^asi  para que - s e  abran  "nuevas Sirea's". al c u l t i v o -  '(es-- 
.tas son cada prez m%s escasas o i n f 6 r t i . l e s l  o piden prestadas par- 

demandado"'é!n L q O s  Gltlm.os ' ,L.. l i f iO~$' 'gi  .- I ' c o $ i s ~ r $ ~ d ; ~ : ~ j ~ i d & ~  f ~ . ~ ~ ~ a s ! ; ~  .Mu-'  . 

I _  . ' 1 , '  " S ,  
. .  

- .Ceras a l o s  familiares de l a  e s p o s a ,  a l  compadre o a l  amigo. 
. .  

Don Librado  VSsquez,  j e f e  d e l  X o m i t t   d e ' v i g i l a n c i a   . d e l   C o m ' i s a r i a -  
do E j  i d a l ,  t i e n e  10 h i j o s  : 8 hombres--y 2 m u j e r e s ,  De los hombres 

I 

i 
j 
i 

i 
! 

- 

I 

I 

4 se encuestran '   en  ' e l  p u e b l o ,  ' lo$-:otfd.s 'dd!$' se' encuefityxn  efi ' ,  ' -c ' A ' 3 1  I 

D.F., o t r o . e n  Oaxaca y otro   en  Acapulco.   Los   que  migraron "ya ha - 
yaron  mujer" y se quedaron a radicar e n   e s t o s   l u g a r e s ;  de l o s  que 
viven  en e l  p u e b l o ,  t res  e s t 5 n   c a s a d o s  y uno s o l t e r o ,  Don L i b r a -  
do era dueño de 1 0  Has., que repartid e n t r e   l o s  h i j o s  que t raba- -  
j a n   e n  e l  p u e b l o ,   t o c h d o l e s   d o s  .Has. 'a cada  uno. ' Se complemenT- 
t a n  me d i c e ,  c o n   h e c t á r e a s  prestadas o donadas por e l  Comisariado 
E j i d a l ,  Adem5s. han p e d i d o   c r é d i t o  para a lgunas  cabezas de ganado. 

Este es solamente  uno de  l o s  muchos e jemplos   en e l  pueblo  que  po- 
demos observar   en  e l  AnexofO 1 

1 

j 

1 
" i  



1 .7  Tejido de Huipiles: 

,Observamos  durante nuestra est.adia en San Pedro que cas$. todas -- 
las  mujeres  desde " l o s  - doce años te.jen hipiles, La stujer que:no. 
lo  .hace es considerada floja, ademgs de que .se ha convertgdo  en - 
un importante  "ingreso". 

1 . 8  El  Tequio 

Otro  tipo  de  organizaci6n  comunal  SndZgena e$  el tequio, Este h.a 
adquirido una.$mportancia,muy grande, Al.ser refuncsonalszado - -  
por  el  estadoc,  El  tqquio,,es.,.el  (*rabajo  quetrealizan todoS,,l@s m-:. I ? ,  

hombres  mayores :de. .J8 años .de  la : comunidad,:para amtruir, enmefi- - 
dar o reparar  al,gunas obras .materiales..que:serg para eLbeneficio 
de  "toda  la  comunidad", El Estado  Mexicano ha utilizado esta, or- 
ganizacidn  para  ahorrarse el, gasto  de mano de  obra, Los mestizos 
del  lugar lo han aprovechado  para su benefi.cio. Por ejemplo, la 

. -.construcción de un edificio  escolar al que aszstfan  en su mayorza 
-~~ -mestiz-os; - Elfequio  es  obligatorio  para todos, pero los mestizos 

, -  

para %:_afarse de  .ello  :contratan la ;un .peón  indfgena  qoejhaga e&,t'ra : Y . .  

bajo  por  ellos.  Esta instancia es informal y la  organszan y diri 1 

gen  los  principales, dividen 'los d€as de  trabajo  por  el  ntmero de 
' - hombres.  Cada  semana  le  toca a alguna  cuadrilla  presentar sus - -  

servicios. Despuds  de que los  indígenas tomaron'el municipio por 
medio  de  este  sistema han .oonstru€do el- palacio mun5cipa1, amplia 
ron la  red  del agua, y chaponearon los  terrenos  recuperados. 

- 
- 

- 

2 , Q  Banco  de  Credit0  Rural  del  Itsmo. 

A partir  del 24  de m a p  de 3 97.7 el ejido de San Pedro Amuzgo se - 
hizo  suj-eto  de  crBdito del Banca  Rural  del  Ttsmo,.  Des.de entonces 
la organizacidn  agricola ha sllfrgdo algunos cambios-. El  banco - -  
por  medio  de sus inspectores .de .:campo  cont.r.ola. a aquel  :pr.oduct~or , .  

que  haya  recibido  préstamos, Este tiene que  usar tal o cual abo- 

. .  . . ".- "_. . . ... -1.. . 1 1 . .  -. .. "--..._.I"".- I. . ."_I "-..- " " . . 

! 



no, sembrar  tal o cual semilla etc. NQ podemos  afirmar s i p  em-- 
bargo  que  haya  cambiado la estructura .de la.organizaci6n. 

Gracias  a los crgditos bancarios, el  indigena dej6 de ser pr.esa - -  
de  usura.  El  prkstamo que pedfa para la.siembra al mestiza prowe c 

..tiQndole  la  venta  antes de tiempo se termine.  Bancrisa  pas6  a - -  
ser un .prestamista mbs moderado. 

3 . Q  Migraci6n. 

. I 1  194-00  Has. son las  otorgadas a San Pedro Muzgo por medio.de 
la Resoluci.6n Presidenctal  de, 3 9 4 0 .  El. 1.0% .de la poblac3dn no - -  
indigena  posee predios-mayores ai las I Q Has, par lo que s e  da una 
menor  presidn  de  estos sobre la tierra, Esto Se .debe a que mu--- 
chos  de  ellos han salido a trabajar  buscando una posicZ6n más ele c 

vada, dejando en San Pedro solo a l o s  miembros  necesarios  para SE 
' . . . g  uir manteniendo y administrando la  tserra-familiar. Los mesti-- 
_zos,,gracia~ al  dominio de la lengua  nacional y estudios miis ele- 
vados  que los indfgenas [la secundaria1 y ambiciones de prosperi- 
dad  se  les  ha  facilitqdo encon$r+r.trabajo en-$as-,ciudades mexica - 
nas. Los indfgenas han migrado en proporciones mucho menores que 
la de los  mestizos.  La  migracibn  entre  los  "naturales"  se  ha in- 
crementado  en  los  Cltimos ailos, antes  se  salfa  .pero  en  proporcidn 

. -  ,menor. Actualmente,  a  partir  de  finales  de los.:setentas salen - -  
~ _1 del  pueblo  alrededor de .unos 7 0  jdvenes  para  estudjar (desde .que. 

existe la  secundaria  este nhero ha  reducido]  Estos  jóvenes  tie c 

nen entre 13-2Q años.  Consideramos  tanto mestizos como-indígenas. 

En  el  Distrito  Federal se calcula  viven unos  mil amuzgueños. En 
Oaxaca  unos cien; en Puebla unos 4 0  y en Acapu.lco unos 60. En .--  

México el 60% aproximadamente son mestizos, La Vayorfa de ellos 
s e  dedican al trabajo  de,ntro de los servicios públicos, como poli 

i. 

I 

1 

cías  bancarios . . .. " ". . y .. otros . . ,- - po.liclas , I  .federales.  El 4.0.%. de indfgenas 
viven de la construcci6n  trabajando  como albafi$.leS o en  la indus- I 

tria  como  obreros, Los amuzgos que viven en la Cd,  de M6xico  tie - 

- . . _. ... " .- . . , . .I_" " ,. ~ "."_ ..- . ..,- _ _  ~" "_ _._ ~ .- 
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n e n   u n a   a s o c i a c i d n   e n   C d ,   N e t z a h d c o y o t l ,   E s t o s   j u n t a n   d i n e r o  
y l o  mandan como ' c o l a b o r a c i b n  para d i . f e . r e n t e s  obras e n  e l  puehlo.  
Se reGnen para e l l o  un poco .m& . d e   c i e n   p e r s o n a s ,  $6io 2Q mesti- 
zos   contr ibuyen   con   d inero  para l a s  obras en e l  puebio ,   Durante  
l a  toma de l a s  t ierras  l a  o r g a n t z a c i 6 n   a n u z g a   c o o p e r 6   c o n   d i n e r o ,  
asesoramiento ,   a lbergue   para   los   compañeros   que   venzan  a l a  S e c r e  v. 

t a r í a  de l a  Reforma Agraria o - e l l o s  mismos   cont inuaron   con   los  -- 
trsmites. En P u e b l a ,   l o s   h . i j o s  ..de Don Andre5  Ferniíndez han hecho 
importantes   donat ivos  a l  municip3.o a p a r t i r  de 19-78, Todos e l l o s  
p r o f e s i o n i s t a s   o c u p a n   i m p o r t a n t e s   p u e s t o s   d e n t r o  del  gobiierno  de 

- P u e b l a   l o  que l e s  permite mandar f u e r t e s  sumas a su   pueblo  nata l .  
. ,? .. . 

. .  
I 1 .  !- ! *  t - a  j 7 I I I " )  

^ .  . i. 
. .  

Migrac ibn  Temporal, " 

Durante l a  admi .n is t rac i6n .   de  Don Miguel   Wisquez .CJ93.8-801 migraron 
muchos  Indggenas [se caiculan  unos   c .$en]  a Ensenada. ,   .CuliacSn y Es c 

tados  Unidos a t raba jar  e n  las pizc.as; case t o d g s . r e g r e s a r o n .  - -  
S o l o   a l r e d e d o r   d e  20 se q,uedaron  .por más "tiempo.  Sorprendentemen c 

t e ,  i b a n  much.as muchachas  cesto es poco comb porque las  c a s a n  a 
temprana  edad]  entre los. J 5  y ZU.años, Mu,chas d e   e l l a s , l . l e g a - r o n  
embarazadas   por   pa isanos ,   desa tsndose-muchos   problemas   entre  las  
familias. -. S e   p r e s e n t a r o n   d u r a h t e  ese tiempo  muchas  demandas  ante 
e l  municipio   por   incumplimiento,  

Actualmente  solamente  una$ 50 p e r s o n a s   s a l e n   a n u a l m e n t e   p e r o   p o r  
per iodos   t empora les ,   Migran   dur .ante  los meses. de l impia  de l a  -.- 
milpa h a s t a  l a  s i e m b r a   s i g u i . e n t e   C a g o s t o - a b r i . l ]  a l  menos  de  que - 
tengan  s iembras  de r i e g o ,  se  a u s e n t a n   p o r  menos t iempo.  A p a r t i r  
de l a  toma de las  t i e r r a s  r e g r e s a n  a l  pueblo   a lgunas  famillas i n -  
d í g e n a s  que se encontraban en G u e r r e r o ,  L s  o t o r g a r o n  un s o l a r  y 
a lgunas  hectareas para sembrar, La p r i n c i p a l  familia m e s t i z a ,  - -  
l o s   F e r n B n d e z ,  a l  perder sus t i e r r a s ,  igual   que  Moi.s6s Herngndez 

. .  .. . 

. . -  Vielma y ' tempora lmente  - .  . Dagoberto ,  . .  .,. Pelfiez. . abandonaron . .  . k u z g o s ;  . .  





4 . 0  ComercializaciGn. 

El  excedente agricola se  da  en  menor proporci6n cada aÍio. La pre - 
sidn  demogrsfica, la erocidn de- la- ti-erra, los b a j o s  precios ,de - 
garantía  el 'intercambio deslgual y el intermediarismo, entre o--- 

tros  factores, carcomen la economla  campesina indigena, 

I 
I < +. i 

! 
I 
1 
i 

En  Amuzgos,  la mitad o m5s de  las  cosechas  son vendidas muchas ve - 
ces  sin  cubrir  las-  necesidades  imperantes de la unidad dom6stica i 
como  es  la alimentaci6n  principalmente. Se vende para cubrir  deu - 
das,  enfermedades,  'otos imprevistos, Los principales comprado-- 1 
res  han  sido  los mestizos y .actualmente  algunos  indigenas. Si se 

! 
i 

tiene  mucha urgencia de dinero se vende a los  acaparadores loca-- . , .- ! i  

les.  Estos a su vez los  venden por  tonelada  a los comerciantes 
" 7 .<, . /  . . . .  

de-.Cacahuatepec, quienes los revenden a su vez,  en Pinotepa  Nacio c 

nal. Los que pueden pagar  flete y.les sale costeable lo-venden 
en  Pinotepa. El mestizo tambign  almacena  el maiz comprado a  hajo 
.precio  durante la c0sech.a y lo revende en  tiempo de escases [mar-- 
zo-julio] a  mayor  precio. 

. .  

Los "ntícleos rectores"  regionales, como l o s  ha denominado GonzSlo 
. Aguirre  Beltrsn  en.  Re.g'ion'es  'de.  .Re'fúgio, son, en grado de  ,import'an 
cia, Pinotepa'Nacional y Cacahuatepec  para  los pueblos que estan- 
al Sur de Amuzgos; hacia el  Norte a partir  de Santa María 'Zacate- 
pec, es Putla. 

Los principales  compradores  de Malz y frijol en la comunidad son, 
en  orden  de importancia,'Dagoberto Peláez [mestizo);  Gonziilo Her- 
nSndez (.indígena) ; Eva Cisneros [esposa de  Austreberto  Santaella, 
mestiza], Facundo Ldpez (indfgenal,  Francisco  Cruz Tapia [indlge- 
na) ; Graciano VBsquez [indigenal. 

. .  - 

Los productos que  se siembran, para comercializarlos son, el  ajon - 
jolS y el  chile,. Su .venta le permite-_forma,x.-,un fondo.,.+de-_*'reempla ~ 

ZO" o "ceremonila" como los' llamaria,Eric, .R. WoTf en Los' %ainp'e.si- - 

nos. - El  producto propio del grupo, su-artesanfa, sus huipiles a- 
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partir  de  los  sesentas han .tenido una demanda comercial, increlpen - 
tsndose la elaboracien de dicho .producto, 

Los indígenas  buscan vender s w  productos ,agrícolas a los .  interme 
diarios de  Cacahuatépec y Pinotep-a  'Nacional, ya sea:.que lleven - -  
los  productos a éstos lugares o esperan  a  que  lleguen al lu.gar - -  
los intermadiarios,  por recibir mejores  precios que lo que les ofre- 
cen  los  explotadores  locales. 

Concepto 

Grdfica de Precios 
(mediados de 3 9821. 

Precio ofrecido  por  los 
Precio local - intermediartos de P-ino- 
. . . . . . . . . . . .tep.% '"&anal. -. . . . . . 

Una  vaca $ S o o o m  $ .J OOQ,OO 
Un  cerco J 500.00 2 OQO.QQ 
Una  gallina oa 80 O0 
Una  carga  de  maOz C J O l  500.  QQ 55Q. QO 
Un  litro  de  frijol 6s ao. 7 0 . 0 0  

'>. 

,-. I . . L :  ~ . :.. , .  . .  -5 -. ' 

Fuente : Informacign  oral 

Un  huipil  sencillo lo venden a 'la intermediaria  local en $4QOt0Q, 
esta a su vez  lo  vende en $ 5 0 0 , Q O  a $ 6 0 0 . 0 0  en el. lugar, y en - 
Fonart,  en  la  ciudad de  MQxico lo:>encontramos..a l. 0OO:OO pesos. . .  

- 

El  hilo  con  el  que  se  teje  el huzpil, el lugar lo venden  a $ l Q O . O O  I 

la madeja,mientras que  en Puebla se consigue a3 mayoreo  en $60.0.0 

Don Mario  Bernardino, con  el  fin de  "ayudar"  lo vendía en $70 .00  

obligando  a  1o.s' intermediarios a bajar  el precio, pagando  por - - - .  I- 
','.'!--ello a menor  precio  el huipil porque el hilo lo conqeguían m6.s ha j 

~ 

- 
rato 

(IO) Si el mafz se vende por tonelada,  el  precio por carga  es  de ,$650,(111.. Es .. : ." 

el precio  al que lo venden los mestizos del  lugar  pOrque  .les  es m5.s fiícil 1 
reunir una tonelada o varias, ya sea  porque ios producen o porque compran 
el maiz a los indígenas al menudeo, mientras  que los indígenas  siempre -- 
han si& 'poquiteros''. 
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LOS p r o d u c t o s   i n d u s t r i a l i z a d o s ,   p o r .   c o n s e c u e n c i a   s o n  m& c a r o s  - 
e n   e l . p u e b l o   q u e   e n   P i n o t e p a   N a c i o n a l  o Cacahuatep.ec.  

En los Siltimos 1 O a ñ o s   h a n   s u r g i d o ,   e n t r e  ¡os i n d i g e n a s ,   c o m e r - - -  
ciantes ' o  i n t e r m e d i a r i o s   i n c r e m e n t b n d o s e  .rZlpidamente' e n  -los r i l t i -  
mos a ñ o s .   E s t o s   p o r  10 g e n e r a l   h a n   a b i e r t o   p e q u e i l o s  e s t a b l e c i - - -  
mientos   de   abarrotes  y r e f r e s c o s   e n , s u s  casas. Otros  compran - - -  
maíz y f r i j o l  y l o   r e v e n d e n ;   o t r o s   c o m p r a n   h u i p i l e s  y los venden 
e n   T l a x i a c o ,  Oaxaca o Mexico ;   dos   son   dueños   de  un  molino de n i x -  
tamal. En es te  ú l t i m o   c a s o  de m6s f u e r t e   i n v e r s i g n  fue  n e c e s a r i o  
h a b e r   t r a b a j a d o ,  - a l  menos  en  uno de los casos en l a  ciudad  de  M6- i 
x i c o  para p o d e r   a h o r r a r   p a r a . e l l o .  I 

Las p r i n c i p a l . e s   t i e n d a s   ' ¿ % ' a b a r r o t e $ ,  merceYFa-,'' YlBpalekTa, . '  vacu- '  " ' ' 
nas ,  i n s e c t i c i d a s ,   a b o n a s  y a l i m e n t o s  para l o s   a n i m a l e s   p e r t e n e -  
c e n  a l o s   m e s t i z o s .   D u r a n t e ' e l   p e r z o d o   e n   q u e  se tomaron las t i e  
rras hubo  una r u p t u r a   c o m e r c i a l :   l o s   i n d f g e n a s   n o   v e n d i e r o n  su - -  
maíz, f r i j o l ,   a j o n j o l l  y h u i p i l e s  y e l  m e s t i z o  l es  negaba e l  paso 
a sus t i e n d a s - .   E s t o  se r e g u l a r i z 6   c u a n d o  se  ttcalm6 e l  problematv.  

I _  

.. . I 

. .  

.. . . 3 ; S-. 8 ,  . ,  

Los indigenas ,   nos   'd icen  los m e s t i z o s ,  por l o   g e n e r a l  no g a s t a n  - 
en  a l imento y en  ropa.  .- "el d i ñ e r o  que': les .  quedd 10 guardan.." 'U& 
n o ,   n o t r o s  10 gastamos  en  ropa,  zapatos, carne. .  e tc . "  .El m e s t i z o  
busca  I t la  prosper idad"  e l  " s t a t u s   q u o t t ,  e l  dinero  ganado lo u t i l i  - 
za para renovar  su casa, comprar muebles ,  o 10 i n v i e r t e   e n  un ca -  
midn. E l  i n d í g e n a   p o r  10 g e n e r a l   g u a r d a  su diner .0  y lo gasta,  si 
es mayordomo en  una f i e s t a  d e l  pueblo .  No compran b i e n e s  de con-  
sumo, l a  r i q u e z a  se  d i s i m u l a ,  E l  miedo a l a  " e n v i d S a t v   s i r v e  como 
c o n t r o l .  Los i n d i g e n a s   m a e s t r o s ,  o a q u e l l o s   q u e  su i n g r e s o   n o  - -  
proviene   exc lus ivamente  d e l  campo h a n   c o n s t r u f d o   c a s a s  de l a d r i - -  
110 y cemento  pero  en e l l a s  s o l a m e n t e  se  cuenta   con  10 e l e m e n t a l .  
Por l o  g e n e r a l  no t i e n e n  muebles-, s iguen   coc inando  en  e l  fog6n y' 

solamente  unos 10  c u e n t a n   c o n   e s t u f a ,  refriger.ador,  a l g u n a s  s i - - -  
l l a s  y s i l l o n e s ,  una t e l e v i s i 6 n . y  camas de c o l c h 6 n .  . . .. - . - . ". - 

I 
! . .. . i -  

.. . . .  . .  



Ohservamos  que los p a t r o n e s .  .de .consumo al .ser d i f e r e n t e s   r e f l e j a n  
las  d i f e r e n c f a s   c u l t u r a l e 5 .   E l   i n d $ g e n a  compra ademas a r t z c u l o s  
ceremonia les  o rituales como e s  el: c o p a l ,  las vela.s,  v e l a d o r a s ,  
f l o r e s ,   p a p e l  de c h i n a   d e   c o l o r e s  y o t r a s   e n s e r e s .  ASS,.  a l  v i s i -  
ta r  u n a   t i e n d a   m e s t i z a  l e  e x p l i c a n  que t a l  o . c u a l   a r t x c u i o   l o   v e n  - 
den  exclusivamente  a l o s   % a t u a a l e s l ' ,   " E l   a c e z t e ,  l o  compran l o s  
indios  porque l e s  g u s t a   p e i n a r s e   c o n  es to  e l  d i a  de f iesta" .  Los 
c o m e r c i a n t e s   m e s t i z o s   l o c a l e s   e n t z e n d e n   t o d o s   e l l o s  e l  amuzgo, - 
"El  id ioma  1o . tuve   que   , a render   -nos  dice  una   comerc iante  de Pino - 
tepa Nac ional   que   v iva  desde hace 9 aAos  en e l  l u g a r -  para poder 
vender".  Por l o   g e n e r a l   l o s   m e s t i z o s   q u e   h a n   c r e c i d o   e n  San Pe--  
dro  ent ienden l a  l e n g u a   a u z g a  y o t r o s  l a  hablan   muy.b ien .  

Afirmamos, s i n   p r o f u n d g z a r   e n   e l l o ,   q u e - * * e l  modo de-consumo  (con- 
ce]itto  expuesto  por Marx en  las  G r u n d r l s s e l  m6s que e l  modo de  pro - 
duLci6n  -en  nuestro  cas'o- es l o   q u e  permite $ s u s t e n t a  l a  produc- 

Durante   los  días de f i e s t a ,  u n o s   c i n c o   d i a s   a n t e s ,   l l e g a n  a l  pue- 
b l o   c o m e r c i a n t e s   d e  l a  C o s t a  o d e l   . b o r t e ;   T l a x i a c o  y P u t l a .  De - 
T l a x i a c o   t r a e n  petates ,  mesas de makera, s i l las ,  f ruta ,  . -o t ros . . - - -  -. 
t r a e n   r o p a ,   c i n t u r o n e s ,   c u c h i l l o s , ?   f i u a r a c h e s ,  t e l a s  y dulce-& De 
l a  c o s t a   t r a e n   p e s c a d o _ - s e c o ,   p a n ,   d u l c e s  de c o c o ,   c o c o s  y .  tamar.in 
d o s ;  d e  Pie de l a  C u e s t a   t a h a c o  y de San  Antonjo   (pueblo   col indan - 
t e r  t r a e n   o l l a s ,   c a z u e l a s  y comales  d'is b a r r o .  E l  comerc io  de es-  
t e  t ipo   d isminuye   durante  e l  año  de I982 por e l  a l z a  de l o s  p r e - -  
c i o s  .y con   es to   d i sminuye  e l  movimiento y l a  v i d a  de l a s  d i f e r e n ,  
t es  f i es tas .  

" 

<"' id 

O t r o   a s p e c t o   i n t e r e s a n t e  es l a  c o n s t a n t e  l legada de grupos de hom - 
bres p r o v e n i e n t e s  de l o s   p u e b l o s  amuzgos de   Guerrero   pr inc ipa lmen - 
t e  y de Guadalupe Victoria ,  Caminan 6 horas trayendo h u i p i l e s  pa - 
ra vender ,  y comprando en  e l  p u e b l o ,   p e t r b l e o ,   m a n t e c a ,   h i l o ,  sa l ,  
t e l a  [manta) y o t r o s   p r o d u c t o s  que a l l f  se cons-iguen.  .. . . .  - .  ,- .. 

CJ J )  S t e f a n o . . V a r e s e ,   D e f e n d e r   l o  mdl t ip le ; .  Notas  a l  Indigenismo",  
-Nueva  Antropologea,  $9 Afio IT1 Mdx'ico, O c t u b r e ,  1 W 8  ' p ,  36 
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5 . 0  S e c t o r e s   S o c i a l e s  

Señalaremos a c o n t i n u a c i 6 n   u n a   " t i p o l o g l a * *  .de las clase3 s o c i . a l e ~  
que ahí se dan. " " . ._ . 

Para un amuzgo, p a r t i e n d o   d e  l a  d e f i n i c i d n   p r o p i a  de su idioma - -  
e x i s t e n :  

LOS r ' i c o s :  tya (de dinero]  -BBsi.camente se ref iere  a q u i e n   t i e n e  
ganado para v e n d e r ;   t i e n e   u n a   t i e n d a ,   b u e n a   s g e m b r a  y . .  engorda ma- 
r r a n o s .  Caracterlsticas p r o p i a s   d e  lo s. mestizo^, tya s i g n i f i c a  - ! 
tambign p a t r h .  

I . , 1 ~  . , i ' c .  i ! , \  . , . ~ " 2  <A 4 i . ill  . i 8 .  . .  I . . I '  , . . , I .  

Los  medios r i c o s  :,.ltya chjo   Cdinero  poco1 Es aquel.  que  puede  con- 
tratar  peones,   que.  95. empleado de g o E e r n o  . y :  t i e n e  un - s a l a r i o .  
E j ,  l o s   m a e s t r o s ,   o b r e r o s  e t c ,  

I 
1 

Los   pobres ,   Jñe in   Cs in   d inero1   Persona   que  t raba ja  poco,   que ca- l 

s i  n u n c a   l o g r a   t e n e r ,  m$s,; sufxe JI&S,. carece de -.cosas e l e m e n t a l e s ,  ,- 

casi siempre es pedn y por  eso traba ja  poco  en ~ . u  s$.embra, casi - 
t o d o   l o  que c o s e c h ~ ; , ~ o . ! - v ~ n d e , I - . - .  . , -  i i '  , < , I  ? . . i t \  t ! s i r  , ; I (  . ; : >  . ; ,,,- , , , , f..; 

Esta c l a s i f i c a c i . 8 n   t i e n e   a l . g u n o s   p r o b l e m a s  de g e n e r a l i z a c i b n ,  - -  
... Las úl t imas   dos  c lases tendriamos  que matizarlas, 

Los c a m p e s i n o s   p o b r e s   s o n   a q u e l l o s   q u e   c a r e c e n  de t i e r r a  o son 6 -  

dueños de pequeñas parcelas (-de. 1L2 a . S  Has,]. E l  8.0% de l a  P O - -  
b l a c i d n  amuzga s e  e n c u e n t r a   d e n t r o  de esta c l a s l f i c ' a c i ó n .   D e n t r o  
de 6 s t e  8Q% a su v e z   e x i s t e n  varias c l a s i f i ' c a c i o n e s .  Un s e c t o r  - 
que  comprender5  una  cuarta parte  de la poblac idn   campes ina  es e l  
que se encuentra  completamente "jodido". No t i e n e n  t i e r ras  o muy 
pocas ,  v iven  de  sus salarZos  como peones  y t i e n e n  para s o b r e v i v i r  
a lgunos   an imales .  Las m u j e r e s -   t e j e n   b u i p i l e s  para q o h r e v i v i r .  - 
O t r o   s e c t o r  e s  a q u e l   q u e   t i e n e  un  mfnimo de d o s   h e c t s r e a s  para - -  
c u l t i v a r  y p o r   l o . . t a n t o   a p e n a s  saca para . e l  gasto  faai'liar,:,  Tie-  . .  i 

n e   a l g u n o s   p u e r c o s ,   g a l l i n a s ,   E s t o s   d o s   ú l t i m o s   s e c t o r e s   n o  r e c i  - 

I 

1 

i 
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b e n   c r g d i t o s   d e l   b a n c o ,   S e  l e s  hace u n . g r a n  sacri.fici.0 p a g a r  l a  
deuda  adquir ida,  Hay un :.tercer sector .que .se e n c u e n t r a  en una PO c 

s i c i ó n  mss p r i v i l e g i a d a  y e s  aquell'a q u e   h a   r e c i b i d o  crgditos del 
banco .   Cul t iva  t res  a c u a t r o  hectsireas de maiz, f r z j o l ,  a j o n j o l i l ;  
algunos  miembros  contribuyen a l  g a s t o ,   m i e n t r a s   q u e   e n   l o s   p r i m e -  
ros d o s   c a s o s  & t e  miembro se h a c e  cas i  r e s p o n s a b l e  d e l  s o s t g n   d e  
l a  familia.  E s  dueño  de  algunos burros o mulas ,  crTa p u e r c o s  y - 
g a l l i n a s ;  e l  c r s d i t o  d e l  b a n c o   l o   u s a  para semilla y . a b o n o  y ade- 
más p i d i d  c r 6 d i t o  para. ganado,  Las m u j e r e s   t e j e n   h u i p i l  y han pe 
d i d o   c r g d i t o  'para h i l o .  E s t e  s e c t o r ,   c a l c u l a m o s ,   c o m p r e n d e  l a  m i  
t a d  de ¡a poblacidn  econ6micamente  act iva.  Tenemos o t r o   s e c t o r  - 
que es e l  campesino  medio, es  aquel dueño de 5 a 15 Has.; vende" 
maí.z o f r i j o l ;  recXbi6 c f i fd&to  -yccon~prb ;de .  5 a 2 0 1  c a b e z a s  de. ganii. - ' .  

dof  puede  mantener e l  - e s t u d i o   d e  sus h i j o s ,   p o r   e l l o   t i e n e  algu--  

o . ' idobe,  y c u e n t a   c o n   a l g u n o s   m u e b l e s   n e c e s a r i o s .   D e n t r o   d e  esta 
c l a s i f i c a c i 6 n  se encuentran  l a  mayor€a d e d . l o s   m e s t i z o s .   D e n t r o  - 
de esta c lase  media se encuentran   comprendidos   los  maestros, c o - -  
m e r c i a n t e s  e intermediarlo's3ddPgenas 'y me'St izos ,  * l o s  ' i n g r e s o s ;  dt! ' "  

e/stos  no  dependen  por l o   g e n e r a l  de l a  a g r i c u l t u r a   c n o   a s $  e l  ca- 
so de sus padres) ,  grhcias a e s t o   i n c r e m e n t a n  l a  a g r i c u l t u r a   a y u -  
dándoles a l o s  padres con e l  s u e l d o  para los   peones .3   cone l   abono .  
Colaborando  as5 a l a  economia fami l iar ;  p o r   e l l o   t i e n e   d e r e c h o  a 
l a s  cosechas  de l o s  padres. La proporc$ón  indígena  que  comprende 
este  s e c t o r   e s  menor  que l a  de los m e s t i z o s .  

~ n o s   , h i j o s   m a e s t r o s  o a l g u n   t E c n i c o ;  vive en  una c w a  de l a d r i l l o  

r/ 

Los r i c o s ,   m e s t i z o s   e x p l o t a n  de 2 0  a 300  H.ast y de 20 a300 cabezas 
de ganado. Son dueños de los n e g o c i o s  m& b p o r t a n t e s .   E n c o n t r a  - 
mos actualmente   con  orden  de   importancia   en es te  s e c t o r  a :  F i d e l  
S a n t a e l l a ,  Estanisla0 M o r a l e s ,   D a g o b e r t o   P e l S e z ,  y l o s   J i m é n e z .  

Antes de l a  r e c u p e r a c i ó n  de l a s  tierras l a  l i s t a  l a  encabezaban - 
l o s  FernPndez y l o s   s e g u í . a n   l o s   J i m é n e z .  Las t i e r r a s   e x p r o p i a d a s  
han  permitido que l o s   d o s   s e c t o r e s  108:s empobrecidos d e l  pueblo  se 

hayan  reducido,  a l  a d q u i r i r   a l g u n a s   h . e c t 5 r e a s  para c u l t $ v a s ,  o pa - 
ra r e f o r z a r  su economía,  

i 
I c 



Los  mestizos,  en su mayoría, v.iven .en el centro .del pueblo y a 
uno y otro  lado  de  la carretera que es la  calle  princzpal.  El - -  
70% son  ganaderos y agricultores conjuntamente, La minoria solo 
se  dedica al  cultivo  de la tierra, ,&~biamos ya mencionado que . - -  

son dueños  de  las  principales  tiendas de alimentos, herramientas, 
huipiles, papelería  restaurantes. Ademas controlan el teléfono y 
el  correo  del  pueblo. Se dedican a  la matanza de vacas o cerdos 
y venden su carne. Otros  rentan cuartos a los maestros de la Se- 
cundarza  que  no  residen en el pueglo, Entre los mestizos  hemos 
distinguido y caracterizado ya. dos "status". Los de  la ''elite" o 

los ricos y los  mestizos  medios.  Mestizos- polires exjsten  pero en 
muy  poca  proporción. Los.primeros sonllos dueños  de  las principa 
les  tierras, tienen,maym ndmero de cabezas de, ganado y. las  tien-, : ! , ,  

das más, grandes, Son los M j o s  o nietos de  los hermanos  'FernBn-- 
dez y de  aquellos  mestizos que siempre han tenido  ganado y poder 
de decisi6n  dentro  del poblado, 

. .  

- 
- 

Los mestizos  medios son agricultores y ganaderos  en menor escala. 
Son intermediarios;  vendedores de hnipiles, hilos y estambres, - -  . ,  

venden  refrescos  verdura y otras cosas, 
.. . . 1 . .  .-! - . 

Por lo general,  todos  los mestizos tienen a sus hijos  estudiando 
la  secundaria  en  el  pueblo aunque ya antes estaban  en Zacatepec, 
Acapulco o Oaxaca; algunos estudian la normal.en Cacahuatepec o - 
Oaxaca. 



. . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  - .. 

N.0MB.RES . . . . .  . . . .  . .  . .  NUMEW.. DE CABEZAS 

Manuel  Rojas 
Amando Luengas 
Herminio  Luengas 
Lorenzo  Solano  Luengas 
Dagoberto  PelZiez 
Manuel  Luengas 
Fami 1 i a  Jiméne z . '  

Amado Peldez . .  . .  

A u s t r o b e r t o   S a n t a e l l a  
Constancio  López  ( indzgenal  
I n d a l e c i o  Joach-in Cindrgenal  
Carmen Merino 
F i l o g o n i o  Mufioz Cindlgenal  
David  Luengas 
RenE Morales 
Gi ldardo  Morales  

- . * -Es tanis lao   Mora les  
F i d e a l   S a n t a e l l a  
Gi ldardo L.6pe.z . . . . .  

3 50 
5 0  

3 0  
20 

J 5a 
6Q 

3 O. 
30. - 

4 Q. 

- 40 
1 0 0  
3 50 
2 0 0  

. . . . .  .6.0.. . . . .  . . .  . . . . . .  

Fuente :   Asoc iac ión   Ganadera   Loca l ,  

Habria que aclarar a l  r e s p e c t o   q u e  l a s  c a n t i d a d e s  sobretodo a l  - 
r e f e r i r s e  a F i d e l  S a n t a e l l a  l a  c o n s i d e r m o s  b a j a ,  calculamos  que 
es s u p e r i o r  a las  t r e c i e n t a s   c a b e z a s   d e . g a n a d o ,  Cabe s e ñ a l a r  --. 

tambiBn  que los i n d l g e n a s   q u e   p e r t e n e c e n  a d i c h a   a s o c i a c i d n   s o n  
las  familias que  han  s$do  incondicf .onales de los  m e s t i z o s ,  Ya - 
habíamos  señalado  que e l  peso   de   los   miembros  de 1a .ganadera   no  
radica e n   1 a . c a n t i a a d  de- ganado, .   s ino  en '  l a  a l i a n z a - . d e  10s miem-. --.  

b r o s  de cada familia,  

http://alianza-.de


TIENDAS 
. .  . . . .  

Año de 
Crea.ci6n . .  . Dueño. . . . - . . . . . .T.&p.o... de .Tl.endas 

1970 

1980 

1962 

198Q 

198Q 

1 980 

1952 

1978 

indígena  Salom6n  Hernandez Tapia A b a r r o t e s  y ropa  
indigena   Grac iano   Bernardsno  
m e s t i z a  Mar€a Olmedo 
m e s t i z o   C e l e d o n i o   S a l i n a s  
m e s t i z a   B a l G i n a  Olmedo 
m e s t i z o   G e r a r d 0   C a s t r o  
mestiza F r a n c i s c a  Olmedo 
mestiza Faus-ta  Rivera 
mestizo  Manuel  Luengas, . . ,  , , . -  

m e s t i z a   S o c o r r o   P e l S e z  
L \  

m e s t i z a   L a u r a   S a n t a e l l a  

1983 
3 978 

1972 

1983 

m e s t i z a   E v a   C i s n e r o s  

mest izo   Dagoher to   Pe l t iez  - 
, L  .. I %. . 

m e s t i z o   F l a v i a n o  Olmedo 
m e s t i z o   J u l i o   M e r i n o  
mestiza Xgnacia  Peña 

mestiza Radolfina  Ferngndez 
mestizo  Herminio  Luengas 

.' +gena Esperanza  Hernsndez 
m e s t i z o   G i l d a r d o   M o r a l e s  
mestiza Luci la   Hernandez 
mestiza E l i a  Luengas 

m e s t i z o  E l i a s  Afiarbe 
mest izo   Mar$o   Baut j s ta   Lgzaro  

" m e s t i z o   E f r a l n  Perez 
mestiza Este la  Fernsndez ' '  

m e s t i z a   L i n d a   R o j a s  

. .  

A b a r r o t e s  
v e n t a   h u i p i l e s  
A b a r r o t e s  
A b a r r o t e s  
Fonda 
A g a r r o t e s  
P l d s t i c o s  ,bater ía  

.: R e s t a u r a n t e  
A b a r r o t e s  
H u i p i l e s ,   v a c u n a s  
Regalos   . ropa  e tc .  
Tlapaler ia  Abarro-  
te5 Aguardiente  
Papelerfa,  Mat-e-+- 

! , r i a l  d e . C o n s t r u c - -  
c i d n .  
A b a r r o t e s  
Farmacia 
C o r r e o ,   h i l o s  hui- 
p i 1  , c o m e s t i b l e s ,  
verdura  
Cant ina  
S u p e r   - t i e n d a  
v e n t a   h u i p i l e s  
A b a r r o t e s  
v e n d e   h u i p i l e s  
v e n d e   h u i p i l e s ,  t e  
l t f o n o  
h u i p i l e s  
R e s t a u r a n t e ,  Pale- 
t er  Ta 
A b a r r o t e s  
A b a r r o t e s  
A b a r r o t e s  

- 

_ .  . .  . 
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indígena Rosa Herntindez 
1982 indígena Filogonio Muñoz 

indígena Onorio Ventura 
mestizo Lorenzo Santiago 

1980 mestizo  RenE Morales 
1983 indfgena Cirino JoachSn 

En  la  Zona 
Urbana  ind4gena  Gregorio Nfiñez 

indigena Filogonio HernSndez 
indfgena Manuel Hernsndez 

Molinos:  mestizo  Gildardo  Morales 
indígena JOSE Tapi.a 
mestizo Maria Olmedo 

Abarrotes 
Abarrotes 
Huipiles 
mercerfa 
Ropa 
Cantina,  Abarrotes 

Abarrotes 
Abarrotes 
Compra y venta de 
huipiles 

3 9.8 1 mestizo  Arnulfo  Rodríguez 
1982  CZU) indfgena Felipe Garcia Cmaestro). 

Cuadrilla 
Guadalupe  indzgeni Ceferino Herngndez 

Cuadrilla 
Los LLanos  mestizo Filemdn Olmedo  Rojas 

. . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

Fuente:  Informacidn proporiionada por  Herminio Tapia, presidente 
municipal. 

Cada  uno  de  estos  establecimientos  tiene una licencia  anual que - 
debe  pagar  al  municipio. Por las  tiendas  de  abarrotes varia en-- 
tres  los ~ Q O  y s Q Q  pesos, En  caso  de  ser  cantina  -se  cobra una - -  
cantidad  que  varza  entre  los 3 L ; Q Q , Q Q  y los 3 QQQ..QO:.pesos 

I 



I 

.. . 

.- .. 

3 . 0  Breve AnSl$s$s de la identidad btni.ca. 

i 
i 



i Qué es un grupo  Gtnico ? 

Aunque  actualmente,  no se  ha llegado a una defiinicidn con la que - 
todos los  etndlogos estén de acuerdo, hemo-s ;"si-n -embargo  tomado  pa - ! 

ra nuestro  trabajo  la  siguiente: 

. .  . .. 1 .. 

Un grupo  étnico  es un grupo  humano  cuyos  miembros han estable 
cid0 relaciones  entre si, las  cuales se han formado  histórica 
mente y que se condensan en una identidad  cultural  (conjunto- I 
de  creencias, hábitos, costumbres y prscticas  que son concien 
tizados  por.el  grupo como su  propia  identidad y que  se trans1 
mite  a  través  de las diversas  generaciones) un control  de  la 
reproducción biológica, por  mecanismos  sociales  a fin  de  per- 
petuar la  "raza" y generar  forma3 de integración y comunica-- 
ción entre sus miembros, formas que estatuyen  códigos particu 
lares (entre ellos un idioma comGn)". (1) 

I 

I 
- .  

I 

- 
I 

Por lo  tanto  podemos  concluir que las  principales  características 1 

de un grupo  étnico  son: 

1) El  interés  por la autoperpetuación  biolbgica. 

2) Sus miembros comparten valores  culturales  fundamentales. 1 

I 

3.) Establecen un campo de comunicación  e  integracidn. 

4)  Cuentan  con  la  autoadscripcidn y la adscripción  por otros, es - 
decir  que  los  miembros se identifican en s í  mismos y son identi - 
ficados por  otros. 

. .. . .. . 

Los grupos  etnicos  se  conforman  así en torno  a una identidad dife- - 
renciada y contrastiva: como una."forma  de organización  social", 
(2) como un "todo  coherente". ( 3 )  Dentro de  cada  grupo  existe - -  

~ por  tanto  una  dinámica de autoreproducción y autoperpetuación, pey 
1 mitiéndose  toda  clase de cambios sin  que por  ello  sea  alterada  la 

continuidad  del  grupo. La resistencia  por  lo  tanto  no  debe enten- 
[ 1 ) Javier  Guerrero, ' Indigenism0  Modernizacih 'y  .marginalidad,  una  Revisión 

Crítica, Juan Pablos  Editor, p. 75  
{2) Federik Barth, 'Los ' g r u p o s  l3micds .y.sus Fronterasi FCE, México 1976 p. 15 ..._- .- 

I 
I 

i 

(3) Miguel Bartold, "Conciencia  étnica y autogestión  indígena",  Indianidad y 
descolonización,en 'Mrica.Latina, meva Imagen,. 1979, p. 3 8  



derse  como la negociacidn  a  todo 10 exógeno, sino a la pérdida de 
un orden  preestablecido  por  el  grupo. Por ello  la  preocupaci6n  de 
algunos  antropólogos por definir cuales rasgos 6tnicos son aut6cto - 
nos y cugles  impuestos, haciendo posteriormente un balance de e--.- 
llos,  para  después  segGn su  peso  determinar el grado de-integra-" 
ción  del  grupo  étnico, .carece de  sentido. 

i Qué es  entonces  la  identidad  etnica ? 

Para  desarollar  este complicado punto  tomé  varios  autores,  pero - -  
principalmente  a  Barth por el  excelente  análisis  que  hace al res-- 
pecto. 

Carlos  Oliveira  afirma que la  identidad  Qtnica  es  "una  forma ideo- 
lógica  de  la  representación  colectiva  en un grupo  6tnico". (4) 
Esta  identidad,  resulta  importante subrayarlo, "es dialécticamente 
definible en  términos  de una relación  entre  nosotros y ¡os otros, 
lo que implica la existencia de por  lo  menos dos identidades rela- 
cionadas". (5) 

Para  Bartolomé,  la  identidad 6tnica habria que distinguirla  de  la 
conciencia  etnica,  entendiendo  por  conciencia  gtnica "el resultado 
de un proceso de identificacih pero  no  en  oposici6n o en contras- 
te a los  otros  sino  en relación .al  nosotros;. . ."(6) La  conciencia 
-6tnica  por  tanto  es  la forma ideológica de las  representaciones co - 
lectivas  del  conjunto de relaciones intragrupales,  mientras la i-- 
dentidad  étnica  es la representación colectiva  del  conjunto  de re- 
laciones  intragrupales. Siendo ambas"  el  resultado  de  las  relacio - 
nes  de  cada  grupo  con su historia". ( 7 )  

Javier  Guerrero  por su parte dice que la  identidad  gtnica  es la - -  

Citado  por  Bartolomé  en  "conciencia  étnica ..." ibid. p. 314 

idem. 
ibid. p .  315 

. . . -..~ . ,. 

idem. - 



combinación  de un conjunto de elementos  especzficos  de un grupo  en 
particular. Un conjunto de creencias y habitos concretos, costum- 
bres y prdcticas particblares interrelacionadas que pueden o no - -  
ser  concientizadas  por.:el  grupo  Ctnico. Si -existe la conciencia - 
del  patrimonio étnico, la  dindmica  de  los cambios podrán ser diri- 
gidos. 

Hemos  introducido el elemento  de  cambio.  La  identidad  étnica  por 
tanto  debe  entenderse s610 como un elemento analitico; no  como al- 
go  concreto y específico  sino  como un receptgculo  cuya  contenido - 
está  en  constante cambio e  interrelacibn.  Las  transformaciones, - 
luego  entonces,  se hacen a partir  de  bases  especzficas.  Por ejem- 
plo, la inauguracih de  una carretera,  movimientos  para  recuperar 
la  tierra,  la aparición de  una virgen, etc. Para cada  grupo étni- 
co se  tendrá que definir en que ha  consistido  el  cambio. 

. .  

La apropiación de la  dinámica  de  cambio  por  el  grupo  Stnico  se  per - 
cibirá  a  traves de una organizacidn que refuncionalice  los  nuevos 
elementos  a  las nuevas necesidades del grup’o. La  siguiente  podria 
ser  la  representación  gráfica  de  lo  anterior: 

Patrimonio  étnico ?conciente 

dinamico I 
1 elemento  dinámico 

del  cambio 

Los elementos dominantes  dentro 

l i n c o n c i e n t e  

dentro 

del  cambio son para algunos, las 
fuerzas  productivas.  Cuando  éstas cambian, todas  las  relaciones 
sociales  e  ideoldgicas  dentro de  un grupo  dado  cambian  también. - 
Los etnisistas niegan tal  perspectiva. Para ellos, el  desarrollo 
de  las  fuerzas”  productivas no lleva-  consigo  necesariamente  la de----.-- 

saparici6n  de la-identidad de  un grupo, mientras que exista  dentro 



éste un sentimiento  de  adscripci6n. 

Para  nosotros  la  primera  tesis no es ttil para analizar casos par- 
ticulare-s -o casuíst.icos, pero s€ lo es  para establecer causas gene - 
rales.  Queremos  decir que, en -términos- generales, el  capita.lismo 
es etnocida,  pero  en  terminos  particulares o casuísticos no  stem-- 
pre  es  verificable. _I 

La  identidad étnica  nos  dice  Bartolome es una forma ideoldgica de 
representacih colectiva  de un grupo  etnico. Se aparta, por tanto, 
en conjunto  pero  es  importante  tener  en cuenta que es  compartida - 
parcialmente.  Por  ejemplo,  el  pueblo  jud.$o sdlo comparte  algunas 
características  como  la religi6n pero son m$s los rasgos cultura-- 
les  que ¡.'os diferencian;  comparten  irregularmente  la identidad, es 
decir, sin la misma intensidad para todos.  Esto  nos  lleva a afir- 
mar  que  la  identidad  no  está representada  de  manera homoghea. Al 
respecto,  Barth  señala  que  el  hecho de que algunos  miembros  del - -  
grupo  exhiban  m5s  características que:,otros  se debe a que las ca-- 
racterísticas  étnicas  no son interdependientes ni. est5n relaciona- 
das  de un modo  absoluto. 

El  patrimonio  étnico  es  igual  a un sistema de participacidn, es - -  
una  doble  ideología  particular  marcada  por un . :  el  de 

-... 'la autoadscripción. Es un sistema de representaciones, es una per - 

swtideu*o . 

sonalidad  que  contiene un pensamiento y nociones  básicas.  Estas 
ideas comunes, a-la vez  que son una directriz, se  materializan  en 
los  hábitos,  costumbres,  tradiciones, normas, creencias, prácticas, 
etc. Continen una manera  particular  de  aprehender e interpretar - 
el  mundo.  Además  se concretizan  dentro  del  ritual  las  relaciones 
sociales  (como son el parentesco, las ceremonias y la  organización 
territorial)  que se  materializan  en  los  objetos  concretos  hechos - 
por el grupo.  Las  artesanías esth así  dadas y marcadas  por una - 
ideologia  etnica,  particular y diferenciada. 

, . .. - .  

Los cambios  dentro  de  las  ideas  medulares tienen una correlacidn - 
inherente  con  los  cambios  dentro  del  mundo  material. Sin embargo, 



al inicio  del  apartado, cuando definimos  lo qu,e seria un grupo ét- 
nice, señalamos  brevemente  la  existencia  de una dinimira autorepro 
ductiva y autoperpetuativa, que permitía  toda  clase  de  cambios sin 
que  por ello.desapareciese el  grupo. Por consiguiente,  a  continua, - 
ción señalaré  a qué le atribuye  Barth  la  continuidad  de un grupo y 
por lo tanto  de  una  identidad  en  particular. 

Al definir  grupo  étnico  no  tomamos en cuenta un elemento  que  había 
sido  importante para la escuela fsculturalista*l: los  rasgos cultu- 
rales  como un conjunto de  elementos que caracterizarian y diferen- 
ciarían  a las distintas  etnias. 

Para Barth, al caracterización  da  por  sentado  los  limites  étnicos, 

! 

en  el  aislamiento,  diferencias sociales, culturales,  de  lenguaje y 
' -  otras. 

Dicha definición,  al  proponer un modelo ideal, tlipico, aisla  a  los ! 

grupos  étnicos  para  estudiarlos  separadamente.  Para Barth enton-- 
ces, el  que  un  grupo  Etnico  porte una cultura, no es una caracte-- 
ristica  primaria y definitiva  como  lo fue para los  antropólogos - -  
norteamericanos  sino  una  implicación o resultado. 

Ya  habíamos  indicado  que  Barth  define  a un  grupo Gtnico  como  una - 
"forma  de  organización  social"  donde  las  caracteristicas  de ads--- 

-,.:vripc.j.ón y autoadscripción,  clasifican  a una persona  de  acuerdo  a 
su identidad biisica, determinada  en  forma  más  general  por su  ori- 
gen y formación.  Por  lo tanto, en  la  medida  en  que  los  sectores 
utilizan la identidad  étnica  para  caracterizarse  a si mismos y a - 
otros  con  fines  de  interaccibn,  forman  grupos  étnicos. 

En conclusión, no suponemos una relación de paridad  entre  las uni- 
dades  étnicas y las siinilitudes y diferencias  culturales. Los ras-- 
gos que san tomados  en  cuenta  no  consisten  en  la  suma  de  las dife- 
rencias "objetivas"  sino  sólo  aquellas que los  sectores  mismos con 
sideran  significativas . . . "   . -  - 



Para Barth  entonces,  es  indispensable  establecer  límites  entre los 
grupos  que  se  rel,acionan, siendo estos  precisanente  los que defi-- 
nen a  cada  grupo.  Los  limites  etnicos son  por 10,tanto las normas 
que sirven  para  establecer  pertenencia  que,  a  pesar  de  los cambios 
culturales y estructurales, señalen una  unidad  continua  de  grupo. 
Esto  quiere  decir  que una etnia guarda su identidad  aunque  los - - -  
miembros  interactúen con otros grupos,  porque  ha  establecido una - 
serie  de  normas  para determinar una dicotomía  cultural y por  ello 
la  pertenencia al grupo, adem5s de los medios  empleados para indi- 
car  afiliación o exclusibn. Por lo  tanto  no es por  medio  del re-- 
clutamiento que dichos  grupos  logran  conservarse  sino  en  virtud  de 
una expresibn. y una ratif isación continuas.  La  identificación  de 
otras  personas como miembros del mismo  grupo 6tnico exigen una co- 

participación de criterios de valor y juicio. 

'De  la  conservación de los llmites depende  entonces la  unidad étni- 
ca. Los contenidos culturales de las  dicotomIas 6tnicas que nos - I 

sirven  para  el  análisis son de dos 6rdenes: 

1) Señales o signos  manifiestos: los  rasgos  dicot6micos que los - 
individuos  exhiben para indicar identidad gtnica; esto es :  ves- 
tido, formas  de  vivienda y en general  el  modo de vida, "la coti - 
dianidad"  como lo define Bon-fil. C8) 

2 )  La  orientación  de  valores  básicos:  las  normas  de  moralidad  por 
la  que se juzgará su actuacibn. 

Estas  categorías  deben  entenderse  como  "un  receptáculo  organizacio 
nal capaz  de  recibir  diversas  proporciones y formas de contenido - 
en los  diferentes  sistemas culturalestt. (9)  

Los contenidos  culturales pueden o no  penetrar  dentro  de la comuni 
dad  del  grupo,  esto  depende de E l ,  Por tanto, los  aspectos  cu'ltu- 

n) millem Bonfil;  (campilador) 'Utopía-y XeMlucitjn,  Introducci6n:  Bonfil -Ed. '" 
(9) Barth,  op.cit., .p. 16 

Nueva  Imagen,  México, 1981, p. 25 



rales  que  señalan  los  límites pueden cambiarcomo  también la organi - 
zación  social  del  grupo,  pero únicamente con el hecho de  que siga 
existiendo  dicotomía  entre miembros y extraños  nos  permite  investi 
gar  la  forma y el  contenido que se modifica. 

' En  resumen,  los  lPmite.s dtnicos implican ttprocesos sociales de ex- 
clusión  e  incorporaci6n  por  los cuales son conservadas categorías 
culturales  a  pesar  de  los  cambios de participación y afiliaciBn en 
los  estudios  histdricos  .de  los  individuos", (1 O )  

Podemos  notar,  que  en  lo  expuesto antes, la  necesidad de  una defi- 
nición de "cultura". Para tal  concepto  existen  mas de  cien defini - 
cienes recopiladas  por  Kroeber y Kluckhohn. 

Barth  define  sencillamente  la  cultura como "una forma de describir 
la  conducta  humana". (1 1) 

Para  Barth,  las  formas culturales manifiestas o rasgos ~cülturales 
expresan  los  efectos de la ecología sobre un grupo  gtnico. No se 
refiere  a  que  dichos rasgos tengan que exhibir  la  historia  de la - 
adaptacidn  al  medio  ambiente sino que reflejan las  circunstancias 
a  las  cuales  se  debieron  adaptar  los actores, Un grupo  dtnico - - -  
frente a diferentes  oportunidades  ofrecidas  por  diferentes patro-- 
nes  de  existencia  ha  institucionalizado  diferentes formas de  con-- 
ducta. 

Estas  formas  manifiestas  están  determinadas  tanto  por  la  ecología 
como.por la cultura  transmitida. Para nuestro ejemplo (el  de  los 
judíos),  Barth nos  responde que no se puede deducir que la  diversi 
ficación  al  interior de un grupo sea un primer  paso para la subdi- 
visión. Un  problema  al  respecto es que quizá sean m5s las  diferen 
cias  culturales y pocas  las  semejanzas  si  existen  dentro de ese - -  
grupo. 

- 

- 

.~ . 

(10) Barth, ibid. p. IT 
(11) Barth, ibid. p .  9 



Los grupos  étnicos  persisten entonces como unidades  significativas 
se10  si van  acompañadas  de notorias diferenclas en la conducta, es  
decir,  "diferencias  culturales  persistentes".  Esto  significa  que 
los  límites  étnicos  toman formas culturales. Del conjunto de  ras- 
gos  culturales  especificos  e institucionalizados, el grupo  escoge 
cuáles  son  las  diferencias significativas con respecto  a los  otros. 
Estas  diferencias  son  reforzadas a travEs de la interrelacidn. Pe - 
ro esta  interrelaci6n  no  se  establece' en igual magnitud, dentro  de 
diferentes  espacios  étnicos, Esto quiere decir que cuando actGan 
personas  que  pertenecen  a distintos grupos 6tnicos las  diferencias 
culturales se reducen  porque la interaccidn requiere una congruen- 

, -  cia  de  códigos y valores, sdecir, una similitud o comunidad de - -  
cultura.  Por tanto, la  persistencia  de l o s  grupos Gtnicos en  con-, 
tacto  implican adem&  de señales de  identificacih estructura de - 
interacción  que  permiten  la persistencia de  las  diferencias cultu- 
rales.  Esto  implica que la organización debe ser general  para to- 
das  las  relaciones  interétnicas, de modo tal que haya  reglas  que - 
regulen  los  encuentros  sociales  .interétnicos. Por un lado  existe 
un conjunto  de  preceptos que regulan ¡as situaciones de contacto y 
que  permiten  la articulación-en algunos dominios  de la actividad, 
y por  otro  lado  un  conjunto de sanciones que prohiben la interac-- 
cidn  en  otros  sectores mas "intimos" o medulares  como son los ri-- 
tuales 6, como  señala Bonfil, los de la  vida  cotidiana  domestica, 
aislándolas  de  confrontaciones o modificaciones. Tenemos por tan- 
to dos tipos  de  regulaciones, unas  que ejercen su influencia den-- 
tro  del  macronivel y las  que sancionan al micronivel.  Esto  impli- 
ca  movilidad  dentro  de  los  límites  étnicos y la  existencia  de di-- 
versos  espacios  dentro  de una etnia. 

Barth  sostiene  que  la  identidad Etnica es como un status  sobrepues - 
to  a  cada  uno  de  los demi% status, es decir,  se impone  a las  demás 
personalidades  sociales que puede asumir un individuo y es  acepta - 
da  por  éste. Es como una huella que lo va a delatar en todas sus 
actividades como miembro  de un grupo dado. A s i ,  los  componentes - 
morales y los convencionalismos sociales se vuelven más resisten-" 
tes  al  cambio,  al  unirse  en grupos esteriotipados, como caracterjis - 

. . . .  . .  



ticas de una  identidad  específica. 

A  las  formas  culturales  diferenciadas  por  el  grupo  en relacidn a - 
otros, se  le  otorgan categorías y normas de valor. 

. 
Estas  categorias  y nomas o reglamentaciones',. son exclusivas, impe- 
rativas y de vvstatustl. Son aceptadas por el grupo, escogidas por 
éste, "establesf1, estandarizadas, insti.tucionalizadas, conscientes 
en  cuanto  a su dicotomía, sujetando  las reglas de inscripci6n y - -  
adscripción.  Además de  que las  normas aplicadas a una categoría - 
pueden ser  diferentes  a las aplicadas  a otras categorias, como ya 
habíamos dicho. Esto, nos dice Barth, no explica  las diferen--- 
cias-culturales pero s í  nos permite.  observar  como  persisten. Ha- 
blando ya de persistencia  abordaré  en  este  lugar lo que Bonfil  y - 
para  nosotros  es indipensable que exista, no s6lo-para que permita 
en  abstracto  lo que é1 llama *!el capital  intangible" que son la - -  
lengua, la cotidianidad,  el ritual, la forma de  parentesco y que - 
para  Barth  son  las formas culturales con categorzas y normas de va - 
lor  específicas,  que marcan la  pauta de la  diferenciación,  la  nece - 
sidad de la existencia de recursos  mínimos como es.la territoria" 
lidad, aunado  a una organizaci6n social  el  trabajo y el poder poli - 
tic0 local. 

Lo mbs importante para nuestro estudio será el  elemento territo--- 
rial, porque  ser5  el ámbito dentro  del cual viven y se  desarrollan 
los  grupos  etnicos, *l... es el  escenario  necesario para el desen-- 
volvimiento de las formas -de producción  y de las  culturas o cultu- 
ra  étnica; . . . I t  (1 2) 

Dentro del  territorio,  el  grupo  genera una infraestructura  económi 
ca  y la  organización de las  relaciones  de  producci6n para explotar 
la tierra.  La colonizaci6n ha desterritorializado a los grupos - -  
étnicos,  provocando un constante  movimiento  de  grupos. 

- 



El territorio  se  organiza econbmica, politica y culturalmente. - 
Esto  significa  que  se  tiene una relación de producci6n para la ex - 
plotacidn  del  territorio;  relaciones sociales bas'adas  en  las  de - 
producción y en  las directrices propias  del grupo-.  La  capacidad 
de  cohesión  por  lo  tanto  consiste  en que  unos  con otros  se pueden 
relacionar y se  sientan  por  tanto  participes de los  mismos  fines. 
Para  que  esto  exista es necesario  la autoadscripcidn, que  es  algo 
que  trasciende al  individuo. Así la organizaci6n  interna  del  gru - 
PO adquiere una dinámica  propia.  Las  etnias entonces, tienen - 
sus  propias  leyes  de desarrollo, y no son solo un reflejo  de  la - 
estructura. Es decir, se desarrollan  a  partir  de  lo étnico, con 
sus  propios  nutrientes;  no son producto de la  base  econdmica o PO - 
lítica iínicamente, sino  de  lo étnico. 'Lo étnico  entonces  es una 
idea  de  subordinación  a una  pauta, absorbiendo  las  diferencias. 
La  identidad  étnica  le da la  continuidad al grupo  teniendo  que - -  
ser  transmitida y reforzada  por la endogamia. No queda  duda que 

---el ~~~ territorio  es  esencial para que se de la identidad  étnica. - -  
" Por-ello, al luchar  por  la  tierra  no se lucha Gnicamente  por un - 

medio de produccidn  sino que la lucha se plantea como  grupo 6tni- 
co  en  busca  de sus espacios vitales, SUS espacios  culturales. To - 
dos  los  grupos  étnicos,  aunque no tengan en ese  momento un  espa-- 
cio  territorial  buscan un0 . La  destrucci6n  de  este  espacio  equi - 
vale  al  etnocidio.  Por  tanto,  el  carecer  de  ese  espacio  obliga - 
la toma de una  conciencia que plantee la recuperación de sus tie- 
rras.  El  grupo  étnico  crea  el  territorio  a  imagen  de su  cultura 
y de su identidad  étnica  para  cumplir funciones no.sdl0 como un - 
medio  de  producción,  sino  para ser el escenario de la práctica  co - 
tidiana; el almacén  de  lo  étnico.  Para  no  caer  en  el  error  de - 
Barth al considerar a los-grupos étnicos fuera de la problemgtica 
del  desarrollo  del  capitalismo  consideramos  a  los  grupos indíge-- 
nas  minorlas  subordinadas.  Gilbert0  López y Rivas y E. Perera - -  
.proponen la siguiente  definici6n: 

. , .. . .  

... minoría  subordinada  es un grupo o grupos que por  sus ca-- 
racterfsticas  sociales,  étnicas o nacionales, se  encuentran ~ 

sujetos  a una explotación  adicional y preferencial  en  los  as 
pectos  estructurales y superestructurales de las  sociedades- 

I 



divididas  en  clases. (13) 

Esto  significa  que  las formas especzficas de opresión, explota--- 
'ción discriminacidn se siente  tanto  en  la  esfera sociopolitica, - 
econdmica y cultural. 

Este  concepto  nos obliga a situar  nuestra  unidad  de  análisis den- 
tro  del  capitalismo  dependiente y subdesarrollado mexicano, sin - 
aislarlo  para su estudio como pretenden  .hacer los etnicistas. 
Estos  conciben  a  los  grupos 6tnicos como  entes  autdnomas "al mar- 
gen  de  las  estructuras y coyunturas".  Trataremos a la vez de  no 
.caer  en  los  extremos de los economistas que  le  dan  al fen6meno de 
proletarizacidn  el carácter de  desindianizacidn,  porque sostene-- 
mos  que  a  pesar de  que los  indigenas  se  proletaricen  no  por  ello 
perderán  sus  identidad  étnica. Por ello  es  necesario  comprender: 

... que lo étnico, como forma dinámica de organización  de - 
contenido  socioecon6mico y cultural  puede  subsistir en el - 
contexto  de  relaciones  capitalistas:  el  carácter  proletario 
o semiproletario de la mayoría de  los  miembros  de un grupo 
étnico, no significa  mecánicamente, la p6rdida de su etnici 
dad  ni  la preservación de la  misma  a  través de las transfor 
maciones o de  las  adaptaciones  necesarias. ( 14 )  

- 

Dándole  tampoco  al capitalismo el  carácter  exagerado y absoluto - 
de  desintegrador  de  las  etnias. 

., ; 

Hemos  señalado que los  grupos  étnicos  actuales  no  pueden  ser con- 
siderados  como  entidades  aisladas y autosuficientes, con una diná - 
mica  propia  de desarrollo, sino, siguiendo  a  López y Rivas consi- 
deramos a las  etnias como grupos  que por sus  características  dife - 
renciales  marcadas  por un pasado histbrico,  de  conquista, donrina- 
ción,  discriminación,  explotación y opresidn han sido  integrados 
al sistema  de  clases y por tanto a la formación  nacional. De - - -  
(13) G.Ldpez y Rivas, E. Perera, "El concepto.de minorla subordi- 

nada; elementos para su definicien",  Revista  Ixtapalapa No.1 
(1 4)  Gilbert0 tijpez y Rim, Proyecto  de  Investigación, 'Xas minorias Etni-  -.-.- 

cas en el  Sistema  de  Clases  del  Capitalismo  Mexicano", UAMI, 1981, "Eo 
. 

1"- 
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esta  forma, el capitalismo ha incorporado a la mayoría  de  los in- 
dígenas como fuerza de  trabajo  especialmente  explotable en el mer 
cado  nacional,  provocando una ruptura  en  mayor o menor  grado den- 
tro de la dingmica  interna de una etnia,  evitando la refuncionali 
zaci6n  e  integrgndolas  dentro  del  sistema  hegemónico. Pero a la 
vez  no  podemos  dejar de reconocer la capacidad que tienen  las mi- 
norías  étnicas  a la resistencia y por  tanto  a  la  lucha  por la con 
servación  de sus espacios  mfnimos.  Dentro de este  contexto 

- 

- 

- 

"el conservatismott  se  extiende como una  actitud  profundamen- 
te  subversiva,  que  garantiza  la  negación radical de la domina 
ción  colonial". (1 5) 

- 

Pero  no  entendemos Itel conservatismo"  como un atributo  de pasivi- 
dad e  inercia,  sino como un elemento  contestatario o impugnativo 
como  lo  clasificaría  Lomardi  Satriani. (16) 

Todas las  esferas  étnicas est5n atravezadas  por  el  capitalismo y 
la  cultura nacional, por,lo que conservatismo  no  significa tampo- 
co  "purezat1  sino significa el que hasta  ahora se ha  tenido  el mar 
co y el  tiempo como indica Daryll Forde  en s u  introducción  a  la - 
obra  Mundos  Africanos, para que los  grupos 6tnicos tengan  la opor 
tunidad  de  refuncionalizar y proteger la medula de sus creencias, 
que  dirigen  a su modo de vida. Dígase  de paso, dichas concepcio- 
nes  tienen su  propia inercia, con  un dinamismo  interno  mucho más 
lento  que  los cambios tecnológicos y sociales. Si no  se respeta 
este  dinamismo y no  se le otorga el  tiempo y el arco  para  la re-- 
funcionalización de los  nuevos  elementos culturales, el  grupo de- 
saparece.  Para  proteger  dichos  espacios  el grupo etnico  elabora 
una  serie  de  sanciones  para  permi.tir  la  "continuidad"  del  "pueblo 
profundo". (1 7) 

- 

- 

(1 S) Carlos (;uzmán Bockler,  citado  en:  'Utopía y Revolucih,  ibid p. 23 - 
(1 6) Losnbardi  Satriani,  Apropiaci6n y Destrucción  de  la  cultura  de  las  Clases - 

Subalternas, Ed. Nueva Imagen, México, 1978. 

c 

(17) Abdel  &lek,  citado  por  Bonfil  Batalla  en:  Utopfa.. . , ibid.  p. 23 - 



La  vida  cotidiana,  igual que la  territorialidad, es el  espacio - -  
dentro  del  cual  se  expresa,  transmite y refuerza el capital  intan 
gible. 

... la vida  cotidiana  es la to.talidad  de la actividad que ca- 
racterizan  las  reproduccibn,  singulares  productoras  de  la  po 
sibilidad permanente  de la reproduccidn social. (18) 

- 

Dentro  de  este  contexto  es  importante  citar  también  a  Stéfano Va- 
resse  quien  afirma. 

...q ue  el indigenismo  no se formula total y plenamente  como 
política  de  integración de las  etnias indlgenas-sino cuando 
el  Estado  logra  ser  la expresidn completa.de la  dictadura - ' 

burguesa. (1 9) 

Esto  significa  que  el  papel  del  Estado es el  de  ser  regulador o - 
planificador  dentro  de  las comunidades indigenas, no siendo  las - 
estructuras  del  indigenismo rígidas e  impenetrables  sino  por  el - 
contrario,  presentando  fisuras y contradicciones que permiten  el 
surgimiento y desarrollo  de procesos no  previstos. 

Esto  significa que la cuestión  étnica  se  debe  estudiar  dentro  de 
la  naturaleza  misma  del  Estado Mexicano, y analizarla  dentro  de - 
la  correlacidn  de  las  fuerzas  vigentes en  un  momento.dado. 'Es en 
este  juego  de  fuerzas en las que verdaderamente  se  está  decidien- 
do  el  destino de los  grupos  étnicos. 

Los  grupos  étnicos  en México, en su mayoría, son  campesinos, y - -  
como  parte  de  dicho  sector  han  luchado  por la tierra,  siendo la - 
posesión  de  6s-ta y su legitimizacibn, una de sus principales rei-: 
vindicaciones. 

I 

- I" I 

(18) Agnes Heller, citado  por  Bonfil  Batalla  en:Utopia ..., ibid.p.2-S 
(19) Stefan0 Varesse, "Defender  lo  maltiple:  Notas  al  Indigenis" 

. mot*, Nueva  Antropoldgía, No. 9 Octubre CAfio I I I ,  1978).  
i "' 

I 
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4.0 Principales  elementos  btnicos  del  Pueblo Amuzgo, 

- 1  
i 

t 

I 



Hemos  apuntado ya que  la principal actividad  del  grupo  indfgena - 
amuzgo  es  la agricultura. Por consiguiente  esta  actividad deter- 
minar5 en  primera  instancia  la  organizaci6n  social  del grupo, a - 
la vez  que el acceso  al principal medio  de  producción:  la  tierra. 
El  acceso a la  tierra está entonces  "subordinado a la  existencia 
o creación  de relaciones sociales previas" (1) esto  es,  ya  exiistentes . 
¿Cómo es  la organizacidn  social amuzga;.sus tradiciones; las cos- 
tumbres  que  regulan  la vida cotidiana y la subsistencia  del gru- 
po ? , 

i 
¿En  qué  consiste  su  identidad o lo  amuzgueño ? 

~ 

Hemos  inferido  que  amuzgo es  aquella persona que nacid  dentro  de 1 

unos límites territoriales concretos; desciende  de una familia - -  
que  se  considera  integrada  al  grupo  por medio del  idioma que ha-- 
bla, el amuzgo;  viste cotdn o huipil, si  es  hombre o mujer respec I ! 

tivamente,  aunque  esto Gltimo ya no es-  de uso general;  subsiste - I 
~ 

principalmente  de  la siembra y participa en las  costumbres del - -  
pueblo.  Estos elementos varlan según el ttstatusft, experiencias - 
personales,  educaci6n o proceso de  socializaci6n  recibido. Pero 
el  elemento que no varía y es a la vez  el más fuerte  consiste en 
el  lazo  de  parentesco.  Las relaciones de  parentesco  dentro  de - -  
este  grupo son de  vital  importancia. 

I 

Dieciséis  familias (o apellidos  diferentes) son el  sustrato  de di - 
tho grupo social; con  sus  múltiples  combinaciones  generan una red 
de  relaciones  sólidas. Por tanto  todo  aquel  que  nace  dentro de - 
esta  red,  en  principio, es considerado  parte del  grupo. 

Todo grupo  genera  sus  propios -códigos, normas y valores  a  lo lar- 
.-go de  una  historia que comparten sus  miembros y de  la que a la - -  
vez  son  producto. Los amuzgos no son la  excepcibn.  Desde que se 

I 

.1.. . , . "  .) . .  

(1) Meillassoux,  Claude, Muj'e.res graneros y cap.itales,  2a.  ed., .- - -. .- . .̂  . , 
! 

Siglo X X I ,  Mexico, 1978, p. 58 



- 
establecieron en las tierras que  cultivan  actualmente (no tenemos 
datos  al  respecto,  por  tanto no sabemos  fecha  ni  circunstancias - 
vividas)  han compartido sus miembros  un  mismo  proceso  histbrico. 
Sabemos  que  desde  principios  de siglo comparten su habitat con un 
grupo ttpoderosotq llamado  "mestizo" o "gente  de  razón".  Este gru- 
po  doninó  politica y económicamente a los indigenas; en primer lu - 
gar  por  manejar el idioma nacional, lo que  les  permitió  tener un 
marco  de  relaciones más amplio. También  por  dedicarse  a  una  acti - 
vidad  económica más redituable como fue la ganadería y el comer-- 
cio. 

El  amuzgo  se encontró  los  primeros  cincuenta  años  del  siglo XX - -  
"cerrado", "tapadotv, ciego; sólo  .unos  cuantos  hablaban  el  español 
y por  ello vivían aislados; tensan un medio  de  subsistencia  que - 

- .  ::les  permitía  reproducirse  haciendo  las  transacciones  econ6micas - 
necesarias  en  el mismo lugar (con  los  mestizos  locales y "arrie-- 
ros"  efectuaban  trueque y/o compra-venta de productos);.los  asun- 
tos  políticos  los  efectuaban  a  través  de sus principales,  tenien- 
do  por ello, un marco de relaciones muy  estrecho.  Otras  barreras 
que  impiden sus relaciones con el  exterior,  aparte  del  idioma, 
son  su  estilo de  vida, costumbres, vestido,  cddigos y normas  que 
los  distinguen del grupo que habla "la  castilla", viste con vesti - 
do, o camisa y pantalón, y posee un "modus  vivendi"  difere'nte. 

Recapitulando,  la  actividad productiva del  indígena  amuzgo ha si- 
do  desde  principios  de  siglo  la  explotación del  campo.  Siembra - 
maíz,  frijol, y ajonjolí, principalmente.  Sembraba tarnbien algo- 
dón  para su vestimenta.  Esta  actividad  ha  sido  abandonada desde 

que el  huipil tejido por  las mujeres tiene  demanda  comercial.  Se 
; compra el hilo que traen  los  intermediarios  de  Puebla, lo  cual  dce - 
lera  la producción  de  huipiles,.  El  excedente de las  siembras  que 
año con año es menor, se  vende a los mestizos  dentro del pueblo o 
se  lleva  a Pinotepa o Cacahuatepec. Ante.s  (durante  la  primera - 
mitad del presente s i g l o )  estos productos eran  vendidos a los a-- 
rrieros,  comerciantes  mixtecos que transitaban  llevando  productos 
del  Norte  de la Mixteca a la Costa y viceversa. San Pedro se - - -  



constituye así como un lugar  de paso; a1guna.s  familias  mestizas - 
como  Peláez-Figueroa  se  dedicó  a  hospedar y dar de comer  a  dichos 
comerciantes. 

Las  principales  tierras  desde  mediados de los  treintas  eran  culti - 
vadas  y  explotadas  para  el  ganado  por  los  mestizos.  La  familia - 
Fernández  fue  la  primera y principal  acaparadora, Los indígenas 
sembraban  en  tierras  de  temporal,  agostadero de regular o mala  Ca - 
lidad. 

Lo accidentado  de  las  tierras no hacen  posible  que  se  pueda  utili - I 

-mr la- yunta,  con  frecuencia se siembra con coa y enduyo..  Eran - 
"pot.6~ lo-s,'$ndígenas que  explotaban  la activi.dad  ganadera y lo ha- 

,:.-c.ían en  poca  escala. Ids- que 'io hacían  eran considerados."ricos". 
Se  trataba,  como  hemos  mencionado  en  capltulos  anteriores,  de - - -  
"principales1'  comprados  por los mestizos  para  manipular  al 'puebla 
El  indígena  amuzgo  ha cultivado  la  tierra de una  manera  familiar, 
nuclear..  Esto  significa  que  el  padre  de  familia  dará  al  hijo, al 
cumplir  éste  los  dieciocho  años o al  casarse,  una  parte de sus - -  
tierras,  para  que  las  cultive 61 o los  hijos  bajo su única  respon - 
sabilidad.  Mientras -el hijo  viva  en casa del  padre  trabaja cos - 
éste, pero  una  vez  separZmdose,  trabajará ya su propia  tierra  sin 
intervenci6n  del  padre  y . a  la vez no tendrg ya la  oblicacidn  de - 
una  manera  formal  de  ayudarlo a sembrar.  Pero  en la práctica, - -  

. .. 

por  la  poca.  productividad  de  la  tierra se da la  "ayuda  familiar". 

El  sistema  "mano  vuelta"  es  poco  usado ya en la actualidad.  Fue 
un sistema  al  que  se  echaba  mano  con  mucha  frecuencia.  Consiste 
en  formar un grupo  de  campesinos  que  tienen en ese  momento  que - -  
sembrar,  chaponear o levantar  la  cosecha.  Cada  día  el  grupo  tra- 
baja  en  la  tierra  de  uno  de l o s  miembros,  hasta  finalizar  con  el 
trabajo  de todos. Actualmente  ha sido sustitu5do por el trabajo 
asalariado, "se contratan  mozos o peones"  para  las diferentes- fae- 
nas.  Aunque el trabajo  en  el campo sea un tanto  individualista - 
no lo es  la  vida'familiar  ni  las  relaciones  sociales  de los amuz- 
gos.  

1 
i- 



El  amuzgo  nace,  crece  y  se  desarrolla  en una sociedad  cuya  red  de 
relaciones  sociales (el compadrazgo  entre 'ellas), y la red  de pa- 
rentesco  tiene  una  importancia-  vital. En esta dinámica  la  que ha - 
ce  vivir  al  indígena amuzgo su individualidad, su identidad.  El 
individuo  es  adscrito  a  una  comunidad,  y  la  comunidad  reproduce - 
sus propias  características. Por lo  tanto,  el  individuo  -adquiere 
caracteristicas  de  la  comunidad  y  al  reproducirlas  reproduce as€ 

mismo su propia  comunidad. 

Robert  Ravicz  y A. Kimball  Romney (2) nos  señalan  que  la  organiza - 
ción  social  no  está  estructurada por  grupos corporados,  sino  como 
ya 'hemos ven.ido  .subrayando por una  serie  de  relaciones  bilateray- 
les  entre  los grupos familiares. 

" 

. .  

Estructura  familiar  amuzga. . .  

Jesús  JaGregui  nos  dice  que  "el shterna de parentesco"  tiene  como 
función  primaria  regular  la  reproducci6n de  los individuos  como - 
"especie"  siendo  esto  el  trasfondo o la  base  ldgica  de  la repro-- 
ducción  de  los  agentes  sociales.  Sabemos que dentro.de1 '(proceso 
de  conformación  de  los  individuos en agentes  sociales,  ademas  de 
las  relaciones  parentales  intervienen  las  determinaciones lingiris - 
ticas,  ideológicas,  de  poder,  económicas,  políticas, etc. varian- 
do  según  la  sociedad  de  que  se  trata,  el  ámbito  de  influencia  de 
cada  nivel  de  estructuración  del  que los agentes  son "soportes".(3)" 
En  el  capitalismo  será  lo  económico y político  el  mayor  5mbito - 
de  influencia  mientras  que  en un grupo  étnico  es  el  sistema  de - -  
parentesco. A la vez  estos  agentes  se  encuentran  sujetos  a un - -  
proceso  dentro  del  cual  el  individuo  ordena  simb6licamente  la  rea - 
lidad  constituyendo su universo  humano  a  través del lenguaje. 

( 2 )  Robert  Ravicz  and A.  Kimall  Romney,  "The  Amuzgo",  Handbook of 
Middle  American  Indians, Vol. VII, Etnology,  Wauchope,  vogt. 

( 3 )  Jesfis Jáuregui, "Las relaciones  de  parentesco",  Nueva Antro-- 
pologia; Año V, Núm. 18,  México, enero, 1982, p. 181 



Es a s í  como  el interés por  la autoperpetuaci6n  biológica que pe'r- 
sigue  todo  grupo 6tnico subyace al parentesc,o', pero no lo consti- 
tuye. 

. .  . . .. . - .  

Las  reglas  de  parentesco están insertadas  dentro  del  campo  social 
donde  lo  bioldgico  es reconocido, enfatizad.0, emitido y a veces - 
negado;  reducido  al universo simbblico. 

A s í  podemos  afirmar que "la cultura  no est5 ni simplemente yuxta- 
puesta ni simplemente superpuesta a la vida. En  un sentido  la - -  
sustituye;  en  otro  la utiliza y la transforma para realizar una - 
síntesis de un  nuevo  orden". (4 )  " 

~- 

Podemos  decir que el grupo indígena-amuzgo a  trav6s  de  las rela-- 
ciones  de  parentesco constituye su  5mbito  social y cultural orde- 
nándolo y reubichdolo segfin su  propia  cosmovisibn. A traves de 
la educac'iiin familiar son transmitidos  los valores, juicios y nor 
mas  de su  cultura. 

- 
. -  . -  

Desde que nace,  el  niño  amuzgo  se  encuentra  dentro  de una familia 
seminuclear.  Nuclear porque económicamente  el jefe de famiqia, 
el  padre  de  la criatura, es  el Gnico responsable  de  la  'superviven 
cia  de  ésta.  Pero  ello no impide que por  lo general una familia- 
joven  comparte  el  mismo  "sitio solar'! con los demás  miembros  fami 
liares,  maternos o paternos (son  más  frecuentes  los casos de pa-- 
trilocalidad). Ambas familias, entonces,  tienen la misma impor-- 
tancia.  La  mujer no  pierde  sus  dos  apellidos  al  casarse.  Esta 
relación  bilateral  da  pie asf-a una infinidad  de  relaciones. 

*. 

- 

- 

Al  vivir  dos  familias o más en  un mismo  "sitio  solar" se estable- 
cen ciertas  jerarquías.  El  dueño  del  solar  es  el padre, en  caso 
de su'muerte será la madre y el h i j o  mayor o en su defecto  el es- 

( 4 )  Levis  Strauss (1969;36) citado por JBuregui, en Op.cit.,p.182 



poso de la  hija  mayor.  Este  Gltimo  caso se da cuando  no  hay her- 
manos  hombres  menores o son muy pequeños  todavia.  Las  activida" 
des  domesticas  estaran  a  cargo de l o s  l'padresl', Las  nueras o hi- 
jas  mayores no casadas o casadas  que  vivan ah€ ayudargn  en  la  ela - 
boraci6n  de  los  alimentos  si se tiene  una  cocina  comdn.  Las  muje - 
res se harán  cargo  de  los  sobrinos  mientras no tengan  sus  propios 
hijos.  Una  vez  que  de a  luz  cuidara  de su hijo  y  las  sobrinas ma - 
yores o cuñadas  jóvenes  le  ayudarán 'a cuidarlo, La  suegra o ma-- 
dre  asesorara  los  primeros  meses.  el  cuidado  y  alimentaci6n  tanto 
del  njAo  como  de la  nueva  mamá.  Una  vez  que  pasan  los  primeros - 
años y que  los  otros  hijos  crecen  y  se  van  casando  la  primera pa- 
reja  joven  se  va  a  vivir a otro  solar donde-empieza su  vida  inde- 
pendiente,  cediendo s u  lugar a  las  parejas  venideras.  Generalmen - 
te,  por la"-falta-de solares,  el cornisariado ejidal sefiala los  so- 

lares  ocupables  dentro  de  la  nueva  zona  urbana.  El  que  cambien - 
de  solar  no  implica  una  ruptura con la familia;  los  lazos  y res-- 
ponsabilidades  siguen  existiendo. 

Las  relaciones  familiares  varian  por  jerarquía  de  edades.  Sera - 
la  misma  relacien  entre  las  hermanas,  las  cuñadas o las  sobrinas 
de  ego  que  tengan  la m.is.ma edad o no  sean  muchos l o s  años de  dife - 
rencia.  Serg  ésta  una  relación  de  colaboración  e  intercambio  de 
tareas,  favores,  iesponsabilidades  y el trato  será  fraternal, ho- 
rizontal.  Con la madre  y  la suegra  es una relación  de  respeto, - 
de  autoridad.  Con  los-hermanos  menores,  cufiados o sobrinos  se  es - 
tablece  una  relación  vertical. Los pequeños  respetan a sus herma - 
nas  y  les  dicen  I1tíastt.  (tío o tía  se  le  dice  a  toda  persona  que 
merece.respeto y  por  lo  general  son  nombradas  así las personas de 
una  edad  determinada; 30 años en adelante)  Estos  obedecen,  en - 
primer  lugar,  a  su  madre,  y si la hermana rnayor necesita  de  ellos 
tiene  que  pedir  permiso a s u  madre; una  vez  concediendo  ésta, el 
pequeño  debe  de  obedecer a la hermana  mayor. 

Cuando  las  familias  comparten  el  mismo  solar  sus  actividades es-- 
tán  delimitadas  aunque  en  algunos  casos  se  comparten  todas  las ac - 
tividades;  esto  depende de las  normas  establecidas  por  cada fami- 



lia  en  particular. 

La  relacidn  can  los  hombres grandes dentro.de la  comunidad -es de 
gran  respeto;  ellos son la autoridad moral dentr.0  del  hogar y en 
conjunto lo  son  a nivel de  la comunidad, -En el  caso  del  esposo, 
é1 es  quien  tiene la Gltima palabra en la  toma  de  decisiones  aún 
cuando la  opinidn  de  la  mujer es tomada  en cuenta, La  relación - 
es  la  de  subordinacidn y complementariedad en ciertas  actividades; 
pero  a la.  vez la  mujer  tiene .sus propios .espacios:  la cocina, la 
cerámica, el tejido  de huipiles; trabajos hechos  muchas  veces  en 
compañía  de  otras mujeres, sin la intervencih del  hombre,  con - -  
excepción de la educacidn  de  los,-hijos,  donde  ambos  participan, , 

_ . _ *  - - .  . .  
" - ~ . - : j. . " 

. .  .,:.> 1 , ~  ? !  I , ,  
, , I ! :  

-Hay as*$. .una.clara  divisidn deli+Pabajo y los espacios  Eísicos, - 
El  hombre se  har.5 cargo de su hijo una vez  que cumpla  los  ocho a- 
ños más o menos.  Lo ir5 introduciendo  en  las  labores  propias  del 
campo y las mujeres  por s u  parte recibirán desde  los  seis  años - -  
responsabilidades  propias  de su sexo. A los  doce  años  e'mpezargn 
a  tejer  en  telares  de  cintura sus propios huipiles, por  ejemplo. 
Durante las  reuniones  siempre veremos mujeres reunidas con  muje- 
res y hombres con hombres. 

Una sociabilidad de este  tipo prepara a  los  niños  para convertir- 
se  en  miembros  permanentes  de un grupo que seguirá  existiendo,  fa 
cilitando  a su vez  las  bases matrimoniales en las que  cada  pareja 
sienta nexos  de pertenencia al grupo. 

- 

El hermano  mayor, sea casado o soltero, tendrá autoridad  sobre - -  I 

los  hermanos  menores  mientras sean solteros.  Una  vez  casados se-' 
r6n conszderados un respaldo  moral. Para las  madres los hijos - -  I 

hombres o hermanos  son  considerados con cierta  autoridad y respe- 
to. Se  acude a ellos a veces  en caso de conflictos familiares. 

I 
I 

Los primos  hermanos son llamados y considerados hermanos;  parte - 

de la  familia  nuclar. Los primos de  segundo grado o simplemente 
l o s  que se  apellidan  igual se consideran "parientes" de la fami-- 
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lia y como  tales lgse.respetanll; esto  significa  que  se reconoce su 
parentesco  pero sin tener  relaciones  muy estrechas, so-lo se  rela- 
cionan  dentro  de  algunos  espacios  como'  las fiestas familiares, 

- . .  . 

En caso  de  conflicto  polItico  es  interesante  ver  como  las fami-.-- 
lias se aglutinan  alrededor  de sus miembros  l'fuertesll,  individuos 
de  la  familia  que  pueden ser el padre, el  hijo,  el hermano o pri- 

- m o ;  pariente  que  en un momento dado  se  enfrenta  a  las autorida-- 
des, o Pa  injusticia mestiza y-que se  perciba  su fuerza  para que 
en un momento  dado  pueda  presionar y negociar,cuestiones  que redi - 
tGen  en  beneficio  del grupo familiar o del  pueblo. E s t o  se  ve - -  

3 ' claramente  durante-  la  luch-a por la" tierra. - Estas fuerzas contrf- 
petas  se..mkn"ifiestari- antes de 1975 alrededor  'de. 109 pr'inc2pales -0 

. de  los  esporgdicos  lí-deres . indrgeinas. Pero una vez mue.ka, desa- 
creditado o mediatizado dicho personaje,  los familiares de diso-- 
cíaron. 

Educación  del  niño: 

La educación  del  niño  tiene normas muy  rigidas-, y se enmarcan den - 
tro  de  la  divisi6n  del trabajo  por  sexo y edad. Los niños  duran- 
te sus primeros  años de vida son c.onsentidos por  los  padres. " La 
madre lo amamanta  hasta  el  año y medio.  La vida de los adultos - 
gira  alrededor  de  las  necesidades  de  los  niños. A los cinco años 
las  niñas  se  van  haciendo  poco  a  poco  responsables  de algunas ac- 
tividades  como  la de cuidar  a  sus  hermanitos menores, un poco más 
grandes  tienen  que  empezar  a  lavar y a los diez años tienen que - 
saber  "echar  tortillas". A los  doce  tienen que empezar  a  tejer. 
Las  obligaciones propias de la  casa son alternadas con las de la 
escuela y el juego.  (los juegos  son  expresiones imitativas de  su 
"modus  vivendi";  por ejemplo  hacen  telares en miniatura o a l t a - - -  
res). 

Los hombres  son  introducidos  alrededor  de  los  ocho años a las la- 
bores  del  campo. Empiezan  acarreando leña, cuidando animales, - -  



van  aprendiendo  a  usar el-machete, a  montar y lazar.  Despues  de 
trabajar  con la yunta,  a  sembrar, barbechar.,  limpiar,  regar y de- 
más  actividades  del  campo.  Las  mujeres  lntervienen  en  ocasiones 
en  estas  labores,  pero  solo  en  caso  muy  necesario. 

Ademgs  de  la formación  para  integrar  al  niño en un futuro a la  vi 
da  productiva  de  la  comunidad,  exist-e  el  proceso  dentro  del  cual 
el  hombre  empieza  a  adquirir  responsabilidades con su grupo S O - - -  

cial. -A partir  de  los  -doce  años,  est5.obligado  a  prestar servi-- 
cio  en el municipio  como  topi1  (tltimamente esta, obligacidn  se ha 
dejado  de  tomar  en  cuenta) ; y  a ¡os dieciocho  le  es  exigido  pres- 

,. tar  tequio. A la vez  desde  los  ocho o.nueve años-  empieza  a  parti - 
cipar  también,.  en.::las..danzas  y  elaboración de.  las -,fiestas,. . Labres - 

- . ponsabilidad que -tenía..el lfiuchacho de  formar una familia  despuds 
de  cumplir  los  catorce  años  ha  ido  cambiando. 

Uno  de  los  medios  de  control  m5s  importantes de la  conducta so- - -  

cial  de un individuo  es  el  "chisme"  y  la ttenvidia'lt. ,Por  el temor 
de  ello los individuos  evitan  faltar  a sus obligaciones o salir 
de  los  cánones  impuestos  por su grupo.  ASP, por ejemplo,  no  usan 
ropa  de  mestizo  porque  corren el riesgo  de  que se diga  que  son - -  
muy  presumidos o no  comentan  el  haberse  comprado un huipil  para - 
que  la  hermana no sepa  que el  individuo  en  cuestidn  tiene  dinero. 
"Mi  hermana  iba a  ser  .tesorera  pero no- lo fue  -platica  el presi-- 
,dente municipal-  porque  después  empiezan  a  "chismeart1  que  solo - -  

. -.'.,yongo  a mi familia . . . 11 

El  Matrimonio 

La  institución  matrimonial  entre  los  amuzgos no es practicada in: 
dependiente a la  voluntad  de l o s  padres.  Al hijo se le  "busca mu - 
jer" a partir de los  catorce  años o menos. Esta  edad  ha  aumenta- 
do  porque  los  jdvenes  estudian la secundaria o salen  a trabajar. 
Los  padres  del  joven  escogen a una  muchacha  casadera (de los 13 I 

años  en  adelante  aunque  dicha  edad  hoy  en  día ha aumentado), y - -  

n /  
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contratan a  un  "pedidortl. El pedidor es una persona  de  edad que 
se distingue  en  el pueblo por su  habil.idad,.en  la  oratoria.  Este 
tiene que  utili.zar  Ilpalabras poeticas, bonitas y santas".; y mas-- 
trar  facilidad  de  palabra para convencer  a los padres de la novia 
en  caso de que pusieran obstáculos, mismos  que  consideran  como un 
formulismo. El trámite dura varios d.ías. . Durante  estas  senanas 
se  llevan  regalos: cigarros, aguardiente, leña, etc. a la casa  de 
la novia.  Antes  de  llegar "el pedidor"  por  primera  vez  a  la  casa 
de la  novia,  se  les  avi-sa  -a sus padres  la  visita  próxima. El d í a -  
que' se.presentarán los padres-del novio lo  hacen  con  previa  adver - 
tencia e i r h  acompañados  del "pedidortt .llevando  regalos tambien, 

. .El pedidor empezarán didendo "con  el- perdón  de  Dios y - d e  ustedes, 
vengo. sobre  -la sombra de sus mariposas (sombra  de  surcasa) a tra- 
er un saludo  paca  que ,ponga sobre su  altar  estos  presentes". ES- 
ta  introducci6n  es necesaria, para que los  padres  de  la  novia  al 
aceptar estas  palabras sientan un precedente  de  la amistad; son - 
palabras "sagradas" que no se rechazan, así como el  saludo.  Los 
padres del  novio  platican  también con los  de la novia  acerca de 
la vida, "venimos a  este mundo, a sufrir, a  mandar y a obedecer; 

" 

nuestros hijos  nos mandaron, como  también  nosotros  fuimos entera- 
dos.. .*I  Se podrSa-empezar a  inferir  algunos  de  los  .valores y jui - 
cios propios  del grupo; por  ejemplo  el  sufrimiento  terrenal,  el - 
derecho de  mandar y tomar  las  decisiones  primordiales  de un padre 
y la obediencia  incondicional  de  los  hijos  a la decisidn  de sus - 
.padres, porque  "ellos  saben", y sus palabras son "sagradas". -Una 
vez convencidos  los  padres  de  la novia que han  "puesto  muchos  pre - 
textos"  se  fija  la fecha de la boda y el  lugar  donde  vivirá la - -  
nueva pareja,  como  hemos mencionado, generalmente es  el sitio pa- 
terno, aunque  también se  da la  matrilocalidad, en  caso  de  ser  la 
hija mayor, o demasiado  joven.  La  18pedida'1g  se  hace  por  lo gene-- 
ral  entre los meses de  abril y marzo, y la boda  se  fija  en  diciem - 
bre de ese año o enero del siguiente. En la actualidad  se le pi- 
de a  la  novia su opinión y depende  de  ésta  si  se  casa o no. Por 
lo  general la futura pareja ha  establecido ya algún  tipo  de rela- 
ciones y ha  habido un mínino de trato, lo que  antes no sucedfa. 
Una vez habiendo  fijado la fecha, el  muchacho tendrii que demos--- 



trar  que es trabajador. Cinco dias antes  de la boda se prepara - 
tanto  en  casa  de  la novia como la del novio la  comida. La fiesta. 
se  celebrará  en  casa de la novia; para  tal  efecto  se  construye - -  
una enramada  bajo la  cual los novios convivirán con los  invitados 
y donde  después  comenzar$  el  baile.  Durante ¡os preparativos los I 

hombres  que s e  han reunido para hacer la enrramada  matan a¡ ani-- 
mal  para el  banquete, acarrean leña, y cargan  las  pesadas  ollas - I 

de agua.  Las  mujeres son las  encargadas  de  hacer  el mole, las - -  
tortilla,s, losffijoles , el  arroz, etc.. Los anfitriones  invitan  a 
sus  familiares, compadres, amigos y vecinos  a "ir a ayudar". Ob- 
servamos  que  éstos días de trabajo en coman, son más  que  por la - 
ayuda, un pretexto para la Convivencia; se toma, . s e , .  charla, se - -  , 

rie,. se fuma y se come. El día  de la  boda  se bañan y se  arreglan 
los, novios.  Algunas novias se  c.asan con -'!equipo", eSto  significa , . - -. 

que se  compran  el vestido.blanco  en Pinotepa  Nacional,  siendo  por 
tanto el vestido  blanco  típi o que usan los  mestizos.  Otras  se - 
casan  con un huipil  blanco. Después de la  boda, en ambos casos, I 

' I  

I 

.,la suegra le entregará  a  la novia un huipil llfinoll tejido  por - - -  
* I .  

ella -. misma.  El peinado y el.arreglo de la novia . variado  a tra" ! 

v6s de los  años. A principios de siglo se  adornaban la  cabeza - -  
con cintas y moños  de  colores, hoy en  dia .se hacen un sofisticado 
peinado "de salón". Los padrinos de  velación o de boda y los pa- 
dres  se  encargarán  de  estos  preparativos.  Además  serán  los anfi- 
triones.  de la fiesta.  Los padrinos de velación  pueden  ser  los  de 
bautizo  aunqpe su  elección es voluntaria. Los padrinos son los - 
que acompañan  a los contrayentes durante  esta  importante ceremo-- 
nia, y prenderán  simbólicamente cuatro velas  durante la consagra- 
ción del  matrimonio. A,los padrinos de boda se les  consultará  si 
llegasen  a  existir  problemas dentro de la unión. 

" 

. .  

La  banda  del  pueblo  acompañará  a  los novios en su caminata  de la 
iglesia  a la casa  donde se celebrará la fiesta, y se  tirarán cue- 
tes.  Los  espacios  en  la fiesta se ven divididos.  Las  mujeres y 
niños se  reúnen  en un lugar de la  casa y los hombres tomarán y fu - 
marán en  otro  recinto. Sólo los jóvenes pueden  bailar en ¡a f  ies - 
ta.  La  comida  que  se ha preparado en la casa  del  novio  se  lleva 



. " 

1 -  

a la  casa de  la  novia.  Las mujeres lucen sus mejores huipiles y 
dlgunas como  las  madres de los novios usarsn  pasahuanco: un enredo 
que s'e  coloca  bajo  el  huipil.  Los  hombres harfm gala de sus impe - 
cables cotones y calzones  blancos.  Las  diferentes  posiciones po- 
líticas  que  en  ese  momento  existen  entre  las familias, no impiden i 
la  cordial  convivencia; "som~s familia ante. todo!' Antes  de 1 9 7 5  i 
los  mestizos  se  sentían con derecho a  llegar y comer en las fies- 1 
tas  indfgenas y exigían que  se les  tratara bien, pero  ahora  sólo 
llegan-si han Sido invitados;.no  se atreven ya a  ir sin ser pre-- 
viamente  invitados  por  temor  a  las  represalias. i 

En. la tarde  (las- bodas son ..casi- siempre .en  la  .mañana), la novia - - .  i 
vestida ya con  huipil que le ha  regalado s u  suegra es  conduciqa. a ! *  

la  casa del novio~donde vivirá  al  menos  durante  los  primeros años. 

Un hombre  ya  grande  les dará llconsejoll junto con sus abuelos y - -  

r 

los  padrinos o los  padres. A la mujer  le piden obediencia al ma- 
rido; que  vivan  humildemente y que recuerden que se  han  casado - -  
frente a  San  Pedro y éste a  visto  el  sacrificio que han  hecho  las 
familias.  Esto se hace  ante  el  altar  familiar donde se prenden - 
algunas velas. A veces  las  madres ¡loran por  la  "pérdida" del. hi 
jo o-hija. Posteriormente Pos miembros de cada familia abrazan  a 
los  novios. A la novia  se  le  peina  con una trenza (peinado que - 
usan todas  las  indígenas  amuzgas de.San Pedroj como indicando que 
ya deja de  ser una niña y se  convierte  en  mujer.  Durante  los  pri - 
meros  años de matrimonio  los padres protegerán y guiarán al matri - 
monio. En  caso  de  ser unión libre, los pleitos y golpes serán - -  
'justificados  "porque  ellos  se  la buscaron, sin nuestro permiso". 

Ravicz y Kimall  Romney nos dicen que la infidelidad  matrimonial - 
entre  los  amuzgos es muy  común.  Ellos  se  lo  atribuyen a la tern-- 
prana edad del matrimonio y la falta del consentimiento  de la pa- 
reja. 

El  matrimonio  entre  mestizos e indígenas es poco comdn: En los - 
casos  que  llegan a presentarse se dan las siguientes 'característi - 
cas:  se trata  de  una mestiza pobre del  lugar que s'e une a un  in- 

& 



dígena pero. éste, en la mayoría de los casos .es  "'rico19 porque tie L 
ne ganado. O .bien una campesina mestiza pobre.  de  otro  pueblo que 
se  casa  con  un  indfgena  igual de  pobre que el1.a. Por 'lo general, 
en  este filtimo caso, si  se quedan a  vivir en el pueblo la mujer.- 
aprende el amuzgo, y se  integrará  a las costumbres  del grupo. - -  
Los  hijos  serán  considerados  indios.  Est0.s a su vez  se  casan con 
indígenas y sus hijos  hablarán  el idioma amuzgo; solamente  se di- 
ferencian de  los  dem5s POT hablar mejor el  esp.añol. Del matrino- 
niwde mestiza, del pueblo  de  Amuzgos;  e lndfgena-se pueden dar - ' .  

varios  casos,  segGn  la  fuerza ejercida p0.r  las familias, Esto es, 
pueden  integrarse  a  la  poblaci6n  indigen.a o a la mestiza según la 

8z.familiac con  quien  tengan  mayar  relac%ón. Pero-; serán  siempre seas - 
lados c ~ m o  de  sangre  "mezclada o revuelta".. 

* . -  , : _  

Las  familias  mezcladas  en  el pueblo son: 

Tapia (indbgena) - Rojas  (mestiza) 
Merino (indígena) - Olmedo (mestiza). Familia  de Fiacro, secreta- 

rio del  municipio. 
. _  

García (indígena) +- Rojas  (mestiza) . -  

Garcia  (indígena) - Olmedo (mestiza) 
Vásquez  (indígena) - Roja-s  (mestiza) 

. > '. 

La  familia Rojas,  emparentada con los indígenas, se  ali6  a  ellos 
para la recuperación  de  las  tierras. Fue una de  las  pocas fami-- 
lias  que lo  hicieron. 

Por otro  lado,  encontramos  que. en Amuzgos hay  muchos hijos, "natu 
rales" o "ilegítimos"  de  mestizos con mujeres indigenas, que  al - 
no ser  reconocidos  por  el padre son "adoptados"  por  el  esposo  de 
la mujer  indígena.  Aunque  los casos abundan  mencionaremos  sólo - 
uno:  el  de  una  muchacha  mestiza que usa huipil y habla  el  amuzgo. 
Se  trata  de  una  persona  que  fue lqadoptada" por una familia  indíge - 
na al  ser  abandonada  por sus parientes.  Actualmente  está  casada 
con un  indígena y reproduce  las costumbres de  este  grupo. Pode-- 



mos constatar a s i  que es la participaci6n del: capital intangible 
lo  que  hace - ser a una persona .parte de un determinado grupo. 

La  Muerte 

El  ritual  que se  realiza por el fallecimiento  de una persona es - 
similar al  que se  efectGa en la mixteca  de la  Costa. En Amuzgos 
cambia un poco pero en esencia es la  mi.sma creencia, sustentado 9 

por  mestizos  e  indfigenas mixtecos.  La  ceremonia  de  la lltendidal' 
y "recogidat1  de  la cruz tiene  de  fondo  la  creencia en que una par - 
--.te -del ser  humano  es  la sombra,. distinguiéndola  de s u  alma.  El - 
alma  nos  dice  Ravicz y Romney  está  en la  iglesia  a  donde todos 7 -  

;pueden ir a  rezar. Es uha parte de  todos y a la-.vez .es  una ente 
 individual, intermediaria  entre  Dios y el  hombre.  Abandona  el 9 -  

cuerp inmediatamente después de  la  muerte  de  la  persona.  La son - 
"bra ,la har5  despés de 9 días, acompañada  de  la  cruz. Mientras - -  
éSta  no  abandone  la ~- tierra el muerto  se  dará  cuenta  de quienes lo 
han  ido  a ver; asustará a las  personas  que  no lo  hagan. (5) 

A s í  después  del  deceso de la persona  se  pone una cruz  de flores, 
se prenden  veladoras y se arregla  el  altar  familiar. La..cruz y - 

'.veladoras  se encuentran en el  suelo  frente  al  altar. Antes de mo - 
rir  un  indio  amuzgo  se le pone  en la tierra, sobre un  petate, Al 
lado  tienden a lo  largo de la  persona  arena  circulandola con un.- 
rectángulo  de  cal.  Esto  se  deriva  de la creencia  que como de la 
tierra  somos, a la tierra  iremos.  Sobre  la  arena  lo tienden una 
vez  muerto,  hasta que se  termina la  caja. Una  vez  terminada  lo - 
ponen  en  ella,  colocándola  arriba  de  donde  nuri6.  Una vez  ente-- 
rrando  el  cuerpo  se guarda la  arena.  Todos los dfias posteriores 
al  entierro  se reza un rosario en  el  lugar  donde  se ve16  al difun - 
to, hasta  reunir  los nueve días.  Se da de  comer  tamales y café o 
chocolate, pero el noveno  dia  se mata un animal y se hace mole. 
Los familiares,  amigos, padrinos y compadres  llevan, durante el - 
novenario,  flores, veladoras, leña, ma,Zz, frijoles, -cigarros, - - -  

I 
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(5) Ravicz y Romney, op. dit. p .  430-431  



aguardiente,  mientras  se charla,  se  toma, se come, se reza... Al 
noveno  día  se  "tiende  la  cruz11.  La ceremonfa. consiste  en  formar 
una cruz con la  arena  que se háb.ía guardado,  cubriEndola  de flo-- 
res; alrededor  se  forma un rectángulo tambiQn  de  fiores.  Se uti- 
liza  la cal para  circular y el blote  quemado y- molido  como orna-- 
mento.  El  noveno  día  se reza toda la noche', 9 rosarios. A1 ama- 
necer  dos  compadres  del difunto o sus padrinos "levantan  la  cruzr1. 
Se  ponen  en los  extremos  de la cruz,' a la  derecha  e  izquierda de 
ella,  el  "cantor" que es quien preside la ceremonia  va  indicando 
como  se  deben ir recogiendo  las flores que componen  la cruz.!(Se 
ponen  en  los  extremos  de  la cruz, a la derecha y a  la  izquierda -. 
de ella, .el  '!cantor" que es quien,presj.de la ceremonia.va iAdican - 
do como deben  irse  recogiendo las flores que  componen  la cruzr' - - 
Se. recogen  éstas,  la  cal y .la  arepla.  Al amanecer se cargga :las - 

r -  

*\flores y la arena y se  las llevan al pant&n en una peregrinación 
conducida  por  el  "cantor" que canta y reza durante  el  recorrido; 
los  acompañantes  llevan  velas  prendidas.  En  el  panteón  se  coloca 
todo  sobre la tumba  puesto junto a una m-uz.de madera fomada con 
flores, que  es  besada  por todos  los presentes antes  de  que  sea  co - 
locada. El sepulcro  no  lleva inscripciones, ni cruz-de madera. 
Se distingue una tumba de otra porque a éstas se  les  contorna  con 
piedras  semienterradas.  Las  tumbas de los  mestizos  se  diferencí- 
an de la de los  indígenas  por estar cubiertas  por  lápidas. 

Encontramos  algunas  variaciones de esta ceremonia segiín  la  edad y 
.el sexo  pero  en  esencia  es  la  misma. 

El  sacerdote  no  interviene en la ceremonia solo  en caso que  se so - 
'.\licite  la  extremaunt5ón.  El  "cantor" reza y canta  textos  religio- , 

sos cristianos. No se  le paga pero dentro'del municipio  se le - -  
dispensan  algunos  tequios o cuotas. Los entierros por lo  general 
se  hacen al ocultarse el sol y la cabeza del  muerto  tiene  que  ser 
dirigida  hacia  el  oeste, mientras que la "levantada  de la  cruz" - 
ser5  realizada  al  amanecer. 

El entierro y la boda  tienen ciertas semejanzas.  La  importancia 
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de  los  padrinos  es uno de los  aspectos comunes.: en una boda el - -  
padrino tiene que  llevar  bebidas y cuetes,. y en caso de muerte - -  
tiene  que  vestir al muerto de santo o virgen si se  trata de niños; 
tambign  tienen  que  comprar cuetes que se tiran.durante  la  proce-- 
sien o pagan  la  misa. "Para- ambas ocasiones hacen comida:. mole, - 
matan  una vaca o un  marrano, El papel del' compadrazgo es de suma 
importancia;  figura en todas las  ceremonias que competen al ciclo 
de vida  de  acuerdo  al rito cristiano. Bautizo, evangelio, confir - 
mación, comunión,  boda .y .muerte. Para las dos filtimas cereqonias 
se  utiliza el símbolo  de  ccatro  luces (cuatro velas  en  la  boda y 
cuatro  extremos  de la cruz). Las mujeres, cuando se.  casan,usabarn 
en el .peinado  cuatro  -flores o moños que simbolizan  el  sufrimiento 
de  la  cruz. 

1 :  .. .. , -  . \  . . 1 , . , .  , ! ,; ' 3 ;  ' T , ' . : :  ~ : , ;  . : ' - ' .. 
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Los  elementos  rituales son las velas, veladoras,  vasos con  agua, 
(se ven en  la  tendida de la cruz y en  los  altares  de muertos), - -  
flores, hojas  verdes o ramas, cruces, copal, cuetes,-elementos - -  
que  al  parecer  tienen origen en .la cultura.nahuat1 y con el tiem- " 
PO se  han  extendido  por toda'la región. 

Creemos que-la tendida de la cruz y la  levantada  tienen  su origen .i 

en  el  doble  morir  de  la cultura nahuatl. - 

El  Nacimiento 

Las  mujeres  que  van  a dar a  luz  lo  hacen  por  lo  general  en s u  pro 
pia  casa.  Se  colocan en  el suelo.)en un petate y ahí dan a luz. 
Durante los  primeros días de'spugs del  parto  siguen  durmiendo en - 
el petate aunque  al  lado tengan'una cama con colchbn, donde su--- 
puestamente  podrían  estar  m5s  cómodas. No salen  de la habitación 
durante  una  semana y se amarran un paliacate en la cabeza.  La - -  
posición para  dar a  luz es la de estar  en cuclillas, la partera 
les  ayudará a empujar  al niño hacia afuera. Del cuarto cuelgan - 
una  zoga o se  sujetan  de un tronco. En la actualidad si se pre-- 
sentan problemas  se le llama al  médico.  Al  nacer el niño lo pri- 
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mero que s e ' l e  da  de tomar es  c a n e l a  y a c e ' i t e . d e  o l i v o ,  mientras 
l a  madre l o  puede  amamantar.  Las primeras,. semanas las p a s a r s n  - 
madre e ' h i j o  en e l  c u a r t o ,   l o s   a l i m e n t o s  s e  l o s  l l e v a r h  las  her- 
manas  de l a  madre o l a  madre  de e s t a ,  o l a  suegra  y sus  cufiadas.  
Tanto l a  madre como l a  suegra ,   - en- - - caso   de  . ser-e l  p r i m e r   h i j o - q u e  
se da a luz ,   asesorar6 .n   en  e l  cuidado  de  6s'.te. Solamente  despues 
d e   l o s   c u a r e n t a   d í a s   p o d r 5  l a  madre  nuevamente  incorporarse a l  - -  
t lquehacer" .  No es s i n o  hasta l o s  t r e s  meses cuando se l e  p e r m i t e  
t e j e r  nuevamente h u i p i l e s .  Otra costumbre es l a  que los n i ñ o s  se 
l e s  cue lgan  semillas o - r e l i q u i a s   p a r a   p r o t e g e r l o   d e  las  enferme-- 
dades.  

. .  

.>. 

E l  compadrazgo e n t r e   l o s  amuzgos es  un v I n c u l o  muy i m p o r t a n t e ,  es - 
t r e c h a   b r i ' z o n t á l -  y ver t i ca lmen ' fe  . l a  r e l a c i e n   e n t r e   d o s  ..f-amilias. 
emparen.tadas o no. A l  e s t a b l e c e r s e   d i c h a   r e l a c i ó n ,  e l  amuzgo l o  
hace   con  toda l a  familia de l   compadre ,  ademds de ser  heredado e l  
compromiso.  Por  ejemplo Sa61 S a n t a e l l a   b a u t i z a  a un indígena .  - 
E l  y su  esposa  serán  compadres y e l  d í a   q u e   m u e r a ,   s u   h i j o  ser5 - 
padrino  de l a  p e r s o n a   q u e   b a u t i z ó   s u   p a d r e .  E l  compadre es trata - 

i 
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do como un h e r m a n o ,   e n   c a s o   d e   e s t a b l e c e r s e  e l  compadrazgo  de  in-  
d fgena  a indígena .  Se e s t a b l e c e n   c o m p r o m i s o s   d e   s o l i d a r i d a d ,  ay: 
da   mutua , . camader la  y r e s p e t o .  En l a  c a l l e  se saludan  de  manera 
e s p e c i a l ;   l o s   a h i j a d o s   p i d e n  l a  b e n d i c i ó n   d e   l o s   p a d r i n o s .  En ca - 
so d e * c a s a r s e  se b u s c a  l a  a p r o b a c i ó n   d e   l o s   p a d r i n o s   d e   b a u t i z o ;  
hoy   en   d ía   só lo  l es  h a c e n   p a r t í c i p e s   d e  l a  boda y l o s   i n v i t a n ,   p e  
r o   c l a r o ,  como i n v i t a d o s   d e   h o n o r .  En caso   de  ser  l o s   p a d r i n o s  - 
m e s t i z o s   ( s i e m p r e   s e r á n   é s t o s  los q u e   s e a n   p a d r i n o s   d e   l o s   i n d í -  
genas,   nunca a l  r e v é s ) ,  e l  v í n c u l o  se 'expresa de  forma v e r t i c a l ,  
misma que caracteriza l a  r e l a c . i ó n   e n t r e   i n d í g e n a s  y m e s t i z o s .  E l  

compadrazgo se establece  primeramente   por   conveniencia .  E l  p a d r i  - 
no m e s t i z o  es buscado para e s t a b l e c e r  una r e l a c i ó n   q u e   d e   a l g u n a  
manera  brinde seguridad.  Seguridad de t i p o   s o c i a l  y tambign  eco-  
n ó m i c a .   E s t o   s i g n i f i c a   q u e  se e s t a b l e c e . . u n a   a l i a n z a   d e n t r o   d e  l a  
c u a l  ambas p a r t e s   i m p l € c i t a m e n t e ,   s i n   h a c e r l o   d e   m a n e r a   f o r m a l ,  - 
prometen  respeto  a l a  p e r s o n a ,  a l a  familia,  a l a s  t i e r r a s  y en - 
c a s o  de n e c e s i t a r l o   s e  puede c o n t a r   c o n   " c r 6 d i t o "  o t r a b a j o .  

! 
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Esto  se  busca  al  menos  cuando  los  padrinos sQn los caciques. Y , -  
de  manera  inversa  el cacique se  garantiza la obediencia y lealtad 
de sus subordinados.  Estas  alianzas pesaron mucho  en  algunos 'in- 
dígenas  durante  el  movimiento  por  la recuperacidn de  las tierras, 
en  otros  fueron rotas tajantemente. 'Al revisar las  actas. de  bau- 
tizo  encontramos que  son algunas  familias indígenas como  los  Meri - 
no las  que  buscaron con mayor  frecuencia  el  padrinaje  de  los mes- 
tizos  ricos. Son  también  estas  familias;  las que tenlan ganado, 
y por  ende  mayor  poder  econdmico que los  dem5s  indígenas, y, a la 
vez, a través de sus representantes,.  el  grupo  dominante  manejaba 
al  pueblo a favor  de  sus  intereses; Otras familias  nunca lo ha-- 

. - cen parque tilos rieos-  no l o  tratan  a uno comsz- sus. iguales, y si - 
.tengo  un compadre quiero que me vean bien".  [Quizas en su mayo-- 

. , ría  eran  personas  'que no- tenían que tlase-@rkrl.v 'ningGn. bien' o Xnte - ? .  

rés)  Aunque  el  tener un padrino  mestizo  en  todos los casos  repre - 
senta  un  cierto  "status".  (al menos se aseguran que la fiesta sal 
ga bien). 

c 

~- 

Insistimos; lo esencial que condiciona a un individuo como parte 
' de un grupo  Etnico  en  particular es él vPnculo  familiar. Pero el 
hecho  de  haber nacido dentro de  una r.ed de  relaciones  familiares 
no  le da  al  sujeto  el  derecho  incondicional  de  ser  parte  del gru- 
po y como .un miembro de éste  reproducir sus normas y valores. Es 
necesario  entonces una s o c i a l i z a c i ó n . p a r t i c u 1 a r  por  medio de la - 
cual el  nuevo miembro  aprenda un código particular, las  costurn--- 
bres  propias  de su  entidad, los valores y normas que regirán s u  - 
vida.  Este  proceso  educativo  es recibido por  los  individuos  de - 
manera  en  parte  igual y en  parte  diferente. En parte  igual  en  lo 
que  se  refiere a las normas, valores y juicios esenciales,  pero 
los  signos  manifiestos  pueden  ir sufriendo cambios; ademss,  las - 
experiencias  particulares  pueden  ir  cambiando  la  percepción  de - -  
los individuos con respecto a los valores  aprendidos. Cwndo es- 
te  proceso  lo sufre abruptamente una fraccidn del grupo, una gene - 
racidn de  jdvenes  por ejemplo, podemos  afirmar que existe un  fac- 
tor  ajeno al grupo; una nueva circunstancia que está  provocando - 
un cambio  rápido que el grupo, dentro de su propia dinámica, no - 
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ha  podido  asimilar, y, por tanto, manejar o controlar, Las 'ldife - 
rencias  culturales  persistentes"  empiezan a cambiar, sin ser sus- 
tituldas  por  otras. 

~ . .  

De acuerdo a lo  dicho anteriormente con respecto  al  sentido de - -  
pertenencia  del  amuzgo a su grupo, surge  la.  interrogante  ¿cuáles 
son las  normas,  valores y juicios que  caracterizan  al  grupo imuz- 
go como  diferente  de  otros grupos, como  los  mestizos? 

El desarrollo  de  las  fuerzas  productivas .en San Pedro a perni,tido 
se  siga  administrando  la economia domQstica  de la misma  manera - -  
que hace  -algunas  decadas y por -tanto reproducj,.endose  las mismas - .. 

! ,  relaciones  de.produc.cb.6n y las mismas  relaciones  sociales. Claro 
está que no continfian siendo idénticas, ha cambiado  la  relacidn 
con los  mestizos,  se  ha acentuado la migración, se ha introducido 
la  explotación  ganadera; pero el pueblo  amuzgo  ha  digerido y neu- 
tralizado  los cambios, pudiendo mantener el  todo  coherente  del - -  
~que habla  Bartolomé, sin ~- haberse interrumpido la dingmica  de auto - 
reproducción y autoperpetuación, y ,  por  ello  los  cambios no han - 
interrumpido  la  continuidad del grupo.  Esto se debe  gracias  a  lo 
arraigado  de  los valores, juicios, normas, castumbres, tradicio- - 
nes y rituales  en cada uno  de sus miembros, claro está, exponién- 

.. dolos  con  mayor o menor  intensidad. Los valores  específicos del 
pueblo  se  siguen  reproduciendo  gracias a la  voluntad  conciente de 
sus miembros,  presentándose  los  llmites  étnicos  todavia  de una  ma - 
nera muy  sólida. 

Es fácil  hablar  de  valores, normas y-juicios cuando se trata de - 
uigrupo independiente, no  dominado, libre. Pero en  nuestro caso 
sale  sobrando  decir que se trata de un grupo  oprimido ya durante 
varios  siglos.  ¿Cómo  se estableció la dominación  siglos atrss?, 
no lo sabemos a ciencia cierta, pero sin  temor a equivocarnos po- 
demos  decir  que  fueron dominados por  el virreinato  español, a tra - 
vés de las  misiones y posteriormente por  los  asentamientos mesti- 
zos.  Ya  hemos  indicado que los  asentamientos  mestizos  se confor- 
maron  con  familias que provenfan de  varios  lugares  de la mixteca. 

! 



Se establecieron  en San Pedro y se dedicaron a la explotaci6n  del 
ganado.  El  grupo  Etnico  amuzgo de Oaxaca por'tanto  no  ha vivido 
aislado geogriificamente. La relaciijn con los mixtecos, misione-- 
ros, hacendados o simples  ganaderos  nahuas o mestizos ha? trans-- 
formado  los  valores  culturales. - Si  -nos asomamos  a la cultura  a-.- 
muzga hoy  en día  vemos  elementos  propios  de  estos  grupos con los 
que  ha  tenido  contacto. Pero el  clasificar  el  origen  de  cada  uno 
de los  elementos  culturales no  nos interesa. Los analizaremos - -  
dentro  de  un  todo,  por ser la relacidn de  las #partes lo que le da 
al  grupo  amuzgo una identidad  exclusiva.  Identidad que junto con 
sus normas y valores  contiene  elementos  de autodevaluaciijn, enrai - 

" zado ya.durante siglos y que los mestizos  del  lugar  se  encargan 
de  alimentar  día con día. 

Las  normas  que  rigen  la  cotidianidad  al  interior  del  grupo:  el - -  
trabajo, la familia y la vida diaria est5n  llenas  de  rutina.  El 
trabajo  en  el  campo  para  los  hombres:  barbechar, sembrar, l.impiar, 
abonar,  regar, cosechar.... para la  mujer  esta  reservado  el  traba - 
jo de la  casa,  cocinar, lavar, cuidar  hijos,  tejer,  hacer  ollas - 
de barro... Esta  cotidianidad está regida por normas muy estric- 

-= tas  impuestas  por  el grupo, con una tajante  división  del  trabajo 
segCn  sexo y edad. Dicha divisi6n no solamente  norma  las activi- 
dades de los  miembros  sino  los  espacios  físicos,  las  relaciones - 
con las  demás  personas del grupo y el  comportamiento o conducta - 
de  los  miembros.  Las  mujeres igual que los  hombres  siempre esta- 
rán reunidas con miembros  de  su  mismo sexo.  La relacidn entre - -  
ambos  sexos  se  hace  dentro del vínculo  familiar. Con miembros - -  
del  sexo  opuesto  ajenos al grupo  familiar  no  existe relacidn es- 
trecha,  con  excepción  del matrimonio, o el noviazgo  clandestino. 
Esto  está  cambiando.  Las relaciones al interior  de  la familia - -  
también  están  reglamentadas según el  rol  que  desempeña cada uno, 
ya indicado  anteriormente. 

Otras  áreas  normadas son aquellas  referentes  al  ciclo  de  vida. 

1 
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El  matrimonio,  el  nacimiento de  una nueva  criatura, la educación 
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recibida,  la muerte, el  proceder cuando enferma alguign y por filti - 
mo las  fiestas que rompen con las  -actividade.s- ,cotidianas  pero  que 
a  su  vez  forman  parte  esencial del. ciclo  de vida  en San, Pedro A-- 
muzgos  están  rígidamente  establecidas.  Todas  estas normas se de- 
rivan  de  un  código  de  valores y principios so:stenidos por  losqin- 
tegrantes  del código de  valores y principios  sostenidos  por 1osJI- 
integrantes del grupo,  reproducidas y justi.ficadas  por  Ifla  costum - 
bre"  (no se tiene conciencia  de su origen, pero s í  de que deben 
de  -seguir existiendo). Describiremos  los contenidos sin profundi - 
zar en  ellos,  porque  de  hacerlo  nos  llevaria  a un estudio  sobre - 
simbolismo y estructuras mentales, -el cual  no es  asunto  de  este - I 

trabajo ..... .. .. ' 

4 

I 
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Concepciones,  valores y creencias  de los amuzgos, 

I 

En su concepción,  el  indígena  amuzgo  considera que la  vida  terre- 
nal  trasciende a una vida superior, La vida terrena es vivida - -  I i 
con  indiferencia,. .. Un día es .igual.-al otro, y no .tiene porque  ser I 

diferente.  El  verdadero  sentido de la vida  se  encuentra "en  la - 
otra  vida". M.o existe  el  cambio.  La  vida se ve como algo contí- 
nuo y equilibrado, No existen  ambiciones personales ni individua 
lismos,  todas sus acciones esth en  funcidn  de  la  unidad  domgsti- 

i 
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ca o del  pueblo. 

Robert  Ravicz y Rimball  Romney nos  dicen  al respecto que para los I 

amuzgos  las personas están  sujetas  a  fuerzas que se  encuentran - -  
fuera  de ellos, determinados y dirigidos  por  otros. -El universo 
es animado y conformado por  muchos  espíritus que forman parte  de I 

la naturaleza,  prevaleciendo  las  fuerzas  de  la  brujeria. (6) 
Por  tanto  el indígena  no  concibe el mal  como  los cat6¡icos, esto 
es, como  un acto libre  e  individual,  sino  como una fuerza  que  se 
apodera de  1a.voluntad y lo hace  actuar  negativamente. El mal - -  

" 

(6) Robert Ravicz and A. Kimball Romney, op. cit., p. 429 



puede  ser  manipulado  por  personas ajenas con el fin de  dañar a - -  
aquel  que  .lo  padece, o a su familia por medio. de la  brujería.. La 
causa m5s  generalizada para actuar en contra de una persona es la 
envidia. El mal es entonces concebido como  una fuerza  ajena y - -  
destructora. 

I 
El  bien  proviene  de Dios,  es un Dios  creador  dueño  de  todas  las - 
cosas. Es aquél  que manda la' lluvia,  tiene  poder  sobre  el  espiri' - 
tu del aire, las montañas, los animales, las  plantas ... Estos e-  l 

I 
lementos  para  los  amuzgos son personajes que tienen  vida  propia - 
pero que a la vez  est5n  subordinados  al Dios Celestial. Para los 
más  ancianos  .estos -e¡ementos junto con el maíz  son. dioses c m  po - 
deres propios; .(esta ,creencia es  .so.stenida-:por  los  -amuzgos en se- 

1 creto). Por cgnsiguiente  el  indigena se concibe"como- titere -que-. . 
actúa  manipulado  por  la  lucha  entre ambas fuerzas, el bien y el - 
mal.  Cuando  el  amuzgo delinque se  avergüenza  sobre su conducta - i 
se10  si  es  descubierto,  pero no se  hace  responsable  directo  de - -  
sus actos.  Creen  por tanto en  un fatalism0 o providencialismo. 
Los  santos  .son  considerados. s e r e s .  al- servi.cio.Lde Dios.. _I Las imbge., - . .  . . ! 

I 
nes  se  consideran  como  personajes  que por si  mismos  están dotados i 

de poderes, por  los que.se puede recur-rir  a  ellos  para  conseguir 
algCn  favor o simplemente  desahogarse. No es un ser  que interce- 
de, sino  tiene  su  propia  facultad.  En cada hogar  hay un altar  en 
el cual colocan  objetos  considerados sagrados, entre  los que  se - 
encuentran  cruces, imágenes y reliquias, para  evitar as€ los ma-- ~ 

les.  Estos  objetos son considerados como "objetos  de Diostt y por 
ello  sagrados. El santo que cuida y defiende  al  pueblo es San Pe - 
dro, el  patrón. A é1 se acude cuando no llueve, o cuando  hay pro - I 

blemas que conciernen-a todos en el pueblo; como  en  algunas oca-- 
siones durante la lucha  por  la  tierra.  San  Pedro  lucha  contra  el l .  
mal. i" 

I 

, 

El  sacerdote es  el técnico  de las misas.  Se le respeta como tal 
y como aquel  que  intercede  ante  Dios  por  la  gente. 

La gente mayor es la que tiene más tabús.  Los  j6venes,  según  el 
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proceso  que  hayan  seguido cuestionan las creencias de  los  ."ancia- 
nitos". Los que salieron  a  estudiar  secundaria o a, trabajar fue- 
ra son  los  que en un  momento dado lo  cues'tionan,  pero sin oponer- 
se a ello, y siguen participando en  las  diferentes fiestas; por - 
ejemplo, esta  juventud fue la que durante. la lucha por  la  tierra 
organizó  al  pueblo. y defendió sus derechos  .ancestrales  ante  los - 
mestizos.  Los  jóvenes que s e  quedan en el' pueblo por  lo  general 
siguen  reproduciendo  las creencias y tradiciones  del  pueblo aun-- 
que con  algunos  cambios. 

La  brujería,  curaciones y limpias tienen  en la actualidad  gran vi - 
gencia. . Estas creencias  se comparten con 1~s. mestizos. S e  han, : 
presentado  casos  en que los mestizos han  buscado a los  curanderos 

,. -: indlgenas; es más los tacuates -nos dice  Ravicz y Romney- hacian 
viajes al  pueblo Amuzgo para ser curados.  La  supremacía sin em-- 
bargo la  tienen los  negros de  la Costa  Chica,  populares  por ser - 
buenos  brujos  en  la  zona. 

A la  brujeria est5 ligada la creencia del  nahualismo.  En San Pe- 
dro  se  cree  que ~ 6 1 0  algunas personas nacen con nahual, esto es, 
que al  nacer  la  persona  nace a la vez un animal, el que ser5 su - 
gemelo. La persona demostrará algunas  caracterlsticas  en e¡ com- 
portamiento o en  el  físico propias de su animal". .Si una persona 
nace  con  alguna  señal particular, se  .empieza  a  sospechar que tie- 
ne nahual  pero  s610 un brujo  lo  detectara.  El que una  persona - -  
tenga  nahual no es  revelado; es mantenido  en  secreto. E s t o  se  de - 
be a la creencia  de  lalexistencia  de una constante  lucha  entre - -  
los  animales. Los animales m5s viejos  atacan  a  los  jóvenes o - - -  
recién nacidos.para  no ser desplazados. Los recién nacidos  repre - 
\centan una  gran amenaza al poder de éstos.  Con  la  muerte o enfer - ' 

medad  del  animal  gemelo  el individuo sufre  las  mismas  consecuen" 
cias.  Por ello é s t o s  tienen que ser  protegidos  por  otros anima-- 
les  mas  fuertes,  La  vida y lucha de  estos  animales  se  desarrolla 
en las  tierras  del  pueblo. 

El  brujo  tiene nahual, éste  por  lo  general  es un animal  fuerte co - 
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mo el tigre,  el coyote, el  lobo o una serpi.ente.,  El tigre  repre- 
senta  los  máximos  poderes.  Este  animal representa la agilidad, 
la  astucia,  la  fuerza;  es un ahimalmistico ., msgico,  Se cree que 
los  tigres  son guardianes  del  pueblo. -Podrfamos aventurarnos~a - 
decir  que  el buscar  la  protección  de un padrino  mestizo o-del ca- 
cique  contienen  tambiCn  ciertas  ralces míticas - . ,  al  considerar el 
origen  de  la fuerza de alguién, gracias a tener un nahual fuerte 
y contar  con  la  proteccidn  de otros, la  alianza  así con éste ga-- 
rantiza la vida  del nuevo ser. 

.- 

Las  enfermedades se derivan de la creencia en  el nahualismo o si 
no  se  perwiben como-castigos . o  mal.es:_.:que se reciben  por obrar mal 
o porque  otras ,persdnas  a t?ravCs,  der-pla,xbrujer?ia %as ; .est6 \provocan: 
do. Pm .fanto ... en el caso de una-p.ersdaa -enferma, primerb .se recu 
rre al  brujo o al curandero, después  al  médico y posteriormente  a 
la  iglesia  donde se paga una misa, Según el costo  de esta se - - -  

- 
- 

cree  en  "el  efecto" de  ella.  Las  mismas  son  concebidas  tambign - 
como  "un  seguro" y por  ello  la  protecc26n  a  todos  los  males.  Se I 

I 
! 

.- protegen  las siembras, .-los  .asimales,L.las ~ c o s a s ,  s e  protege;; a la I 

familia  contra  la  "envidia",  "el  coraje" y el  ltchisme't de otros. * _  

Las  principales enfermedades  sufridas  además  de  la  generalizada - 
desnutrición y los  parásitos  son:  el  espanto,  el  antojo y el  Cora 
.je.  Dichas enfermedades son detectadas  por  los  brujos  por  medio 
de  tomarles  el  pulso y viendo  directamente  a  los  ojos del pacien- 

"te-; Una  vez diagnosticada  la  enfermedad,  si  se  trata de espanto, 
el  brujo  acompaña  a  la  persona  al  lugar y a  la hora donde fue a-- 
sustada y ahí se  invoca  a s u  sombra.  El  antojo se cura  al indi-- 
car  el  brujo cual es  el alimento  que se tiene que guisar para el 
paciente.  Una vez comiéndolo, el  aroma  aliviara al paciente. Es 
ta  enfermedad  es provocada  por  falta  de  recursos o por no tener - 
los suficientes  alimentos a mano.  La  de coraje, lo padece por - - -  
ejemplo  un  niño  pequeño  al que se  le  lleva a un lugar donde en - -  
ese  momento  existen  algunos  problemas o también cuando una perso- 
na  se  ha  enojado o se encuentra con alguien que lo  esté.  Los  sín 
tomas  son  el vómito y la calentura.  Se  cura  tirando agua en el - 

- 

- 

- 
* .  



l u g a r   d e l   c o n f l i c t o  y untando a l  enfermo h.ojas de  l imdn  con  agua. 

A o t r o   n i v e l ,  l a  v i d a   d e l   i n d í g e n a   g i r a   e n t o r n o  a l o  que 61 llama 
" e l  pueblo". E l   p u e b l o  es e l  c o n j u n t o   d e   i n d i v i d u o s   . d e   h a b l a  a- - '  
muzga. A l o s   m e s t i z o s   p o b r e s  y m e d i o s   l o s   c o n s i d e r a  un p a r c h e  - -  
dentro   de  Este c o n j u n t o .   E s t o   s i g n i f i c a  qu,e. para e l  anuzgo e l  - -  
pueblo  es a q u e l   c o n j u n t o   d e   p e r s o n a s   q u e   i n t e r v i e n e n   e n   u n a  f i e s -  
t a ,  va a misa, a s i s t e  a u n a   a s a m b l e a   g e n e r a l  o ayuda  en  un  tequio.  
No gozan  de  ningGn p r i v i l e g i o   e s p e c i a l ,   s o n   % a t u r a l e s t t ,   l l i , n d i o s l f  
Los m e s t i z o s  a l  t e n e r  un "modus v i v e n d i " ,   u n   " s t a t u s 1 '   d i f e r e n t e  - 
se separan   de l   "pueblo" ,   aunque   en   a lgunos   espac ios  como e l  p o l í -  
,tito, , i a  i g l e s i a  y e n   - a l g u n a s  f i e s t a s  se r e l a c i o n a n  o se & g l u t . i - -  
nan a é s t e .   P o r   l o   g e n e r a l ,   t a n t o ; e l r . i n d í g e n a . c o m o  e l  m e s t i z o  no 
conc. iben x h a  comunidad i n t e g r a d a   s i n o  a l  c o n t r a r i o   s i e m p r e * , d i f e - -  
r e n c i a n  e l  e s p a c i o   d e   l o s   i n d í g e n a s  y e l  d e   l o s   m e s t i z o s  a t o d o s  
l o s   n i v e l e s .   D e n t r o   d e  l a  i g l e s i a ,  es donde se p o d r í a  ama'lzamar 
un poco a l o s   d i f e r e n t e s   g r u p o s   p e r o  se d a  l a  a s o c i a c i d n   d e  las  - 
mujeres  mestizas que se reúnen   unos   d ías  y d u r a n t e   o t r o s   d í a s  se  
reúnen l a s  i n d f g e n a s .  En misa en las  p r i m e r a s . b a n c a s   s e - s i e n t a n  

" _ _  

I 

l o s   m e s t i z o s  y atrás l o s   i n d í g e n a s .  , 

. .  

Para l o s   i n d í g e n a s   t o d a s  las  a c t i v i d a d e s   d e   t i p o   p o l i t i c o  y a l g u -  
nas  de t i p o   s o c i a l   s o n   p o r  y para e l  p u e b l o  o e s t á n   e n   c o n t r a   d e l  
pueblo .   E l   comportamiento   personal  e s t á  comprometido  con e l  pue-  
b l o .  La f i e s t a ,  e l  t r a b a j o ,  e l  t e q u i o ,  l a  e d u c a c i ó n ,  e l  c a r g o  - 3  

p ú b l i c o   b u s c a  e l  b e n e f i c i o   d e l   ' p u e b l o ,  l a  p r o s p e r i d a d  o l a  a l e - - -  

1 -  

I 
I 

I 

g r í a  de éste .  Aquellos  que  no  cumplen como d e b i e r a n ,  es d e c i r  no 
h a c e n   b i e n  las  f i e s t a s ,  r o b a n ,  no t r a b a j a ,  o no mandan a sus h i - -  
j o s  a l a  e s c u e l a   v a n   e n   c o n t r a   d e l   b i e n   d e - l   p u e b l o .   E s t e   s e n t i - -  
miento   fue   re forzado   durante  l a  toma de t i e r r a s ,  que  en e l  c a p í t u  - 
l o   s i g u i e n t e   a n a l i z a r e m o s .  Un e jemplo   de  l a s  a c t i v i d a d e s   p r o p i a s  
hacia e l   p u e b l o  es e l  t e q u i o ,  normado e i n s t i t u c i o n a l i z a d o  por l a  
costumbre.  Los m e s t i z o s   h a b í a n  siempre d i s p u e s t o   l o   q u e   l l c o n v e - -  
n i a "  o no "al pueblo"   has ta  1974.  Cuando é s t e  era ya muy e s p o l e a  - 
do s e r e v e l a b a .   C u a l q u i e r   m e s t i z o   q u e   b u s c a b a   p o d e r   t e n € a   q u e   c o n  - 
t a r  con  e l  apoyo d e l  "pueblo". E l  p u e b l o   i n d í g e n a  como ya hemos 

I 
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p l a n t e a d o  es un  pueblo  temeroso y servi-1;  consecuenc ia   de  l a  i n - -  
j u s t i c i a .   S i . i b a  a p e d i r   j u s t i c i a  a l  municipio "pues no p a s a b a  - 
nada"  porque l o s  v t j u e c e s l l   e r a n   s u s   p r o p i o s   v e r d u g o s ,   A n t e r i o r m e n  - 
t e  hemos indicado  que a part i r  de 1975 d e n t r o . d e 1   p u e b l o   i n d i g e n a  
r e v i v i ó  un elemento "muy d e   e l l o s "   q u e  casi- habPan  o lvidado,  "la 
s o l i d a r i d a d " .   E l   p u e b l o   i n d i g e n a  se une en. u n   s o l o   b l o q u e .  Lo - - '  

q u e   s u f r í a  uno  de sus miembros l o   p a d e c í a n   t o d o s .  La s o l i d a r i d a d  
cuando  recuperó e l  apoyo  de las  a u t o r i d a d e s   t a n t o   m u n i c i p a l e s   c o -  
mo e j i d a l e s ;   d e   e s t e  modo pudieron  ver y s e n t i r  que  unidos e j e r c í  _ -  
an  5uerza y po'r e l l o   p o d e r   s o b r e   l o s   m e s t . i z o s  y l u c h a r o n   p o r   a l g o  
que a t o d o s   i n t e r e s a b a :  l a  t i e r r a .  La s o l i d a r i d a d  se acentf ia  y - 
e l  grupo se compacta,- l o s   l a z o s   d e   p ; L r e n t e . s c o  y compadrazgo r.e---  
f u e r z a n  :La -.unidad .y organ . izac ión .  Además - d e   q u e  l o s  une un. s o l o  
s e n t i r  "somos i n d i o s  amuzgos'". " E l   i n d i o   n o   t r a b a j a  para é l ,  s i -  
no p a r a  l a  comunidad, e l  m e s t i z o   n o ,   s ó l o   t r a b a j a   i n d i v i d u a l m e n t e  
p a r a  su p r o p i o   b e n e f i c i o "   n o s   d i c e n   l o s   i n f o r m a n t e s   i n d í g e n a s  a l  
hacer   una  comparación  entre  su propio  grupo y l o s   m e s t i z o s .   E s t e  
t ipo  de   argumentos  se r e p i t e n   a c t u a 1 m e n t . e  como para  reivindicarse - 
se a n t e  si, el. -~indí~gena.camuzgo.. . . , .; . . .  2. . - 

E.1 amuzgo s i e n t e  l'por l a  a u t o r i d a d Y u n a   p r o f u n d a   r e v e r e n c i a .  Los 
p r i n c i p a l e s   s o n   c o n s i d e r a d o s   p e r s o n a s   " s a b i a s " .   E s t o   s i g n i f i c a  - 
q u e   s o n   a q u e l l a s   p e r s o n a s   c o n c i e n t e s   d e  l a  h i s t o r i a   d e l   p u e b l o ,  - 
d e l  "cómo s e  han r e s u e l t o   l o s   p r o b l e m a s   e n  e l  pasado", y a l a  vez  
l o s   q u e   c u e n t a n  las  i n j u s t i c i a s   s u f r i d a s   p o r   l o s   i n d í g e n a s   d u r a n -  
t e  e l  c a c i c a z g o .   E l  amuzgo v e   e n   e l l o s  a l o s   t e s t i g o s   d e  su  p a s a  - 
do,   de   sus  r a í c e s ,  y además l a  i n s t i t u c i ó n   q u e   m a n t i e n e  y d e f i e n -  
d e   s u s   t r a d i c i o n e s .  A l a  vez   que  les  o torgan   autor idad  mora l  so- 
bre  e l  p u e b l o ,   p o r   c o n s i d e r a r   q u e   s ó l o   e l l o s   s a b e n   p o r  su  e x p e - - -  
r i e n c i a   l o  que  conviene a l o s   i n t e r e s e s   d e   t o d o s .  Las r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l  pueblo y l o s   p r i n c i p a l e s  han  cambiado. E l  t r a t o  no es - 
ya t a n   r í g i d o  y reglamentado.  A l  p r i n c i p a l  s e  l e  c o n s i d e r a b a   c o n  
un r e s p e t o   a b s o l u t o ,  y e l  p u e b l o  se  p o s t r a b a   a n t e   e l l o s .   T e n s a n  
mucho m5s poder   sobre  su pueblo .   Actualmente  son c o n s i d e r a d o s   l a  
a u t o r i d a d   p e r o  a l a  cual   puede  uno apelar o no, aunque  siguen t e -  
niendo  peso  en  todas  las  d e c i s i o n e s  d e l  pueblo .  E l  t r a t o   c o n  - - -  

. " 



e l l o s  es d e   r e s p e t o ,   p e r o  se  p u e d e ,   p o r   e j e m p l o   p a s a r   p o r  alto e l  
saludo  en l a  c a l l e ,  l o   c u a l   a n t e s  .era "inconcebible, y amerita se - 
v e r 0   c a s t i g o .  . .  

-~ 

Pero  además cons ideraban  a l o s   q u e   e j e r c í a n  e l  poder   munic ipa l  - -  
"autor idad" ,  y p o r   e l l o   t a m b i é n  se l.es subokdinaba por s e n t i r s e  I 
i m p o r t a n t e   a n t e  e l  p o d e r   l e g f t i m i z a d o  y res 'paldado  por e l  sistema 
p o l i t i c o  es ta ta l  y n a c i o n a l  y no p o r   s e n t , i . r   ' I r e s p e t o t t   p o r   e l l o s .  

I 
I 

Otro  de l o s   v a l o r e s   q u e  se manejan  en e l  grupo es Itel r e s p e t o "  a l  
hermano, e l  padre ,  l a  madre, e l  p r i n c i p a l ,  e l  compadre, e l  mesti- 
z o ,  e l  s a c e r d o t e  e tc .  E s t o  implica que e l  i n d z g e n a   e s t a b l e c e  las  

- r e l a c i o n e s   c o n s i d e r a n d o  L.. a las  p e r s o n a s  como seres  -a l a s  que se 9 -  

l e s - d e b e  una c i e r t a  c o - n s . % d e r a c i h  y estima, para lograr  una  armo- 
n í a  a t o d o s   l o s . n i v e l e s :   e n  l a  vida familiar s o c i a l  y p o l f t i c a .  

1 
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El amuzgo c o n s i d e r a  e l  s u f r i m i e n t o ,  e l  s a c r i f i c i o  y l a  p o b r e z a   c o  - I '  

mo e l e m e n t o s   i n t r í n s e c o s  a su v i d a  y por e l l o  i n s a l v a b l e s ;   a d o p - -  I 

t a n d o   a c t i t u d e s  de res i .gnac i í jn  que t r a n s f o r m a  ,en ,v. irtudes.  ._ 

E l  amuzgo es l e g a l i s t a .  . E s t o   s i g n i f i c a . , q u e  es a trav.és de l o s  - -  . .~ 

tr5mites l e g a l e s  como t r a t a  de r e s o l v e r  sus probl.emas.  Acuden a l  
"a lca ldet t   pr imero  "si  l e  deben  dinero y a l  "segundo" s i  l e s  r o b a -  I 

r o n   u n a   g a l l i n a ,  s i  se t ra ta  d e   d i f i c u l t a d e s   m a y o r e s  como una h i j a  
embarazada o golpeada  acuden a l  s índico   munic ipa l .   Constantemen-  
t e  levantan  demandas,   pagan  multas y v i s i t a n  l a  cárcel l o c a l   p o r  
d e l i t o s  menores. De es ta  f o r m a ' s e   e n f r e n t a n   t a m b i é n  a l o s  mesti - 
zos: a l  pelear p o r  las  t i e r r a s ,  "demandas y - a c u s a c i o n e s   i b a n  y - -  
venían" .  

i 
I 

i 

Las Fiestas .  

"Nosotros no nos damos cuenta   de  l o  que pasa a n u e s t r o   a l r e d e d o r  
( e n   o t r o s   l u g a r e s )   p o r q u e  no sabemos l e e r .  Un d f a  es  i g u a l  a - - -  
o t r o " ,  afirma Don P a s c u a l ,   p e r s o n a j e   i n d í g e n a ,   p r i n c i p a l ;   p e r s o n a  



e n t r a d a   e n   a ñ o s .   L a s   d i f e r e n t e s  f i es tas  re l ig iosas  c e l e b r a d a s  - -  
e n t r e   l o s  amuzgos son   cons tantes ,   ( ce lebran   un   promedio   de  dos a l  
mes) ; son las. que  en  mayor o menor 'medida  junto   con e l  c i c l o   a g r i  - 
c o l a   r i g e n  l a  v i d a   d e   l o s   i n d l g e n a s .   P a r a   c a d a  f i e s t a  inc luyendo 

' 4  bodas ,   baut izos  y e n t i e r r o s '  ex is te  una   organizac ión  cas i  n a t u r a l .  
Las f i e s t a s  que se hacen para c e l e b r a r  a l o s   q i f e r e n t e s   s a n t o s  o 
v í r g e n e s   s o n   e s c o g i d a s   p o r   " l o s   p r i n c i p a l e s "   q u i e n e s  a l a  vez   de-  
signan  año  con  año a l  mayordomo que s e  hará cargo   de   cada   una   de  
e l l & .  E l  mayordomo o persona   des ignada  para ser  e l  a n f . i t r i 6 n  - -  
busca  gente  que l e  ayude. Así una  semana a n t e s   d e  l a  f i e s t a  e n  - 
casa d e l  mayordomo,  hombres y m u j e r e s   ( p a r i e n t e s ,   c o m p a d r e s  y ami I 

'gos-7 se' e n c u e n t r a n - t r a b a j a R d o .  *La f i e s t a  se c o n s t i t u y e   - c o m a - u n  - 1 .  . 

p r e t e x t o ' p a r a  l a  c o n v i v e n c i a ;  s e  p l a t i c a ,  s e  comenta ,  se  '"chismea", 
se- Yíe,  se toma, se  come. y:gé .  fuma. 4 ,  

Las  mujere.s   estarán  en la cocina  hadiendo  de   comer y l o s  hombres 
c o n s t r u i r á n  las  enramadas,   matarán a l o s   a n i m a l e s ,   c a r g a f á n  las  - 
o l l a s   p e s a d a s ,   h a r á n  e l  adorno y adornarán e l  r e c i n t o ,  se e n c a r g a  - 
rán   de   l a . 'beb ida-y '  l a  mÚ-sica." P a r a  las f i e s t a s  i m p o r t a n t e s  se or 
ganizarán  una o dos  danzas.   Actualmente se c o m p l i c a  e l  poner  dan 
zas Qbr l a  migrac i6n   que  exis te  en e l  l u g a r .   S e   h a   o p t a d o   e n   p o -  

i 
i 
1 
j 

. !. > .- .. .; !,, 

1 . .  - ,  . ' 
- 
- 

ner  las  danzas   que   l l evan   pocos   persona jes   so lamente  o traer las 
" de  Guerrero  (formadas  por  amuzgos  de ese Es tado) ,   Algunos  j6ve-7 
n e s - y a  no se p r e s e n t a n  a b a i l a r ,   s ó l o   l o s   n i ñ o s  y a d u l t o s .  Nos 

" 

dicen   en  e l  lugar   que  no  s iempre se han   ba i lado  las  mismas danzas  
s i n o  éstas han   s ido   in . t roduc idas  y enseñadas   por   indígenas  y amuz - 
gos  de  Guerrero. Las danzas más importantes   son :   "E l   chareo" ,  - 
"El  t i g r e " ,  "Los  doce pares de  Francia" ,   "Los   moros  y l o s  c r i s - -  I 

t i a n o s "  y *-'La conquis ta" ,   s i endo   "E l   chareo"   una   de  las  más v i e - -  
j a s .  Las o t r a s  han s i d o   a p r e n d i d a s ,  como d i j i m o s ,   p o r   d a n z a n t e s  
de  Guerrero.  

I 
c- - 

Otro  dato   importante  es que  aunque l o s  mayordomos son q u i e n e s  f i -  i 

nancían l a  f i e s t a ,  l a  g e n t e   i n v i t a d a  a e l l a  manda o l l e v a   a p o r t a -  
c i o n e s   i n d i v i d u a l e s  como m a í z ,   f r i j o l , a g u a r d i e n t e ,   c i g a r r o s ,  l e - -  
ña e t c . ,  ademds d e l  t r a b a j o   a p o r t a d o .  Los p r i n c i p a l e s  se  reúnen 

j 



una vez .al  año para elegir a los  mayordomos  de  las  fiestas  que  to - 
davía  no  han sido so.1icitadas. Por este medio.se asegura la con- 
tinuidad  de Itla  costumbret'. 

El ser mayordomo no .se contempla  como un beneficio de tipo mate-- 
rial  sino  como un gran gasto,  este  sacrificio  se hace entonces  co - 
mo  cumplimiento  a una promesa  hecha  al  santo  a quien se le  hace - 
la fiesta y que  por  ello reportará un beneficio  tanto al mayordo- 
mo  como  a su familia. 

, 
El pueblo  amuzgo  se  si.ente dueño de es'tas  -ffes'tas o de "estas  cos - I 

. - tumbres"., "Los mestiz0.s. -nos dicen- no les  .gusta gaszar.?,  "no - -  
tienen  cultura", agrega otro  informante..  Es uno  de  los pocos es- 
pacios.  r.elegadas: por 1-0s opresores que. les .permitran. a, .Ids -indXge 
nas  hacer uso y alarde de s u  patrimonio cultural, además  de ser-- 
virles  como vZi1vul.a de escape. I 

I 

I 

El  mestizo  festeja solo las  fiestas  más  importantes  del  pueblo  co - ! 
mo son las  de Fan . Pedr-o, . . " el  Rosario,, "' la,  ,Guadalupe y algunas  otras 
que le son  propias,  El  indlgena  sin embargo celebra a  muchos san - 
tos, (casi uno al mes). "Los naturales saben  bien  el  calendario 
litdrgico  e  identifican bien a  los  santos"  nos dicen los  mestizos 
y agregan  con su despotismo  acostumbrado:  "les  gusta  celebrar  por - 
que  hacen  comida, y al indio  eso le  interesa". Las  fiestas meno- 
res no siempre  tienen  mayordomo  sino  que un año antes designan  a 
las  personas, mujeres todas, que contribuirán con tamales y arroz 
con  leche,  para  llevar  a la  fiesta. Se celebran los patrones  de 
cada  cuadrilla, a-dicha fiesta  asisten  personas  de  diferentes  cua - 
drillas y del pueblo llevando  cosas.  Las  fiestan han empezado  a 
decaer  en  colorido  por  el  alza  de la vida, principalmente.  Otro 
factor  que  influye  es la división  entre  indígenas y mestizos y - -  
así por ejemplo las danzas que se ponían  conjuntamente ya no  se - 
realizan o se ponen con dificultad. 

Algo  interesante  es la existencia  de un patrimonio  para  las fies- 
tas.  Existen una serie de msscaras, instrumentos, y vestimenta - 



utilizada  para  las danzas que se guarda en el munici.pio adminis-- 
trado por  el alcalde  segundo. Existe ademfis un pequeño  fondo  que 
en  caso  de  Solicitarlo  el mayordomo se le  presta con sus respecti - 
vos intereses. Se trata de que  este fondo se incremente para uti - j 
lizarlo  posteriormente en algunas obras 'para la comunidad, como - 
ha  sido  últimamente  la  compostura  de  la  iglesia.  Este  fondo  lo - i 
administra el tesorero de los  principales... i 

I 

Se-celebra tambi6n  las  cofradías o el cambio de  cofradía.  Esto - 
es que  a los nueve  dias de haberse celebrado una fiesta se hace 
el  cambio  de  cofradPa. A este  se  le reúne la  gente, se toma  agua I 
o ag.uard5ente  en.  c-asa,~del. amyordomo -y,-los danzantes  bailan nueva- j 
mente.  Se  reunen  los  principales en la casa y por  medko  de  una .- 

breve  celebracien  en  donde uno de los  principales  les da las gra-' 
cias  en  nombre  del  pueblo y de s u  santo patrono  por  el  gasto rea- 
lizado.  Se  prenden velas, copal, 5e .portan flores y sale poste-- 
riormente una procesión con  un cofre que tiene  cera  la  cual  se  pe - 
sa  antes,  con  el  fin  de  comprobar que  sigue pesando  lo  mismo.  .Es - I 
ta  cera  se  considera una reliquia.  El cofre se  adorna y se  lleva 
cargando  a la casa del- futuro majlordomo. Este ya t'iGie su"a'lta-$:''!:'~" ' *  ' 

familiar  adornado,  se caloca la caja  en éste y los principales  se ! 

sientan  alrededor  del recinto, donde siguen platicando y tomando, - I 

, 
I 
I 

i 

l 
i 
I 
I 

- - *  
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Todas estas  costumbres normadas, descritas a  grandes rasgos, han 
institucionalizado ya una serie  de conductas, actividades y acti- 
tudes, un tipo  de  relacidn  dentro  del  grupo  amuzgo.  Pero  no  son 
las úilicas  que existen, no hemos nombrado aquellas  que  rigen  el 
intercambio  con  el  grupo  dominante. 

Los mestizos,  sabemos  con seguridad, conviven con  los  ind'lgenas 
territorialmente  desde  hace un siglo. Forman un  grupo  con s u  pro 
pia  dinámica,  emparentaron entre s l  y viven un  proceso  mutuo  que 
tiene  ciertas  caracteristicas  particulares*. Es un grupo  cuya - 1 
actividad  principal  ha sido la ganadería.  Se  han  dedicado tam': 1 I 

bién a la siembra  unos más que  otros. i 
* En esta  medida a la  relación  entre  ambos  grupospiliíallamarsele  interétnica. j 

1 1 -- - 
. .  

I 

i 
1 
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La  actividad comercial  estaba en manos  de unos pocos y con el - - -  
tiempo  se  fue  extendiendo.  El  hablar español, tener una  activi-- 
dad  económica que redituar5 mss, fkil acceso  al mundo que  los ro - 
dea  (entre  ello instituciones, dependencias, comerciantes, etc.) 
y por  ello movilizacibn frente -al ya estigmatizado indígena, hace 
que  dicho  grupo  estabiezca una dinsmica  de  superioridad y autosu- 
ficiencia  respecto  a  los  indigenas de San  Pedro  Amusgo$. De esto 
ya  hemos  hablado en capltulos anteriores; llamando a este  tipo - 
de  .prepotencia  "cultura  de  represi6n". 

El  mestizo  no pertenece a un grupo con raíces histgricas, sino - -  
..que  se fama -en oposici6n a  otro.  El  -término. ''persona de razón" 
con  el  que-  se  le  nombra  expresa  el tipo'de relación que estabiece . 

con  los  &%digenas; . Las relaciones entra!. esto.sl y--llos iidf,genas ,.is- 

que  es  lo  que nos  interesa  destacar  aquí  no  han sido siempre  igua - 
les,  cierto  que  la  prepotencia  no .ha variado, la intensidad y la 
forma  a  través  de su historia, s í .  

Hemos  dicho  que antes de los  años de cacicazgo, la relacidn entre 
indigenas y mestizos  no..era:  cohercitivaz  HabSa  suficiente.tierra, 
no muy  buena pero al menos  tierra para quien quisiera establecer- .. 
.se allí.  Los cargos  municipales  eran  acaparados  por  los mestizos. 
Contaban  con  la presencia  del  indígena  a  través de los  "principa- 
les",  "mayores" y "topiles" , negociando  con los primeros  no  el - 
poder  sino  la cuestidn de la tierra,  trabajo,  actividades comer-- 
ciales o de otra especie, u organización  de  las fiestas que les - 
incumbían  a  ambos  grupos.  El  poder  municipal  era  ajeno  a  ellos. 
El que  hablaran español, nada m5s unos cuantos, hacía que ni si-- 
quiera  tuviesen  esperanzas  en  ejercer  el  poder formal, sin olvi-- 
dar  que el amuzgo  tenia  su'  propia  forma  de  gobernarse.  El  trato 
era  mínimo,  por  las  diferentes  lenguas  principalmente.  Cada gru- 
po  tenía sus espacios  bien  delimitados. 

A l  surgir,  en  la  segunda  mitad  de los afios treinta, un cacique, 
se  centralizó  el  poder  municipal  en una sola  persona y este  poder 
fue  utilizado  en beneficio de quien lo  detentaba y las  personas - 



que  lo  secundaban. Junto con el cacicazg.0 surge el  acaparamiento 
de  las  tierras en detrimento  de los indigenas. La relaci6n in&í- 
gena-mestiza se  da a  manera  de una total subordinacidn econdmica 
y social y se enfatiza la opresibn, "el indio valla menos  que un 
animal".  El grupo  mestizo, en su conjunto, despreciaba a los in-. 
dígenas. No hubo más, una relacidn  de negociacidn sino que el  .in 
dígena  fue  utilizado  para el trabajo y el  enriquecimiento de  las I 

familias  que  adquirían  poder  durante  los treintas y cuarentas. - 
Se soborn6-a los  principales  ddndoles  ganado y tierras para que - 
obedecieran y secundaran  las  órdenes  e intereses mestizos.  El - -  I 
que  se  twiere a los principaies al lado  de la llautoridadll impli- 
caba tener,a todo  el  pueblo de Su lado  porque ellos a su ve.z son I I 
"la  autoridad" para su  gente.  Durante estos aAos, las  relaciones I 
coloniale%  .revivieron-  pero ahora? en manos de .mexicanos. . &an  cas.,;. :- \ i l .  

~ 

- . f  

tigados,  golpeados,  encarcelados, se les corrfa de sus tierras, - 

I 

.- 1 
- j 

se  les  robaban -sus animales,.  les cobraban cuentas ,injustas, a -,:; , , 

quienes  se  oponían  los  mataban. (Esto lo sufrieron algunas fami- I 

lias  mestizas  pobres  pero sin tantas vejaciones, otros  huyen du-- 1 

rante la lucha  agrarista  de  Amuzgos)  Les- repetían constantemente I 
que eran  unos  burros,,indios -que no entendian .,.....p ero..a.,l? vez se, -; I 

organizaban  grandes fiestas; los  ind,ígenas allegados al cacique - 
eran  bien  tratados,  los  invitaban a tomar, a comer con 61, eran - 

I 

I 

padrinos  por ello, les fiaban en las tiendas,  les prestaban dine- 
ro  dando,  claro,  con  su'kosecha  a tiempo"de  '.por medio.  Les corn-- 
praban sus cosechas y animales.. . El lvpatrónt*,  el "patroncitotl, i 

! 

siempre fue  el  mestizo y el  "indio  pendejo"  "el  amuzgo". 

Después  de  la  época  del  cacicazgo,  el  grupo de mestizos  que here- ! 

daron el  poder no tiene  autoridad  personal como la poseyó Leovi-- I 
gildo  Fernández.  Se  siguen  respaldando  los mismos intereses  pero 
el  dominio  no  era ya tan  fuerte.  El  indígena,, por su  parte empe- 7 -  I 

zó  a  tener  puestos  públicos, a sal-ir a trabajar a otro  lugar;'  la 
cantidad  de  los  que sab€an español. era  mayor  pero la opresi6n y - 
explotacidn  continuaban.  Los  que tenían un puesto "coqueteabanl? 
con  los  mestizos y por  ser  el lfseñor síndico" o el "señor presi-- 
dente  municipal"  trataban  con  despotismo a los .otros  indígenas. 

I 

! 
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Por  otra  parte,  los  principales coaludidos con  el cacicazgo ha--- 
bian  muerto.  Podrirnos  decir que la relacidn mestizo v s .  indige- 
na seguia  siendo la de dominado-dominador pero se negociaban l o s  

cargos  pfiblicos,  por ejemplo,  el  comisariado  ejidal.  El  indzgena 
por ser ¡a mayoría,  empieza  a  presionar  sin  replantearse una-al-- 
ternativa  de  organización  sino solamente la salida  del  cacique. 
El  cacique  a  la  vez  es rechazado; esto so.lamente se dió durante - 
los  Gltimos  años, si bien  es cierto que antes  habla recibido aten 
tados  de los cuales se había salvado, esto  le  ayudó a forjar un -. 

alo de inmunidad, de fuerza, de intocabilidad, a su alrededor. - 
Seguramente  lo  consideraban poseedor de  un nahual fuerte como el 
del  tigre,  ademBs  de  contar con la protección  de  brujos. 

- 

A partir  del 68, -el..indlgena toma el  cargo  de Presidente Munici-- 
pal ya no  lo  suelta",  pero  respaldando  los  intereses  mestizos 
y no  hubo  durante  mucho  tiempo una organizaci6n que planteara las 
intereses  propios  de  los  indígenas sino hasta 1975.  Por lo  tanto 
la  relación  entre el indígena - versus mestizo fue de varios tipos. 
La  constante  general  fue  la subordinación de  los primeros a los - 
segundos.  El  ser  indio siempre fue sindnimo  de I'pendejo",  'Icerra - 
do", 'tmalvivi.entetv,  trignorante",  "el que no  tiende o no habla - - - 
bien  el  españq$'t,  "perro" ttpinchet*. . . a la vez que  sablan  ya a - -  
quienes  se lo  :.,<ritaban, porque no todos  se  dejaban. 

m:. 

Todo  esto ha sido  interiorizado  por  el  indígena  en diferentes gra 
dos.  La  respuesta  "patroncito diga Ud."  ha dejado notar las nor- 
mas que.  rigen  entre  mestizo  e indígena, de opresor-oprimido, y el 
oprimido  dándole la razón al opresor para  oprimir.  "Estamos  mal 
porque  somos  indios y nos van a ch.ingar  por esott (líder  indígena 
borracho). Algunos  mestizos, pero' solo  unos cuantos, tienen una 
relación  de  camaradería  con  los  in.dígenas.  En caso de  no  existir 
una relacidn vertical, aunque fuera de una manera horizontal, - - -  
siempre se  tenía  presente  la adscripción de  los interlocutores a 
un grupo  definido, y diferente. 

.- 

I 
! :  
1 

! 
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Con .respecto al idioma,  por  lo  general  los  mestizos entienden el 



amuzgo,  algunos  lo hablan, sobre  todo los dueños  de  las  tiendas. 
Con los que  no  lo entienden la  comunicaci6n se hace  en  español - -  
"cuarteado". Los indigenas justifican la dominación por su  igno-8 
rancia  del  idioma  español. 

Actualmente ha habido cambios en las  normas que hablan regido la 
relacidn  entre indígenas y mestizos, Pero de eso  hablaremos pos- 
teriormente. 

I 

-. . 



Lucha por la Tierra 1975-1978 
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1. Antecedentes 

La  posibilidad  de recuperar las tierras  acaparadas no se  volvi6 a 
contemplar  sino hasta el año de 1975.  Los problemas y enfrenta-- 
mientos que sucesivamente se vlnieron  presentando desde 394Q;  los 
m5s  relevantes  los de 1955 y 1968, se suscitaron con  un evidente 
fin  político; acabar con la hegemonfa  del  poder en  manos de Leovi 
gildo y sus representantes o sucesores. As€ el movimiento agra-- 
rio emprendido-en 1975 por los indigenas,  responde al contexto - -  
histbrico  del  pueb.lo, por lo que su precedente  fue de poca rele-- 
vancia y a la vez sorpresivo. 

.. I 

:< 

La opresidn  .:sufrida  lpor la pob.lacMn indzgena .a través del caci-- 
caz.go,  la  falta  de tierra por-estar acaparada  por  los  ganaderos. - 
mestizos, y la  dominaci'dn polftica  ejercida  por  las  imposiciones 
de autoridad ejidales y de las del  municipio  por un solo grupo, - 
(grupo  conocido como .'e1 de  los Ferniindez o la "elite") sentaron - 
las  bases objetivas  para que se iniciara la rebeli6n;  no existid 
sin  embargo ,un grupq organi-gad?, ,que_ hubiera 1 . .  - . . Y  seguido . , \ . .  Ün ., proceso de . .. 

maduracidn y por consiguiente un proyecto  propio. 

La represi6n  ejercida  durante. 1933-1955 cimenta Itla cultura  de  la 
represi6n"  que intimid6 y medlatizd al pueblo  indfgena propician- 
dole un gran  miedo  a  los  mestizos que, en  combinaci6n con el res- 
peto a  instituciones tan importantes  para  ellos como el compadraz - 
go y "la  autoridad", lograron  doblegarlos. 

. .  . .  . 

'i 

. .  

Al  perder  el  poder polztico  formal  Leovigildo ,FernSndez, hubo un 
vacio  de  poder que fue aprovechado por los mestizos medios,  con - 
quienes  el  grupo de 1os.Fernhdez se  vi6  obligado  a  negociar. Es - 
ta situacidn  permitid  que  la  explotacidn y opresibn aminorara, ya 
que  de la simpatía  de  los  indígenas  para  con  algunos  de  los gru-- 
pos  dependía su..sapremcZa.y. dominio  total. ' Esto ayude para  que - -  
los indígenas  adquirieran una relativa  independencia,  tanto  del - 
mestizo  perteneciente a la "Elite"  como  del  mestizo  medio.  Esta 
nueva  situaci6n ventajosa para  los  indígenas a partir de los 60's  

se v i o  reforzada con la migraci6n que  se  comen26 a dar. Este fe- 
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n6meno ayudb a  que  los  indfgenas adquirieran ciertos  valores  que 
los  ponian  en  mayores condiciones frente al  mestizo y"le permiti- 
an una participaci6n mSs directa en  la comunidad. Fue mayor la - 
cantidad de  personas amuzgas que hablaban el  espafiol y tenian po- 
sibilidades de ahorrar  e  invertir en el  comercio  local. Hasta - -  
1970 este  fendmeno  se  presentaba a6n muy incipiente porque wry pocos 
indígenas  se  "atrevíantt  a  dejar  la parcela familiar.  El flujo de 
jbvenes al exterior  para  estudiar  la  secundaria en Pinotepa Nacio - 
nal o Acapulco fue  positivo  porque  generalmente regresan al pue-- 
blo  para  ocuparse  como maestros bilingües.  Adquieren  asi un  nue- 
vo ttstatusft econdmico y social, conservando, sin embargo, una cla - 
ra  entidad  que los une a su pueblo,- En  el  movimiento  agrario  de 
1975, juegan un papel muy importante ya que contahan con la con-- 
gianza  de  los  principales,  por considerarles personas  "que saben, 
que  se  han  dado  cuenta  de los problemas  del  pueblo" y, por consi - 
guiente, tenian  el  apoyo  del  pueblo a su proceder. 

Otro factor  de  cambio  importante fue el  desquebrajamiento  del po- 
der  poletico  de  los principales, El grupo de  principales al ser 
absorbido por  los caciques  no representaba ya la  autoridad  indíge - 
na, y habla  dejado  de  funcionar como 6rgano co1egiado;eran unos - 
cuantos, cualudidos con los Ferndndez, quienes determinaban  las - 
decisiones  politicas; sin, embargo, en el  Bmbito  de  las  fiestas - 
religiosas  seguian  siendo  aqugllos que, como organismo, mantenian 
la tradicibn,  sin  haher  perdido  tampoco la autoridad  moral sobre 
su pueblo. 

En  general, "el pueblot1 segu€a  sufriendo, por  inercia,  la  explota - 
ci6n y opresi6n.  Las familias se hallaban desarticuladas  de  las 
decisiones  polftfcas,  S610 unos cuantos gozaban  de  "privilegios" 
econdmicos y polllticos, esto, claro, por su incondicional unidn y 
fidelidad al grupo en el poder; entre estas personas se encontra- 
ban  las  familias  Muñoz, Joachin, Ventura y Bernardino;  las  demas 
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familias  indfgenas  tenian  que defenderse individualmente  contra - 
10s abusos  de  los  ganaderos,  dueños  del  poder. 
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Se dejaban sentir, como hemos  señalado anterigrmente, ci.ertas  cam c 

bios  en el pueblo  indigena,  propiciados par las personas que sa-- 
lían 'la ver  mundo".  Esto  se  reflejaba por ejemplo, en  los matri- 
monios, que dejan  de  realizarse ya a  tan  temprada edad;  en el  ves - 
tuario  algunos hombres sustituyen ;el cotdn y el calzdn de  manta - 
por  pantaldn y camisa, y el  tejido  del huipil empieza  a  comercia- 
Iiztil-se. Entre  los jdvenes se inicia un lento t'despertar.lt, esto - 

. -  significa  que  empiezan  a  adqulrir  conciencia  de sus derechos y de 
las irregdaridades politicas y econdmicas  que cometian los mesti - 
zos en  el  poder. Pero  este  sector,  que como ellos mismos señalan 
('ya no como quiera se dejaban" es todavia muy reducido. Por con- 

> siguiente,  no se, -habfa  dado una. organizacl6m madura o un proceso 
polxtico  el  cual  hubiera  desarrollado algtn grado  de  conciencia - 

'.'.-;. 6tnica en  el  grupo. Esto  acasiond.  que  el c&Scter, . o  especifici- 
dad  del  movimiento sea explosivo y espontsneo, en un primer  momen - 
to. - . .  r .  I >  

Los hechos  se  fueron  dando uno  tras otro, comenzando  por aprove-- 
char  ciertos  trecursos idel- .pu&ls indígena  "amuzgo, que  -los -unían - 
como  el  txadicsonal  trab.ajo  colectivo,  el  tequio y la  organiza--- 
cidn  para  llevar  a  cabo una fiesta o las '(IIlayordomlcastt. De ci.er- 
ta manera  la  organizacl8n  fue  avanzando sorpresivamente rtipido. 

. -  

-.--_.Los 1. > :. : sucesos  inmediatos que provocaron  la  chispa  fueron:  primero, 
.u1 vacio  de poder, que  se  detect6  a  finales  de 1974. Quienes ha- 
bían  detentado  siempre  el  poder  creían en su natural inercia y - -  
pensaban  que eran los linicos  que podían hacerlo, pero a  la vez, - 
no  había  un  representante  interesado en ocupar dicho cargo por  la 
responsabilidad  que  implicaba y los distraia  de su trabajo  indivi - 
dual.  Ya  dentro de¡ cabildo  precedido  por  rndalecio Joachin - - - -  
(1971-1974) [Indlgena manejado  por  los  mestizos) empezaban a  exis 
tir  ciertos  conflictos con un grupo  de  regidores indlgenas que le 
echaban  en  cara  al  presidente  mun:icipal, al ;sPnd2co y al secreta- 
rio  la  malversacidn  de fohdos del municipxo. Estos  regidores em- 
pezaron  a  reunirse cone1 grupo  de  indígenas jdvenes entre quienes 
se encontraban  los  maestros  bilingües que empezaban a cuestionar 

- 
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el  poder  del  grupo  Fernsndez. A este  todavia  incipiente.  grupo  lo 
hemos  bautizado  como  el  de  los '*jaladores"*. La comunidad indige- 
na podría  dividirse, con respecto a su relacidn hacia los mesti-- 
zos, en: aquellos  que  tradicionalmente respaldaban el  poder  del - 
grupo  de  los  Fernsndez (por unirlos a ellos lazos de compadrazgo) 
y aquellos  que  cuestionaban  a las autoridades  por no representar 
la  voluntad  del  pueblo C?mlo porque  ellos  lo mandaban se  tenía - -  
que  hacer"  nos  dice un- informante], 

Por otra  parte,  los  mestizos medios que  se opon€an-a la "flitetl - 
no representaban  una  amenaza  en  la  continuidad de la politica has - 
ta entonces-seguida. .." - 

Los !tjaLadorest*,  qu.e a la : e z  .eran l a s  personas interwadas en - -  
aprender  nuevas cosas, empezaron  a  seT influfdos, en forma  perso - 
nal, por un grupo  de  estudiantes ,de-soc-iologia ,rural  de  la IBERO, 
los  cuales  visitaron Pnuzgos durante 3973-1974. Fueron llevados 
al  pueblo  por  el  maestro  Rafael Mena que a la vez era  director  de 
SETEJ. [I) Asf  Filogonio  Garcia (uno de-los principales lide-- 
res  del  movimientol y Fulgencio Cruz, influldos  por  estos estu--- 
diantes,  tomaron  conciencia  de las injustici-as que sucedían en el 
pueblo, al saber  que  las  tierras  ejidales pertenecian al pueblo y 

por ello, el  acaparamiento  de los principales  terratenientes, Da- 
goherto  PelBez,  Her6n Fernhdez y David Jimgnez, carecía  de  bases 
legales. 

I 
Otro factor que influ$ a  acelerar  los  acontecimientos  fue  el con - 

ejido  en 3 9 4 4 ,  Este  conflicto  surgi6  a partir de los  errores  de 
. flicto  de 1l"mites que  se teni.a con San Antonio OcotlBn, nombrado 

medicidn  hechos  por  el Ing, Cano  Guerra  en 1938, los límites fue- 
ron  corridos  de 1 a 2 Kms. al'iQ de ,4muzgos, es decir en favor de los 
Amuz.gos, en el plano  proyecto, En 1941 se descubri6 este error - 
(1)SEIW:Senricio  Estudiantil de Turlsmo de los  Estudiantes y ¡a Juventud  en M5 

xico,  A.C.,  Organizaci6n que a d d s  de facilitar  el  costo  de  vuelos  internay 
cionales,-a estudiantes, tiene  fondos  para-subsidiar pro amas de construc-- 
ción de obras  de  lnfraestructura  en  el  medio  rural  con eyf in de  poder  cons- 
truir  posteriormente  albergu  S--para  eSfudiantes  extranjeros. En el  caso @ 
Amuzgos irftervino en los  confllqtos e ldales  al  restarles  albergue  gratuito 
a los  mdlgenas  durante sus vlaJes a la Reforma Egraria  en  la ciudad de  Méxl - 



cuando  el  ingeniero que  medfa  las tterras .de San Antonio tom6 co- , 

mo  referencia el plano proyecto de  Amuzgos. Asf ,  cerca  de 600 - -  
. Has. . . ,  entre .-. Amuzgos y San . .  Antonio  Ocotldn, fueron peleadas  por am- 

bos ejidos. Esta rifia entre los ejidos  fue  aprovechada  por  los - 
caciques  como  distraccibn, as€ se vera al enemigo  como "el de - - -  
afuera" y el  papeleo  ante la Delegacibn  Agraria  en  Oaxaca,  giraba 
alrededor  de  este  punto. 

- - ,  " " 

Entre  19.41-1972 se solicit6  constantemente c26 veces) la- presen-- 
cia  de  un  Ingeniero  que vi&era a  trazar  el nuevo lfmite y a la - 
vez  trazara . -  un  plano  definitivo  del  ejido  de  Amuzgos,  llevdndose  a 
Cabo  taqbign  la e jecucidn : de la I resÓluci6n preside$cial  se.gdn el 
Cddigo  Agrario. Durante. esto3 33 años Cj'941.-1972] no llegd .nin-- 
gGn  ingeniero u otro empleado.de la  Delegaci6n Agraria; e1"bnico 
que se dejd ver--cada 3 afios durante 2 5  fue e¡ jefe'de la Zona Eji - 
da1  radicado  en Putla, amigo  de los Ferndndez,  a  quien no le com- 
petía,  ademgs,  decidir limites entre  ejidos. c2] 

Durante los  años  de 1474 y prlncipios de. 3975 se  agudizaron estos 
conflictos  con la presencia de un Ing. mandado  por la  Delegacitin 
Agraria  a  determinar los limites definitivos  de  Amuzgos.  El con-- 
flicto  con  QcotlSn sirvi6 como pretexto  para la poblaci6n amuzga 
empezara  a  reunirse  en e¡ cornisariado ejidal  que  desde 1973 conta - 
ba  con nuevo  personal. Kabia sido  electo  secretario  Filogonio - -  
Garcia  indigena  politizado con una  gran  visibn  sobre  la  polftica 
local, estatal y nacional,  el cual, junto con el  grupo de los "ja 
ladores" empezti a  in%eresarse por el  estado  legal  de  las  tierras. 
Al  principio,  los  mestizos  terratenientes  intervenfan  en  las reu- 
niones con el ingeniero,  pero los que encararon  .-la  situaci6n fue- 

.-; . . ? _  

. .  . I  # . .L. j. . I .  , 

" . 
- .. " ..- - 

ron  los  indfgenas. A  partir de entonces, se empezd  a  sentir una 
clara  divisibn  polstica entre indigenas-y mestizos. A los mesti- 
zos  no  les  convenia  enemistarse con los vecinos de  OcotlSn  porque 
su ganado  pastaba  en  esas  tierras y los  indigenas no solamente - -  

Walter  Egli, op. cit. p. 30.7-.30 8 
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negociaban  los  lsmites de .sus tierras con Ocotliin  si.no que  empeza - 
ban a pelear  por -la ejecucibn de .la  Resolucr’CSn Presidencial Con 
esto  sorprendieron a los mestizos,  ya que  esta -era la 6nica  medi- L 

da  legal  que  les  garant.izaba el trazo  de un plano  definitivo que- . } . <  

les  sirviera  de  amparo contra  San Antonio  Ocotl5n. Asi, una de-- 
manda  llev6  rspidamente a la otra, De tal modo que al pedir un - ! 

plano  proyecto,  el Ing, enviado les hacia  saber que tenfan dere-- 
cho  a  marcar  una nueva Zona  Urbana que  ocuparfa 200. m. alrededor 
do  .la ya establecida. Esto traSa como consecuencia el desconoci- I 

miento de  la legitimidad  de  los  “encierros“, o sea tierras que - -  
servian de  pastizales para el  ganado  de los-.terratenientes cuyas 
posesiones  colindaban con .el, puehlo dR Amuzgos Ccon  la zona urba- ., I 

na]. Este  hecho fue a-nuestro parecer eI<>que  con.mayor fuerza - -  
- propicid layqqgra entre indfgenas y mestizps, derivgndose  por - -  
consiguiente el aglutinamiento de indigenas  con  indígenas y el  de 
mestizos  con  mestizos, 1 1 

¡ 

j 

I 

Don Mario  Bernardino, indfgena amuzg.0 de  edad media: regres6  a ra- 
dicar  a  Amuzgos  despues de h.aber  estado  trabajando por una larga 
temporada  en  la  capital  del  estado  de Oaxaca en 1974. Un mes des 
pues  de su llegada se  realizaban las elecciones  para  presidente . 

municipaltse  encontraba don Leodegarlo Martfn=ndigena con  ga- 
nado) y como slndico se encontraba Dagoberto PelSez, -que mostraba 
desinteres  para desempeñar dicho cargo. Un viernes,  antes  del - -  
domingo,  dia de  las elecciones, lleg6  a  casa de Don Mario Bernar- 
dino  un  grupo  de  mestizos,(I31 representantes de  los intereses  de 
la facci6n  de  mestizos  medios.  El  grupo  no  era muy grande,  en to 
tal lo componjlan unas 15 personas, La  propuesta que llevaban  era 
’que  é1  fuera su candidato  para  presidente  municipal.  Se  trataba 
de un grupo que tenfa intergs en .un cambio  administrativo  de la - 

IGlrk;rcur “fhA:Lc.rfuAL4í 

- 

(31 Entre  ellos Fiacro Merino  Olmedo, Juvencio  Rojas y Vicencio - 
Peña,  apoyados  por Julio Meri’no Olmedo  hermano  de  Fiacro que 
estudiaba -medicina en Oaxaca. 



p o l i t i c a   l o c a l .   E l  q u e   n u e v o s   e l e m e n t o s   l l e g a r a n   a , g o b e r n a r  Amuz - 
' gos implicaba una  esperanza  'para  que ''el p u e b l a   m e j o r a r a  y cambia- 

ra". Los m e s t i z o s  me apoyaron' -nos d i c e   D o n - M a r i e - t p o r -  ser  yo - -  
una  persona  que domino l o s  dos idiomas y.por-.ser una persona "pro 
g r e s i s t a ,  recta y honrada". La canpaila fue de  un ~ 6 1 0  d i a :  e l  st5 - 
bad0 v i s i t a r o n  las  c u a d r i l l a s ,  y por medio d e   a l t a v o c e s   e n  e l  pug 
b l o  se g r i t a b a n   v i v a s  y .  se  i n v S t a b a  a l a  p o b l a c i b n  a v o t a r   p o r  e l  
nuevo  candidato .  E l  domingo  Mario  Bernardino  gand las  v o t a c i o n e s  
con un a m p l i o   m a r g e n   s o b r e   l a ' p l a n i l l a   o f i c i a l   d e l   P R I .   P o s t e - - -  
r i o r m e n t e  l a  p l a n i l l a   i n d e p e n d i e n t e  fue i n s c r i t a   e n  e l  p a r t i d o  - -  
o f i c i a l ,  ganando a s i  l a  l e g i t i m i d a d  Tequerida. Habrfa que ac la- -  

' rar que esta p l a n - i l l a   i n d e p e n d i e n t s " f u e   a p o y a d a   p o r  e l  grupo  de---  
l o s   F e r n g n d e z -  que -no vefa eii e l la -  u n a '   a m e n a z a   & o n t r a . s u s   p r ' i v i l e -  
gios. Podrfamos decir tamb2.6n que. 'en  ese momento e l  vacfo  de po- 
der que existia fue  aprovechado  por   un  grupo de mest izos   cansados  
ya de l o s   a b u s o s   a d m i n i s t r a t i v o s  de l o s   g a n a d e r o s  mas f u e r t e s ,  p g  

r o  a l a  vez este  g r u p o   p o l P t i c a   n o   c o n t a b a   c o n   u n   p r o y e c t o  especi - 
f i c o , _ y   p o r   e l l o ,  " la  t lZte"  pensaba   poder  seguir  imponiendo  sus 
c a p r i c h o s .   E l   p u e b l o ,   q u e   c o n s i d e r a b a  a Don Mar io  un  gran  orador, 

.. un hombre de palabra, una  persona  que 'Isabfatt [ p o r   h a b e r   t r a b a j a -  
do f u e r a  y hablar b i e n  e l .  e s p a ñ o l ]  "que s e  d a b a   c u e n t a t 1 ,   l o   a p o y a  - 
ba con  l a  esperanza  de un  cambio,  

A p a r t i r  de enero  de 1975 empezd e l  e j e r c i c i o   d e  Mario Bernardino 
un homhre  que  apoyarfa a su p u e b l o ,   e n  l a  lucha p o r   s u   t e r r i t o r i a  - 
l i d a d .  

E l  Cahildo  de Don Mario estaba compuesto por l a s  s i g u i e n t e s   p e r s o  
nas  : 

Presidente   Munici .pa1:   Mario   Bernardlno  Soledad  CIndTgena]  
S í n d l c o   M u n i c i p a l :   M a r i o ' B a u t i s t a   L B z a r o   c m e s t i z o ,   y e r n o  de l o s  - 

señores   J imgnez ,  David y su esposa] .   RenunciB 
e l  primer d€a de s u  p o s e s i d n  y l o   s u c e d e  e l  - -  
p r i m e r  r e g i d o r ,  Rober to  Muñoz C-indxgena c o a l u -  
dido  con e l .  grupo  dominante ;   dest i tuygndolo - -  

I 
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p o s t e r i o r m e n t e  l a  o r g a n i z a c i a n   i n d 5 g e n a l .  
Secretar io :   Graciano  VSsquez  JoacMn  Cindfgena,   compadre  de   Her6n 

F e r n S n d e z )   - d e s t i t u f d o   p o s t e r i o r m e n t e  POT la o r g a n i z a -  
c i 6 n   i n d l g e n a ,   - m s t - i t u l d o  por Fiac-ro MerZao Olmedo, - 
m e s t i z o  que se  une a l o s  i n d i g e n a s .  

R e g i d o r e s   T i t u l a r e s  y S u p l e n t e s :  
Fé l ix  Vgsquez  Herndndez  Cindigena] 
Sefer ino  Joachzn  [ indigena]  
Fermfn Tapia [ . indigma] ' 

Miguel Vgsqu'ez  C-indigenal  padre  de NIcoItis Vtisquez l i d e r   d e l   m o v i  
m i e n t o  

Warcezino  Tapia  VQs-quez  Cindl-genal -. 

Dionic ' io"BeTikb$  fSndrgena1-  padre  deltwaest .ro  %fl ; l ing&  Gaur0 Ber- 
n a b &   p a r t i c i p a n t e  d e l  movimiento.  

Desde l o s   p r i m e r o s  meses d e l   e j e r c i c i o   d e l  nuevo  ayuntamiento  co-  
menzaron l o s   p r o b l e m a s ,  como veremos a c o n t i n u a c i b n .  

2 .  1975 Brote   de l   Moyimiento   Agrar io  Amuzgo; 

. _  . A mediados de f e b r e r o ;   d o s  dSla5 de-spes de h a b e r   l e v a n t a d o  e l  ac- 
"ita .:. de "remplanteo de l o s   I l l m i t e s "   e n t r e  Amuzgos y e l  pueblo  v e c i -  

no de San  Antonio  Ocotlsn,  empeza.ron por primera vez ,   formalmente  
las  s o l i c i t u d e s  d e l  p u e b l o   i n d f . g e n a   p i d i e n d o   s o l a r e s .  E l  c o m i s a -  
r i a d o  e j i d a l  h a b i a   s o l i c i t a d o  e l  1 4  de f e b r e r o  a l  departamento de 
Asuntos   Agrar ios  y C o l o n i z a c i h   C D e p e n d e n c i a  21 Deleg .   Subdelega-  
cSdn de O r g a n i z a c i b n   d e s a r r o l l o ]  un i n g e n i e r o   t o p b g r a f o  para - -  
h a c e r  e l  t r a z o  de ¡a zona  urbana y e l  p l a n o   d e f i n i t i v o  d e l  e j i d o ;  
l a  c o n t e s t a c i d n  d e l  d e l e g a d o   a g r a r i o ,  L i c .  J o r g e   M i j o r g a s  Ross - -  
f u e  que e l  I n g .   V i c e n t e  Niño Yel i i i squez  a tenderfa  l a  p e t i c i 6 n   e n  - 
l a  pr imera  quincena d e l  mes de a b r i l .  Se l e  p e d i a  tambi6n d e l í -  
mitar las pequeñas  propiedades y que se h i c i e r a   c o n s t a r   q u e  e l  - -  
r e s t o  de l a  t3erra  era  e j i d a l  y no  propiedad  pr ivada .  

. -. 

.. . 

Y a  apuntamos  que l a  amplTaci6n de l a  zona  urbana implicaba l a  ''in - 
vas ibn"  de l o s  p r e d i o s  de l o s   m e s t i z o s ,   e n t r e   e l l o s   l o s   d u e ñ o s  de 
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las I1pequeñas  propiedades".  Se-.form6 as$ una  comisibn que se e n -  
cargaria de  promover l a  l e g a l i z a c 2 6 n  de d i ' c b  6Tea s i e n d o  e s t e ,  - 
e l   o r i g e n  de . l a  o r g a n i z a c 2 6 n .   L a s ,   p r i n c l p a l e s  familias a f e c t . a d a s  
eran  los   J in&nez-Vielma,   Dagoberto   Pelgez  F igueroa y l a  F a m i l i a  - 
F e r n h d e z ,   j u n t o   c o n  17 p r o p i e t a r i o s   m e s t i z o s  m6s. Este acapara- 
miento se habla  dado,   sabemos. ,   por l a  trcompra'' de las  t ierras ,  - -  
por  e l  embargo de e l l a s ,  0:;simplemente  por ha6er c o r r i d o   d e l   l u - -  
g a r  a l o s  que las  t r a b a j a b a n .  Las "propiedades"   abarcaban  gran - 

.parte de las  t ierras e j i d a l e s ,  ademds de s e r  las  m e j o r e s  d e l  e j  i -  
d o ;   s u ' e x t e n s i h  l legaba h.asta  las  o r l l l a s  d e l  pueblo .   Fue   enton  - 
ces que se  u n i e r o n . . l a s   d a s   f a c c i o n e s  de m e s t i z o s .   E s t a   u n i d n  ge 
n e r d   u n a   f u e r z a   c e n t r f p e t a  a la que se u n e n   m e s t i z o s   n o   a f e c t a d o s  
inmedia tamente   pero .que   t enran   temor   de   ser lo   en  e l  f u t u r o .  Ade- 

,.-m& e l  no ser S n d i o s   h - a c i a  que se i d e n t i f i c a r a n  no  solamente   con 
base e n   i n t e r e s e s   p a t r i m o n i a l e s   m u t u o s   s i n o   e n   u n a  c i e r t a  p o s i - - -  
c i d n   s o c i a l .  Los- l a z o s   d e   p a r e n t e s c o   e n t r e   e l l o s   f a c i l i t a r o n ,  - -  
tambign,  una c ier ta  cohesi t in .   Dentro  d e l  grupo  indigena   surge  e l  
mismo fendmeno pero   con  mucho m& f u e r z a ,   c o n   e x c e p c i d n   d e   d . i e z  - 
familias indígenas  que no  rompieron su anexidn  con los m e s t i z o s ;  
é s t o s   f u e r o n   l o s  de   ' ' los   pr inc ipa les - " ,   qu ienes   desde   años  y gene-  
r a c i o n e s  atras h .ab ian   s ido   cooptados   por  l a  6 l i t e  g o b e r n a n t e ;   e n -  
t r e   e l l o s   e s t a b a n  ¡os Mufloz, J o a c h h  y Ventura .   Los  demas rompie - 
ron  temporalmente sus l a z o s  de compadrazgo y compromisos   adquir i -  
dos, para u n i r s e  a l  grupo y p r e s e n t a r  un s o l o   f r e n t e .   R e f o r z a n d o  - 
s e ,   e n t o n c e s ,  l a  i m p o r t a n c i a   q u e   t e n í a n  sus v i n c u l o s   f a m i 1 i a r e s : y  

g a n i z a c i d n . d e  l a s  f i e s t a s ,  empezaron a dar e l e m e n t o s   j u s t i f i c a d o -  
res d e l  movimiento a traves de las  n a r r a c i o n e s ,   r e f o r z a n d o  e l  mo- 

t i v o  de l a  l u c h a .  De es ta  manera e l  pueblo   recuperaba  s u  h i s t o - -  
r i a  enterando a l o s   j d v e n e s  de su  pasado como i n d i g e n a s ,  de l a  - -  
h i s t o r i a  de sus tierras y ,  p o r   t a n t o ,  de l a  o p r e s i 6 n   s u f r i d a .  

L. - 

Los mest izos  a su v e z ,   h . a c í a n  uso de su p r e p o t e n c i a ,   e n  la que - -  
a h  c r e i a n .   E s t a b a n   s e g u r o s  que una vez mBs i b a n  a m a n e j a r  l a  - -  
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presidencia  municipal, a su favor, Pero al enfrentar.Se  al  recien 
electo  presidente  municipal se dieron cuenta que  este  se encontra 
ba ya sostenido y respaldado por un pueblo que defendia un patri- 
monio y que  los  rechazaba.  Al  prlncipi.0,  el  indigena . .  intent6 ne- 
gociar  ofreciendo una permuta o indemnlzacien  por  las  tierras que 
tendrían  que ser ttexpropiadas*t para  la  expansien  de  la  zona urba- 
'na, pero no fue  aceptado  por los  mestizos que minimizaron y subes - 
timaron la creciente organizacien indigena, cuyo  'principal  motor 
era la necesidad  de  ti.erra, Se decia que '*si uno habfa  nacido - -  
aqui, comía, vivía e  iba  a marl'r  en esta  tierra y por consiguien- 
te pertenecfa a un pueblo, tensa derecho a un:;solar para  vivir en 
61". [.Tres cuartas partes *de. .la pa6laci6n vgvEan ya en  las -cuadri .. 
llas] . .,. .. . .. . .i L ~ 

. .  

- 

Los mestizos  presentaban tambi.9n sus argumentos  "nosotros  hemos - 
comprado  estas tierras.",  %osotros hemos  contado  siempre con el - 
apoyo  de  la  autoridad y si. Bsta  no nos  ayuda, iremos a otro  lugar 
donde si valga  nuestra autoridad'', "pinches  indios  pendejos iqu6 
nos  van a hacer?", %o nos  humillaremos",  "no  cederemos  ante  las 
demandas  de ' los  indios t t ' e  

Por  consiguiente,  los mestizos que hablan apoyado  a Don Mario du- 
rante su candidatura lo llamaron  traidor y lo  amenazaron  de muer- 
te. Sin embargo,.  los indigenas alin cuando no habian votado  por - 
61, empezaron  a  apoyarlo, hcluso el mismo Leodegario Martínez, - 

.- candidato  opositor. 

Desde ese momento, las autoridades municipales y ejidales  se unen 
para  apoyar  al  movimiento  de  xecuperacidn de tierras  ejidales, - -  
dandole con esto, gran  fuerza. 

La unidn y el trabajo  conjunto  entre  comisariado  ejidal y autori- 
dades  municipales,  consideramos, fue otro elemento  de  vital impor 
tancia  para  la  dinsmica  propia  de la lucha, acelerando  tanto  los 
trsmites y las  denuncias como la organizaci6n propia  de  los indi- 
genas. Por primera  vez  podrían contar con el  apoyo  de  las auto- 

I 

i 

i -  



r i d a d e s   f o r m a l e s  y j u r f d i c a s   l o c a l e s ,   p o r   p r i m e r a  vez t e n i a n   i n g e  . -  

r e n c i a  en estas. E s t o  l e s  da una  seguridad  de  la cual c a r e c i e r o n  
durante  muchos años. 

O r g a n i z a c i 6 n   d e l   m o v B i e n t o   a g r a r i o  3975, 

I 

Como h.emos s e a a l a d o ,  a r a i z   d e  l a  d e l i m i t a c i d n   d e l   t e r r i t o r i o   d e l  
e j i d o   d e   O c o t l d n  con r e s p e c t o   a . S a n   P e d r o  Asnuzgos, se erapez6 a pe - 
d i r   p o r   p a r t e   d e l   c o r n i s a r i a d o   e j i d a l   d e  e s t e  f i l t imo l a  e j e c u c i d n  
de l a  R e s o l u c i d n   P r e s i d e n c i a l ;  que l o s   d o t a b a   d e  sus t i e r ras ,  con 

, l a  idea.  ..de  que  una vez habiendo. .   . conquis tada   d icha  ejecucidn l o s  - 
problemas  de  acaparamiento  de t ierras  se  v e r i a n   r e s u e l t o s .  En l a  

. r e a l i d a . d  no f u e -  a s f  y se tuvo que l u c h a r   d u r a n t e  tres ai ios  h,asta 
que e l  propio   puebio   indlgena  toma las t i e r r a s ,  

La p r i m e r a   r e u n i d n   c o n   c a r d c t e r   o f i c i a l  fue e f e c t u a d a  e l  2 5  de - -  
marzo  de. 1975, con l a  p r e s e n c i a   d e  ambas p a r t e s :  l a s  familias - - -  
a f e c t a d a s  y las  a u t o r i d a d e s   m u n i c i p a l e s  y e j i d a l e s  de  San  Pedro - 

- ;%nuzgos,   con  observadores  de l as  a u t o r i d a d e s . d e 1   g o b i e r n o   d e l  Es- 
. .  ,*-;t&dc~ y de l a  SRA [Secretarla de l a  Reforma  Agrar ia ) .  ~ -. 

Los pequeños  propietar los ,   Herdn  Fernsr idez,   Dagoherto   Pelgez y 'Da - 
v i d  JimBnez r e c i b e n  su p r i m e r   g o l p e :  l e s  p i d e n   q u e   l i m i t e n  sus - -  
t ierras  a l a s  pequeñas   propiedades   que  defendian como l e g í t i m a s .  
A l  c o n s i d e r a r s e   p e q u e f i o s   p T o p i e t a r i , o s ,   n o   t e n i a n   d e r e c h o   e n t o n c e s  
a t 2 e r r a s  e j i d a l e s .  L o s   a f e c t a d o s   s i n  embargo  no  obedecen..  Con 
es to   no   so lamente  se l e s  p e d f a   q u e   r e c o r r i e r a n  e l  l lmi te  de sus - 
propiedades  C2QO m 2  para   que se marcara l a  zona   urbana ,   s ino   que  
se l e s  ped€a l a  devoluc i6n   de  l a s  t i e r r a s  e j ' i d a l e s   a c a p a r a d a s ,  a 
l a  adminis t rac26n   de l   comis -ar iado  e j  ida1  amuzgo. Las pequeñas - -  
propiedades   aparecf ian marcadas en e l  p l a n o   p r o y e c t o  y abarcaban - 
1 2 4  h e c t g i r e a s ,   l o s   i n r r e n i e r o s  que d u r a n t e  es te  t iempo  hac ian  las  

- mediciones   sugerfan  s in   embargo 172 6 176 h e c t t i r e a s .  (Anexo v;) 

I 

I c- 
! 

A p a r t i r  de e n t o n c e s  se a g u d i z a r f a n  los e n f r e n t a m i e n t o s   e n t r e  me2 



t i z o s  e indsgenas ,  

E n t r e   l o s   i n d x g e n a s  se p e r . f i l a h a n  como l i d e r e s   n a t u r a l e s  las  s i - -  I 
g u i e n t e s   p e r s o n a s :  

Nicolds   Vgsquez.  Le l laman  de   car iño   Nlco  y K i l d a .  Es  un j o v e n  
que  en ese entonces   contaba   con  38  años; e s t u d i 6  l a  s e c u n d a r i a   e n  
Acapulco y r e g r e s 6  a l  pueblo  a l  ' f i n a l i z a r  sus e s t u d i o s ,   e n  1974.  

Desde  que se i n i c i 6  e l  c o n f l i c t o   c o n   O c o t l S n   p a r t i c i p 6   e n  l a  comi - 
s i d n  d e l  d e s l i n d e ,  A p a r t i r  d e   e n t o n c e s  fue uno  de l o s   p r i n c i p a -  
l e s  abanderados  de l a  1uch.a a g r a r i a ,   N i c o  s e  form6 en l a  l u c h a  - 
i n f l u € d o   p o r  Melcbr  L6pez,   durante  el- p r o c e s o  mismo d e l  m.ovimien - 
t o .  . .  - 

, .  - 

Melc.har L d p e z ,   m a e s t r o   b i l i n g ü e ,   c o n   e s t u d i o s   e n  e l  IIPSEO como - 
promotor  comun$.tarlo,  Fue e l  ,primer maestro d e -   c a s t e l l a n i z a c i b  
en  San  Pedro,   Durante  su e s t a n c z a   e n  e l  IITSEO l l e g 6  a t e n e r  - - -  

i '  

c o n t a c t o   c o n  l a  COCEO, d u r a n t e  l a  h u e l g a  de 1973,  p e r i o d o   f u n d a - -  I 

m e n t a l   e n   s u   p o l f t i z a c i 6 n .  A l  regresar a l a  comunidad  hace un es I 
t u d i o   s o b r e  l a  t e n e n c i a   d e  l a  t i e r ra  y se da c u e n t a   d e   l o s   i n j u s -  ! 

tos   a . caparamientos  de t i e r r a  p o r c . p a r t e  de los m e s t i z o s ;   s u s   c o n o -  
c i m i e n t o s   l o   c o n v i e r t e n   u n a  vez que e s t a l l a  e l  d e s c o n t e n t o ,   e n  - -  
uno de l o s   p r i n c i p a l e s  l l d e r e s ,  al. l a d o  de N i c o .  

I " 

I - 

1 

F i l o g o n i o  GarcPa, N i e t o   p o r   l f n e a   m a t e r n a ,  de Pedro  Bernab6,  un 
p r i n c i p a l  a l  s e r v i c l o   d e   L e o v j g i l d o   F e r n g n d e z   r o m p i 6   d u r a n t e   l o s  
affos de lucha  con l a  t r a d i c i 6 n  familiar,  F i l o g o n i o   e s t u d i e  s610 
algunos  afíos  de primarla. Su i n t e r g s   p e r s o n a l   p o r   s u p e r a r s e   l o  - 
l l e v 6  a l e e r  p e r i d d i c o   d e l   P a r t i d o   A c c i d n   N a c i o n a l ,  y su conviven - 
c i a  c o n   e s t u d i a n t e s   t a n t o   n a c i o n a l e s  como e x t r a n j e r o s  l e  h i z o  r e -  
f o r z a r   s u   i n d i a n i d a d  y l e  aEiri6 e l  panorama p o l € t i c o .   D u r a n t e  e l  
primer año de lucha fue secretar io  d e l  comisariado e j i d a l ,  i n y e c -  
t g n d o l e  un gran dinam?smo y s e g u r i d a d  a l  organismo. En ese tiem- 
po e l  comisar iado  e j i d a l  era F é l i x  Mufioz, ind5gena   pus i lgnime,  - -  
f5c i l  de c o n t r o l a r  por l o s  m e s t i z o s ,  E l  j e f e  d e l  Comité de V i g i -  
l a n c i a  era Efrain   Hernhdez  Vie lma  (Cmest izol   enemigo de l a s  demaz 



d a s   i n d f g e n a s ,   q u i e n   p o r   t a n t o   r e p r e s e n t a b a   l o s   S n t e r e s e s   d e   l o s  
m e s t i z o s .  Las p r e s i o n e s   d e   l o s   i n d f g e n a s   l o   h a c e n   r e n u n c i a r  a - -  
' l o s  meses de h a b e r s e   i n i c i a d o  e l  movimiento. 

Mario  Bernardino.  Desde  temprana  edad sa le  a trabajar  f u e r a  -de - 
Amuzgos. Recorre  casi todo e l  Estado  de  Oaxaca t r a b a j a n d o   e n  l a  - 
campaña c o n t r a  e l  paludismo,   aprendlendo  perfectamente  e l  español .  
Es  enfermero y catequista,  l o  que l e  h a c e  muy p o p u l a r   e n t r e   l o s  - 
suyos .   Per tenec iB  -a l  PAN-, d o n d e   a d q u i r i d   i n s t m c c i d n  p o l l t i c a .  
Lo c o n s i d e r a b a   b u e n   p a r t i d o   p o r  ?'cr$ticar al PRI''. 

E x i s t e n  o t r o s  pi lares  ... de .la 1uch.a como f u e r o n :   F e m f n  T a p i a ,  cate - 
q u i s t a ;   F u l g e n c i o   C r u z ,   m i e m b r o   d e l   c o m i s a r i a d o   e j i d a l   d e l   g r u p o  

i de los l t ja ladoresl l . ; .  M&guel Vtisquez, padre de N. icolQs  Vgsquez;   Lau.  - 
' r o   B e r n a b 4 ,   m a e s t r o   b 2 l i n g Ü e ,   h i j o  de D l o n i s i o   B e r n a b 6  y e l  maes- 

t r o  Manuei  Herngndez,  Entre l as  m u j e r e s   R o s a   T a p i a ,   C l a u d i a  Her- 
ngndez .   Se   d i s t inguen   tamblEn  a lgunos   pr inc ipa les  como Librado  - 
Vksquez,   Rogelio  Vgsquez C r u z ,  Danie l   Mer ino  y o t r o s .  

P a r a   e l   p u e b l o  amuzgo e l  l i d e r  o l a  p e r s o n a  de t t c o n f i a n z a t t  y "res 
p e t o "   t i e n e  que r e u n i r   l o s   s i g u i e n t e s   v a l o r e s :  

a l  ser  v a l i e n t e ,   e s t o   s i g n i f i c a  no temerle a l o s   m e s t i z o s   n i  a - -  
sus   amenazas . .   Saberse   enfrentar  a e l l o s  $.gual que a las  d i f e -  
r e n t e s   a u t o r i d a d e s  es ta ta les .  

b] Defender e i . d e n t i f i c a r s e   c o n   l o s   i n t e r e s e s  d e l  p u e b l o ,   e s g o  es, 

de l o s   i n d g g e n a s ,  

c] Hablar e l  español ,   ' ! saberse  expresar". 

d l   S a b e r   i n t e r p r e t a r   l o s   s e n t i m i e n t o s  d e l  pueblo   indzgena ,   de   su  
h i s t o r i a ,  S o b r e   t o d o ,   f u e r o n   l o s   p r l n c i p a l e s   q u i e n e s   p u d i e r o n  
t r a n s m i t i r l e s  a l o s  l ideres  j 6 v e n e s  l a s  e x p e r i e n c i a s   s u f r i d a s  
durante  l o s  años de cacicazgo,  

209 



e) Ser b u e n   o r a d o r ,   l i d e r e s  como  Don Fermfn, Don Mario   y : ; sohre  'to 
do F i l o g o n i . 0 ,   h a c f a n   h i n c a p i e ,   e n  sus d z s c u r s o s ,   e n   l o s   v a X o - -  
res  de l o s  amuzgos y en  szls d e r e c h o s  a cambiar  y a l iberarse  - 
d e l  yugo  de l o s   m e s t l z o s ,  l e s  r e c a l c a b a n   q u e   e l l o s   t a m h i e n  e- -  
r a n   g e n t e  trde r a z 6 n "   c o n   i n t e l r g e n c z á   y : c a p a c Z d a d - d e '   d e c i s i 6 n .  i 

i' 
i 

f) E r a n   p o r   l o   g e n e r a l   p e T s o n a s   j d v e n e s  .C-18-3Q afiosl c o n   e s t u d i o s  
o ,  a l  menos t o d o s  ha6.ilan e s t a d o   t r a b a j a n d o  y e s t u d i a n d o   f u e r a ;  

- l o  que a n t e  e l  pueblo  amuzgo s i g n i f i c a b a  l a  adquZsic ibn de n u e  
v a s   e x p e r i e n c L a s  que l e s  p e r m i t r a n   t e n e r   u n a   v i s i 6 n  mas amplia  
de l o s   p r o b l e m a s   a g r a r i o s .  

.. g] Debfan  entender y hacerse c a r g o  de l a s  r e l a c i o n e s   e x t e r i o r e s ,  
. . e s t o  es ,  dehfan  maneja?, el. papeleo' '~urocl~tico. . .referido a l a s  : .  

t i e r r a s  e j idales.  

h.1 S e r   p e r s o n a s  !Icon pa labra ! ' ,  e s  deci'r, que cumplieran  con sus - 
promesas. 

A part ir  de marzo, bajo una   aparente  calma l o s   i n d € g e n a s  se  o r g a -  
n i z a r o n   c l a n d e s t i n a m e n t e .  Nicoliis,  Melchor y Fern& h a c i a n  arre- 
g l o s   c o n   c u a d r i l l a s .  En l a  p r e s i d e n c i a   m n i . c i p a . 1   F e r m i n  como r e -  
g i d o r  y Mario como p r e s i d e n t e   p r e s e n t a b a n  l a  b a t a l l a  y F i l o g o n i o  
d e n t r o  d e l  c o m i s a r i a d o   e j 3 d a l  hac€a l o  suyo.  

E l  primer p a s o   f u e   h a c e r l e s  ver a l o s   i n d T g e n a s  amuzgos de San Pe - 
dro  !'que no por ser i n d i o s  y no sa6e.l' español   no  teniamos  cabeza 
para pensar  7 que los m e s t i z o s   n o   p o r  saber l a  c a s t i l l a  e r a n   s u p e  
r i o r e s q t ,  Itel AndEgena  neces3tab.a cambiar, e s t u d i a r ,  a b r i r  l o s  o - -  
j o s  y necesitabarnos  sobre  todo  que s e  nos h i c i e r a   j u s t i c z a  ..." - -  
dice Mario   Bernardino,  

I 

I -  

Los l ideres  intentaban  romper   con l a  ''cultura de r e p r e s i 6 n 1 * ,   m a n i -  
festada en l a   c r e e n c i a   i n d l g e n a  de su i n f e r l o r i d a d   a n t e   c u a l q u i e r  
m e s t i z o ,  sembrando l a  a u t o e s t i m a  y l a  a u t o c o n f i a n z a .   D u r a n t e  s i e  - 
t e  meses de i n t e n s o   t r a b a j o   l o g r a r o n  cambiar l a  v i c i a d a   f o r m a  de 



protesta  manifestada en lajndiferencia a los problemas del pueblo, 
surgiendo  entonces una nueva forma de  protesta abierta que entre 
los  jbvenes. t w o  gran Bxl'to. 

Con el  apoyo  de autoridades  e jidales y municipales --.a  -1-a solicitud 
del  plano  definitivo,  a  la  ejecucien  de  la  Res-olucl6n Presiden--- 
cia1 y a la ampliacidn  de la Zona Urbana; y con el trabajo  de li- 
deres  naturales  como los jevenes Nicolds y Melchor  que empezaban 
a  encargarse  de la organizacign del  pueblo.  Buscando apoyo en - -  
otras  organizaci.ones,  el  pueblo  fue  confiando  poco a poco, tanto 
en su propia  fuerza como.en el apoyo recibido de afuera y por tan - 
to  los  objetivos  que  persegufan se les  revelaban  Claramente. 

. .  

. . .  

El 70 de junio  se demand6 al. gobierno  estatal y a  la Secretaria - 
de  la  Reforma Agrari.a los siguientes puntos: 

3 .  El  cumplimiento,  del  trabajo  que  realiza  desde  el  año  pasado - 
el  ingeniero  Armando  Garnica  Herndndez. 
a] Exigimos  que  se  termine  con  el  deslinde  de la p.equeña pro-- 

piedad, 
b] Que  se  ratifiquen. los puntos  localizados  para, la zona urban 

na. 

2, El  pueblo  no se hace responsable  de las  pequeiias propiedades, 
a) Por  estar localizadas en el Plano  Proyecto  bnicamente. 
b] Definitiyamente  los  desconocemos  por  no  encontrarse  datos - 

de  ninguna validez en estas  pequeñas propiedades, dentro - 
de la resolucidn  Presidencial. 

,Este pliego  petitorio fue firmado  por la Asamblea  General. 

I 

I 

i 

i 



Como podemos v e r ,   d i c h o   p l i e g o   p e t i t o r i o   a s e n t a b a   p o r   p r i m e r a  vez 
l o s   p u n t o s   e s e n c i a l e s   q u e   p e r s e g u f a  e l  movsmiento  agrargo  amuzgo, 
Hasta entoncesmexist ian  a lgunas   ambigüedades   en l a s  mismas deman- 
das que se  p l a n t e a b a n ,  como p e d i r  e l  d e s l i n d e   d e  l a  pequeña  pro--  
piedad bassndose  en l a  r e s o l u c l d n   p r e s z d e n c i a l ,  s i n  embargo. ,esto  ~ 

se r e s o l v i d  a l  aiio s i g u z e n t e ,  19.76, en  que se d e s c o n o c S e r o n   t a j a n  - 
temente las  pequeñas   propiedades   por   los   indFgenas .  

L a . g o t a  que derram6 e l  v a s o ~ p a r a  que detonaTa l a  lucha   ab ier tamen - 
t e  o c u r r i d  e l  25 de   oc tubre  de 1475, A u s t r o h e r t o   S a n t a e l l a  [mes? 
t i z o   g a n a d e r o )   g o l p e 6   c o n  l a  l v l e c h u g u i l l a * *   - p a r t e   f i n a l   d e  l a  - - -  
cuerda de l a z a r -  .a dos   . indfgenas , ,  ... c u a n d o - e s t o s  l e .  rec lamaron ,  e l  - 
daño  hecho  por  unas .cabezas de ganado  en sus siembras. ( A m )  VI 

. -  

Los indígenas   golpeados  fueron a q u e j a r s e  a l  m u n i c i p i o .   E l   p r e s i  - 
dente   munic ipal  l e  exSgZ6 a l  S r .   S a n t a e l l a  que p a g a r a   l o s   d a ñ o s .  
Este rehusd  hacer lo ,   buscando  apoyo  en l a  Asociacidn  Ganadera  Lo- 
cal  (.que a p a r t i r  de e n t o n c e s  se  convert j la .   en  su p r i n c i p a l   t r i n -  
c h e r a )  y l o s   i n d r g e n a s   e n  e l  C o m i s a r i a d o   E j i d a l ;   l e v a n t a r o n  actas 
que jdndose   ante  t a l  a t r o p e l l o   e x i g i e n d o  que s e  l e s  pagara e l  daño. 
A l  d f a   s i g u i e n t e  se hacia tequio   en  e l  campo s a n t o   p o r  ser  v l s p e -  
ras de la5  f i e s t a s  de Todos l o s   S a n t o s  o F i e s t a  de Muertos.  Des- 
pués d e l  tequ$o un grupo de r 'ndlgenas  indignados  por el i n c i d e n t e  
se  p l a n t 6   e n   p r o t e s t a   d e l a n t e   d e l   m u n i c i p i o .   E l  27 de o c t u b r e  - -  

" - ~ i u s . l € d e r e s   o r g a n i z a r o n  un m i t i n  y una marcha e n   p r o t e s t a ,   i n i - - -  
.,~. .. 

c iando,  " l a  huelga" a p a r t i r  de e s e  momento'. 

Con e s t o  se empezaron a u t f l i z a r   n u e v a s   f o r m a s   d e   e x p r e s i b n ,  d e - -  
jando s a l i r  p o r   p r i m e r a   v e z ,   e n  forma c o l e c t i v a ,  y como indzgena 
amuzgo, su inconformidad encontradeTlosterratenientes y e n   g e n e - -  
r a l  de todos   los   mest izos -  que, p o r   s e n t i r s e   s u p e r i o r e s  a l o s   i n d í  - 
genas,  h a b l a n   p a r t i c i p a d o   e n  l a  o p r e s i d n  a l o s  amuzgos. 

Los e lementos   que   permit ian  l a  d i c o t o m x a   e n t r e   l o s   m e s t i z o s  e i n -  
d igenas   fueron   expues tos   ab ier tamente .  Se recalcd l a  h i s t o r i a  - -  
agraria d e l  e j i d o ,  l a  compra de las  t i e r r a s  p o r  el p u e b l o ,  e l  aca - 

a 2  



paramiento  ilegal  de e1las.y la reszdencia indf.gena en San  Pedro 
Amuzgos anterior a la mest2za. Se les  gritaba a l o s  mestizos que 
eran unos  forsneos, que los "finitos natural&$''  C%atural" nombre 
que los mestizos utilizaban para  nombrar a los'indTgenas1 eran - -  
ellos, los  indigenas. A los mestizos se l e s  dej6 de decir  a par- 
tir  de  entonces  "gente de raz8nl' y;se les  nombraba  mestizos o - - -  
indiscrimidamente lqricosal Crefiriendose a medios y ricos]. 

Los  problemas agrarfos se resaltaron de. 3935 a 3940.  El indTgena 
tom6 la bandera de l o s  agraristas, Reconocen su error  quienes se 
habian incorporado  a las filas del  cacique. Los ttprincipales" - -  
hacen saber al pueblo que esto $-e debid  a la ignorancia  de sus de 
rechos, a el miedo a Leovigildo y a  la *fcompravt de la  voluntad  de 
sus -antecesores. ~~ 

Durante estos  primeros meses de  lucha  el  pueblo  se  llega a agluti 
nar SoTprendentemente  r5pZdQ.  Esto se debi6 a varios factores: 

l. Se identiflcaron con un pasado comfin, con  una explotacidn y - -  
opresidn  compartidas  por  todos al ser indios amuzgos,  identifi - 
cando claramente al: enemigo  como Ifel  mestizo1'. 

" 

2, La estructura familiar entre losamuzgos es tan  fuerte  que  la 
adhesign de un miembro  de la  familia  a la lucha  implicaba  el - 
apoyo de  toda  la familia, La  situacidn  de  los  principales 1I- 
deres ilustra  el  hecho: el  padre  de Nicolss Vgsquez,  Melchor - 
L6pez y Lauro Bernab6 esth comprometidos con el movimiento  en 
gran medida  para apoyar el  trabajo!  de sus hijos .  A s u  vez, a- 
aqu6l que no  se unfa a la  lucha se( le empezaba  a  tachar  de --- 
l'sospechoso*' o lrtrai.doxqf. i 
El compromiso trasciende a  la fami  ia extensa, As$ el primo, 
el  tío o simplemente el parzente S encontraba  participando  en 
el  movimiento; la familia se unia la 1uch.a aunque  no necesi- i tara la  tierra. Mujeres jdvenes y niños participan tambign, - 
por  solidaridad con la familia. 

! ,- 

i 



\ . .  
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3. Aunque e l  comprolsiso  ind.ivi :dual ,   en  primer  grado,  se estable--  
c i a  con l a  famrlla, es c l a r o  que se luchaba por l o  que esta  - 
persegul'a:  un  pedazo mgs de t i e r r a .  La  unidn de t o d a s  las fa- 

>.milias amuzgas, es d e c i r  e l  grupo  6 tn ico   amuzgo,   perseguia ,  en 
Gltima i n s t a n c i a ,  l a  r e c u p e z a c i 6 n  de un   pat r imonio   Gtn ico ,  y - 
de e s t o  era c o n s c s e n t e   c a d a   i n d t v i d u o ,  

nosotros  queremos l a  t ierra p a r a  e l  pueblo y no  individualmen- 
t e ,  como e l los" ,  A l  . s o l j c . i t a r  las t $ s r r a s   p a r a .  e l  p u e b l o ,  e l  i 

indigena   surgza  como una  nueva fuerza c o n j u n t a ,   q u e  se e n f r e n -  
I 

I 
taba como un Sglo Gloqu.e - . a  terra<en$entes; ,~~ I ,  i" ' * . 2  ' 

I .  
, : , m -  I . ! ,  

5. O t r o   f a c t o r   q u e  ayudd a l  a g l u t a m i e n t o  de l  p u e b l o   f u e   h a b e r  - -  
contado  con e l  apoyo  de las a u t o r i d a d e s .   E s t o  les p r o p o r c i o n a  - ! 

b a ,  como ya hemos -mencionado, un c i e r t o   g r a d o  de s e g u r i d a d .  - 
As€ e l  haber  ganado e l  c o n t r o l   d e   d o s   e s p a c i o s   6 t n i c o s  como l a  ~- I 

adminis t rac idn   de  l a s  tzerras y e l  espacio p o l i t i c o ,   r e f o r z d  - 
.. l a s  lzmites de l   grupo   imguls tbdolo  a c o n q u i s t a r  e l  e s c e n a r i o  - 

j 
I 
I 

G t n i c o ,  . 
6 .  La r e l a c i 6 n  se estreche e n t r e  las c u a d r i l l a s ,  las que  una vez 

o r g a n i z a d a s   a g l u t i n a r o n  a l a  mayorZa de IQS campes$.nos  amuzgos 

7 .  Podr€amos  conclu3.r  que e l  p u n t o   e s e n c i a l   q u e  f a c i l i t 6  l a  s o l i -  
d a r i d a d  d e l  grupo amuzgo es s u   t o d a v f a  rfgi'da e s t r u c t u r a   g r u - -  
p a l ,  que sigue representando un t'todo c o h e r e n t e " ,   d e f i n i h d o l o  
a l a  vez como una  forma  concreta  y d i f e i e n c l a d a  de u n a   o r g a n i -  
z a c i ó n   s o c i a l ,   E s t o   s i g n i f i c a   q u e  l a  a d s c r i p c i 6 n  y a u t o a d s - - +  
c r i p c i 6 n  de l o s  i n d i v i d u o s  sigue v i g e n t e ,  y c o n   g r a n   f u e r z a .  
Asi e l  s u s t r a t o  de los limi'tes e t n i c o s ,  las  n o r m a s ,   j u i c i o s  y 

v a l o r e s  que e s t a b l e c e n   p e r t e n e n c i a   r i g e n  a l -  grupo y por  t a n t o  - 
son hasta l a  fecha de g r a n   s o l i d e z .  De a l l f ,  e l  importante  p a  
p e l  de l o s  p r i n c T p a l e s  durante l a  l u c h a .  



2 .  La ruptura  de la dependenc ia   con   respec to  a l o s   m e s t i z o s ,  - 
c o n c r e t i z a d a  . cuando l o s   i n d l g e n a s   r e c u p e r a r o n  e l  c o n t r o l   d e  
las  autor idades   muni .c i .pales  y e j i d a l e s .  L a   c u a l  a su v e z  - 
di6   lugaT a l a  a p e r t u r a  de un   espac io   ( - l imi tado]   dentro  d e l  
c u a l  e l  indfgena   buscar fa   apoyo  a sus demandas de t i e r ra .  

4 ,  E l  s e n t i r  e l  a g l u t i . n a m i e n t o  d e l  pueblo  en  una sola f u e r z a  - 
que rehasaha a la de los  m e s t i z o s ,  

~- 

E l  que los 1f.deres h a y a n   s i d o   j b v e n e s ,   i n f l u y e   e n   l o s  demas j b v e -  
n e s ,   E s t o s   h a c e n   c o n c s e n c i a  de su i n d i a n i d a d   r e v e l h d o s q  a s í  - - -  
a n t e  las  in jus t i c ias  vi.vidas por su pueblo .  

Organizacibn. '   indT.gena, 

Habfamos mencionado ya c o n   a n t e r i o r i d a d  que cuando se s o l i c i t 6  l a  
ampliaciGn de l a  zona  urbana se form6  una  comisi6n  "pro-desl inde 
de l a  zona  urbana", Dicha comis idn  se encargaba de p r e s i o n a r  a - 
l as  autor idades  e j i d a l e s  que se c o w i e r t e n  desde e n t o n c e s   e n  l a  - 
punta de l a n z a  de l a  l u c h a ,  En dicha camisidn se e n c o n t r a b a n  
Nicolds  Vgsquez y Fulgencio   Cruz  MartSnez,  

E l  39 de o c t u b r e  de. 19-75 se forma en las  o f i c l n a s  e j i d a l e s  un c o -  
mite, e l  comité c e n t r a l   q u e   o r g a n i z a r r a   1 0 , q u e   h a b f a n  llamado l a  
CoaliciGn  IndependTente y l a  Juventud Amuzgueña en  donde se agru-  



paban l o s   a n c i s n o s ,   j d v e n e s  y gente  de  .edad  medi.a  que se empeza-- 
ban a reunir   para   demandar  l as  deteminac i .ones   tomadas-  e l  25 .de 7 

marzo y e l  p l i e g o   p e t i t o r i o   d e l  10 d e   j u n i o ,   E l   c o m i t e  c e n t r a l ,  
a l  formarse   surge como l a  c a b e z a ,  e l  conductor  del   movgmlento  de 
l a  c o a l i c i 6 n  que para o c t u b r e  habfa cohesionado a todo  e l  pueblo .  

Se  formaba  por 8 s e c r e t a r i o s . .  

Secre tar io   Genera l :   Ruf ino   Nico l6s   Vi i squez   Tapi .a  
S e c r e t a r i o  de P r e n s a  y Propaganda:  Lauro  Auxelio . -  Berna€& YBsquez 
S e c r e t a r i o  de Confl ic tos :   Rogel io   VBsquez  Cruz  C 'pr incipal ! '   que - -  

h a b P a   p a r t i c i p a d o   e n  1955 e n  l a  rebe- - -  
l i e n   c o n t r a ' l a  . .  d i c t a d u r g ' d e   L e o v i g l l d o  
Fernsndez). 

S e c r e t a r i o  de Actas; PedTo  Bernardino Muñoz [medio hermano d e l  - -  
p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l ,   M a r i o   B e r n a r d i n o )  

S e c r e t a r i o  de Deporte:   Fi logonio  Y$s.quez  HernPndez  [cuñado  de Me1 - 
char LGpez Vgsquez. 

S e c r e t a r i o  de ,Finanzas:   Danlel   Merino  V5squez  [hermano  de  Oti l io 
~- 

Merino   VBsquez ,   pos ter iormente   pres idente  
municipal ' ) .  

Qued6 a s €  p o r   o b t e n e r  l a  vptac : i6n  mayoritaria, p o s t e r i o r m e n  
t e  todos   los   campes ln 'ós   en   una   so la   voz   ex ig ieron  a l  c o m i t é  

. r e s p e c t i v o   t e n d r 5   q u e   t r a b a j a r  hasta que  no se  s o l u c i o n e  - -  
los  problemas  que ya t i e n e   e n   c o n o c i m i e n t o  e l  Gobierno ES- 
t a t a l .  

Firma l a  A s a m b l e a . g e n e r a 1 ,  e l  p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l ,  las  au-  
t o r i d a d e s   e j i d a l e s  y m$s de 180 firmas o ' h u e l l a s   d i g i t a l e s . ( . 4 )  

Los p r i n c i p a l e s   l f d e r e s  y p i l a r e s ,   p a r a   f i n a l e s  de 1 9 7 5  ya e s t a n  
ubicados  : 

En l a  P r e s i d e n c i a   M u n i c i p a l .   M a r i o   B e r n a r d i n o  
Miguel   Y5squez  Bernardino 
D i o n i s i o   B e r n a h e  

1- I I 

_ i  

~ ~~ ~ ~~ 

(-41 Fragmento d e l  acta  que se levant6   cuanda se form6 e l  cornit6 
c e n t r a l  e l  19 d e   o c t u b r e  de 1975 



En e l  comisa i i . ado   E jLdal ,  

En e l  c o m i t e   c e n t r a l ,  

. I '  

F i l o g o n i o  GarcZa 

cornit@ d e   v i g l l a n c i a  a Efra fn  -- 
HernSndez Yielma 

. Fu1gencX.o  Cruz s u s t i t u y e   e n  e l  

Nicol f is   V6squez (.hijo de Miguel  
VBsquez]  Lauro  Bernabe [hi jo  de 
D t o n i s i o   B e r n a b e )   P e d r o   B e r n a r d i  - 
no  (hermano  de  Mario  Bernardino) 
F i logonio   VSsquez  (.cuñado de - - -  
Melchor  LBpezI  Rogelio  VBsqyez - 
C t p r i n c i p a l " ,   r e p r e s e n t a n t e  de - 
l o s   a n c i a n o s  d e l  p u e b l o ) .  

Melchor L6pez V g s q u e z   t r a b a j a b a  . .  

c o n   l o s   c o n t a c t o s   h a c i a   a f u e r a g o n  
l a  a s e s o r f a   d e  l a  COCEO, p r i n c i -  - I  
palmente ,  Es h . i joc . .de  Pedro L b - -  I 

pez q u e   j u n t o   c o n - R o g e l i o  V S s - - -  
I 

quez  organizaron  una  rebel idn  en I 

¡ 

c o n t r a  d e l  c a c i q u e   e n  1955. 

Desde su  f u n d a c i e n   e l  ComitE C e n t r a l   a g l u t i n d  a l a  f u e r z a  d e l  pue - 
b l o   i n d l g e n a ,   e j e r c i e n d o   u n a   c o n s i d e r a b l e   p r e s i d n   s o b r e  las  a u t o -  
ridades e j i d a l e s  y m u n i c i p a l e s ,   F u e r o n  sus cabezas las  e n c a r g a - -  
das de e s t a b l e c e r   l o s   v f n c u l o s   h a c i a   a f u e r a .  

c- 
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El  Comit6  Central  era la cabeza .de la que surgfan las $.deas, pro- 
posiciones yr;soluci.ones posteriormente dadas a ccmocer a los re-- 
presentantes  de  las cuadrillas para que-estos las difundieran,  a , :  

l~ I 
i 

su  vez, en  Estas los habitan-tes  .de cada cuadrilla;  las .-discutian '.. . .. 

h: para  llegar  a algfin acuerdo que emtíaban. al Cornit6 Central  donde - 
se  planteaban  pala  tomar las-resoluciones en  cojunto. Los acuer- 
dos  finales  eran  presentados a las  autoridades  municipales y eji, 
dales, presionando su cumplimiento. Las autoridades  locales  a s u  

vez  se  relacionaban con instancias estatales o nacionales llevan- 
do  las  demandas  del pueblo, .a niveles superiores. * 

El  comitd  central. -organizaba ademas a los jdvenes y a los anciay-: 
nos del  pueblo y su influenci'zrpesaba . ken 1ass;deterrminaciones1*to-~ . I .  . , .  3 

madas-en unibn  de este, 

La  organizaci6n salitj de su clandestinidad  cuando  se  form6  el Co- 

mit6 Central;  los mestizos, entonces, empezaron  a  atacar  a  los lg 
deres. " 

AdemSs  de los ocho representantes y organizadores  que  forman  el - 
CQmit6  Central,. contahan con-lQ representantes  de  cada  .cuadrilla. 
Cada  cuadrilla ten€a su presi'dente, secretario,  tesorero y vocal. 

.,El presidente  era  el  encargado de organizar  a  los  hombres de su - 
cuadrilla . 

E1:grupo  de ancianos, formado por 8 0  principales y un,grupo de j6  - 
venes que  agrupaban  a unos 4 Q ,  se  encargaban.de movilizar  a  otros; 
fueron al-rededor  de 8QO hombres de los. 18 afios en  adelante que - -  
fueron  movilizados,  todos  ellos lndigenas, Podemos  observar  que 
un  criterio  para  la organizaci6n fue la  edad. Se reprmlíxen den-- 
tro  de  6sta los grupos  de edad y los dlferentes  roles  asignados - 
dentro de la  cotidianidad  amuzga. 

El grupo  de  los  j6venes  era  el  encargado  de  hacer  las mantas, de 
botear;actuaba  como  policza cuando se necesitaba,  indagaban quie- 
nes  llegaban  al pueblo, qu6 pretendían, sacaban el ganado  de  los 
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mbstizos  cuando se encontraban   en  . & O S  .smhr.ad€os  de 10s ind€genas  
(una  de  las .medidas  -de  represidn  tumada  p8T 10s m e s t h o s  fue d e s -  
t r u i r   c o n  el ganado las siembras de l o s  l n d € g e n a s l .  LOS jdvenes  
e n   g e n e r a l ,  se p r e s t a b a n .  a : a c t u a r   . : e n   l o - ; q u e  :se necesitara, ; - c o a  -.- . I 

p r o n t i t u d ,   s i n  reparar e n   l o s   r i e s g o s .   O T g a n i z a b a n   a d e m s s ,  f i e s -  
r 

dos para las  c o m i s i o n e s   q u e - - v i a j a b a n  a l a  c a p S t a 1   d e l   e s t a d o ,  a - 
tas  e n  donde  vendian  pozole ,  tarhales,cafe,, e t c ,  para r e u n i r   f o n t -  

do  propos. ic iones .  L o s  j bvene .s i  ademaiq, e s t a b a n   o r g a n i z a d o s   i n t e r  
P u t l a ,   P i n o t e p a   N a c i o n a l  y. l a  ciudad de MBxico ,   l l evando y t r a y e g  

namente  en  comi.slones,(Anexo =I) TenlZan un  reg.lamento que h a b i a  - -  ~ 

que acatar e s t r i c t a m e n t e .   D e n t r o   d e  su o r g a n s z a c i b n   p a r t i c i p a b a n  I 

i 

i - I 

las mujeres  act i .v.zmen.te,   -Esto -era  urra .5nma.cr$bn, e 1 ; ~ o l  de --la mu - 
j e r  d e n t r o  de l a  e b n i a , ~ d e ! . , ~ i S - . . a l . t e ~ a d o ~ t ~ ~ p o r a ~ ~ e ~ t ~ , , : ~ ~ r ~  .s61.0. - , ~. '!"' 'i ' I '  

e n  e l  c a s o  de '?:as i n u j e r e s   j d v e n e s .   L a s  dentds p a r t i c i p a b a n  a ' l a  - ~ 

sombra de s u s   e s p o s o s  y e n   r o l e s   p r o p i o s  de suzsexo  agignados ya 
p o r  e l  g r u p o   b t n i c o ,  

* -  I 

E l  grupo  de  ancianos-   jug6 un p a p e l  d e f i n l t l v o   p a r a  l a  unibn, /y  res - 
p a l d o   d e l   p u e b l o   e n ,   g e n e r a l ,   E l   q u e  " los p T i n c l p a l e s "  p a r t i c i p a -  
r a n   l e _ . i m p r i m i b . . a  l a  organ$ .zac ibn   ser iedad y r a c i o n a l i d a d :  'No - -  
~ . O S  podS_a.n - - "  tach .ar   ya  .de I j b v e n e s  alocados . e  impuls ivos" ;  e l l o s  re- 

I r .  p r e s e n t e a n  la mem& h i s t d r i c a  d e l  pueblo  amuzgo,; e l  fundamento 
de l a  litcka, El t e n e r  a l o s   a n c l ' a n o s  de parte  del   movimiento i m -  

- 

p l i c a b a  e l  a p o p   i n c o n d i c i o n a l  d e l  p u e b l o ,   i n c o n d i c i o n a l   p o r q u e  
e n   o c a s i o n e s  no e r a . . c o n s c i e n t e  d e l  movimiento  en su t o t a l i d a d ,  - -  
e s t o   s i g n i f i c a   q u e  muchos de e l l o s  no   entendian   con  d e t a l l e  mu--- 
chas veces l o  que  sucedfa .  La i m p o r t a n c i a   d e   " l o s   p r i n c i p a l e s "  - 
l a  i n f e r i m o s - d e   l a . _ e s t r u c t u r a  de poder  amuzga, es d e c i r ,  e l  c o n - -  
c e p t o -  de t lautor idad! '   nq.   solamente   concebida como e l  que  maneja e l  

p o d e r   s i n o  e l  que  posee e l  l l c o n o c i m i e n t o l t   o t o r g s n d o l e  asi  un e l e -  
m e n t o   m o r a l   d e . g r a n   p e s - o ,   P o r   c o n s i g u i e n t e ,  e l  c o n j u n t o  de p r i n -  
cipales durante  este perfodo se unen  nuevamente como organismo cg . 

l e g i a d o   c o n   a u t o r i d a d   p o l l l t i c a   a d q u i r i e n d o   n u e v a m e n t e   s u  perdida 
f u e r z a   c o h e s i o n a d o r a ,   i r r a d i a n d o s e  a través de e s t o s  hacia s u  pue - 
b l o ,   E s t o  se  debe como indicamos a q u e   r e p r e s e n t a n  l a  memoria - -  
hlst6rica del  pueblo  y pueden sefialar los   a rgumentos  para l a  l u - -  

I 

r 

I 



cha, justifichdola, De esta manera al  $.nteri.or del  grupo,  fungie 
ron  como  fuerza cata1,izadora ademas de cohesionadora y hacia afue 
ray de  .respeto.  "Cuando vengan las inspecci.ones gubernamentales 
era  importante presentar a  los  viejitos como parte  de  la  gente - -  
que actuaba". 

- 
- 

La  Coalicidn  tenia su sello propio,  para hacer patente la concien 
cia  legalista  del pueblo amuzgo. Se sellaba  cada  documento  que - 
se  enviaba  a  la  presldenc'ia  municipal o al cornisariado ejidal o a 
los  representantes  de las cuadrillas; llevaban tamhien el sello - 
todos  los  acuerdos tomados dentro  de  la  Coalici6n. Se firmaban = 
coma:ttComitG .Directivo Irrtdepenaiente Campesino; .CoalicSdn Campesi 
na  Indepeiaiente y ka- Juventud' Amuzgúeka San Pedro  Amuzgos,  Oax .It. t 

- 

" 2  ,. .7 . - , i . .  ~ i- ,; . i; ". ' , , > . -  1 . 1 -. - 

. .  

El Comite  central  era asesorado jurfdicamente por  el Bufete Popu- 
lar  Universitario  de Oaxaca que  se  convierte  en  la  COCEO y el - - -  
Frente  Independiente Campesho; frente que se deriva de la  COCEO 
para  concentrar a el sector campesino  que no podia ser atendido - 

- por  dicho  organismo que  habia alcanzado  grandes  dimensiones. Re- 
cibieron al principio apoyo de SETEJ, y de  otTas  organizaciones, 
como  la de  los Promotores Bi..lingÜes. 

Desde  que se form6  el comlt6 central  surgid  dicha  organizac.,idn - -  
con gran  fuerza, TenZan m& fuerza  que la presidencia  municipal 
y el  comisariado  ejidal.  Amhas  instancias,  polftica y ejidal fue 
ron  manejadas  por  el ComitQ Central. Las oficinas  ejidales  se - -  
utilizaron  como punta de lanza  para  exigir las demandas  del pue-- 
blo  amuzgo a las diferentes instancias  estatales.  Presionaban y 

forzaban  para  que se  llevara a  cabo lo que se acordaba.  La  presi 
dencia  municipal apoyaba todas  las  decisiones  ;tomadas  por  el comi 
t6 central y la oficina ejidal, el comit6  central vigilaba además 
que  dentro del municl-pio se diera  dicho apoy-o, llegando a susti-- 
tuir  por rnedi.0 de la  presi6n a algungs miembros cuando actuaron - 
en  contra  de  los'intereses amuzgos, En otras ocasiones  tuvieron 
que  reorganizar al poder munic5pal. 

- 



~1 2 7  de   oc tubre  se toma e l  p a l a c i o   m u n i c i p a l  y l a s  O f i c i n a s  e j i -  
dales por  e l  pueblo  y s e  organiza   una  marcha p o r  l a s  p r i n c i p a l e s  

:. ca l les  de Amuzgo; po ,s ter iormente  se.  realiza un, plant&  que  duró - -  
c u a t r o  meses a l  que se  . .  llam6 - " la  huelga! ' .   Durante l a  marcha se  - 
portaban  mantas   que  decian:   "Unidos   hasta  l a  v ic tor la l ' ,   l 'Ex ig imos  
los   campes inos  de San  Nicolds   -una cuadrl l la-  l a  s o l u c i d n  a l  con-  
venio  25 de.marzo de 1475. Abajo l a  reforma  buTguesa' ' ,  "Si no se 
abren las  p u e r t a s  e l  pueblo l a s  ahrir8, ' l o s -   c a m p e s i n o s   p o b r e s ,  - -  
hasta\ l a  v i c t o r i a " .  Las cons ignas   que  se g r i t a b a n   e r a n :   " A b a j o  - 
l o s   r i c o s q t ,  "Mueran l o s   m e s t i z o s " ' ,  l 'Arriba losc .campesinos" ,  "Un - 
pueblo   unido,  jamss ser5 vencido''. Vemos que e s t o s   s i m b o l o s  de - 
p r o t e s t a  no fueron,   generados  por  -10s indPgenas '   amuzgos ,   s ino .   co - -  
piados  de o t r o s  mow$m,ZenFoF,, c .  e, Sntra ,dqc , idos  I \  p o r  , los, maestros, b i r g  

l i n g d e s ,   . q u e   h a h i a n   t e n i d o  c i e r t o  r o c e .   c o n   m o v i m i e n t o s  como e l  - -  
del  IIrSEO en l a  c a p i t a l  oaxaqueña.   Podrirnos  afirmar que l a  - - -  
forma  de p r o t e s t a  no p e r t e n e c i 6  a l  hagage . .  c u l t u r a l   p r o p i o  de l o s  
indígenas  amuzgos,  como h.a s u c e d i d o   d e n t r o  de l o s   m o v i m i e n t o s  me-- 
s i g n i c o s .   S i n  embargo esas formas de p T o t e s t a   l l e v a n  
c o n t e n i d o s   p r o p i o s  de impugnacldn  amuzga. 

. " 

Se p r o t e s t a b a   e n   c o n t r a  de l a s  i n j u s t i c i a s   a n c e s t r a l e s ,  e l  acapa- 
ramiento  de l a s   t t e r r a s ,  l a  e x p l o t a c i 6 n  y o p r e s i ó n   s u f r i d a s   p o r  - 
l o s  indigenas .  En l a  p l a z a  c e n t r a l  se real lzd u n   m i t i n   e n  e l  - - -  
c u a l  se p e d i a  e l  apoyo de  l l todos los campesinbs   pobrest1  (-se i n c ' l u  - 
l a  a l o s   m e s t i z o s   p e r o   e s t o s   n o  se a l i a r a n  a l a  lucha] .  Las vo.-'- 
ces que se oyeron  fueron l a s  de Melchor   Camerino  Ldpez,   F i logonio 
GarcCa y l a  de su  h e r m a n o ,   m a e s t r o   b i l i n g ü e .  Los m e s t i z o s  se r e -  
fugiaron   en  sus casas a l  o i r  " la  g r i t a z 6 n  de l a  indiada" .   Otros  
se asomaban y l e s  g r i t a h a n   " p i n c h e s   i n d i o s ,   p e n d e j o s ,   d r o g u e r o s "  
Cdroguero p o ~  t e n e r  much-as deudas  con l o s  m e s t i z o s ] .  A p a r t i r  de 
entonces  empez6 l a  huelga,  S e   l e v a n t 6   u n a   b a n d e r a   r o j i n e g r a  a r r i  - 

' b a  de l a  o f i c i n a  e j i d a l  y una  hoc.ina. A l a  "gente  indzgena" se - 
l e  tuvo  que explicar l o  que s l g n l f i c a b a  l a  b a n d e r a ,  o t r o  s ímbolo 
u t i l i z a d o   a j e n o  a su c o n t e x t o   c u l t u r a l .  E l  p l a n t d n   s i g n i f i c ó  que 
ningiin  pedn o j o r n a l e r o   i n d z g e n a  t r a b a j a r f a  ya en l a s  t i e r r a s  de 
l o s   t e r r a t e n i e n t e s ,  y como era epoca  de l e v a n t a r   c o s e c h a s  y tarn-- 

I 
i 
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b i e n  l a  epoca  en  que las- t ierras .de temporal  se d e j a n   d e s c a n s a r ,  
tampoco  sembrar€an  en s.us t ierras- ,  ni : -en las. d e   r i e g o   q u i e n e s   t u -  
vi ieran  a lgunos  surcos ,  Otras de las consggnas de l a  h u e l g a   f u e  - 
no pagar las deudas a. l as .  mest izos . ,   Con , .es to  se romp5a  una l a r g a  
cadena de e x p l o t a c i 6 n  hecha POT l o s  mest'i 'zos a través de las v e n -  
tas  a tiempo  de l a s  c o s e c h a s  y las  siembras a '"medias'' o l as  t i e -  
rras arrendadas.  I 

Se c o n s t r u y 6   d u r a n t e   l o s   c u a t r o  .y medio meses que  dure l a  h u e l g a  
una  "enrramadat',  techando  toda l a  c a l l e   e n  l a  que se e n c o n t r a b a  - 
l a  o f i c i n a   d e l   c o m i s a r l a d o  e j  ida l .   Se   cornfa ,  se t e j € a ,  se. dormia 
e n . . e s t e   l u g a r .  - L o s . - j d v e n e s   , , t e n f a n   c o m i s i o n e s   p a r a - . o r g a n i z a r  las  .- 

d i f e r e n t e s   a c t i v i d a d e s .  Las m u j e r e s   c o c i n a b a n   p a r a   t o d o s .   L a  - -  
o f i c i n a   e j i d a l  se  e n c o n t r a b a '  siempre l l ena .   de   hombres ,   que   sa lFan  
constantemente   en  comi .s iones  a P u t l a ,   C a c a h u a t e p e c ,  Oaxaca, P i n o -  
t e p a   N a c i o n a l  y M6xlco;. o t r o s  d i s c u t € a n ,  se  i n f o r m a b a n ,   r e s p a l d a - -  
ban las  d e c i s i o n e s ,  se  e n t r e v i s t a b a n   c o n  los delegados  agrar ios ,  
e t c .  ningún  mestizo se atrevza a l l e g a r  a l  l u g a r  s610. Ningún " i n  - 
dígena  v ia jaba  tampoco ~ 6 1 0 ,  se p r o t e g l a n   u n o s  a o t r o s .  

- 

S e  reprodujo  e l  t r a b a j o   p r o p i o   d e  las  mayordomias, de los : . tequios ,  
e s   d e c i r , - e l   t r a b a j o   e n  comfín, d i v i d i d o s  a s u  vez segiin  sexo y - -  
edades .   Es ta  ya t r a d i c i o n a l   f o r m a  de o r g a n l z a c i 6 n   f a c i l i t d  e l  - -  
t r a b a j o ' c o m u n i . t a r i o ,   r e f o r z a n d o  asT l a   s o l i d a r i d a d   i n d i g e n a .  

. "_ 

E s t o s   c u a t r o  meses se v P v i e r o n   i n t e n s a m e n t e .  "Todo e l  pueblo  de? 
de e l  mbs pequeño h a s t a  e l  m8s anc iano   es taba   organizado" .   Son  
l o s  8 5  d í a s  que se r e c u e r d a n  y se t i e n e n  m$s. p r e s e n t e s ,   s o n   l o s  - 
d í a s   e n  que se tuvo m5s concenso  y u n i 6 n   e n t r e  10s i n d í g e n a s ;   c o n  
e l l o  una  gran  fuerza,  y e l  m a y o r   c o n t r o l   s o b r e   t o d a  l a  p o b l a c i b n .  

D u r a n t e   l o s  dPas de huelga   no . : so lamente  se r e p r o d u j o   e n   f o r m a  c o ~  
j u n t a  l a  c o t i d i a n i d a d  de un p u e b l o ,  Q:;se ech.6 mano de e x p e r i e n "  
c i a  en l a  o r g a n i z a c i 6 n  como 1 o s . t e q u i o s  y mayordomlas,  también s e  
e x p l o t a r o n   a l g u n o s   v a l o r e s   i n t r l n s e c o s   h e c h o s   c o n c i e n t e s   p o r . e l  - 
grupo,  subrayando as í  s u  i d e n t i d a d   a n t e   l o s   m e s t i z o s   l o c a l e s .  - -  



Era  importante señalarles 8 los agentes, delegadgs agrarios,  a - -  
los  miembros  de  la COCEO e.tc. las diferencias entre ellos y los - 
mestizos.  Por 1o:tanto se  sataniz,6  al mestizo, recalcando siem-- 
pre  que  estos  a  diferencia  de  las  indfgenas $ban siempre en busca 
de un flstatus",  trabajaban  individualmente, su interes  era  el di- 
nero y el  poder  para  explotar a los  indigenas. Los indigenas  en 
cambio  trabajaban colectivamente, por medio de los..tequios  habían 
construido  todas las obras de jnfraestructura  en San  Pedro,  vien- 
do siempre  por la colectgvidad, eran los que tenian cultura  por - 
celebrar  todas  las fiestas del  pueblo, se consideraban en  mejor - 
relacidn  con los santos, sobre todo con San Pedro, su santo pro-- 
tector. . .  

( ' ? y " : - ,  7, , '  - .  1 C , [ '  . b  . ' 1 , ^I , ! 1 I t - ,  .ii' , : 

Durante e3 movimfento se Sntensific6 la devocibn de San. Pe-dro, pL 
diendole  que  los  protegiera en contra  de  las agresiones de  los - -  
mestizos. 

El mismo día 27 de octuTire. despues  del n$tjh, ~- mujeres y hombres - -  
fueron 'tfa bajar los alambres  de  los  encierros" que obstaculizaban 
los caminos  de-.las  cuadri.llas,  Fue la primera medida ffsica con- 
creta  tomada  por  el  pueblo  indigena  en  contra  de la ffpropSedad" - 
mestiza, 

El problema  de  la  Escuela: 

Consecuentemente  al  problema  agrario  surgib  el  problema  de  las  es - 
cuelas bilingües, . 

Antecedentes : 

Entre  julio y agosto  del 7 5  se  mand6 una s.ollcitud  al  IN1 (:Insti- 
tuto Nacional 1ndigeni.stal  para que se construyera en el  pueblo - 
una  escuela  albergue  para  los niños indigenas tomando como ejem-- 
plo  el  caso de Santa Marla Zacatepec, Este proyecto no fue acep- 
tado  por  las  oficinas  del  IN1  en  el Estado, ni: se cont6 con el - -  



apoyo o r e s p a l d o   d e   l o s   m a e s t r o s   t i i l i n g u e s -   d e  l a  comunidad,   quie-  
nes   es taban  en  oposic i 'bn a don  Mario   Bernardino,  E s t a  enemis tad  
fue  subsanada a p a r t i r  d e l ;  2 7  'de oc tubre ,   dza   en   que  se unen t o - -  
d o s   l o s .   i n d i g e n a s   e n   c o n t r a  de sus o p r e s o r e s ,  

a t  

\ 

! 

Tanto  indigenas-  como m e s t i z o s   v r ' s i t a f i a n   e n t o n c e s  l a  e s c u e l a  "Re-- ! 

dencibn"  cuyo  profesorado  no era d e   h a b l a  amuzga. Los e n t o n c e s  - I 

m a c q t r o s   b i l i n g c e s   n o   t r a b a j a h a n   e n  e l  pueblo   s ino   en  l a s  c u a d r i -  i 
. lla-s de Ipalapa  [pueblo  v.euino1.  A 1  s u r g i r  ' e l  p r o b l e m a   a g r a r i o ,  

I 

se  empezd a r e f l e j a r  e l  c m f l i c t o   e n t r e   m e s t i z o s  e ind€genas   en  - 
las  a u l a s   e s c o l a r e s .  Los maestTos  empezaron a tratar mal a l o s  
indígenas  por ser h i j o s  .'!de unos rebeldes". -Los indlgenas   convo-  I 

. caron  a una  asdmhXea g e n e r ~ l ~ i r a s o l v ~ e n ~ o ; ~ ~ ~ , . ~ a n d a ~ . , m ~ ~ n a . ! s ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  . . , '-. I . ' . I <  

I 

, I  
-. j o s  a l a  e s - c u e l a ,  a~~ .g isrno  tsempo  que soPic$t-aban*una'escuela: - - -  ' 

bi l ingGe. ,  Dicha p r o p o s i c i d n   f u e   a p o y a d a   p o r   l o s   e n t o n c e s  maes--- 
t r o s  que  vef.an l a  opor tunidad de c o h s e g u i r  plazas de t r a b a j o   e n  - 
e l  pueblo ,  Su a r g u m e n t o   p r i n c i p a l  era que as€  t e n d r i a n  m& opor -  
tunidades  de ayudar a l a  comunidad, Los niños   mest izos   empezaron 
a rec ibir  clases en s u s - c a s a s  y l o s   n i ñ o s   i n d i g e n a s   b a j o   e n r r a m a -  
das. E l  e d i f i c i o   e s c o l a r   f u e   c l a u s u r a d o .  N i  uno de l o s .   d o s   g r u - -  
pos se  a t r e v $ a . d e c l a r a r l o  parte de su p o s e s i h .  . .  

A p a r t i r  de e s t e  h.ech.0 se une a l a s  demandas agrarias l a  p e t i c i ó n  
de una e s c u e l a   h i l i n i G e  a trami.tarse en l a  s e c c i d n   e x t r a e s c o l a r  
de l a  SEP [Anexo VIIIZ.. Los p r o f e s o r e s   b i l i n i G e s  amuzgos v e í a n  - -  
una muy buena  oportunidad para traba jar  en e l  pueblo  y no v i a j a r  
a l a s  comunidades vecinas. 

Los o b j e t i v o s  de l a  l u c h a  amuzga s e r í á n   e n t o n c e s   1 o s : ; s i g u i e n t e . s :  

11 E j e c u c i ó n  de l a  r e s o l u c i ó n   P r e s i d e n c i a l  
E j i d a t a r i o s  Y S ,  S e u d o p r o p i e t a r i o s .  

21 Ampliaci6n de l a  Zona Urbana 
Lucha contra l o s   s e d i c e n t e s   p r o p i e t a r i o s .  

31 E l a b o r a c i 6 n  d e l  p l a n o   d e f i n i t i v o  d e l  e j i d o .  



4)  En una p r i m e r a  f a s e ,  que s e  .res.peta;sea finicamente las  172 Has. 
d e   p r o p i e d a d   p r i v a d a .   P o s t e r i o m e n t e  e l  t o t a l  de  las  t ierras  
se d e c l a r a n  t i e r r a s  e j i d a l e s ,   a 1 , : ; d e s c o n o c e r  l as  pequefias  pro--  
piedades .  

5) Como consecuenc ia   de l   antagoni -smo  entre   ind€genas  y m e s t i z o s ,  
s u r g i d  l a  demanda  de c r e a c i 6 n   d e   u n a   e s c u e l a   b i l i n g 6 e   p a r a   l o s  
n i ñ o s   i n d i g e n a s  

S e   h a b í a   d e c l a r a d o  ya l a  g u e r r a   a b i e r t a   e n t r e  mestiz0.s e i n d í g e - -  
n a s .  Empezaron l a s  amenazas  de  .rapto y m u e r t e ;  se empezaron a - -  
v e r   p e r s o n a s   a j e n a s  al pueblo   que. :se   sospecwba  eran"matones ' !  - -  
S o l d a d o s   d i s f r a z a d o s  ,de,5gi;v:is&es, golpeaban a &d+v$duos a i . s l a d o s  ;. . , I  

amenaz-5ndoIos  de muerte, .- Se d e s t r u r a n   - l a s - , s i e m h r a s  .de 110s - i n d í - -  
genas  por l a  1 t i n v a s i 6 n 1 t   d e l   g a n a d o   m e s t i z o .  

E l  20. de noviembre .5e r e a l i z e  nuevamente  un  mitin o a c t o   c i v i c o ,  
aprovechando l a  coxrmemoracidn de l a  R e v o l u c l d n   M e x i c a n a ,   r e s a l t a n  - 
do  nuevamente sus d e m a n d a s ,   D u r a n t e   l o s -   d i s c u r s o s ,   c a n t o s  y - - - -  
o b r a s   e s c e n i f i c a d a s  se h a c í a   p a t e n t e ,   u n a  y o t r a   v e z ,  l a  opresión,  

. e x p l o t a c i 6 n  y a r h i . t r a r i e d a d e s   p a d e c i d a s ,  Se empiezan a componer 
Canc iones   que   descr ib ian  l a  lucha   de l   pueblo   amuzgo,   por  l a  boci.- 
na s2 aim n0ch.e y . d l . a   d i s c u r s a s   h . e c h o s  :POT l o s   l € d e r e s ,   c a n c i o n e s  
de l a  R e v o l u c i h   M e x i c a n a ,  o . d e l   n u e v o   c a n t o   l a t i n o a m e r i c a n o .  
La c a n c i e n   c a n t a d a  por Mercedes   Sosa  "Dale t u  mano a l  i n d i o "  se - 
o í a  una y ' o t r a   v e z .  Así l o s   1 P d e r e s  amuzgos e c h a r o n  mano de algu 
n a s   m a n i f e s t a c i o n e s   c o n t e s t a t a r i a s   c o n   g r a d o s   d e   i m p u g n a c i e n   m a n i  - 
f i e s - t o s   a b i e r t a m e n t e  para r e f o r z a r l e  e l  v a l o r  y l a  d i g n i d a d  a l  - -  
pueblo  amuzgo, Se p e r s e g ú í a   c o n   e s t o   i n t i m i d a r  a l o s   m e s t i z o s ,  
l o   c u a l  se l o g r ó   e n   g r a n   m e d i d a ,  (&O"XX)- I ,;; 

. " . 
" 

E s t e  primer año f i n a l i z a   c o n  e l  b r o t e  de l a  r e p r e s i ó n .  E l  tres - 
de diciembre se p r e s e n t a r o n  dos so ldados   en  casa de Don Mar io   Ber  - 
n a r d i n o ,   p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l ,   s a c h d o l o  para q u e   h i c i e r a  declara - 
cienes s o b r e  e l  a s a l t o  a un cami6n  en  una  curva de l a  c a r r e t e r a  7 

en l a s  inmediac iones  d e l  pueblo .  E l  a s a l t o  fue hecho p o r   i n d f g e -  



nas  amuzgos. Don Mari.0 encube, por rgi.edo a las consecuencias, a 
los  asaltantes,  declarando no conocerlos por no ser de  Amuzgos. 
Este  hecho  fue  aprovechado  por los mestizos que.acusaron al  .pre'sL 
dente  municipal  de  compl.icidad. 

. j  

El 5 de  diciembre  los  indigenas toman por  primera  vez 40 Has. Se 
concretaron  a  localizarlas y empezaTon a lfmpiarlas  para la siem- 
bra. 

El 8 de  diciembre fue arrestado  Don Mario Bernardino acushdolo - I 
por  encubrir  a  dos  asaltantes  de  caminos y por  ello  de complici-- 
dad. Junto con -C1 fuemn arrestados Fidel Martin-Vásquez,  Pauli- 
no Vgsquez  Tapia. Son encarcelados en Jam$lltepecliy~-.sometidos~a ' - * ' .  .:. 1 . k  

torturas. A los dfas fueron liberados -con  excepci6n. de.Don;Mario,. 
Bernardino.  Quien sali6 bajo fianza el. 13 de  febrero  de 1976.  

i 
I 

. .  

El 17 de  diciembre,  el  soldado Carlos Trejo  P6rez [amigo de la - -  
viuda  Jim6nezl vestido de ci.vil golpea y amenaza  al campesino, - -  
Alfonso  Martrnez  Be.rnabt que trabaja en su parcela, contigua a - -  
las  tierras  de la viuda Jiménez, para asustarlo. 

El 23 de diciembre secuestran al~maestro bilingue Lauro Bernabé - 
Vssquez,  miemhro  del  comite central, lo  torturan  durante 15 dias. 

I t  

3 .. 3976 ALGUNOS LOGROS 

Durante los  primeros  meses se 6.izo  patente la represidn emprendi- 
da  por  los  mestizos. 

El 8 de  enero  de. 3976 fueron detenidos los  maestros  bilingues - - -  
Serafin  Martinez Joachln y Fellpe Garcla  Bernabg  (hermano  de  Filo - 
gonlo  Garcla]  por  .miembros del ejsrcito. 

6 .  

Tenemos  que  hacer  notar que en Pinotepa Nacional, a 56 Kms. de - -  
Amuzgo se encuentra  estacionado  el 4 7 O  batalldn  de Infanteria, - -  

* 
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mismo  al  que recurrfan los mestizos cada .vez que tensan "Proble-- 
mas".  Ademss  las carreteras eran  patrulladas p r  la po1i.cf.a del 
Ministerio  POblico de Putla. 

El 15 de  enero  de 1976 una comisf6n  indfgena  via.ja a . M ~ X ~ C O  para . .- ;. " . .  I . 
gestionar  el problema agrario ante las. autorldades correspondien- ! ! 
tes y pedir  la liberacidn del  presidente  municipal.  Esos 15 - - - -  I 
dias  estuvieron hospedados en  las  oficinas  de  SETEJ.  Estudiantes, 
conocidos  anterlorrnente, los  ayudahan  boteando en la Universidad 1 
Nacional y sacaron volantes para dar  a  conocer  el  problema de A-- 

muzgo.  El licenciado Mena tenfa  como  alumno a Adolfo Echeverria, 
hij,o del  enton.ces presidente de la  Repiihlica, y tenia buenas relg 
ci.ones  con  el entonces Subsecretario  de  Asuntos  Agrarios. Tales I 
ttpalancas" les facilitaron una ,entxe.+is& =-on a ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ , é ~ ~ o * ~ ~ e ~ ~ ~ ~ !  d l  ~- !+~ :~  

El 22 de enero lograron su primera  entrevista con el Presidente - 
Luis  Echeverr€a, le explicaron sus problemas:  la  necesidad  de la 
ejecucidn  de la. resoluciGn Presidencial y la  liberacidn  de Mario 
Bernardino,  El 26 de  enero  de 1976 se  di6  el  acta  de ejecucidn - 
de  la resolucih presidencial; el  Ing. Sergio  Oropeza fue comisio - 

i 

, 

i 
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nado  para  que  h.iciera las operaciones y estudios  tgcnicos necesa- 
rios  para  concretar  la  ejecucibn. Se mand6 ademas  a un licencia-. 
do para  que se ocupara del  encarcelamento  de don Mario,  que  fue - 
liberado  baja  fianza  el 13  de  febrero  de  ese  año. 

El Ing.  Orozco hizo el  deslinde del  ej.ido levantando el acta  res- 
pectiva, Q,uedan entonces dentro  del  polfgono la superficie  de - -  
1 l .  194-QQ Has.  deslindadas. 

"Conforme  al Plano Proyecto  aprobado  por  el Departamento - -  
Agrario. En los terminos. del  Artrcula .51 de la Ley Federal 
de  Reforma  Agrari.a,  la  consumaci6n  de  este  acto otorga al - 
núcleo  propietario  el  cardcter  de  poseedor  de  las  tierras y 
bienes  que  la Resoluci6n Presidencial  dotatator5a  les seña- 
la. Sin  incidente se di.6 por  terminada  la  dlligencia o des 
linde  a  las dieciséis horas del  dias  doce  de  febrero.. :" 
(acta  de  deslinde] 

- 

El 29 de enero los pseudo-pequeños propietari'os interponen un am- 
paro No. 146/976) en contra de  la  ejecución  Presidencial. Presen - 
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tan escrituras de compra venta alegando su legitimidad  sohre  el - 
acceso  a  la  tierra. 

"Apoyan su propiedad  en las slguientes constancias-: en cuan- 
V, to a Dagoberto Pel$ez"Esti%es un predio rtistlc0 ubicado en  el 
paraje  denominado  el  fvTrapicbe  Viejo",  escritura  de  fech.a 
cinco  de  agosto  de 1.9.68; en cuanto  Heren y Manuel FernZindez 
Ortlz,  en  la  escritura de fecha  veintitres de diciembre  de - 
1969, de un  predio tam6i.h ubicado en  el  paraje  "Trapiche - -  
Viejo"  por:.lo  que hace a-David Jim6nez Yielma, en la  escritu 
ra  de  compra  venta  de un terreno  formado  con  los  predios It- -  

Playitas" y W a n  Isidro"  que  adquiri6  de  Beatriz  Garcia  Gati 
ca viuda  de  Fernbndez, con fecha  veintiuno  de  dzciembre  de - 
J971; por Gltimo.la propiedad de Octav2o  Peldez  Figueroa,  la 

)reexama  con;  apoyo en  la  manifestac.ibn  de  bien  oculto  de fe-- 
cha  cuatro  de  noviembre de 197.1. 

- 

- 

- Acta  del  Juicio  de Amparo, amparados en el  Juzgado Primero - 
. . , - _ _  . .  de  Distrito en el Estado-de Oaxaca  por el segundo secreta" 

rio  el  Lic,David  Rodriguez  Martinez, 

Dicho juicio  de  amparo  es rechazado el.17 de  marzo  de 1976, por - 
la  Direcci6n  Central  de  Asuntos  Jur$.dicos  [Referencia XV) dirigi- 
do  al  C.  Juez  Primero  de  Dist.ri:ta en el  Estado de Oaxaca,  en 10s 
siguientes ttlrminos: 

El  presente  juicio  de  garantias  es  improcedente  por  las si-- 
guientes  razones: 

En primer  término,  los  quejosos no acreditan con certificado 
de  inafectabilidad  ser  pequeños  propietarios, lo.que determ& 
na que  carecen  de  la  acción  constitucional  de  amparo en t6r- 
minos de  la fraccibn XIV del  articulo 27 de  la  Constituci6n 
General  de  la  República, y resulta  aplicable  la  fracci6n - - -  
XVI.11 del artfculo 7 3  de la Ley de Amparo. 

... "El  articulo 27, FracciBn XIV, tlltimo pdrrafo  de  la  Cons- 
titucien  General  prev6  textualmente: qflos dueños o poseedo" 

. res de' redlos  agrllcolas Q ganaderos en  explotaci:6n, a  los - 
que  se  gaya  expedido  en el' futuro,  se  expida  certificado  de 
inafectabilidad,  podrgn  promover  el julci'o de  amparo  contra 
la  privaci6n o afectacidn  agraria  ilegales  de sus tierras o 
aguas.  Del  propio  contenido literal.de este  precepto, es - -  
l6gica  concordancia  con  la  finalidad  esencial  que  motivan  el 
proceso  legislativo  de s u  formaci6n.  Claramente  se  advierte 
que  otorga  legitimidad  para el ejercicio  de  la  accidn  de am- 
paro a los  propietarios o poseedores de  predios  agrícolas o 
ganaderos  que ya hubieran  obtenido  certificado  de  inafectabg 
lidad  en  la  fecha que inicia s u  vigencia  de  la  Federaci6n  del 

I 
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12 de  febrera de 1947 asi cam0 aquellos prop.ietaxios o p o ~ ~ ?  
seedores  que con posterioridad obtuvierm cert$fi.cado de ina 
fectabilidad, mSs no los que simplemente lo hubieran solicir 
tad0  ya que obviamente, a  tal  solicitud  puede recaer, o no, 
un  acuerdo  delegatorio ... 
En  segundo t-&mino, entre  el 7 -de agosto de. 194Q .en que: s.e - 
public6  la  resolucidn  presidencial  controvertida y el 2 9  de 
enero  del  año  en curso en que fechan su demanda  de  garantias 
los  quejosos, ha transcurrido con exceso  el  termino  de 1 4  - -  
días  que  señala  el  artlculo 21 de lajinvocada  Ley  Reglamenta 
ria  para  la  interposicidn de  la demanda  de  amparo  ocurriendo 
así  la  causa  de  improcedencia es-tatujlda  en  la fraccidn XI1 - 
del  articulo 7 3  de la citada Ley de  amparo. 

En tíltimo termino, el  fallo  presidencial  controvertido no - -  
afecta  el interEs'jurTdic0 de los quejosos, ya que  como  se - 

;. desprende  del  texto del aesu1tad.o  cuarto y. del punto  tercero 
resolutivo de.ese mandamiento  presidencial y del  acta  de  eje 
cucidn  correspondiente, los terrenos  afectados  los  viene por 
seyendo  ese pobla8o.tercero interesado  desde  tiempo inmemo-- 
rial  como comunales, terreno que segtin lo  dispone  el  propio 
fallo  agrario,  quedan sujetos .al regimen ejidal,  por lo que, 
en  estas  circunstancias  se produce la  causa  de  impr.ocedencia 
estatuída  en la fraccien Ir del  artfculo 7 3  de  la.  invocada - -  
Ley Reglamentaria,.. 

Dicha  apelacSdn  est$  firmada por el  Oficial  mayor Dr. Gui--- 
llermo Romero'Martfnez, el Director General  del  Registro A-- 
grario Nacional, Ing. Gabino Hernandez GarcTa. Con copia  a 
la  SecretarJa  de la Presidencia de la Reptíblica, Dirección - 
General  de Asuntos Jurfdicos y de  Legislación  Palacio Nacio- 
nal CIUDAD. 

Antes  que  se  rechazara  dich-o amparo, el 26  de  febrero  fue  utiliza 
da la  represidn  por  los mestizos en contra  de  los  campesinos  indí - 
genas.  Alrededor  de 300 'soldados  tomaron el pueblo,  golpeando  a 
los  "rebeldes1', hombres, mujeres y niños. 

- 

La  entrada  del ejercito  coincidid con la  aprehensión  de  los líde- 
res Melchor Ldpez, Ni.col$s Vgsquez en  Pinotepa Nacional y de  un - 
compañero  de iucha, Filogonio VZisquez, cerca  del  pueblo. Provo-- 
có  tambien  la huída a la ciudad  de  México  de otros pilares  del mo 
vimiento:  Fi1ogoni.o  Garcia  CSecretario  del  comisariado  ejidal) , - 
Fermln Tapia, Cslndico  municipal] y Fulgencio  Cruz  (presidente - -  
del  consejo  de vigilancial. 

- 

I 
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La  intervenci6n  del  ej&?cito. 8.fue hecha so pre-texto de que unos - -  
dias  antes fue tomado  el edificio escolar  .despues de un-enfrenta- 
miento con los  mestizos que intentaron  abrirlo. .La toma  de  la  es - 
cuela  fue  tambidn  una medida  para presionar  a  las  autoridades de 
la SEP, para  que se les  ins%alwra -una escuela  bflingue. So excu- 
sa  de  haber  tamado una propiedad federal los mestizos justifican 
la  llayudatl  del  ejercito,' mjembros del 47" Batalldn de Infanterra. 
Se quedan  ese  dia  en  el pueblo y-durante ocho meses 1o.visitan pe 
riddicamente (tres veces por semanal paTa  "ver que se ofrecia". 

h 

A partir de entonces  la fuerza combativa  de  los  indIgenas fue di2 

Durante ia lucha  se  enarbold la bandera  siguiente:  '"Somos  indios 
y por  eso  nos  han explotado y quitado nuestras tiepras". Esto - -  
aparece  una y otra vez en  actas, 'oficios, desplegados,  periddicos, 
denuncias y volantes. 

, I .  

. .  

Señor  Delegado: 

Los que suscribimos, autoridades municipales y autoridades - 
ejidales  a  nombre  de nuestro pueblo, ante Ud,  con todo respe 
to  exponemos:  Que tenemos dentro de  esta poblacibn a un grü 
PO de  personas  que se  dicen "de  razbn", descriminando  a nues 
tra  raza  indigena y que debido a su.posicibn econdmica se - -  
han  aprovechado  de  la situacibn tan  precaria y miserable en 
que  nuestra  pueblo ha  vivido dedicgndose a acaparar las mejg 
res  tierras,  de nuestro ejido, haciendo  encierros  para s u  g g  
nado, llamsndose pequeños propietarios, llegando al grado  de 
rentar  tierras  para sembrar, a los  mismos  ejidatarios. 

Volantes  como  el transcrito en Anexo N o . X  nos describen - -  
tambign. la opresign y .  explotaci.6n  de  que  eran sujetos y aprg 
vechar  para  hacer  'un:llamado a la  autoconczencia y autoesti- 
ma.  Podriamos  concluir que los  lfdes utilizaron en  primer - 
lugar  la  opresldn y explotaclSn.  padecidas  por su pueblo para: 

- 



b) La r e l a c i d n  asimdtrica l a  u t i l i z a r o n  como bandera  para d i f u n - t  
d i r  e l  problema,   impres ionar  y g a n a r s e  a l o s  d e l e g a d o s  agra.-L- 
r i o s  y a l a  o p i n l d n  ptiblica. 

c )  En tercer  l u g a r  se l es  r e c a l c a b a  a 1-0s %ndf.genas amuzgos sus  - 
. .  

v a l o r e s   c u l t u r a l e s  para que surgiera l a  a u t o e s t i m a  y Tompieran 
as i  con l a  % u l t u r a  de l a  r e p r e s i 6 n " .  

E s t o  Clltimo se l o g r a   e n   p e q u e ñ a  escala a l  c o n q u i s t a r  metas inme--  
diatas como e l  p o d e r   m u n i c i p a l  y e j i d a l ,  l a s  e n t r e v i s t a s   c o n   L u i s  
EcheverrPa ,  l a  e j e c u c i g n ,  a l  menos  en papel  de l a  r e s o l u c i 6 n  pre- 
s i d e n c i a l  p s i n t i e n d o s e . :  entonces- con-' c a p a c i d a d  para rnan&'jaT"%u des - 

- e  t i n s ;  aunque  en-.forma Hin&tt-ada porque  no 'hay que o i v i d a r  las  medi - 
das de r e p r e s i d n  sufridas que minaTon esta  a u t o c o n f i a n z a   a d q u i r i -  
da d u r a n t e   l o s  primeros meses, 

La i n t e r v e n c i 6 n   d e l - e j g r c i t o  e l  26 d e   f e b i - r e r o   r a d i c a l i z d  l a  l u c h a  
de los   indi -genas ,   Quince  d€as a n t e s   h a b f a n   f i r m a d o  l a  a c e p t a c i d n  
d e   t e n e r   p e q u e ñ a s -   p r o p i e d a d e s   d e n t r o   d e l   p l a n o   d e f i n i t i v o  d e l  e j i  - 
do. A partir de l a  l lpali ;zat '  sufrida por   d icho   organismo de repre - 
s i 6 n  l a s  demandas indrgenas   cambiaron ,  !+se pedla   que  se descono-.-  
c i e r a n  l a s  pequeñas  propiedades".   Pero era ya d e m a s i a d o   t a r d e ,  - 
l o s  trsmites b u r o c r S t i c o s   i b a n  ya muy a d e l a n t a d o s .  La e n t r e g a  - -  
d e l  p l a n o   . d e f i n i t i v o  se  ' h i z o  e l  25 de  noviembre de 1976 d e l i m i t a n  - 
do 176 Has, de   pequeña   propiedad,   f i rmado  por   Fe l ix   Barra  Garcia 
( :Secretar io   de  l a  SRA], 

L o s   m e s t i z o s ,  a s u   v e z ,  a p a r t i r   d e  l a  p s r d i d a ,   e n  e l  mes de j u -  
n i o  d e l  a m p a r o ,   r e f o r z a r o n   l o s   a t a q u e   e n   c o n t r a  de l o s   i n d í g e n a s .  
N o  e s t a b a n   d i s p u e s t o s  a ceder n i  un cm., de t i e r r a .  La e j e c u c i ó n  
p r e s i d e n c i a l  s610 se dS6  en papel .  I t  O todo o nada It se o í a  de- -  
c i r .  A l o  que l o s   i n d i g e n a s   c o n t e s t a b a n   " p u e s   a h o r a  a es tos   ca - -  
brones  que no les  toque  nada" ,  Pero a l a  v e z ,  de una  manera para 
d b j i c a ,  e s t a b a n   r e p l e g b n d o s e ,  Esta sucede  cuando  fueron  aprehen-  
didos sus  l€deres,  A r a z z  de e s t o   s u r g e  e l  d e s c o n t r o l  y l a  i n s e r  - 

- 

,-- 

! 



t idumbre  en e l  p u e h l o ,  La l u c h a ,  sin e m b a r g a ,   s i g u i 6   p e r o  ya no 
con l a  misma i n t e n s i d a d .  Se l e v a n t a  l a  h u e l g a ,   l o s  homhres regre - 
saran a sus parcelas (no a l a  d e   l o s - t e r r a t e n i e n t e s r .  Se s a h i a n  
v i g i l a d o s   p o r  e l  b a t a l l d n  47" de Pinotepa  Naci 'onal .  

Podriamos seiialar que a p a r t i r  de mediados de. 1976 h a s t a  l a  toma 
de l a s  t i e r r a s  e l  indfgena  1uch.d d e f e n s l v a m e n t e ,  Las demandas ya 
e s t a b a n   p l a n t e a d a s ,   n o  se Incremenfaron,   solamente  se buscaba  l a  
s o l u c i 6 n  de 6stas y - l a   d e f e n s a   d e  l a s  c o n q u i s t a s   o b t e n i d a s .  En 
1977 p o r   e j e m p l o ,  se t w o  que d e f e n d e r  e l  c o n t r o l  de l a  p r e s i d e n -  
c i a  m u n i c i p a l ,  

.; 

En e s t e  o r d e n   d e   c a s ó s ' s e , m a n d a r o n  p e d i r  t o p d g r a f o s  para l o C a l i - -  
zar ~ ~ 1 a s " ' p k q u e f f a s ~ ~  y a 'Ilcftifi-car 'Pa -Zen$:Urbana. LOS mestizos i m  - 
pedian  una y o t r a  vez l o s   t r a b a j o s  de l o t i f i c a c i d n  y l o c a l i z a c i d n  
Demandan y agredfan  a l o s -   i n d i g e n a s  y a l o s   t o p d g r a f o s  de l a  S e - -  
c re tar ía  de l a  Reforma Agrari.a. 

E l  dTa. 1 0  de noviembre d e l  presente   año ,   cuando e l  I n g e n i e r o  
comzsionada por la D e l e g a c i d n  de l a  SRA se e n c o n t r a b a  r e a l i -  
zando t r a b a j o s   r e l a t i v o s  a t r a . z o  de la zona  urbana,  se p r e - -  
s e n t 6  un g r ú p o   d e . . l a t i f u n d i s t a s  y acapaTadores  amenazando e -  
con agredir  f f s i c a m e n t e  a l  i n g e n i e r o  y a t o d o s   l o s  e j i d a t a - -  
r i o s   p r e s e n t e s  a l  impedir a t o d a   c o s t a   l o s   t r a b a j o s   n e c e s a - - .  
r i o s .  

E l  grupo  que se p r e s e n t 6   p a r a   i m p e d i r  l a  r e a l i z a c i 6 n  de l o s  
t r a b a j o s   e x i g i 6  a l  i n g e n i e r o  de l a  SRA una  orden de l a  Secre 
t a r f a  de Gobernaci6n y del .  Gobierno d e l  E s t a d o   d i c i e n d o  a l  - 
Ingeniero   que  e l  Lic. L6pez Zarate, d i r e c t o f  de Asuntos   Jur i  
d i c o s   A g r a r i o s   d e l   G o b i e r n o  d e l  Es tado  l es  h a h i a   i n d i c a d o  - -  
que   e ra   prec i so   que  d i c h a  orden e x i s t i e r a  p a r a . q u e   p u d i e r a n  
l l evarse  a c a h o   l o s   t r a b a j o s .  Con ese p r e t e x t o   h i c i e r o n  ac-  
t o  de presenci .a   un.   gran nfherol de mest izos   (_cac iques : :y  aca'pa 
radares(: (_sic1 armados-  con  mac.hetes y armas de ' fuego   amena- -  
zgndonos  con  prSvarnos de l a  vida s i  continuShamos  "agitandd'  
'Car.t'e'1e.s' de'l' 'sur, DSr N e s t o r   S á n c h e z ,  Oaxaca, Oaxaca de Jug 
r e z ,  Oax,, Martes 1 6  de noviembre de 1976. p. 8 Firmando e l -  
desplegado "La Asamblea Genera l  de E j i d a t a r i o s  de San  Pedro 
Amuzgo" . 

- 

- 

- 

E l  p r i n c i p a l   m e d i o  de d i f u s i b n ,   d e f e n s a  y acus-ac$.bn  fue l a  prensa. 
Fue   usada   tanto   por   indigenas  como For  mest izos .  Otro  medio o f e n  - 
s i v o   u t i l i z a d o   p o r   l o s   g a n a d e r o s   f u e  e l  t ratar  de d e s e s t a b i l i z a r  

I 
I 

I 
I 

i 
I 
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I 
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la  politica  local. Esto lo  p.re.tendJ.an hacer  tratando de imponer 
a un nuevo  Presidente  Muni:cipal,  aprovechando  la  desorganizacien 
que  dicha  instancia presentaba al estar Mario Bernardino en la - -  

\(ctircel; s u  posterior renuncia fue manejada POT el Comite  Central 
'>.a trav6s  de  una serie de  suceciones, cambios y destituciones. - -  
Despues de  Don  Mario  ocuparon  el puesto Maximiano  Tapia y OtiliQ 
Merino  Vgsquez  (hermano  de Daniel Merho VBsquez  secretario  de  fi 
nanzas del  comite central']. Despues de 6ste el  pueblo eligi6 por 
"unanimidad"  a Fel ix  YSsquez que finaliz6 el  periodo  en 1977. 

A principios  de  dicho año se  sucitd una dualidad  de  presidentes - 
municipales,  El  que apoyaban los  mestizos, el  indígena  Roberto - 
Muñoz (.:exsindico municipal, destituido por':;s-u  poca consecuencia - 
por el,Comj,tC ,Central1 y,,el .ya  mencionado F6li.x VBsguez, Amplia- 
remos.posteriormente dicho episodio. " 

- 

9 

Ya  habfamos  mencionado  la  importancia de la  difusión  del  problema 
agrario  a  traves  de la prensa, Las primeras  denuncias  del proble 
ma  por  parte  de  los  indfgenas  se citeron por  la  aprehensi6n  de Ma- 
rio  Bernardino, aprovechado para acusar a los  acaparadores  que - 
han  tomado  represalias  "porque  el municipio apoya  las  demandas de 
tierras  de  los  campes$nos-*t  C-EkcElsior.  Domingo 38 de  enero  de - - -  
19-76 p . .  31A Dir,  Julio Scherer G-1 . .  

El 30 de  marzo  de 1976 se public6 un desplegado  denunciado  la de- 
tenci6n y la falsedad  de los cargos que les  adjudicaban  a los dos 
Jideres, Melchor LBpez yNicolSs Vgsquez, y a su compañero  Filogo 
llio Vásquez,  Los tres detenidos fueron acusados  de  ser  guerrille 
ros y de pertenecer a la liga 23 delseptiembre, de invadir tie--- 
rras, de  agitadores, etc, Se encontraban  en  manos  del  Ministerio 
Ptíblico.  (Anexo XI Carteles del Sur]. 

- 
- 

Liberados  gracias a la ayuda  juridica  del  Bufete  Popular  Universi 
tario, al mes  de s u  detenclbn, 

- 

Denuncias de.tal hecho se repartían una y otra vez, en  varios  dia 
rios  estatales como Carteles del S u r ,  Diario Protesta,  El Impar-- 

- \ 
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cia1 y. e l  N o t i c i a s ;   n 9  s3n o c a s t o n a r ,   g r a n   p r e s i . 6 n   p a r a  las  a u t c i r i  - 
dades r e s p o n s a b l e s ,  Una v e z  liberados r e g r e s a n  a l  p u e b l o  y si--- 
guen  can l a  lucha ,   organizando a l  pueblo  paTa  que se cumpl ieran  - 
las  demandas p r o p u e s t a s .  En e l  p u e b l o   h a W a  ya mucho miedo ,   pero  
a l a  vez  existPa una   exacervac iBn  de l a  a c t s t u d  agresiva e n   c o n - -  
t ra  de l o s   m e s t i z o s  y v i c e v e r s a .  

E l  2 7  de marzo se l o g r 8   u n a   s e g u n d a   a u d i e n c i a   c o n  e l  p r e s i d e n t e  - 
Echeverr , ia .  Se t r a t a r o n  l o s  problemas  que en ese momento c o n v u l -  
s ionaban a l  campeslno Oaxa.queAa.. Se   reunier .on   campes lnos  de Ju-- 
c h i t h ,  e l  I t s n o ,   T u x t e p e c  y Amuzgos.con  Manuel  Zgrate  Aquino, g o  
hernador  d e l  estado,  F e l i x   B a r r a . ,  secretaria de l a  -Re-forma Agra_-- 
r i a , ! A u g u s t o  Gdmez ' V i l l a n u e v a ,  secretar io  g e n e r a l  del- -PRI,  y miem - 
hros  d e l -  Bufete P o p u l a r   U n i v e r s i t a r z o  entre o t r o s .  Como conse-:-  -- 

c u e n c i a  de e l l o  se  d e s t i t u y ó  a l o s  dfas a l  gobernador   ZSrate   Aqui  
no. 

La r e p r e s i d n   c o n t i n u 6   e n  vari.os n i v e l e s ;   e n  l a s  t i e n d a s   n o  se  l e s  
v e n d i i -  a los i n d f g e n a s  y estos a s u  vez d e j a r o n  de vender  maíz , - 
f r i j o l  y s u s   h u i p i l e s .  Nadie pagó sus deudas. Las c o s e c h a s  de - 
l o s   i n d f g e n a s   e r a n   c o n s t a n t e m e n t e   p e r j u d i c a d a s   p o r  e l  ganado de - 
los   mest izos ,   que   aprovechaban   que   los   campes inos   no   podían  ir a 
v i s i t a r   s u s   p a r c e l a s ,   L o s   m e s t i z o s   c o r t a b a n   t a m b i g n  l a  l u z  por - 
medio  de los  empleados de l a  CFE p a r a   e v i t a r  l a  d i f u s i 6 n   p o r  e l  - 

- a p a r a t o  de s o n i d o ,  Se l e v a n t a n   a c u s a c i o n e s  de robo  de v a c a s  h a - -  
c i e n d o   r e s p o n s a b l e s  a l a s  a u t o r i d a d e s  e j i d a l e s  de Amuzgos. Algu- 
nos maes.tros b i l i n g ü e s  o s i m p l e m e n t e   c a m p e s i n o s ,   p o r : ; s e r   i n d i g e - -  
nas  amuzgos,   eran  golpeados  por e:L e j e r c i t o   e n  l a s  carreteras,  en 
l o s   r e t e n e s  o en   los   cami .ones ,  La a c t i t u d  de l o s   i n d f g e n a s   a n t e  
l a s  c o n s t a n t e s   a g r e s i o n e s   o f e n s i v a s  y p r o v o c a c i o n e s  de l o s  m e s t i -  . 

zos era l a  d e f e n s i v a ,   n u n c a   f u e   o f e n s i v a ,   p a r a   e v i t a r   a c u s a c i o n e s  
pos ter iores .  

A f i n a l e s  d e l  7 6  ya se  h a h í a  l o g r a d o  parte de l a s  demandas: La - 
e j e c u c i d n  de l a  r e s o l u c i ó n   p r e s i d e n c i a l  (.en e l  papel  a l  menos) ,  - 
e l  p l a n o   d e f i n i t i v o  d e l  e j i d o ,  e l  rechazo a l  amparo de l o s  terra-  



tenientes m'estizos y,  el .Y 5 .de marzo, se  otorga  el  permiso  para - 
estahlecer  el  sistema  extr.aescolar  .de  la.  escuela  bilingüe,  ini-l- 
ciando  clases en septiembre  dentro  del  mismo  edificSo  que  ocupaba 
la  escuela  federal  "La  Redencibn".. 

Se  tenia  que  luchar  ahor por-la ampliacidn de la  Zona  Urbana,  el 
desconocimiento  de las pequeñas  propiedades,  que  se  reconociera - 
el  poder  Munictpal  elegido  por  el  pueblo  de  Amuzgo y que  cesara - 
el  ostigamiento  en  contra de los indigenas, En el año de 1977 - 
se  logra  el  reconocimiento  -del podelmunicipal y la recuperaci6n 
de  la  mitad  de  la  tierra,  que se slembra "col.ectivamente". En - -  
3978 se logra la lotdficacih de  la  Zona  Urbana -y la. toma de, las 

. "pequeñas ~. . -9-. propiedades", . . . - "  El .. c- pueblo . , sjn . . embargo .. .. '.. stgue . , siendo, - ci osti- 
gad0  como hasta' la h fecha, con diferentes  modalidades y de  una ma- 
nera htermitente. 

. .  

. .  

~ " .  

RELACICNES CCN LA BUROCRACIA  ESTATAL Y OTRAS  ORGANIZACICNES 

Los  mestizos se vefan  apoyados  por  las  siguientes  instituciones. 

'$La CCI [Central Sampesina  Independiente]  El 30 de  octubre  de - - -  
1975 se envid una queja  firmada por el  Comisariado  Ejidal y su se 
cretario  F6lix Muiloz Herngndez y Eilogonio  Garcia,  al  administra- 
dor  de  la  CCI  quejgndose de el  Lic. L6pez  Zgrate  que  se  present6 
se  una  manera  prepotente,  altanera,  sin  deseos  que  los  problemas 
se  resolvieran  sino  .m$s  bien  que  el  pueblo  se  sujetaraa SU sitmciz 
nes.  Citamos a  continuacl6n  algunos  comentarios  que hizo, ejem-- 
plo  de  la  superioridad  con  la  que  se  presentan  los  bureicratas gu- 
bernamentales,  Esta  instltuczbn  asesora  a  los  afectados  por  la .- 
ampliacidn  de  la  Zona  Urbana. 

" 

i 

Que  bueno  que  Ud.  hablan de hectsreas,  en  otras  partes  se ha 
bla  de  surcos.  Que bueno  que  cuentan  con el  gobierno  porque 
éste  ayuda  a"la  gente,  'por  eso  aquf  hay  eléctrzcldad,  agua - 
potable y carretera,  que m& quieren si todo tzenen  en sus - 
manos. 



Posteriormente  les  orden6 que abrieran-el Pal.acio  Municipal, 
quitaran  la  bandera de  huelga y que  mandaran una comisi6n  a 
México. 

El  pueblo se neg6 a aceptar cualquiera de  los puntos; el dl 
timo  por ser ya del conocimiento -de. las autoridades el pro- 
blema  del puehlo, Regresado el  delegado a escupir la bande 
ra  de  huelga  de los indigenas. Se traslad6  posteriormente- 
a la  casa de  uno de los-ganaderos, abandonando posteriormen 
te  el  pueblo.  (Pel Acta levantada por  los  indlgenas  dentro 
de  la  comunidad]. 

El  Agente  del Ministerio Pfíblico de PutPa [.cabecera  distrital], - 
intervino  varias  veces deteniendo a l o s  campeslnos o mandando po- 
licfas  al  pueblo. Una  de  las intervenciones m$s violentas fue  en 
el  año -de j 9 7 7 ;  con un pekot6n de  policfas  desalojaron  por la,---- 
fuerza a l:o.s campesinos gGe 'isa\& 'an -l.$; tierra$ lli~~adi~~$-lt. < ' - -  
Hieren  a  dos campesinos y detienen a  otros-  diez. 

\ 

El director-de gohernaci,6n, en representacien  del  gobernador  del 
Estado  acompañado de funci'onarios de la SAHOP, le llproponTalt a  la 
poblacien  indígena  el  traslado de la Zona Urbana a un lugar  nuevo, 
y no  donde  habla  sido lotificada por la SRA. Esto fue rechazado 
por  los.i.indígenas, afin bajo  la amenaza de que si se  negaban  iban 
a  traer  a  la fuerza  poblica  e iban a ser encarcelados  por "rebel- 
des" ltinvasores" y "agitadores". Las  acusaciones  principales  fue - 
ron dirigidas al Presidente Municipal y a su  sindico. 

Otras  instancias  que intervienen s.on: 

La  CNPP  (.Confederación Nacional de  Pequeños  Propietariosl. 

El  Procurador  del  Estado. 

La  DirecciGn  de  Asuntos Agrarios del  Estado. 

La  Asociacidn  Ganadera  Local y Regional, ubicada en Pinotepa Na-- 
cional. ' - 

Tenemos  que  añadir  (.aunque conociendo como se  dan  las  cosas en Mé - 
xico  no  sea  necesario] que dichos apoyos se lograban comprando a 

los  funcionarios o por  medio de las  tfpicas "influencias". 



Los  indígenas  reci.bian  asesoria  jurP.dica y galfti.ca por medio  del 
ComitQ  Central del  Bufete  Popular  Univers2tario  del  Estado  de Oa- 
xaca  que  sabemos  form6  parte  de  la  COCEO CCoalicitin  Obrero Campe- 
sina  y  Estudiantil  de Oaxaca), y tambitn  del  Frente  Independiente 
Campesino  que  empieza  a  apoyar  a :los campeslnos amuzgos.  Los  apo - 
yaban  también  los  diferentes  delegados de la  Reforma  Agraria,  que 
tenían  que  ser  "ganados" para su :lucfra. "Delegado  que  llegaha, - 
delegado  que  los  indígenas  tenian  que  ganarnos,  Arboleiras  uno  de 
ellos,  fue el  que nos aconsejd  que  levant8ramos  los  alambres por- 
que  tenfamos  el  apoyo y la razdn  jurfdica  para hacerlo.  "La lu-- 
ch.a legal  la  hab.famos- agotado,  empezarfa  entonces la  lucha  cuerpo 
a+ cuerpo  contra ¡os mestizostt,. Los dq-legados  que  se  solidarizan 
con  los indigenasera posteriormente  acusados  por los  mestizos  de 
'.'agitadorestf. 

La COCEO, por su parte  se  encargd de la  difusidn  del  problema;  es - 
ta actividad  signific6  gran  apoyo  paTa  el  movimiento  indígena - - -  
pues  llegaron  a  recoger y transmitir  experiencias  de  otros movi-- 
mientos y tener relaciones con organ.izaciones  independientes  como 

"""TierTa y Libertad",  esto alcanza  importancia  cuando  es  encarcela - 
do, en 1979 uno  de  los  principales  lideres,  Melchor  López. %. ' 

Reciben,  tambign  apoyo  individual  de  algunos  estudiantes  y  organi - 
zaciones  estudiantiles  de  la  Universidad Nacional y de  la  del Es- 
tado,  a partir de 19.76, En Oaxaca  la  Coalicidn  de  Promotores In- I 

digenas  hicieron'buena  labor  como  difusores  de la  situaci6n. , 
1 

Los  apoya  tambi6n [-a partir  del  mes  de  noviembre  de 19761 una - A -  I 
diputada  del PRI, la  licenciada  Zoraida  Berna1  Piña,  que  habia he - 
tho campaña  electoral  en el municipio, 

, 
! 

* " 

Es importante  ver a nivel  de  instituciones y.gubernamenta1, a s í  - 
como  estatal,  las  contradicclones en este aspecto.  Unos  apoyaban 
a  los  indígenas,  mientras  otros  a  los mestizos; pactando en oca-- 
siones  entre las instituciones, A s l  por  ejemplo  tenemos: 

I 



ENCONO  DEL  GOBIERNO Y EL AGRARIO  EN  EL CASO AMUZGO 
El  problema  suscitado en  Amuzgos  (Putla).como  consecuencia de 
que se  autorizd  la ampliacien de lo que ha sido  la  Zona Urba- 
na  de  lo  cual  resultaba  que'ten.ian que abrirse  calles  pasando 
entre  las  1lamadas.pequeñ.as  propiedades,  vino  a  provocar un - 
encono  entre  el  Gobierno  Estata.1  y  la' Delegaci6n  Agraria,  hay - .  
hay  una  divisidn  entre  los llamados  mestizos y'los indígenas 
y estos  Gltimos  tienen  como  asesores  al  bufete  de  la  Universi 
dad. 

- 

... CARTELES  DEL  SUR,  Oaxaca de Jugrez, Oax.:, Jueves 11 de - -  
noviembre  de 1976. p. 4 

Hemos dividido  la  lucha en  los  siguientes  per3odos: 

1975: Detonan  las  contradicciones ,y se  organiza  e-l  pueblo  indíge- 

1976: Año  decisivo; se  sigue 1a~I.ucha a  través  de  las  instalacio- 
nes  jurídicas. Se  alcanzan  los  logros m& importantes:  La 
ejecución de  la  resolución  presidencial,  se  firma el plano 
Proyecto Definitivo, se pierde  el  amparo  de  los  mestizos. - 
Es  el  año  que  se  sufrió con mayor  intensidad  la  represión. 

1977-78: Se  sigue  la  ..lucha a un nivel de denuncias  periodisticas y a 
nivel  jurídico.  Se  toman ].as tierras. 

4 .  1977. Se  defienden  las  Pequeñas  Conquistas. 

El  principal  problema  al  que se  enfrentan los  indígenas  este  año 
fue  la  defensa  del  control  de  la  Presidencia  Municipal. 

Después  de  la  renuncia  al  poder,  de  Mario  Bernardino  a  principios 
del 76, hubo  muchos  cambios  dentro  del  municipio,  dirigidos  por - 
el  comité  Central.  Se  había destituído ya a  Roberto Muñoz como - 

I 

síndico  municipal,  por  su  actitud  de  poca  solidaridad. Es  susti- 
tuído por el  entonces  regidor  Fermín  Tapia.  En  lugar de don  Fer - 
mín entra  Otilio  Merino  Vssquez.  Otra  persona  destituida, don - -  



Graciano  Vásquez Joachín, ocupaba  el  cargo  de  Secretario y por  ser 
compadre  de  Herbn  Ferngndez  estaba  a su incondicional  servicio. - 
Coni0 Secretario  lo  sucede un mestizo  muy  h5bil  que  se  pronunció a 

favor 'de .los  indígenas, 1 Fiacro  Merino  Qlmedo  ..chijo  de  indígena . y  - 
mestiza)  que  apoya  por interés  a los  indfgenas y que  hasta  la fe-- 
cha  ocupa  dicho  cargo (1982). DespuCs  de  Don  Mario,  Don  Maximilia - 
no  Tapia  Vásquez  ocupa  la  presiden.cia  algunos  meses,  Renuncia  a - 
favor  de  Otilio  Merino  Vásquez.  S'e  hacen  votaciones y es  elegido 
Félix  Vásquez Hernhdez. Este  tiene  dificultades  en  ejercer su - -  
poder  por  la  dualidad  de  poder  que  se  suscitó,  los  mestizos  habían 
nombrado de  una  manera  arbitraria  como  presidente  municipal  al ex- 
sínd-ico  municipal * Este h.abí-a  S-ido nombrado  de .manera "oficial" - 
por e1,extonces gobernador  Manuel  Zárate  Aquino,  que  dicho  sea  de 
paso  siempre  apoyd a los  mestizos  por  medio  del  director  general - 
de Gobernacibn. En  dichas  oficinas,  fuera  de  todo  procedimiento - 
democrático  fue  nombrado  president.e  municipal.  La  caída  de  Zárate 
Aquino en  marzo de 1977 abrió un espacio  para  que los indígenas im - 
pugnaran  la  autoridad  impuesta. @%exo XiI)Y,'' ,, ~- 

El  cabildo  impugnaba a  Roberto  Muñoz  apoyándose en el  Artículo 28, 

Fracción IV el que %reza "Los  presi.dentes  municipales no-pueden  sa- 
lir de¡ territorio  del  municipio  por  más  de  tres  días, sin 1i.cen-- 
cia  previa  de su  correspondiente ayun.tamiento", y continúa "y que 
esto  lo  hará  del conocimiento  de la  superioridad  tan  pronto  sea PO - 
sible  y  que  convocará  a una nueva  reunidn  de  cabildo  para  elegir - 

- nuevo  mandatario  municipal@r  que  se  ignora  el  porqué  de este pro- 
cedimiento  ya  que  el  acuerdo  había  quedado  formalmente en la direc - 
ciBn  general  de  Gobernación.. ." (S) 

En  la  prensa: Descontento  por la  Imposicidn  de un Presidente Inte- 
rino. 

Habitantes  de San Pedro  Amuzgo,  Putla,  ayer al medio  día  se  entrevista-- 
ron  con  el Director de Gobernaci6n  licenciado.Ro$elio  Jiménez 
Ruiz, ante quien  protestaron porla designacidn  del  Presiden- 
te  Municipal Interino,  Roberto  Muñoz  Santiago  a  quien señala- 
ron  como  cacique y latifundista. 

(5) El  acta  está  firmada  por  el  slndico  municipal,  el  rocurador,  Dionicio  Ber- 
nabé  Martinez,  regidor pro ietario y suplentes y e! comité  municipal  del -- 
PRI el 10 de febrero  de 19 7 7. #zap 



Las  gentes de  Amuzgo,afirmaron  que  hace  días  fue  destituzdo 
como  presidente  municipal  Otilio  Merino Vilsquez a  pesar de - 
las  protestas de los  habitantes  del  lugar. 

La  decisidn  señalada de descabellada,  dictada  por  JimEnez - -  
Ruiz  al imponer---como presidente  Mun2cipal a Roberto  Muaoz - -  
Santiago  causd descontento  general entr.e el  pueblo  "por  lo - 
cual  hemos  venido a  protestar  por  esta  actitud  del  funciona- 
rio",  afirmaron  los  campesinos.  Lauro  Garcla quien veda al 
frente  de  gentes  inconformes  por  la  designaci6n  de  Muñoz San 
tiago  dijo que  Qste,  cuando  fungi6  como'  Tesorero  del  Comite- 
de  la  Luz  no  rind26  cuentas  al  pueblo  de  la  suma  de 15 mil - 
pesos, los cuales  se  niega  a  entregar.  Si  no  se  reconoce  a 
Féf,ix  Vásquez  como presidente  municipal, el  cual  fue  elegido 
en  una  asamblea  donde  estuvo  el 90 ?or ciento  de  la pobla--- 
ción  habrá  problemas graves, seííalaron. 

El  Tmparcia1;Dir. Ben,jamin  Fernández.,  Oaxaca  de Juárez, - -  
Oax.,  Miércoles 16 de  febrero  de 1977, año XXV,  No. 10,0009, 
o. 1 

Nos percatamos  nuevamente de la  ambigüedad  de  las  instituciones gu - 
bernamentales. Un  gobernador  apoya  a un grupo.  determinado,  otro - 
desconoce  todo  trámite  efectuado  por  el  anterior  a  la  vez  que  la - 
gob&.nación  del  Estado acusa  a la Reforma  Agraria  de  no^ resolver - 
los  problemas  planteados  por  los  campesinos  amuzgos. No olvidemos 
sin  embargo,  las  presiones con las  que  inicia su gobierno  Jiménez 
Ruiz, el  transigir  ante los campesinos  amuzgos  significaba un pun- 
to  para  ir  legitimizando su  gobierno.  Este  es  un  ejemplo  del jue- 
go  de  fuerzas  que  en un momento  dado  abre  un  espacio  favorable  a - 
las  demandas  del campesinado oaxaqueiío, a  finales  del  sexenio  del 
presidente  Echeverría. 

El  grupo  que se  entrevistó  con  el  Gobernador  Jiménez  Ruiz - -  
(se  refiere a los campesinos indígenas) y el  secretario  de - 
Gobierno,  ante  la  presencia del. licenciado  Rogelio  Jiménez - 
Ruiz,  director  de Gobernación,  coincidid  en  reconocer  que  el 
problema  político  existente  es  consecuencia  de  conflictos - -  
agrarios  que  la Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  no  ha re--- 
suelto. 

El  Informador  Dr. Héctor  Ignacio Loyo, Oax.  Miercoles 16 de 
Marzo  de 1977 aAo VII, núm. 1922, o. 5 

-1  

I 

Este  conflicto  de autoridades  se  resuleve  el 26 de  marzo  de 1977. 



El  gobernador  del  Estado de  Oaxaca,  General  Eliseo Jimhez Ruiz  da 
poder  a  las  autoridades  gubernamentales y la  diputada  Zoraida  Ber- 
nal  para  intervenir  en  el  conflicto. La-diputada y el titular  de 
gobernacidn  en  Oaxaca,  Lic.  César  Flores  Ruiz,  se  trasladan  al  pue - 
blo de Amuzgos  para  darle  posesidn  de s u  cargo  a  las  autoridades - 
indígenas.  La  intervencidn  de  la  diputada  federal de "la Honora-- 
ble  Legislatura  del Estadotf fue de! gran  ayuda,  gracias  a  ella  se - 
logró  la  dinamizac-idn  de  la  intervención  gubernamental  a  favor  de 
los  indígenas.  "Fue una  mujer  de  buen  .coraz6n", nos dice  don Mi-- 
guel  Vásquez. 

-El problew de-  la  Zona  Urbana y toma  de  la  tierra. 

El area-dcsignada.para la  ampliación  del  centro de poblacidn  del - 
pueblo  eran un total  de 148 Has.  delimitadas  por  los  diferentes - 
delegados  de  la  Reforma  Agraria.  Dicha  ampliación  afectaba  a 24 - 
personas  entre  ellos  a  los  tres  pequeños  propietarios y acaparado- 
res  de las  tierras,  ademss  de  algunos  indlgenas como Filogonio Mu- 
ñoz, Emilio  Ventura  Vásquez,  Antonio  Garcfa  ÑGñez y Gonz6lo  Hernán - 
dez  Bernardino. "Son, sin  embargo 564 personas  aproximadamente  las 
que  carecen  de  .sitio  solar,  sin  existir  algún  solar  vacante.&  (in- 
forme  hecho  por  el  promotor  agrario  Victor M. Carrera, el 9 de Ju- 
nio  de 1977) A  continuaci6n la lista de los  afectados y el  número 
de hectáreas. 

*Dagoberto  "Yeláez 14-97-10 Has. de agostadero 
Carmen  Figueroa  Ramos 3 - 0 0  'I 

Floriano  Olmedo 3 - 0 0  'I 

Austroberto  Santaella 5 - 0 0  " 

Emigdio  Morales  Martínez 8 - 0 0  " 

Agripino  Peña 10-00 " 

IsaIas  Morales  Martínez 2-00  'I 

I1 

11 

11 

I1 

11 

It 

*Herón  Fernsndez  OrtZz 
Gregorio  Gómez  García 
Efraín Hernhdez Vielma 
Zenaida  Vielma 

70-00 It 
I1 

2-00 

6-00 " 

4-00 'I 

11 

11 

f ?  



Pedro  Jiménez 5-00 Has, de agostadero 
Octavio  Pelsez  Figueroa 4 - 0 0  I' 

David  Luengas  Solano 6 - 0 0  " 

Lorenzo  Solano 2-00 It 

11 

11 

It 
-.  

Gonzálo  Hernández  Bernardino 10-00 I' 

Adriana Ro j as 
Moisés  Guzmán  Hernández 

1-00 'I 

2-00 

Wenceslao  Peláez  Zacatula 2-00 1, 

Pedro  Vargas  Juárez 2-00 

Antonio  García  Núñez 
*David  Jiménez  Vielma 

00-50 'I 

17-58-15 I' 

Manuel  Luengas  Ro  j  as 2-qo I' 

Emilia  Ventura  Vásquez 00-50 
- " 

. .  . .  

11 

I1 

11 

1' 

II 

11 

11 

* Pequeiios  Propietarios 

El  que  hayan  sido  afectadas  no  sólo  la-s-propiedades  de los mesti-- 
zos llricos" sino  tambi.én  los  mestizos medios,  junto  con  algunos - -  
indígenas , hace  que  el  grupo de los  mestizos  cierre 
fuerzas cÓ%ptando  ':a indígenas con similares  intereses.  Los mesti-- 
zos formaron  un  bloque  monolítico.  Sólo  fueron  unos  cuantos,  seis 

I 

aproximadamente,  que  apoyaron  a los indígenas.  Pobres,  ricos o - -  
mestizos  medios  se  unen  en  contra  de los campesinos  indígenas. El 
antagonismo  se  expresaba  en  la  cotidianidad,  principalmente,  por - 
medio  del  exacervamiento  del  trato  agresivo y déspota. 

Durante 1977 se  mandan  muchos  oficios  pidiendo que-se siguiera  con 
los  trabajos  de  lotificación  de  la  Zona  Urbana.  Estos  trabajos  co - I 
mo  ya  dijimos,  eran  una  y  otra  vez  interrumpidos  por l o s  mestizos ! 
de  manera  violenta. 

i 

t - -  

Piden  Garantías  para  efectuar  labor de ampliacidn  en  Amuzgos 

Los  comités  Regionales  disidentes  de  la  Liga  de  Comunidades 
Agrarias  del  Estado,  encabezados  por s u  dirigente,  el  inge- 
niero  Cuauhtémoc  Ríos  Ruiz,  han  solicitado  la  intervención 



de las  autoridades  federales y estatales  para  que  se  brinden 
garantías  al  personal  que  comisionar5 la Delegacien  Agraria 
a fin de  que  efectGen  el  trazo  de la.ampliaci6n de la  Zona - 
Urbana de  la  poblacidn de San F'edro Amuzgos,  Putla,  para el 
alojamiento  de un mil  cien  indIgenas que, carecen  de vivien-- 
das, cuyos  trabajos  han  sido  impedidos  en  ocasiones  anterio- 
res por  pistoleros de varios  terratenientes, entre  ellos Da- 
goberto  Pelgez  y  Her6n  Fernández. 

La  Zona  Urbana  de  ese  lugar  será  ampliada  con  cinco hectg--- 
reas de  terreno  ejidal, ya que  han  si.do.cedidos  por resolu-- 
ción  Presidencial,  dictada  el afio pasado  por  el  ex-Presiden- 
te  Echeverría  a  los  indfgenas  que construirh aqui sus casas. 
La  extensión mencionada.se encuentra  en  poder  de  los  terrate 
nientes  quienes  a  toda  costa  tratan  de  impedir  los  trabajos- 
a  pesar  de  que  es  ej  idal.' 

'El año  pasado,  en  el  mes de septiembre, los  terratenientes - 
sorprendieron  a  los  elementos de la Partida  Militar  y  estos 
impidieron  que  el  enviado  de  la  Delegación  Agraria,  Ingenie- 

' ro Vicen,te  Niño,  iniciara  los  .trazos  de  la Zona' Urbana  y  lo 
detuvieron  junto  con 15 campesinos.  Unos  dlas  despuds fue-- 
ron liberados.  'Oaxaca  Gr.áfico,  Dir.  Eduardo Pimentel,  Oaxa- 
ca de  Juárez,  MiSrcoles 30 de Marzo  de 1977, p. 1 

Hay  que  mencionar  también  que  junto con las  tierras  para  la  amplia - 
ción de la  Zona  Urbana  y  la  superficie  que  comprendían  las peque-- 
ñas  propiedades  se  desconoció un Br.ea bastante  considerable, 150 - 
hectáreas,  aproximadamente,  de  tierras  acaparadas. 

El  desconocimiento  de  estas  diferentes  5reas  acaparadas  por  las  fa - 
milias  Fernández  y  Jiménez-Vielma,  principalmente,  fue  hecha  de  ma - 
nera  paulatina. El 30  de  noviembre de 1975, después  de  una asam-- 
blea  general  se  decidió  que  se  tomarían 4 0  hectáreas.  Se  tomaron 
estas  tierras  el 5 de  diciembre, con mucho  temor, no se  quitaron 
los  alambres,  sólo  se  chaponearon. Al año  siguiente  los  indlgenas 
siembran  dicha  área  pero  la  cosecha  es  estropeada  por  los  ltdueñosl' 
que  deuna  manera  deliberada  meten su ganado  a las  siembras.  El 25 

de  julio  de 1977, Félix  Muñoz  deja su  cargo como  comisariado eji-- 
da1  entregándole  el  cargo a Norbert0  Vásquez  Bernardino,  suegro  de 
Nicolás  Vásquez,  elegido  de  manera  democrática  entre l o s  ejidata-- 
rios. 

El 14 de noviembre,  todo  el  pueblo  quita los alambres  de  las 4 0  - -  



hectareas  recuperadas y de  algunas &S que se habian  tomado.  "Blan - 
queaba el  campo" me  dice  el  entonces  comisariado ejidal. Los T O - - -  

110s  de  alambre  se  llevaron  al  municipio  Las 3 0 0  Has. que  se  toman 
(150 Has.  de  tierras acaparadas  pero  que  en  este  año  no  se recupe-- 
ran en su totalidad, 148 Has. que comprenden la Zona  Urbana,  que  to - 

davia  no  ha  sido  liberadas) se las  entregan  a  la  oficina  ejidal pa- 
ra su administración.  Anexo XI11 Se  siembran  las  tierras  de  riego 
(ya  había  pasado  la  época de  sembrar  las  tierras  de temporal). A-- 
brieron 9 hectáreas  al  riego ( 3 6  cajones). 

El 29 de  diciembre llegan  al  pueblo un pelot6n de policías  mandados 
por. el-agente del  Ministerio PÚbJico, Vera, Gallegos y miembros  del 
47O batall& de infantería con cede en. Pinotepa  Nacional.  Desaloja- 
ron de  manera  violenta ¡as tierras ,qu,e estaban> sirendo trabajadas - -  
por  los  indígenas. Los hacen  caminar  con el arado d cuestas y los 
amarran en  la  plaza  del  pueblo.  Aprehenden  a  doce de ellos y hie-- 
ren a dos.  (Camilo  Garcfa Bernabé y a  Daniel  Martínez Cruz). Se - -  
desencadenaron  una  serie  de  denunc.ias  en  la  prensa y por  medio  de 
la  difusión  de  volantes. Vera  Gallegos  fue  cesado  dias  despu6s  por 
tal  arbitrariedad. 

A  continuación s e  da  orden  de  aprehensi6n  en  contra  de  Nicolás Vás- 
quez, Melchor  Lgpez y Norbert0 Vgsquez. 

En  cuanto  a  la  Zona  Urbana  no se 1.otifica a h ,  sólo  se  localiza. - 
El 29 de  noviembre de 1977 se  mandó el  siguiente  pliego  petitorio  a 
la. Delegación  Agraria  del  Estado. 

PLIEGO PETITORIO 

Puntos que e l  pueblo de San Pedro Amuzgos pide  sean  resueltos en e s -  
ta  Asamblea  General  de  ejidatarios  por  el C.  Delegado  Agrario en el 
Estado, Ing.  Pablo  Arboleyda  Alatorre y el C .  Lic.  Flavio  Arturo Pé - 
rez  Torres,  director  general de Asuntos  Agrarios  en  el  Estado. 



1.  Que se  ordene la   cont inuac idn  de l o s   t r a b a j o s  de urbanización - 
sobre e l  proyecto de l a  Zona Urbana que 'fue  elaborado por e s t a  
delegacidn y hacer   l as   ges t iones   para  que se dicte resolucidn 9 

presidencial   sobre 148 hectsreas  que abarca  dicho  proyecto,  ba- 
s4ndose en l o  que e s t a b l e c e   l a  Ley de 'la Reforma. Agraria,  

2. Not i f i car  a los   a fectados   dentro  de este  perimetro que s e  a b $ - -  
tengan de sembrar  sus parce las   para   ev i tar  nuevos  problemas y - 
a s í  los comisionados puedan trabajar   tranquilamente.  

3 .  Notifíquese a l o s  CC. Dagobkrto Pe lsez ,  Her'bn FernSndez y Anto- 
.nia I-bdñez Vda.- de Jiménez que las t i e r r a s  que e l l o s  poseen y - 
consideran como .pequeñas  propiedades son t e r r e n o s   e j i d a l e s  s e - -  

- - . .  .gfin Reso.iuci6n  Presidencial del. . -  1.2 de junio   de-  194.0, e jecutada .. . 

en enero  del año pr6ximo  pasado, por l o   t a n t o  deben a j u s t a r s e  a 
l o  que les  corresponde a todos   los   e j idatar ios .  

4 .  Que a l o s  señores  antes mencionados s e  les  haga saber  que l o s  - 
terrenos que t ienen  acaparados,   están  s iendo  trabajados  colecti  - 

vamente por  los   e j idatar ios   por   acuerdo de asamblea  general  ce- 
l ebrada   e l  30 de Noviembre de 1975 y dem5s r e l a t i v a s .  

" 

5. En caso de  que los  afectados se nieguen a entregar e l  sobrante 
de terrenos que actualmente  usufructuan en su provecho s e   l e s  - 
haga la   ac larac idn  que l a s  11 194-00 Has. tendrán que ser   repar  - 
tidas  proporcionalmente,  teniendo en cuenta  las  Has. de rTego, 
de temporal, de agostadero y c e r r i l  y en esa  forma s e   h a r 5   l a  - 
repar t i c ien .  

6 .  Que no intervenga e l   e j é r c i t o  en los  asuntos  internos  del   e j ido.  
San Pedro Amuzgos, P u t l a ,  Oax. Noviembre 2 8  de 1977. 

Atentamente 
T i e r r a  y Libertad 
Comisariado  Ejidal 

i 

I 

I 

Presidente 
Norbert0 Vgsquez 

S e c r e t a r i o  
Fi logonio Vgsquez 

I 
Tesorero 

David Martínez 
&H 



Otro  factor  importante  durante 1 9 7 7  fue  el  preparar  la  planilla - -  
electoral  para  el nuevo  período  municipal 78-80.  El  cornit6 munici - 
pal  electoral del PRI estaba  constituido  por  Sirenia  Vargas  Olmedo, 
como  presidente,  como primer-miembro Nicolds  VBsquez  Tapia  y  como 
segundo  miembro Honorio  Merino  Vásquez,  quedando  como  presidente - 
del  partido  Revolucionario  Institucional  Lauro  García  Viisquez. - -  
Con excepción del.primero, los demás  son  indfgenas  y uno de  ellos 
pieza  clave 'dentro  del  movimiento, ' Los  miembros  de  la  planilla - -  
electoral  elegida  por  los  principaLes  del  pueblo  y  el  Comité  Elec- 
toral son los  siguientes:  Miguel  Vgsquez  Bernardino  (padre  de  Nico - 
lás  Vásquez  Tapia) como  presidente  municipal,  Rufino  Tapia  como su - 
plente;  Norbert0  Rojas  Figueroa  (mestizo  casado  con  una  indlgena) 
como  sendico  y  Pedro  Bernardino Muñoz (medio  hermano de  Mario Ber- 
nardinoj como-su suplente. Como. regidores  propietarios  Filemón - -  
Olmedo  Luengas,  Antonio Núfiez Victoria  y  Antonio  Bernardino Muñoz, 
con  sus  suplentes  Ruben  Pérez  R0ja.s  (mestizo),  Graciano Hernández 
García y  Feliciano  Tapia  Martinez. 

El  acta  que  proponia  la  planilla  mencionada  fue  firmada  por  las  au - 
toridades  salientes,  al  comité  municipal  del  PRI,  las  autoridades 
agrarias'  y  el  alcalde  segunto  junto  .con  los  "principales"  Podemos 
'darnos  cuenta  que l o s  principales  sectores  administrativos  y polí- 
ticos  del  pueblo  indígena  se.  unía  para  apoyar  la  candidatura de - -  
sus representantes. Sale  sobrando  decir  que  dicha  planilla  adquie 
re el  apoyo  de  la mayoría  de  los  votantes  en  las  elecciones  del 20 

de  noviembre,  aunque  se  tiene  que  enfrentar  con  las  respectivas - -  
presiones  de  los  mestizos,  quienes  pretendían  que  algunos  de sus - 
miembros  ocuparan  un  lugar en la  Presidencia;  había  tres  mestizos 
colocados,  pero  éstos  no  representaban  los  intereses  de los terra- 
tenientes;  eran  de  los  pocos  que  secundaban  a  los  indígenas. 
( A ~ ~ X O  xrv) 

5. 1978 CONTINUA  LA LUCHA; FORMA DE TIERRAS. 

Así, el  año de 1978 inicia  con  un  cabildo  que  aglutinó  a todos los 
indígenas y, gracias  a  ello,  resistid  los  frecuentes  embates  del - 



grupo  minoritario. 

Este  cabildo  contó  con  el  apoyo  del  comisariado  ejidal  (consuegro 
de don Miguel  Vssquez). 

, 

. .  , En este  momento  se  manifiesta  claramente la. importancia  de  las - - -  
alianzas  familiares  dentro  de la comunidad  amuzga. 

Se  trata  de  dos  familias  extensas  que se unen  a  través  del  matrimo - 
nio  de  dos  de sus hijos.  Esta  alianza,  en  una  coyuntura  como  la - 
presentada,  cohesiona  directamente  a  cerca  de 100 personas  emparen - 
tadas que a su  vez  estsn  emparentadas con otras,  formando  así  cír- 
culos coIi'Gntricos, cuyo  centro  de  gravedad  es  el  interés  por  la - 
defensa  de  la  territorialidad  representada  y  reforzada  por  la u--- 
nión  de  actividades  entre el Presidente  Municipal  y  el  Comisariado 
Ejidal,  alianza  reforzada  además  por  lazos  de  compadrazgo. 

El 9 de  enero  de 1978 se  presentaron  en  el  lugar  representantes  de 
la Procuraduria  General  del  Estado  para  investigar el porqué  de - -  
los  heridos y detenidos  a  finales  del 7 7 .  Estos  últimos  que  ya - -  
habían  sido  liberados  acusaron como responsables  de  la  agresión su  

frida  a  los  señores  Dagoberto  Pelsez,  Antonio PelZiez, Efraín Her-- 
nández,  Antonio  Fernández,  Moisés  Guzmán,  Lorenzo  Santiago,  Jacin- i 

i -  
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t o   C a s t r o ,  René Mora les  y a l a  p o l i c í a   d e l   E s t a d o .   T o d o s  e l l o s  - -  
mest izos   ganaderos   " r i cos" .  

E l  12 de  enero  de  1978 o t r a  vez se r e u n e n   l o s   a f e c t a d o s   e n  l a  Dele - 
g a c i ó n  Agraria,  c o n  e l  € i n   d e   t o m a r   a c u e r d o s   c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  - 
f e d e r a l e s ;  nuevamente se  pone   a tenc ión   en  l a  l o c a l i z a c i 6 n   d e  176 - 
hectáreas   que  supuestamente  l e s  p e r t e n e c e n  a estas  t r e s  fami l ias ,  
quedando l o s  de l a  ConfederaciGn  Nacional   de l a  Pequeña  Propiedad 

( l a  CNPP) c o n f o r m e s .   E l  18 d e   e n e r o   e m p i e z a n   l o s   t r a b a j o s   d e l  
ingeniero  comisionado para l o c a l i z a r  estas hectareas de  seudopeque - 
ñas   propiedades ,   pero  fueron  una  vez  m5s interrumpidas   porque  una 
de las  famil ias ,  l o s   J i m é n e z   n o   e s t u v i e r o n   d e   a c u e r d o   c o n  l a ,  -loca-. 
l i z a c i d n   h e c h a .  ((Anexo XV) 

E l  25 de  enero se formule  una demanda  en c o n t r a   d e   l o s   s e d i c e n t e s  
pequeños   propie tar ios   con   base   en  l a  R e s o l u c i 6 n   P r e s i d e n c i a l  y d e l  
acta de su e j e c u c i ó n   e n  donde  no d i c e   h a b e r   e n  e l  e j i d o   p e q u e ñ a s  - -  
propiedades .   Dicha ac ta  f u e   f i r m a d a   p o r  las  a u t o r i d a d e s   e j i d a l e s  
y c i n c o   t e s t i g o s   q u e   f u e r o n   d e s p o j a d o s   c o n   a m e n a z a s  por estas p e r -  
s o n a s   e n   a ñ o s   a n t e r i o r e s .  A f i n a l e s   d e   e n e r o   l o s   i n d í g e n a s   d e s a l o  - 
j a r o n  51 cabezaci.-de  ganado  vacuno  que se encontraban   en  l o s  e n c i e -  
r r o s  peleados  per  ser é s t e  e l  ganado  -que  una vez más h a b l a   s i d o  e l  
responsable   de  l a  pérdida   de   una   par te   de  l a  cosecha   sembrada   de- -  
una  manera c o l e c t i v a  para e l   p u e b l o   i n d í g e n a .  

Dicha  medida  fue  un  gran  golpe para los   ganaderos   porque a l  sacar 
las  c a b e z a s   d e   g a n a d o   d e   l o s   e n c i e r r o s   e j i d a l e s ,   c o m e n z a r o n  a mo-- ! 

r i r se  de  hambre a l  no t e n e r   e n  donde  comer. 

Los indígenas  inmediatamente  después  de l a  toma de t i e r ras  empe'za- 
ron a t r a b a j a r l a   c o l e c t i v a m e n t e ,  un grupo  chaponeó e l  z a c a t e  sem-- 
b r a d o   p o r   l o s   m e s t i z o s  para e l  ganado,  o t r o  grupo  sembró,   abr iendo 
t i e r r a s  al c u l t i v o   d e l   m a í z .   H a b í a   e n t r e   l o s   i n d f g e n a s  

i 
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mucho miedo ,   fueron   los  más v a l i e n t e s   q u i e n e s   e n t r a r o n  a t r a b a j a r  
l a s  pr imeras   s iembras .  Los i n d í g e n a s   e s t a b a n   r e m p e r a n d o   s u   e s p a -  
c i o   t e r r i t o r i a l  y adaptándolo a sus n e c e s i d a d e s  y modo d e   s u b s i s - -  



tencia. 

El  dos  de  febrero se presentó un capitdn  de 'la partida  Qilitar  en 
la  presidencia  municipal  del  pueblo  para  investigar  a  los  lideres 
Melchor  y  Nicolás  acusados  en  Pinotepa  Nacional y Cacahuatepec,  de 
agitadores,  de  invadir  tierras,  de  robar  ganado, etc. También de- 
mandaban al  Cornisariado Ejidal,  al  presi.dente y al  síndico  munici- 
pal.  Ante  las constantes  denuncias  de  este  tipo  las  autoridades - 
locales  se  unían para demandar  a  las  instituciones u organizacio" 
nes  que  apoyaban y asesoraban  a  los  ganaderos.  La  intervencien  de 
la  Diputada Zoraida  Berna1  Piña de  Vadillo  fue  de  gran  ayuda  para 

L respaldar  tales  demandas. ( A ~ F M ~ X V I ~  

A la  vez  se  seguía  boteando  y  volanteando  en CU, preparatorias, - -  
chapingo, CCH's, en la  Coalicitin  de Promotores  Indígenas  en Oaxaca, 
en  comités  de apoyo  de luchas  populares  de  la UNAM, y  la ENAH. - -  
(Anexo XVII) 

El 11 de  febrero,  el  grupo  ganadero  mestizo  sufri6  otro  golpe. - -  
Las  autoridades  municipales  pidieron  la  intervenci6n  del  ejército, 
para  catear  las  casas  mestizas y recogerles sus armas;  en  la  opera - 
ción  encontraron  escopetas  autom5t:icas,  rifles,  pistolas,  granadas 
y una M-l. Con  esta  medida el  municipio  reforzó su poder, y les - 
remarcaban  a los.mestizos que  ellos  eran  la  autoridad'. 

" Dos meses  después,  el 11 de abril,  los  campesinos decidieron  "levan - 
tar  los  alambres" que "encerraban"  las  pequeñas  propiedades;  en - -  
dos  días  recogieron  .en  total  seis  toneladas  de  alambre,  que  lleva- 
ron  a  almacenar en el municipio.  Se  envió un oficio  firmado  por - 
el  comisariado ejidal y las  autoridades  municipales  para  que  éstos 
las  turnaran  a  las  autoridades  competentes:  la  Delegación  Agraria, 
el  secretario general de  Gobernación,  el  Ministerio  Público. 

El 1 8  de abril por  medio  de un oficio, los  indigenas  hacen  saber 
que  deciden  nuevamente  recoger  los  alambres,  pero  esta  vez aque--- 
110s  que  se encontraban  rodeando  todavIa  la  zona  urbana. 
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El 26 de  abril llegaron  los  topógrafos  para  lotificar la Zona Urba - 
na  retirándose a los  días  sin  haber  hecho  el  trabajo. En la Zona 
Urbana  ya  había  trazado  cuatro  calles  de 18  manzanas y en  septiem- 
bre  se  empezaron a construir  las  primeras casas, 

El 12 de  mayo son acusados  los  indígenas por el  dirigente  estatal 
de  la  CCI  Sr. Mauro  Rodriguez Cruz, de  invasi6n  de  predios,  en  el - 
periódico  Noticias. Se amparaban  en  bienes  ocultos  que  no  afectan 
los  intereses  jurfdicos  de l o s  quejosos porque ya habla  surtido - -  
efecto  la dotación  que  se  concedid  al  poblado por la  ResoluciGn - -  
Presidencial.  La  alternativa  que  planteaban  los  mestizos  era  el - 
cambio de  la Zona  Urbana  del  lugar ya lotificad-o  por  la SRA . a un - 
espacio  abierto entre,  la  cuadrilla  de  los  LLanos y el  pueblo. - -  
Los indfgenas rechazaron  la  propuesta  a  pesar  de  haber  recibido  la 
visita  del  director  de  Gobernación  y  funcionarios  de  la  SAHOP. Du - 
rante la  visita del  funcionario  los  indígenas  fueron  amenazados  de 
cárcel por "desobedecer  al Sr. Gobernador","quien  usaría  la  fuerza 
pública  en  cuanto  la  gente  se  opusiera  a sus disposiciones,  en  una 
palabra  fue  una  reunión  en  donde  autoridades  y  el  pueblo en gene-- 
ral  fueron  acusados  de  invasores y agitadores.  Las  acusaciones  se 
concentrgron  en  el  Presidente  Municipal  y el Síndico ..."( acta le- 
vantada  por  motivo  de la venid'a  del director de Gobernación  en es- 
ta  población con  funcionarios  de SAHOP). Esta  visita  provocd  una 
investigaci6n de parte  del  director  general de Gobernación.(/heX) XVIII) 

La  nueva  modalidad  de  ostigamiento  fueron  las  demandas  personales. 
Durante  este  año  los  mestiz0.s  habzan  demandado  a  cerca  de 20 indi- 
viduos, todos ellos  ocupaban un cargo, ya  sea en  la  Presidencia, 
en  el  Comisariado  Ejidal o en  la  Coalición  que  para  entonces  esta- 
ba  a  punto  de  desintegrarse  completamente.  Era  s810 un grupo  de - 
personas  las  que  sostenían la  lucha. Los indigenas  acusados  se - -  
ampararon.  Al  lider más importante lo  encarcelan ocho  meses  en Pu- 
tla,  después  de  haber  sido  detenido el-29 de  septiembre.  Estaban 
enlistados  don  Miguel  Vásques,  presidente  municipal,  Nicolas Vas-- 
quez su hijo,  Norberto  Vásquez  comisariado  ejidal,  Norberto  Rojas 
(síndico), Fiacro  Merino  (secretario  de  la  presidencia),.Filogonio 
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Vásquez  (secretario  del  Comisariado  Ejidal),  Fulgencio  Cruz Martí- 
nez,  Librado  Vásquez  Merino,  Francisco  Vasquez y otros,  Todos e-- 
110s se  ampararon  ante  el Juez Segundo de Distrito  del  Estado (Jui 
cio  de  Amparo No. 1595/978 el 3 0  de noviembre  de 1978) en contra - 
de  las  actas  del  Juez  Mixto  de  primera  instancia  del  Distrito  Judi - 
cia1  de  Putla,  Oax. 

El  año  de 1978 finalizd con oficios  dirigidos  a  diferentes  instan- 
cias  gubernamentales  como  la  Dirección  General  de  Educación  Indíge - 
na, demandando  justicia  ante su titular  Salom8n  Nahmad,  tomando  co - 
mo  base  el  cumplimiento  de  los  convenios  fir-mados  entre  la Coali-- 
ción  de  Promotores y la Direccidn General-. Dice la  carta: 

I ? . . .  permitimos  enviarle  la  relaci6n de campesinos  indígenas 
presos y perseguidos  por  defender  las  tierras  que  pertenecen 
a s u  pueblo  para  que  a  su  vez  la SEP intervenga  ante  quien - 
corresponde  para  la  liberacidn  inmediata  a  incondicional y - 
el  cese  de  orden  de  aprehensión  lanzada  en  contra  de  los corn 
pañeros  de San Pedro  Amuzgo  Putla,  Oax.  según  expediente per 
nal 175/977 y 76/978 . . . ' I  (14 de  diciembre de 1978). 

Los  mestizos  acusan  también  a  la COCEO, a  la  diputada  Zoraida Ber- 
nal  y a.?la entonces  estudiante  de  sociología  Nahela  Becerril,  que 
hacía  en  esos  mom.entos  una  tesis  sobre  el  movimiento  de  la  lucha, 
de  dividir  al  pueblo. (Anexo XIX) 

Ese  año  se  sembraron  las  tierras de riego,  las  pequeñas  propieda" 
des  dentro  de  las  cuales  estaban  las  pocas  tierras  de  riego y las 
tierras  acaparadas.  Cien  personas  sembraron  dentro  de  las  tierras 
de riego,  cada  individuo  tenía  derecho  a  sembrar  un  cuarto  de  hec- 
tárea o un cajón  de  maíz  de  los  que se obtienen  cinco  cargas  de - -  
maíz. Se  trabajan  treinta  hectáreas, 20 hectáreas  que  les  pertene - 
cían  a  los  Seudopropietarios y ocho o nueve  hectareas  que  se  abrie - 

ron  desde  un  año  anterior  al  riego  escarbando  canales.  Las  tie- 
rras  de  temporal  se  van  dando'poco a  poco  a  las  personas  que  no te - 
nían  tierras  ejidales  suficientes o carecían  completamente de - - - -  
ellas  y  hayan  participado  como condición  en  la toma  de  ellas. Al 
principio  se  trabajó  en  grupo  para  darle más fuerza  a la posesión 



de  la  tierra. A las tierras de  temporal  entreron a trabajar cerca 
de  doscientas personas para trabajarlas.  La  cosecha  de ese  año se 
da  bien  aunque el  ganado  seguía  pisoteando la  siembra.  El año de 
1978 se  caracteriza por ser cuando  se  toman  el  total  de las tie--- I 

rras  de  cultivo y se empiezan a trabajar colectivamente; posterior i ! 

mente  fueron  parceladas para que cada  quien  trabajara su pedazo, 
aunque  no  definitivamente, ya que afin están  esperando un Usufructo 
Parcelario  para darle posesidn  definitiva  a  los  campesinos. 

I 

i 

A principios  de 1979 los  campesinos  amuzgueños reciben dos oficios 
donde  les  participan  la  existencia  de  las  pequeñas  propiedades den - 
tro  dels.p.olígodo del ej-ido.  Esta  superficie mide 124 Has. seña--- 
lando  domo  dueños legltimos a los señores  Andres y Leovigildo Fer- 
ntindez ; (-0 n) . " N i  para  Dios  ni  para el' Diablo",  esta nueva - 
.ambiguedad  deja  a  los  mestizos  sin  el  acceso  directo a la tierra. 
Los  indígenas  se amparan para gan.ar derechos  sobre la  tierra.  El 
proceso  continúa hasta la  fecha.  Podriamos  concluir que  al  hacer- 
se  en  julio  de ese año los  trazos  de  la  Zona  Urbana y ~- posteriormen - 
te  la lotificacidn de dicha  área  junto con la  construccidn de ca-- 
sas,  concluye  la  lucha  agraria en. una  primera  instancia. 

6. LIMITES  PROPIOS DEL MOVIMIENTO POR LA TIERRA AMUZGO 

Las  características propias del  movimiento  amuzgo son las que nos 
dan  las  pautas para deducir sus limitantes. 

Sabemos  que  este  movimiento  no  fue iinico, pues  a  nivel  estata.1  se 
desarrollaron  durante  los  .años  de 1971 a 1975 constantes movimien - 
tos  campesinos que se  concentraban en Tuxtepec,  el Itsmo, los Va- 
lles  Centrales y la  Costa.  El  proceso lo iniciaron movilizaciod- 
nes  aisladas espontáneas y disuersas,  hasta que la COCEO y-COCEI 
aglutinaron  e  integraron  a  los  diferentes  movimientos. 

I 

En l o s  prineros  años  de los  setenta  hubo una ntayor efervesencia - 
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en  el campo  oaxaqueño.  Por  tanto  podriamos  apuntar  que  el movi-- 
miento  amuzgo  es un movimiento  tardlo, o de  reflejo.  Re€lejo  por - 
que  movimientos  anteriores  como  el  de  los  promotores  bilingues - -  
del IIISEO en 1973 fueron  escuela  para  el  principal  líder  amuzgo. 

Lo tardío  del  movimiento amuzgo,  según  pensamos, se debe  también 
a  que  no  contó  con un proceso  de  maduraci6n, ni anterior  al  brote 
ni  posterior  a  la  toma  de  la  tierra.  Se  trata  por  lo  tanto tam-- 
bién  de un movimiento  espontsneo,  explosivo y aislado  que  aprove- 
cha  los  Gltimos  años de la  política  agraria de EcheverrPa y el - -  
principio  del  nuevo  sexen50  Si  bien  es  cierto se llevd a  cabo 
una movilizacih de  persqnas  organizadas  y  con  demandas  concretas 
no  contaron  con un período  de  evaluación y evoluci6n.de sus dere- 
chos  como  grupo  campesino  especlfico.  Pues  no  solamente  era  nece - 
sario  que  se  tuviera  conciencia  de  la  falta  de  tierra,  puesto  que 
de  esto ya lo  eran  hace  muchos  años,  sino  del  derecho  que  se te-- 
nía  sobre  ella,  tanto  jurídica  como  históricamente. 

I 

! 

Por  consiguiente,  la  lucha  agraria  en  Amuzgos no es  producto  del 
reforzamiento,  reestructuracidn y revitalizaci6n  de los  elementos 
que ~-.- componen ~- - "el  capitaJl  intangible" del  que nos habla  Bonfil, si - 
no.-..tan;b:Gn . "..S el  derecho de  recuperar un patrimonio  suyo  como  es  la 
territurialidad. 

. ". 

Al pueblo  Amuzgo  "se  le  guió", se le  llevó  de  la  "mano".  Al  dar - 
se  las  diferentes  condiciones  subjetivas  que  hicieron  palpables - 
de  manera  descarnada  las  condiciones  0bjetivas;las  demandas  se - 
sucedieron  una  a  otra  y  la  población  en su  totalidad  empezó  a  par - 
ticipar  con  una  actividad y dinamismo  sorprendente. 

Solo  uno  de los dirigentes  contaba  con  experiencia  previa.  Nico- 
lás  Vásquez,  uno  de l o s  principales  lideres  señaló  que  nunca  ima- 
ginó  al  principio,  en  que  se  convertiría  la  primera  demanda: "la 
ejecución  de  la  Resolución  Presidencial  de 1940 " .  En  unos cuan-- 
tos  meses  se vió  obligado  no  solamente  a  madurar,  sino  a  perfilar - 
se  como  dirigente,  "porque a s í  l o  requerían  las  circunstancias", 
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es  decir,  se  necesitaban  de  hombres  valientes,  que  hablaran  el  es - 
pañol y manejaran  las  relaciones  con  las  instancias  jurídicas. 

Pero  una  vez  transcurridos  los  primeros  meses,  sufren  la  invasión . 
del  ejército y la captura  de  sus  principales  lideres,  entonces ¡a 
organizacih y el dinamismo  de  la  lucha  decaen. El miedo nueva-- 
mente  invaiidó  las  acciones  indígenas. No se llegó,  sin  embargo, 
a  desarticular  la  lucha,  esto se  debe' a  que  se  contaba con el con - 
trol  de  la  Presidencia  Municipal y el Comisariado  Ejidal, de esen - 
cia1  importancia  para  el  apoyo y continuidad  de  éste. A partir - 
de entonces,  solamente un grupo  enfrenta lo's embates  constituído 
por  los  líderes y los  indígenas que se  formaron  a  través  de  la  lu - 
cha,  cuentan  con  el  apoyo  del  pueblo  pero  sin  la  participaci6n  de 
éste.  El  pueblo, durante  este  segundo  perfodo  no  representa ya - 
la  fuerza  viva  sino  una  fuerza  dirigida  y  de  sustento  a  la  vez. 
Esto  hizo  que el  rápido  proceso  de  concientización  que se produjo 
los  primeros  meses y por  ello  superficial  también,  se  viera inte- 
rrumpido. Los elementos  de  la  cultura  de  represión  tomaban  nueva - 
mente  peso.  Quiza ya  no el que  tenran  antes  pero  manifestándose 
una y o t r a  ~ e i .  

" 

El respeto  a  las  pequeñas  propiedades,  el  miedo  a  tomarlas  y  a en - 
trar  en  posesión  de un lote  en  la  zona  urbana  nos  da  elementos  pa - 
Sra  juzgar  que  sobre  la  conciencia  de  los  indigenas  pesaban:  una 
gran  inseguridad  sobre  sus  derechos  y un gran  miedo  a  efectivizar - 
los. 

Tendrzamos  que  tomar  también  en  cuenta  la  particular  forma en que 
a través  de su  historia  el  indfgena  amuzgo  tuvo  acceso  a  la tie-- 
rra.  Solamente  libre  hasta  mediados  del  siglo  XIX,  a  partir  de - 
entonces  tuvo  que  pagar  arrendamiento  a  los  Iglesias.  Posterior - 
mente,  durante el siglo XX, pagaba  sus  cuotas  en  forma  de produc- 
to a los  Fernández.  (Aunque ya sólo por una  fraccidn  de  sus tie- 
rras) 

El no sentirse  dueño  total  de  la  tierra,  en  un  momento  pudo  haber 
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mermado l a  segur idad  de  sus d e r e c h o s   s o b r e  & t a .  Los l i d e r e s  - 
se v i e r o n   e n  l a  n e c e s i d a d   d e   e x p l o t a r   l o s   e l e m e n t o s   d e   o p ~ e s i 6 n ,  
e x p l o t a c i 6 n  y engaño,  para h a c e r  ver a su pueblo  e l  derecho  que 
t e n i a n  a s u  p a t r i m o n i o ,  e l  que les p e r t e n e c f a   h i s t 6 r i c a m e n t e .  

Así podemos c o n c l u i r  que l a  i d e n t i d a d   C t n i c a  se u t i l i z a  tambiCn 
para r e f o r z a r  e l  d e r e c h o   . j u r í d i c o   q u e  se t e n í a   s o b r e  l a  t i e r r a .  

La i d e n t i d a d   d t n i c a  como i d e o l o g i a   t o t a l i z a d o r a  cae en  un terre  - 
no  ambiguo  cuando  debe  de s e r  u t i l i z a d o   p a r a  l a  c o h e s i d n   d e l  - -  
pueblo  y e l  r e f o r z a m i e n t o   d e  sus d e r e c h o s ,   p o r  l a  gran carga de 
c u l t u r a   r e p r e s i v a . q u e   c o n t i e n e # ; -  e l  miedo,  l a  i n s e g u r i d a d  y e l  - 
a l c o h o l i s m o ,  merman e l  e s p l r i t u   c o m b a t i v o .  

Otro  de  los  elementos  que  comprende l a  i d e n t i d a d  amuzga  y  que - 
merma s u  fuerza,   segt ln  l a  c o y u n t u r a ,  es e l  marcado  respeto  a l a  
a u t o r i d a d  que m a n i f i e s t a n :   d u r a n t e   l o s   a ñ o s   d e   c a c i c a z g o  e s t a  - 
a c t i t u d   f u e   u t i l i z a d a   e n   c o n t r a  de l o s   i n t e r e s e s   d e l   g r u p o   C t n i  - 
co.  Durante e l  movimiento,  e l  l f d e r  se  v a l e   d e  e l l a  y l a  r e f u e r  - 
za a l  m o s t r a r s e   i d e n t i f i c a d o   c o n   l o s   i n t e r e s e s   d e l   p u e b l o ,  pero 
d i c h o s   l a z o s  de dependencia  y subordinac idn  no permiten  e l  cre- 
c i m i e n t o  y l a  madurez  de dste.  

Al no d e s a r r o l l a r s e  l a  c o n c i e n c i a   d e l   p a t r i m o n i o   d t n i c o  como - -  
a r s e n a l  que l e  permitirfa u n a   e v o l u t i v a . e v a l u a c i 6 n   d e  su iden  - 
t idad   negada ,  las  demandas se e s t a n c a r o n   e n  l a  l u c h a   p o r  un me- 
d i o  de p r o d u c c i d n   e s p e c í f i c o  y e s e n c i a l .  No se e x p l o t a  como - -  
berza p o l i t i z a n t e .   S o l a m e n t e  se  u t i l i z a   e n  un primer n i v e l  c o  - 
mo f u e r z a   a g l u t i n a d o r a  y no como f u e r z a   c r e a d o r a ,   r e v o l u c i o n a  - 
r i a .  

El movimiento amuzgo no rebasa el Smbito l e g a l ,  se escuda   en  - -  
sus d e r e c h o s   j u r € d i c o s .  Es un movimiento  defensivo.  

! 

Otro  elemento que f r e n d  s u  d e s a r r o l l o  fue su  r e l a t i v o  a i s l a  - -  
miento.  E l  movimiento amuzgo s e  une a l a  COCEO, siendo  apoyado 
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por esta  y rompiendo  aparentemente s u  a i s l a m i e n t o .   E l  movimien- 
t o  amuzgo  no se r e g i o n a l i z a ,   s o l a m e n t e  es contemplado y admirado 
p o r   p u e b l o s   v e c i n o s  como e l  t a c u a t e  y e l  i p a l a p e ñ o .  Los Zfderes  
a t r a v e s   d e  l a  COCEO y e l  f rente   campes ino   independiente  se r e l a  - 
cionaban c o n   o t r o s   d i r i g e n t e s   p e r o   n u n c a  . u n i e r o n   f u e r z a s ,   s 6 l 0  
i n t e r c a m b i a n   e x p e r i e n c i a s .   E l   p u e b l o  amuzgo no p a r t i c i p a  de en-  
r i q u e c e d o r   i n t e r c a m b i o .  

P o r   b l t i m o ,   c o n s i d e r a m o s   n e c e s a r i o   d e c i r   q u e  l a  COCEO, de  acuer-  
do a l o  q u e   h a b f a m o s   p l a n t e a d o   e n   l o s   p r i m e r o s   c a p i t u l o s  de este  
t r a b a j o  se d i o   d e   l l e n o  a l a  a c t i v i d a d   c o n c r e t a   s i n   u n a   l f n e a  de - 
f i n i d a ,   p o r   1 o ' : q u e   n o   p r o f u n d i z 6   e n   l o s   f u n d a m e n t o s   p o l € t i c o s ,  - 
c o n   l o   c u a l  se  limit6 tambiCn a l a  p o l i t i z a c i h  que  a lcanzaron - 

grupos   asesorados   por  es ta  C . o a l i c i B n ,  

LOGROS Y AVANCES  DEL  PUEBLO AMUZGO PROVOCADO POR  EL MOVI - -  
MrENTO  DE LA LUCHA POR LA 'I'IIERRA, " 

El 

1. 

2. 

3 .  

4 .  

pueblo  amuzgo l o g r 6  : 

?ecuperar  las  t i e r ras  a c a p a r a d a s   p o r  los  F e r h d e z ,   l o  - -  
Gue i m p l i c a   q u e :  

a) S e   e j e c u t a  l a  R e s o l u c i 6 n   P r e s i d e n c i a l   d e  1940, p o r  e l  
L i c .  L u i s   E c h e v e r r i a .  

b)  Se desconocen las  t res  pequeñas  propiedades  marcadas 
e n  e l  p l a n o   d e f i n i t i v o   d e l   e j i d o .  

c)  Se ampl4a l a  Zona  Urbana 

E l  p u e b l o   i n d i g e n a  adquiere e l  c o n t r o l  d e l  Comisariado - 
E j i d a l .  

S e   r e c u p e r a  e l  c o n t r o l   d e l   P o d e r   M u n i c i p a l .  1 

S e   a b r e n   d o s   e s c u e l a s   b i l i n g G e s  donde 1-0s n i ñ o s   i n d f g e  - 
n a s   r e c i b f a n  clases de sus maestros  indfigenas  tambi6n.  

j 
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5 .  Se  abren  nuevos   canales  de p a r t i c i p a c i d n  y e x p r e s i b n .  

a) Dentro d e l  m u n i c i p i o ,  l a  i n s t a n c i a   d e  l a  Asamblea Ge- 
n e r a l  tom6  una  nueva r e l e v a n c i a .   D e n t r o   d e  e l l a  se - 
d i s c u t f a n  las  d e c i s i o n e s   t o m a d a s   d e n t r o   d e l   C a b i l d o . -  
La gente   opinaba  ya s i n  miedo. Se r e b a t f a  o se  acep- 
taba l o   d e t e r m i n a d o   p o r  e l  C a b i l d o ;   h a s t a  las mujeres  4 

i n t e r v e n l a n .  Era l a  Asamblea Genera l  l a  que  apoyaba 
a l o s   n u e v o s   i n t e g r a n t e s  de l  Cabi ldo  o los   descono- :  - 
c f a n ,  como s u c e d i 6   e n  e l  c a s o  de Rober to  Muñoz. - - 
Aunque -para no caer e n  falsas i l u s i o n e s  tenemos  que - 
aceptar que  en  gran parte d e   l o s   c a s o s  se negaban o - 
aceptaban las  p r o p o s i c i o n e s  sa10 p o r  s e r  estas las  de 
personas  a las  que e l  p u e b l o  l es  t e n f a   c o n f i a n z a ,  co-  
mo l o s   p r i n c i p a l e s  y l o s   j 6 v e n e s  l ideres- ,  cuya  opi  - -  
nidn era l a  dec i s iva ,  

i 

Pero a pesar de e l l o  podemos afirmar que e l  pueblo  - -  
empezd a h a b l a r ,  a preguntar ,  a gr i tar ,  a r e b a t i r ,  a 
i n s u l t a r   t o d o   l o   c u a l   n o   h a b i a   h e c h o   n u n c a   a b i e r t a m e n  - 
t e .  Aprendi6 a d e f e n d e r s e ,   o b t u v o  un poco m5s de COE 

f i a n z a   e n  si mismo y e n   s u   p o d e r .  "Abri6 l o s  o jos" ,  
, " le  arrebatd s u  d i g n i d a d  a l o s   m e s t i z o s t 1 ,   1 t a l z 6  l a  - -  

cabeza". 

Actualmente ,  a l  e s t a n c a r s e  e l  p r o c e s o  de o r g a n i z a c i 6 n  
" la  gente   indggena"  p i d e  s u s   d e r e c h o s ,  aunque ya no - 
e n   f o r m a   o r g a n i z a d a ,   s i n o   i n d i v i d u a l m e n t e ,  y se rebe- 
l a  c o n t r a  las  a g r e s i o n e s   c o t i d i a n a s  de l o s  m e s t i z o s .  
Las s e ñ o r a s   e x i g e n   q u e  se l e s  de su  cambio  cuando  van 
a comprar a las  t i e n d a s  mestizas o que se  l es  pague - 
mejor  su h u i p i l ,  o e x i g e n  a traves d e l  municipio   que 
los mestizos hagan t.equio . 

b) En e l  Comisariado E j i d a l  tambi6n  hubo  algunos  cambios 
d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a . .  El p r e s i d e n -  
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t e ,  s e c r e t a r i o ,   t e s o r e r o  y e l  c o n s e j o   d e   v i g i l a n c i a  - 
t i e n e n   q u e  s e r  i n d f g e n a s  y e j i d a t a r i o s   d e   c o n f i a n z a .  
E s t o   s i g n i f i c a   q u e   r e s p a l d a n   l o s   i n t e r e s e s   a c t u a l e s  - 
d e l  p u e b l o   i n d i g e n a .  (Lo mismo sucede   dentro   de  l a  - 
a u t o r i d a d   m u n i c i p a l )  .Adem&, ex i s te  l a  asamblea gene- 
r a l  de e j i d a t a r i o s  co:mo una  nueva i n s t a n c i a   d e n t r o  de 
l a  c u a l  se dec ide   todo :   desde   donac iones   de  t ierras  - 
h a s t a   n u e v o   r e g l a m e n t o   e j i d a l ,  o e n  su caso  medidas  - ! 

que se toman e n   c o n t r a   d e   l o s  miembros  que  no p a r t i c i  - 
pan o l o   h a c e n  de una   manera   no   convincente ,   has ta  l a  
p o l P t i c a   e j i d a l   l o c a l   a c t u a l .   E x i s t e   t a m b i d n   o t r o  - -  
organismo: las r e p r e s e n t a n t e s  de las  ' c u a d r i l l a s   a n t e  
las  a u t o r i d a d e s  e j idales .  A t r a v e s   d e   q u i e n e s  se t i e  - 
nen  contac to   con-  Pos ,problemas  de  los  campesinos  en - 
c a d a   c u a d r i l l a .   E j .   P r o b l e m a s  de l i n d e r o s  o f a l t a  de 
t i e r ras .  

E l   Comisar iado   E j - ida1   ha   surg ido   con   nueva  v ida .y  con 
poder ,  a par t i r  de 1975. Es apoyado POT e l  p r e s i d e n -  
t e  municipal   pero  no  depende de 6ste  como a n t e s .   E s  
una i n s t a n c i a   q u e  vela  por  los i n t e r e s e s  de los ind€-  
genas .  Ademas de ser u n a   f u e r z a   c e n t r i p e t a  ya que e l  
d e s v i n c u l a r s e   d e l   C o m i s a r i a d o   E j i d a l  implica l a  " t r a i  - 

. .~ c i b n "  y p o r   t a n t o  l a  a u s e n c i a  de g a r a n t i a s   s o b r e  l a  - 
-- t i e r ra  q u e   e x p l o t a  e l  campesino,  y s i  es ta  fue   dotada  

o p r e s t a d a   d e s p u e s  de l a  r e c u p e r a c i h   d e  e s t a ,  e l  pa-  
t r i m o n i o  se  ve  amenazado  de ser  t r a n s f e r i d o  a o t r o  . - -  

indlgena .  I 

E l  comisar iado  e j i d a l  h a   c o n s e g u i d o   c r E d i t o  para e l  - 
mafz, f r i j o l  y Gltimamente para ganado. 

En t o d o s   l o s   s o l a r e s  de l a  zona  urbana o pueblo  nuevo 
v i v e n   i n d f g e n a s ,   c o n   e x c e p c i d n  de t res  o c u a t r o  fami- 
l i as  de m e s t i z o s   p o b r e s .  "Son para n u e s t r a   r a z a " ,  me 
d i c e  e l  Comisar iado.  



6. A consecuenc ia   de l   punto   anter ior 'aumenta  l a  p a r t i c i p a  - 
c i e n   e n  l a  p o l s t i c a   l o c a l .  

En t e r m i n o s   g e n e r a l e s ,  se  p o d r i a   d e c i r   q u e  e l  i r i d í g e n a ,  
de  no h a b e r   t e n i d o   n i n g u n a  o escasa p a r t i c i p a c i 6 n   e n  las  
d e c i s i o n e s   e j i d a l e s  y munic ipa les  , ahora  es a q u e l  que se 
e n f r e n t a  a l a  a d m i n i s t r a c i d n   d e   d i c h a s   i n s t a n c i a s ,  

E l   p u e b l o   e n   g e n e r a l ,   s i n   e m b a r g o ,   s o l a m e n t e   a p o y a   p e r o  
no d e c i d e .  Los que deciden  'son  un  grupo  de  indígenas - -  
que se  formaron a traves de l a  l u c h a ,   l o s   c u a l e s   t i e n e n  
ác tua lmente  a s u   c a r g o  :la. a d m i n i s t r a c i h   e j i d a l  y muni - 
c i p a l .   S o b r e  e l  pueblo  amuzgo s igue  pesando e l  lastre  - 
de l a  c u l t u r a   d e  l a  r e p r e s i 6 n .  Han p u e s t o   s u   c o n f i a n z a  
en  e l  grupo  mencionado.   Otros  apoyan  actualmente a un - 
l i d e r   o p o s i t o r .   E s t o   s e   d e b e  a que e l  proceso   de   con  - -  
c i e n t i z a c i b n   d e  l a  l u c h a   f u e  muy c o r t o .  

Hemos mencionado  que  dentro   del   pueblo  se d i s t i n g u i e r o n  
p e r s o n a s   q u e   s o b r e l l e v a , r o n  y s o s t u v i e r o n  l a  l u c h a   s i n  - 
ser  p r e c i s a m e n t e  10s l í d e r e s .   P o r   l o   g e n e r a l   e r a n   p e r -  
s o n a s   m a d u r a s :   p a d r e s ,   t í o s ,   c o m p a d r e s ,   s u e g r o s   d e   l o s  
l í d e r e s   p r i n c i p a l e s .   H a b l a   t a m b i é n   j ó v e n e s   q u e   p o r   n e -  
ces idad  econdmica salen a b u s c a r   t r a b a j o   f u e r a   d e  l a  c o  - .  
munidad. Este g r u p o   b a s t a n t e   s i j l i d o  es e l  que a c t u a l - -  
mente s o s t i e n e  l a  p o l í t i c a   m u n i c i p a l  y e j i d a l ,   d e f e n - - -  
d i e n d o   l o s   i n t e r e s e s   d e   l o s   i n d í g e n a s  y e n f r e n t á n d o s e  a 
las  c o n s t a n t e s   a g r e s i o n e s   m e s t i z a s .   E l   p u e b l o   c o n f í a  - 
en e l l o s   p e r o  no han   rec lutado  a nuevos  miembros  "por-- 
que  no  hay n a d i e " ,   e s t o   s i g n i f i c a   q u e  e l  n ú c l e o   d e   p e r -  
sonas   en  quienes  s e  " c o n f l a "  se e s t r e c h a   c a d a  vez más - 
Se e s t 5  formando a s í  una " b u r o c r a c i a   i n d í g e n a "   d e n t r o  - 
de l a  c u a l  s e  van  rotando los p u e s t o s   c l a v e s .  

Este   grupo es e l  más f rpol i t izado"   después   de  los l í d e -  
res. Es e l  grupo  que ha c r e c i d o   p o r  l a  p a l i z a  que su- 



f r i e r o n  en manos d e l   e j é r c i t o ,  l a  p o l i c i a ;  l a  malpasada  de l a  - - Y -  

h u e l g a ;  e l  q u e   d i a l o g a  con l as  i n s t i t u c i o n e 5  y sa le  d e   c o m i s i 6 n  a 
l a  Cd. de  México,  a Oaxaca; a l a s  d i f e r e n t e s   d e p e n d e n c i a s .  Denun - 
c i a  a n t e   l o s   p e r i d d i c o s  l a s  i n j u s t i c i a s  y s o b r e   t o d o  es e l  que ma - 
n e j a  l a  i n f o r m a c i 6 n .   E l l o s   f u e r o n ,   p o r  a s í  d e c i r l o ,  l a  mano d e r e  - 
c h a   d e   l o s   j d v e n e s   l z d e r e s .  Es importante  r e s a l t a r  también  que - 
p o r  ser  hombres  maduros,  algunos tie e l l o s  forman par te  ya d e l   g r E  
P O  d e   l o s   p r i n c i p a l e s  y e s t o  l e s  cia mucho mils p e s o   d e n t r o   d e  l a  - 
comunidad.  Despues de l o s   l í d e r e s   s o n   l o s   q u e   t i e n e n   u n a   Y i s i ó n  
más c lara  de l o s   p e l i g r o s  a l o s  que e s t á  e x p u e s t o  e l  pueblo .  S o s  - 
t u v i e r o n  l a  lucha   cuando  encarce laban  a sus d i r i g e n t e s ,   S o n  siem - 
pre   consul tados   cuando  hay   problemas   dentro   de  l a  comunidad. 

7 )  En e l  a s p e c t o   c u l t u r a l   n o  hay muchos  camhios.  Solamente  que -. 

ya t ( : : I o s   l o s   i n d l g e n a s   t i e n e n   a c c e s o  a l a  p r i m a r t a  y s e c u n d a r i a .  
La o r l ; m i z a c i 6 n  de . l as  mayordomías  no snfri.ó ninguna a l t e r a c i h  
e s t r u c t u r a l .   L o s  temas de   conversac i6n   s i .n   embargo  s e  h a n   e n r i - -  
quecido,   con l a s  a n é c d o t a s   d e l   m o v i m i e n t o  o l o s   p r o b l e m a s   a c t u a - -  
l e s  d e l  pueblo.  

E l  "in-dsgena amuzgo no ve amenazado su p a t r i m o n i o   c u l t u r a l ,  si - -  - 
b i e n   s i e n t e   q u e   p o r   l o s   p r o b l e m a s   e c o n d m i c o s   q u e   a t r a v i e z a  eS te  
ha p e r d i d o   c o l o r i d o ;   p e r o   u n a  f i e s t a  es c o n c e b i d a  como una  prome- 
sa que se debe   cumpl i r ,  como una   o f renda  o s a c r i f i c i o   h e c h o   p a r a  
g a n a r s c  l a  gracia o s i m p a t f a   d e l   s a n t o   p a t r o n o  y/o d e l  s a n t o  a l  - 
que se br inda  l a  f i e s t a .  L o s   p r i n c i p a l e s ,   s a b e m o s ,   s o n  l a  i n s t a n  - 
c i a  q u e   s e   e n c a r g a  de r e p r o d u c i r  :Las f e s t i v i d a d e s   r e l i g i o s a s   p r o -  
p ias  de los.  amuzgos y e s t o s   c u e n t a n   e n  l a  a c t u a l i d a d   c o n  e l  r e c o -  
nocimiento  de s u  pueb.10 y p o r   t a n t o   c o n t i n ú a n   v i g e n t e s .  

8) Se rompen las  a n c e s t r a l e s  formas de e x p l o t a c i h ,  l a  v e n t a  a - -  
tiempo y las  medianías .   Ahora se t r a b a j a  en  parcelas p e r t e n e c i e n  - 
t e s  a n t e s  a los   FernBndez ,   J iménez  y P e l á e z ,   q u e   s o n   a d m i n i s t r a - -  
das por las  a u t o r i d a d e s  e j i d a l e s ,  y como habíamos ya mencionado - 
l o s   p r é s t a m o s   h e c h o s   p o r   l o s   m e s t i z o s ,   s o n   s u s t i t u í d o s   p o r  e l  cré - 



dit0 bancario;  debilitgndose a s f ,  al  menos  temporalmente,  los la- 
zos  de  dependencia;  no  solamente  econdmica  sino  lln)oralll  (esto  es 

, los  lazos  de  compadrazgo y subordinación, en  relación  principalmen - 
te  con  los  mestizos  de  la llelitell. El  pueblo  hace  conciencia,  al 
menos  a  nivel local,  de quih es el  enemigo,  de  cudles  son  los  in - 
tereses  de  tal  enemigo y de como 1.0s ha encubierto a lo largo  de 
lA  hisotria. 

. ., 
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CONSIDERACIONES  FINALES 



CONS1DEMC.IONES FINALES 

A lo  largo de.este trabajo  se  encuentran  enunciadas  muchas  ideas - 
que  en  general no estdn  suficientemente  analizadas;  aunque  conside 
ramos  que  resultan un buen materi:al  para  trabajos  subsecuentes, 
Podriamos  no..obstante  deducir una hipdtesis  general  hacia la cual 
nos  conduce  esta  investigacidn y que  puede  enunciarse  de  la si---- 
guiente  manera: 

c 

La  cohesibn  de  un  grupo  étnico se'dehe a la relacidn  dialéctica - -  
entre  el  patrimonio  etnico y las relaciones  mercamtiles  que  éste 
establece. 

El  patrdmonio:.étnico *es aquello  que  particulariza y denomina  a un 
grupo  como  étnico. Hemos  planteado que  este  sustrato,  a  través  de 
sus constantes  contradicciones  internas,  no  lleva  consigo  la des-- 
trucción  de  dicho g-cupo social, por  el  contrario,  la  consolidaci6n 
de  la  etnia  parte  de a q u i . '  Esto'  significa  que  los  cambios  que su 
fre  la  cultura  6tnica no son  letales  sino  que  refuerzan su composi 
ción.  Ahora bien, los grupos  etnicos  no  estdn  aislados  dentro  del 
sistema  capitalista  sino  vinculados  a  diferentes  niveles  de rela-- 
cidn  con  gste. El tipo de relacien  que  se  establece  es  asimgtrica 
e  implica  por  tanto  una desleal  competencia  por  el  domi.nio  de  la - 
tierra, porilos productos  agr5colas y por  la  mano  de  obra  excelen- ' 

te.  Esta  confrontacibn  ocasiona  la  destrucción  de  la  coherencia - 
propia  del  grupo,  indispensable  para su subsistencia  como  étnico. 

c 

- 

Cuando  la  lucha  se  d5  dentro del marco  de  las  relaciones  interetni - 
cas, suponiendo  dominacidn  de un grupo  por otro, el  enfrentamiento 
ocurre  principalmente  en la esfera  política. 

Estos dos aspectos en-contradicción l o s  encontramos  entre l o s  Amus- 

gos,  donde  existe  un  desarrollo  étnico  con  altibajos  a  la  vez  que - 
el  grupo  mestizo  fomenta su autodestrucción. 

Los  mestizos,  por  tanto,  no  son  únicamente  representantes  del  poder 



regional,  tamhien 1o;son de los intereses  sociales y polftlcos  de 
un modo  de  producci6n dominante. 

' En  caso  de Amuzgos, la intensidad .de la desigualdad  de  las  relacio - 
nes interétnicas,  no ha sido tan grande si la  compararno3 con otros 
grupos  etnicos-  como los tarahumaras o tzotziles.  Esto  se  debe  a 
que la  desigualdad  de  las relaciones interétnicas  no  nace a priori. 
sino  que  existe  en  la medida en que el opresor  tiene que generar 
una teorra y una  prdctica conducentes a  explotar  los  medios  de  pro c 

duccibn  fundamentales que son la  tierra y el trabaja, La explota-. 
cidn de  ambos  medios  en San Pedro no ha sido  tan  esencial  para  la 
reproducci6n  de  las relaciones, mercantiles  en  primer  lugar y capi c 

talistas  después;  as$ también las relaciones de opnesibni  de - -  
parte  de  los  mestizos. acompañadas de la racionalización i'deoltigica 
que  las  permiten;  nunca han sido tan violentas o incisivas comQ pa c 

ra incluso  readaptar  cualitativamente  las  características  étnicas 
del  grupo  sometido  en beneficio de  la reproducción  capitalista. 

El  potencial  étnico, 'por tanto, está  siendo  constantemente  rea.dap- 
tad0 al  sistema capitalista, a la vez 
su autonomila intera, En  las regiones 
dido  con  mayor fuerza, las cualzdades 
vas : . 

que el  grupo í2tnjco pierde - 
donde  el  capitalismq ha inci - 
6tnicas tienen  dos  alternati - 

al Su desaparici6n  por considerarse anacr6nicas. 

b) Convertirse  en nutr5entes del  propio  desarrollo  del  sistema do- 
minante  en  el  país. 

Esto  significa que las cualidad etnicas, han  venido  siendo refun-- 
cionalizadas,  Estas refuncionalización se  ha  dado  por  tanto  de - -  
manera  selectiva, es decir, retomando solamente  aquellos  as-pectos 
que  convienen  a  los intereses del  sistema  dominante. 

En  San  Pedro  Amuzgos  las relaciones interétnicas  también  han desa- 
rrollado un conjunto  de mecanismos que  van  a  colocar varios facto- 



res de  dicha  etnicidad al  servicio..de  la  reproducci6n de los privi - 
legios  mestizos;  aunque  debido  a su aislamiento  y poca '3mportanci.a 
econdmica  dentro  de  la regi6n la:: fuerzas  destructivas  .del  capita- 
lismo  no  han  golpeado  a  los Amuzgos tan abruptamente; desarrollh- 
dose  entonces  la refuncionalizacf6n de los  elementos  6tnicos en me c 

nor escala. Paraddjicamente  eso  significa  tamhién  que  las  cualida - 
des  étnicas  no ,han sido  reforzadas  por  el  grupo,  al  no t.ener la ne - 
cesidad  de  defenderlas,  como ha sucedido  con  otros  grupos  etnicos 
donde  las  relaciones  interetnicas  ,implican un combate  frontal  con 
el  sistema  dominante. Cuando este. e,nfrentamiento se da  de una f o r  - 
ma  descarnada,  los  grupos etnicos .se  .ven en  la  necesidad  de armar 
su desarrollo  étnico,  formando mfil.tiples y  diversificados  Sistemas 
de  resistencia  cultural, 

La  es-cuela  etnicista  hace un-exagerado  hjncapi6 en la  resistencia 
cultural; 10 cual  significa que para ello  se  presenta  en  los gru-- 
povétnicos con  gran  fuerza. La magnifican  pero  nunca  explican - -  
sus causas o las  explican en tgrmhos- tales  como "la  profundidad - 
histbrica" 6 "la  continuidad",  imputándole  asi  caracterlsticas me- 
tafísicas y gracias  a gsta, convierte  las  caracterzsticas  étnicas 
en un dique  contra  la  sociedad  dominante. 

Autores  como  Héctor  Díaz  Polanco  plantean  que  la  resistencia  cultu - 
ral  no  "xiste,  pues  consideran que'los grupos  étnicos esth todos 
ya integrados  al  sistema  capitalista, 

Javier  Guerrero  retoma  ambas  posiciones,  Plantea  que la reslSten- 
cia cultural  es  pobre porque  el  enemigo,  en  este  caso la  sociedad 
nacional  tiene  gran  poder,  superando  en  todos  1osSaspectos a los -. 

grupos  étnicos, que corren  el  peligro  de  ser  vencidos. 

Como  ejemplo  de  ellos  tenemos  ante:nosotros Tepoztlh, que ha deja - 
do  de  ser un- pueblo  nahuatl, o el  pueblo  zoque  en  Tuxtla,  en Chis- 
pas. La resistencia  en ambos ca.sos fue  derrotada. 

Pues::siibien la  resistencia  es pobre, existe  en  forma  diversifica - 

I 
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da y porlello subterrsnea; no exp.resla. Esto  significa que se trata 
de  vivir  la  cotidianidad  como una  manera alternativa, es decir,  co- 
mo  otra  forma  de  vida  respecto al grupo dominante.  Esto se .hace  de 
modo  inconciente,  tradicional. Elstas maneras de  resistencia cultu- 
ral  tienen  un  caracter mds sdlidal y mejor armado  por  lo general, - -  
cuando la agresidn  al  grupo  es m8s fuerte. Tenemos-por ejemplo al 
grupo  tarahumara o al yaqui que h.an desarrollado  formas  Btnicas re- 
sistentes  a  los;  embates  del  capit,alismo.  Pero si la agresiein al - -  
grupo  vence  a  las fuerzas que este:.desarrollo, el  grupo  gtnico  desa - 
parece.  Podrlamos nombrar como  ej'emplo de ello  a  los mazahuas, que 
si  bien  existen  todavía  fisicamenke ya no.rposeen una forma  contesta 
taria  de vida. Esta fue destruPda. 

- 

En  San  Pedro  Amu,zgos sucede que; por un lado la  opresi6n 6tnica no 
se  presenta  de una forma  tan  consolidada como en  otros  lados  del - -  
pals, no  habiendo  por  ello  desarrollado una resistencia  cultural - -  
suficiente,  por  no2haber  sido  estimulada  por la opresibn, lo que im - 
plica  que  la  dinámica  del  desarrollo 6tsico amuzgo ha tenido carac- 
terísticas  que  serdn casi naturalm-ente pero sin ser  concientes y - -  
por  ello  de  escaso  vigor y realizacibn. As$ por tanto, los  amuzgos 
han  generado un desarrollo  Etnico pobre, y por  ello  no podemos afir 
mar  que  se  trata de  un grupo 6tnico consolidado  como el yaqui.  Las 
relaciones  intergtnicas  implican  aqui un poder  de  prdctica y de - - -  
coacción  sobre  la  población  indígena. 

- 

En San Pedro  se  present6 unlmomento en  que este  poder o disposici6n 
se  multiplicd a medida  que  las relaciones mercantiles  dominan  en - -  
campo y la tierra  va  adquiriendo un valor alto  como  mercancfa.  La 
opresión  entonces no solamente se reforza  sino  que  implicó una j u s -  
tificación  del  despojo  de  tierras a los  indrgenas.  Sin  embargo  por 
las  condiciones y caracterzsticas  del  desarrollo  de la  lucha  de - -  
clases  en el pass, en  los  años treinta,  que  implicabaila  existen-- 
cia de-triunfos agraristas en  ese momento legitimizados  por  el  gene 
ral  csrdenas,  alcanzando  todo  ello a la misma regidn  amuzgos y en-- 
volviEndola  en una serie  de  transformaciones. El  pueblo indTgena, 
sabemos, fue entonces  cooptado  por  los  ganaderos  ricos y su lucha - 

- 



contra los agraristas, habi.endo ind5genas que  eran ubicados en el 
poder  formal  al  servicio  de  Estos', De tal forma  el desayrollo et- 
nico  amuzgo no  se di6  entonces en forma paralela  a un c.recimiento 
de  la  combatividad de  clases que implicaba la  lucha  por  la propia- ¡ 

ción  de  la tierra, sino  al contrario, las contradicciones de las - I ! 

relaciones  interétnicas  fueron  ut,ilizadas  por el opresor  en su pro - i 

vecho. i 
En  la  tesis nocqueda.muy claro cual fue el des3rrollo.a cambio CUE 

litativo  expresado  durante  el movimiento agrario en. 1935; n i  las I 

vías paralelas- entre el  desarrol1.0 y fortalecimiento de la-;etni.ci- ! 

dad y la  lucha  por su medio  de produccidn principa1;ni  tampoco  el 1 
porqu6  los  indigenas  revierten s u  etnicidad para  tomar  las  tierras 
(ya  que  por ser  ind-ios  quienes luchan por ellas no se.:taata de una 
lucha étnica], Por  tanto  durante el trabajono  existe una exposicidn 
lara- de  la conjugacidn  entre  estas dos luchas.  Presentamos as€ pocos 
ecanjsmos y resortes que explicpn la apropiación  de .la tierra por I 
su caracter  étnico.  Esto significa que  no exponemos claramente el 1 

I 
por qug los  elementos  étnicos de-1 grupo amuzgo  fueron la platafor- I 
ma  para  la  toma  de  la tierra, Esto se debe a las caracteristicas 
propias  del  desarrollo  de  los elementos étnicos  del pueblo amuzgo y 
al  carscter propio  de  la  lucha que se deriva de  dicho  desarrollo. 

i 

Los amuzgos,  segGn  hemos  expresado ya, no han  sido  golpeados  graveeL::*-: . .  -. ~ 

mente  por  el  desarrollo  del capitalismo Esto  significa que la re- 
gión  no  es  una  zona industrial, :la mJgracidn por tanto  no es eleva- 
da, reinvirtigndose  así las-fuerzas centrífugas, y continuando la 
presi6n  sobre  la  tierra y la lucha por ella.  Pero  ésta no  es abier- 
ta y directa, para que  los  indígenas la racionalizaran ideologica- 
mente, considerando  esta  lucha  a su vez una batalla por la recons- 
trucción de su  propia  identidad o combate étnico. 

Los indigenas  en el transcurso  de la lucha entienden  la  necesidad 
de  correlacionar la apropiación de la tierra con la toma  del ayun- 
tamiento  para  poder  sancionar legítimamente l o s  resultados  de la 
toma de tierras. Sin embargo la victoria principal:  la reapropia- 

I 



c i ó n  de las t ierras  y l a  toma del  a y u n t w i e n t o ,   h a n   : ; i d o  menguan- 
do en la medida  en*.que los  n i v e l e s  de c o n c i e n c i a  .6tnica no han - 
abarcado  a t o d a  l a  p o b l a c l d n   i n d c g e n a   c o n  el mismo. v r g o r  y f u e r -  
za que e l  n f i c l e o   d i r i g e n t e   l o   c u a l .  se t r .aduce   en  un a b i t i m i e n t o  

" r e l a t i v o  de l a  o r g a n i z a c i d n   d e s t i n a d a   t a n t o  a s a l v a g u a r d a r  estas 
c o n q u i s t a s  corn a d e s a r r o l l a r  e l  patr imonio  Btnico   amuzgo,  

P e r s p e c t i v a s :  

Hoy en d i a  existe un   pequeño   incremento   product ivo   entre   los - - -  
amuzgos,   porque  en  pocas  cantidades .se empieza a e x p l o t a r  l a  g a -  

' n a d e r í a ,   p e r o   s i n   h a c e r  a un l a d o  a l a  a g r i c u l t u r a ;   p r i n c i p a l   f u e n -  
t e  de s u b s i s t e n c i a .  

A s u  vez  e l  d e t e r i o r o  d e l  d e s a r r o l l o  de las f u e r z a s   p r o d u c t i v a s  
en e l  México a c t u a l ,  no  permiten :La a b s o r c i d n  d e l  e x c e d e n t e  de 
las  fuerzas   product ivas -   amuzgas ,   agudizsndose  as9 l a  p r e s i 6 n  so- 

b r e   l a  t ierra .  

A s u  vez l o s   g a n a d e r o s  mestizos n e c e s i t a r a n   t a m b i e n  de las  t i e - -  
rras. y p o r   e l l o  de l a  a l i a n z a   c o n   l o s   i n d f g e n a s  como h a s t a   a h o r a  . &  2 

se ha procurado por ser é s t o s   l o s '   q u e   m a n e j a n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
de l a s  t i e r ras .  

La agudizac ión  de l a  l u c h a   p o r  l a  t i e r r a  l levar6  a l . d e s a r r o l l o  de 
las  caracterfst icas é t n i c a s  d e l  pueblo  amuzgo, r e v e l a n d o  a su-- 
vez l a  n e c e s i d a d  de l a  b a t a l l a  por su  c o n s o l i d a c i d n  como grupo - 
é t n i c o ,  o b i e n ,  se demorar5 l a  a c t u a l   i n c i p i e n t e   r e s i s t e n c i a ,  - 
.cediendo a l o s  i n t e r e s e s  de l o s   m e s t i z o s   q u e  a su  v e z   h o s t i g a n  a 

l o s   i n d í g e n a s ,   p e r o   s i n  l a  f u e r z a   s u f i c i e n t e  como para acabar con 
e l l o s .  Es te  teme a l a  vez  l a  represal ia  f í s i c a ,  p o r   e l l o  ha op- 
t a d o  por  p r o p i c i a r  l a  d i v i s i 6 n  d e l  p u e b l o ,  

E l  amuzgo e n t o n c e s  se ve   en l a  n e c e s i d a d  de crear una o r g a n i z a - -  
c i ó n  a t r a v é s  de l a   c u a l  se incrementen  a f u t u r o   l o s   n i v e l e s  de - 
c o n c i e n c i a ,  de a h i  l a  n e c e s i d a d  d e  f o r t a l i c e r   l o s  límites y espa- 



cios  etnicos par3 preparar al pueblo a. f u t u p s  enfrentapientoq, 

Uno  de l o s  medios para lograrlo es la escuela, que hasta abora so- 
lo ha cugplido el  papel  de vehiculo por  medio-  del  cual  llegan la 
cultura y los valores  de  la sociedad dominante, convirtiendo a los . . t .  

óvenes indígenas en hzbridos, 

El  desarrollo interno  del  dinamismo  etnzco  esta  vinculado  también 
a  lasnaljanzas que se logren con  otros grupos-  indfgenas u otros .:.F..:- 

ectores  explotados  de la poblaciBn,::.como sucedi6  en 1975-78 a tra- 
vés  de la COCEO. Pero  tenemos que considerar  que ah.ora no se 
trata como  entonces  de una aliaaza de, grupos  aislados con dem.andas 
propiascuya  solucidn  buscaban unihdose. A lo que nos referimos 
es a que el  desarrollo  de  la  identidad  debe  de  plantear  también 
"la uni6n  india";;  de  la  cual sin embargo  hasta la fecha  no pue- 
de  hablarse  con bases  reales. A s €  pues  en  nuestro  caso nos limi- 
tamos  a  planteranos  las  siguientes ,preguntas: 'ZPorf.qu6 'no :se:.han .:::.-:.ti? : : 
unido los Amuzgos?t* [nos referimos a las doce  comunidades  que exis- I 

ten), o simplemente  ¿por  que  no se han unido las dos comunidades 
de  amuzgos  que viven,en Oaxaca?, despui5s.de  enfrentarnos a tales 
cuestiones,  ¿para qué plantear ya la uni6n regional  que  podrla 
darse con  tacuates y mixtecos?. 

I 
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ANEXO I I 



Año de 1970 

5 de febrero.  Por orden  del proc.urador del  Estado, la  policia - 
mantiene  sitiado  el  poblado de San  Pedro  Apóstol, 
Ocotlán,  debido  a  que un grupo  de  campesinos  se - 
levantaron en armas  para  pedir  aumento  de sala--- 
rios en los  trapiches. 

4 de abril. Los cañeros de San  Pedro  Apbstol,  Ocotlán,  llevan 
dos  meses  en  huelga, en demanda de mejoras sala-- 
riales,  a  pesar de las  constantes  agresiones  por 
parte  de la policia,  el  ejército y los  guardias 
de  los  patrones. 

- 12 de julio.  Matanza de campesi.nos de San Juan Mozatlán, dis-- 
trito  mixe,  por  terratenientes  a  quienes  le fue-- 

. .  . ron expropiados sus terrenos. 

26--de'  julio.  Con  el  pretexto  de  la  campaña  contra  el  tráfico - 
de  drogas y armas,  el  ejército  mantiene  un  clima 
de  tensión  entre 1.0s habitantes  de la  Costa que - 
colindan con el  estado de Guerrero. 

22 de  agosto.  Fueron  denunciados  problemas  agrarios  en  Pinotepa, 
entre  los  ejidatarios  de "el  Tamal"  en  el  ej  ido - 
Pinotepense y con  el  pequeño  propietario  Isaac  Ba - 
ños Díaz. 

18 de  septiembre.  El depa-rtamento  Agrario  interviene  en  el  conflic- 
to  entre  Tlacotepec y Comutancillo, por la pose-- 
sión  de  las  aguas  de un yacimiento  en el  Itsmo. 

12 de octubre.  El conocido  ganadero  Pedro  Gutiérrez  Roncaglia - -  
por  medio  de  la  fuerza  federal  encarceló  a 6 0  cam - 
pesinos en Ixhatlgn,  mismos  que  fueron  remitidos 



. ^ "  1 

a la cgrcel de Juchitgn, bajo los  cargos de inva- 
sión y daño en  propiedad  ajena. 

16 de  noviembre. Ante la  ineptitud  de  las  autoridades  agrarias sur - 
gi6 la violencia por  problemas de límites  de te-- 
rrenos entre  los  pobladores  de Santa Maria Gulaci, 
Tlacolula y la  Agencia  Municipal de Roguché  de - -  
Abasolo. 

Año de 1971 

agrario, para exponer los conflictos  de  límites - 
que tienen con las poblaciones  de  Constancia  del 
Rosario y Santo Domingo, distrito  de  Putla. 

31 de enero. Tácticas anti-guerrilla fueron realizadas Por 10s 
batallon.es 18 y 5 4  en Sola .de %kga 

15 de abril. Se registraron una serie  de  hechos  violentos  en - 
Pinotepa Nacional, porque  el  jefe  de  la  zona  agra - 
ria de Jamiltepec pospuso una reunión con 200 cam 

..,, pesinos.El mismo personaje cualudido con el comi- 
sariado ejidal  tratan  de  dar  "carpetazo"  al asun- 
to  de las tierras. 

28 de abril. Soldados matan a balazos a un campesino  en Chal-- 
catongo. 

1 4  de junio. Los campesinos d.e San Juan del R í o ,  Tlacolula su- 
i 

fren invasiones por los de Tepuxtepec, distrito - cz 
i 



6 de  julio. 

7 de  julio. 

1 de  iulio. 

2 0  de julio. 

3 de  agosto. 

9 de  agosto. 

1 de  octubre. 

2 de  octubre. 

Mixe . 

El  ejército  hace maniobras militares en  la  Costa. 

Denuncian ante  el  gobernador  habitantes  de Teco-- 
maxtlahua  encabezados por el  Prof. Jestis Mendoza, 
el  cacicazgo  de  la familia Gracida, que hace ta-- 
las  inmoderadas sin el  permiso'  de  las  autoridades. 

La UGOCEM denunció  a un grupo  de  terratenientes - 
encabezados por Mario Joaquín e  Himpólito  Gómez - 
Barrera, quienes  han causado problemas  en  la ran- 
chería "El Zapote" en Sta. María Tonameca, Ejutla 

Prácticas militares realizadas por el ejército en 
la Costa de  Oaxaca. 

El  presidente y el: cornisariado ejidal  de  "las  Pal - 
mas!', del  distrito  de Huajuapan, denuncian inva-- 
siones de tierras  hechas  por el poblado  de  Catari - 
na Zapoquila, Cohixtlahuaca. 

Un grupo  de  campesinos  de  Sta.  Catarina Quiané, - 
solicitaron al Ministerio  Público su intervenci6q 
pues fueron agredidos  por un grupo  de  pistoleros 
de  la  Ciénega  Zimatlán. 

Un grupo  de  campesinos de Santiago Naranjas y San 
Antonio Progreso, Juxtlahuaca, se enfrentaron vio - 
lentamente por  problemas de lfmites. 

Interviene el ejército a petición de la Procuradu - 
ria de  Justicia  del  Estado para "detener"  la ma-- 
tanza  por  límites  entre dos pueblos de Juxtlahua- 
ca.  Denuncian a la Compañía  Maderera Sánchez Mon - 
roy  por  talar  bosq,ues en Chimalpa. 



1 de  noviembre. El  alcalde  segundo  constitucional  de  Pinotepa  Na- 
cional fue asesinado  por  móviles  políticos,  pues 
era un indígena  que  se  perfilaba  como  comisariado 
e j idal. 

29 de  diciembre. Indígenas  de  Pápalo  Cuicatlán  denunciaron  ante el 
gobernador  la  irresponsabilidad  de  los  dirigentes 
de  la Papelera  de  Tuxtepec  que  explota  sus bos--- 
ques;  enriqueciéndose  a  costa  del  empobrecimiento 
de  los  recursos  forestales. 

Año de 1972 

12 de febrero. Un pistolero  a  sueldo de la  Ciénega Zimatlh ase- 
sinó a un campesino  de los que  pedían  tierras  que 
tienen en posesió:n  los señores  Abascal. 

. .. 

25 de febrero. Existen  muchas  pa.rcelas acaparadas en Sta. Gertru - 
dis  Zimatlán.  División  entre  gente  de  la  CCI y - 
la  CNC. 

9 de abril.  Campesinos  de Juchith dueños  de  parcelas  dentro 
de  la  zona de influencia  del  sistema  de  riego  de 
la presa  "Benito  Juárez",  denunciaron  despojos y 
"trafiques"  cometidos  por el Banco  Agropecuario - 
del  Sur. 

15 de abril.  Comerciantes  de  Tlaxiaco,  Juxtlahuaca y Putla, ex - 
plotan  a  campesinos indIigenas  de  la mixteca; les 
cambian  tablones,  café y sombreros  de  palma  por - 
aguardiente  de  ínfima  calidad, 

I 

4 de mayo.  La  UGOCEM  denunció  ante  el  gobernador  las anoma-- 
lías de  que  son  víctimas  los  campesinos  de Choa-- 
pan y Mixes  por el  terrateniente  Carlos  Lara y - -  



o t r o s .  

11 de mayo. La r e s o l u c i ó n   P r e s i d e n c i a l   f i r m a d a   p o r  e l  L i c e n - -  
c i a d o   E c h e v e r r í a ,  clue r e s t i t u y e  t ierras  a l o s   i n -  
d'lgenas  huaves  de l a  r e g i ó n   d e l   I t s m o   n o   h a   s i d o  
e j e c u t a d a   p o r q u e   l o s   p e q u e ñ o s   p r o p i e t a r i o s   s i m u l a  - 
d o s . n o   d e j a n   e n t r a r  a l o s   t o p ó g r a f o s .  Los peque-  
ños p r o p i e t a r i o s   a l c a n z a n  l a  c a n t i d a d   d e  3 0 0 .  

18 de mayo. 

9 d e   j u n i o .  

8 d e   j u l i o .  

Hay u n a   t e n s a   s i t u a c i ó n   e n   S t a .   C a t a r i n a   Q u i a n é ,  - 
Z i m a t l á n   p o r  l a  i n v a s i ó n   d e   t i e r r a s   ( p e q u e ñ a s   p r o  - 
piedad,es)  . Hace denuncia  l a  ex .d ip .utada   Horten- -  
c i a  Rojas   dueña  de  7 3  Has. 

Cinco  muertos  y c u a t r o   h e r i d o s   f u e  e l  s a l d o   p o r  - 
l o s   p r o b l e m a s   d e  l ímites entre   Comotinch5n Jamil- 
t e p e c  y T e p e t l a p a .  

Ante l a  tardanza   de  l a  D e l e g a c i ó n  Agraria campesi 
n o s   d e   S t a .   C a t a r i n a   Q u i a n é  se  apoderaron   de  va--  
r i a s  parcelas d e l  Rancho " l a  S o l e d a d "   p e r t e n e c i e n  - 
t e s  a l o s   A b a s c a l .  

. -  

- 

4 de septiembre. Dos empleados  del   Departamento  Agrar io   fueron a - -  
g r e d i d o s   p o r  un  grupo  de  mujeres  de S t a .  G e r t r u - -  
d i s   Z i m a t l á n ,   c u a n d o   h a c í a n   t r a b a j o s   t o p o g r á f i c o s  

2 2  de septiembre. Ordenan q u e ,   c o n   v i g i l a n c i a  mi l i tar ,  se s i g a n  - - -  
e f e c t u a n d o   l o s   t r a . b a j o s   a g r a r i o s   e n   C o t z o c ó n ,  m i -  
x e s ,  l o s   c u a l e s  se suspendieron  porque  un  grupo - 
d e   t o p ó g r a f o s   f u e   a t a c a d o .  

2 7  de o c t u b r e .   O t r o   e n c u e n t r o  armado e n t r e   d o s   p u e b l o s  d e  Nochix - 
t l á n ,  S ta .  Cruz y S a n t i a g o   M i t l a t o n g o ,   d i s p u t á n d o  - 
se e x t e n s i o n e s  de t e r r e n o s .  

I 

i 
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20 de noviembre. Indígenas  Chatinos  denunciaron  crímenes y atrope- 
llos  de  la  policía  municipal  de  Paniztlahuaca. 

2 de  enero. 

Año de 1973 

Campesinos de Jamiltepec contintIan levantados en 
masa  contra  la  familia  Iglesias Meza, pidiéndoles 
que salgan de la poblacibn para recuperar  los te- 
rrenos de  que han sido  despojados los campesinos. 

1 7  de  enero. D O S  miembros de la familia Iglesias  Meza fueron - 
asesinados. 

30 de  enero. Un grupo de más  de 30  campesinos , hombres y muje- 
res, armados con machetes y palos sitiaron el  ran - 
tho de  Raúl Candiani, demandando  las  tierras que 
dicen fueron obtenidas  ilegalmente  por  este indi- 
viduo y que deben de  regresarse  a r los^ verdaderos 
dueños que son los  comuneros  de  Zimatlán. 

10  de febrero.  Más de 200 campesinos de Sta.  Gertrudis,  Zimatlán, 
invadieron  las  tierras que actualmente están en - 
poder  de la-Sra. Asunción  Gática Vda. de Hernán-- 
dez y de Juan Díaz Hernhdez. 

1 4  de  febrero. El profesor  Manuel Hernández, dirigente campesino, * 
fue asesinado  en Jamiltepec, donde  fungía como - -  
procurador de asuntos  indígenas  del  Centro  Coordi - 
nador  Indigenista y secretario  de  organización - -  
del  Comité  Regional  Campesino. 

6 de  mayo. Campesinos de la zona  Huave  denunciaron  a los te- 
rratenientes  de  Ixhatlán y Reforma  de Pineda, - - -  
quienes  en  complicidad  con la  policfa y el desta- 
camiento militar se oponen a  que les sean restitu - 
ídas  las  tierras a 7 5 0  familias  huaves. 

I 

b 



12'de  junio. ' Los Iglesias  Meza  mataron  a tres campesinos  de Ja - 
mi  1  tepec. 

4 de julio.  17  campesinos  de  la  zona  mixe  encarcelados  por - -  
invadir  tierras. 

22 de agosto. 7 0  Has., que  se  localizan  en Sto.  Domingo  Tlalte- 
nango  fueron  ocupadas  por 8 campesinos,  que an- 
teriormente  fueron  medieros. 

8 de  diciembre. Seis  muertos y varios  heridos en  un enfrentamien- 
to  por  problemas  de  tierras  entre  campesinos  de - '  

Jicaltepec y la  Nopalera,  Putla. 

Año de 1 9 7 4  

4 de enero.  Gente de Tlacomula  tomó  el  palacio  municipal y pi - 
dieron una administración civil; protestan  por  la 

. .  imposición  del P R I .  

8 de  junio.  Fuerte  explosión  provocada  por  desconocidos des-- 
truyó  parte  de  las  oficinas de la  Delegación  Agra - 
ria  de  Oaxaca. 

18 de junio.  Grave  problema  agrario  entre  campesinos  de  Sta. - 
Gertrudis  Zimatlán y un grupo  de  campesinos  de  la 
ranchería  la  Tejabana. 

12 de julio.  Elementos  del  ejérci*o  capturaron,  entre  Putla y 

Pinotepa, a cuatro  asaltante5  que  confesaron  ser 
guerrilleros  prófugos y tener  nexos  con  Lucio  Ca- 
bañas. 

I 

28 de julio.  En  la  sierra  de  Guerrero se inicia la búsqueda  pa - 
ra  localizar  al  senador  Rubén  Figueroa  que  fue  se - 

? 
L.' 
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cuestrado. Se espera  que  pronto  quede  instalado 
un batallón  de  infantería  en  Pinotepa  Nacional. 

13 de  agosto.  En un  acto  masivo,  en  Pinotepa  Nacional,  el coro- 
nel  Antonio  López  Portillo  expresó  que  el 47O ba- 
tallón  no  descansará  hasta  imponer  el  orden y la 
paz  en  la  región y agregó:  "seremos  amigos  de ri- 
cos y pobres  pero  enemigos  de  quienes  se  pongan - 
fuera  de  la ley". . 

1 4  de  agosto.  Coaliciones  campesino-estudiantiles  de  los esta-- 
dos  de  Puebla,  Tlaxcala,  Veracruz y Oaxaca  se reu - 
nieron  para  celebrar  el  Encuentro  Regional  de  la 
Zona  Sur  de  Organizaciones  Independientes  y Revo- 
lucionarias,  durante  el  evento  se  creará un Fren- 
te Unido, la  organ.ización  está  a  cargo  de  la CO-- 
CEO  (Coalición  Obrero  Campesino  'Estudiantil  de - -  
Oaxaca) . 

19 de septiembre. Soldados  del 47O batallón  capturaron  en Jamilte-- 
pec  a 8 hombres  integrantes  de  la  "Brigada  Revolu - 
cionaria  Emiliano  Zapata". 

29 de octubre.  El  ejército capturó  a 21 hombres  en  la  Costa, se- 
ñalados  como  agitadores. 

8 de  noviembre. Un grupo de  campesinos  medieros  cansados  de  estar 
sembrando  tierras  ajenas  por 4 0  años,  decidieron 
invadir 87  Has.  pertenecientes  a  los  hermanos  Die - 
go  Pérez y "El Trapiche",  municipio  Sta.  Cruz  Mix - 

tepee, Zimatlán. 

19de noviembre. Profesor  del  IN1  ejecutado  por  elementos  del 47O 

batallón  de  infantería,  cerca de Jamiltepec, acu- 
sado  de  tener  contacto  con  la  brigada  "Emiliano - 
Zapata" y con la  Liga  Comunista 23 de  Septiembre. 

8 ,  
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20 de  noviembre. El mitin de la COCEI en  contra  del fraude electo- 
ral en las  elecciones  municipales de Juchitgn  es 
dispersado  violentamente  por  pistoleros  del presi - 
dente municipal; muere una campesina, militante - 
de  la  Coalición. 

30 de  diciembre. Toma  del palacio municipal  en JuchitZin en protes- 
ta  por  el fraude electoral y en  contra de la imp0 - 
sición  priísta. 

Aiio de 1975 

l o .  de  enero.  El pueblo y la COCEI  son  desalojados  por el ejér- 
cito  del  Palacio  Municipal  de  Juchitán. 

16 de  febrero. Torturan y asesinan a los miembros  de la COCEI, - 
Porfirio Santiago y Jorge Pérez Cervantes. 

16 de febrero.  En Tlalixtac de Cabrera, campesinos armados, ase- 
sorados por estudiantes  universitarios  toman va-- 
rias  hectáreas que trabajan en medianfa. 

21 de 1,iarzo. Campesinos  de la c:osta denuncian  atrocidades  come - 
tidas por el ejérc:ito. 

2 8  de mayo. Con la ayuda del ejército y la policfa, el Depar- 
tamento  Agrario  evitó  que un grupo  de  campesinos 
de Valdeflores, Zimatlán,  invadieran  terrenos  eji - 
dales de Sta. Gertrudis, San JoS6 Guelatova, San 
Pablo  Hixtepec y Sta.  Cruz. i 

I 

5 de  iunio. Miembros de la  COCEI  toman  las  oficinas  de la Aso - 
ciación Ganadera de Juchitán.  Esto lo denuncian 
Carlos  Hampshire y Nicolás Monteagudo, participan - 
tes de  la asociaci6n, pidiendo la intervención de 
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la Procuraduría de Justicia del  Estado. 

S de  julio. Campesinos de RevQs Matecón, reclamarido que no - -  
tienen tierras de labor, se  posesionaron de los - 
terrenos  pertenecientes al Instituto de Investiga - 
ción Agricolas, pidieron que desaparezca  porque - 
no  les aporta ningún  beneficio. 

30 de  julio. Cientos de detenidos en el  cuartel  del 18' bata-- 
116n después de que el  ejército y la policia  desa - 
loj6 violentamente a  más de dos mil  invasores  de 
los predios de Sta..  Rosa hasta  Pueblo  Nuevo. 

31 de  agosto. Manifestaci6n de  colonos  por  las  calles  de  Oaxaca 
para protestar por  la  represión. 

9 de  septiembre. El  agente del ministerio piiblico de Zimatlán afir - 
mó que la presenci.a  del  ejercito  ha  evitado  los - 

t problemas  agrarios  porque  impone  respeto y los - 
campesinos prefieren  trabajar  en paz, desde que - 
está ahí el  destac:amento se ha  observado  la tran- 
quilidad, dijo. 

31 de  octubre. Tensa situacidn en  la  zona Huave, donde  los  cornu-. 
' neros de  San Franc:isco  del Mar reclaman que se - -  
les 'reconozca la Resolución  Presidencial  donde  se 
les restituye 49  mil  Has.  pero  los  ganaderos de - 
Ixtlán y Reforma  de  Pineda  se  niegan  a  entregar - 
las  tierras. 

16 de noviembre. El  gobernador  pidió  a la SRA s u  intervencidn en - 
el  Itsmo con el objeto  de  deslindar  las propieda- 
des privadas y ser  entregadas  nuevamente  a sus - -  
dueños. 

20de noviembre. Concentraci6n de :La COCEI  en  Juchitán  para conme- 
/o, - 



morar  el  primer  aniversario  de la muerte de la - -  
campesina  Lorenza  Santiago.  En  plena concentra-- 
ción son asesinados siete campesinos y un  estu---. 
diante  por  pistoleros  a sueldo de los terratenien - 
tes, autoridades  locales y estatales. 

8 de  diciembre. Un grupo  de 7 0  campesinos han invadido  "pequeñas 
propiedades"  de 38 ganaderos en Amapan y Tuxtepec. 

21 de  diciembre. Campesinos de Tlalixtec  realizaron una manifesta- 
ción para pedir justicia, pero  elementos  del  ejér - 
cito  les  impidieron realizar una marcha de protes - 
ta hacia  la  ciudad de Oaxaca. 

Año d.e 1 9 7 6  

- 4 de -. Febrero. Mitin  organizado por la  COCEI  en  apoyo a los estu - 
. .  . .  - diantes  de la UABJO. 

2 6  de febrero. Debido a los  probl.emas agrarios, más de 300 solda - 
dos, al  mando  del  comandante  Antonio  López Porti- 
llo,  del 4 7 "  batallón  de  infanterza que opera en 
Pinotepa  Nacional,  toman  el  poblado de San Pedro 
Amuzgos a petición de los  caciques  del lugar; la 
intervención  dejó como saldo varios heridos, tres 
campesinos  detenidos y ,  robo y sacjueo en  casas - -  
particulares de campesinos. 

19 de  abril. Mítin  para  protestar  en contra del acaparamiento 
de  tierras y de la agrupación de  los terratenien- 
tes  de Juchitán "Unión  Regional  de los Pequeños - 
Propietarios  de  Juchitán". 



lo. de mayo.  Policias  de  gobernaci6n  del  estado  y  el  ejército, 
detuvieron  a  personas  que  se  dirigían  a  la  concen - 
tración en Salina  Cruz,  convidados  por la  COCEI. 

8 de  mayo. Formación y mítin  del  Frente  Campesino Indepen--- 
diente  de  Oaxaca (FCIO), celebrado  para  afirmar - 
los objetivos  del frente: 

a) eliminar  el  caciquismo. 

b) eliminación  de  la  propiedad  privada en el cam- 
po  y  por  la  explotación  colectiva  de  ella. 

c) luchar  por  la  solución  de  los  problemas agra-- 
rios en todo  el  estado. 

31 de julio.  Mítin de la  COCEI en apoyo al  pueblo de Chahuites, 
Oaxaca en su  lucha  por  la destitucih del presi-- 
dente.municipa1  Pascua1  Aracen  Solana. 

30  de agosto.  Toma  del 80. piso  de  la SRA en  la  Cd. de  México, 
por 400  campesinos  oaxaqueños  que  exigieron  solu- 
ción  al  problema  agrario de Juchitán, la ejecu--- 
ción  del  decreto  presidencial  que  titula y confir - 
ma  las 68 112.54 Has.  como  terrenos  comunales re- 
vertidas  al  régimen  ejidal  colectivo, y la solu-- 
ción  al  problema  del  nuevo  centro  de  población - -  
ejidal  "Alvaro  Obregón"  y su  anexo  IIEmiliano  Zapa 
ta". Gran  parte  de  las  tierras  de esa región se 

encuentran  acaparadas  por  Federico  Rasgado. 
" .  

2 de  septiembre. Mítin  de  la  COCEI  frente a la SRA de Juchitán, - -  
exigiendo  solución a los  problemas  agrarios. 

7 de  diciembre. Toma  del 8 0 .  piso  de  la SRA en  México con la par- 
ticipación  de  campesinos  de  la  COCEI  conjuntamen- 
te con  campesinos!  de Tuxtepec,  Oaxaca y de los - -  

, .  
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estados  de  Chiapas,  Colima y Veracruz,  exigiendo 
la solución  de  sus  problemas.  Todos  ellos  agrupa - 
dos  en  la  Coalicidn  Obrero  Campesina  Estudiantil 
Mexicana  (COCEM) . 

Tomada de  la Tesis  de  Nahela  Becerril, op. cit., p. 122-332 - -  
cuya  fuente  son los diarios  de la época  consultando  sobre  todo 
"Carteles del Sur". periódico  estatal. 

i 
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ANEXO TV 



1 

El  comisari.ado ejidal  del  periodo .80-83, Fulgencio Cruz, solo es 
propietario  .de dos hectsreas .de temporal, Cultiva  solo media Ha. 
con muy buenos  cuidados para levantar una cosecha  de 3 0  cargas, 
mismas  que  no  vende. Pero. por  -ser  hasta  -ahora  el Gnico--yerno,. - -  
tiene  derecho  a cultivas las tierras  de su suegra  compartiendo - -  
con ella  la cosecha, CrPa, ademss, pollos y puercos. Ha pedido 
crédito  para ganado, y .su mujer teje y vende  huipiles. Sostiene 
con ello  una familia de 9 hijos, Junto con su hermano comparten 
media  hectsrea  sembrada para hacer panela dos veces al  año. 

Con  Calixto es dueño de 4 Has, de temporal  en la cuadrilla de - -  
.-. San Ni-coliis. 'Cada año siembra dos o 3 Has. 'para dejar  descansar 
las  demss, ' A. partir de  la toma ,de tierra  .le  concedieron j20 'sur- 

. cos de riego dentro de. las  t.ierras recuperadas, ademiis 'de  un so- 
lar  en  la  "zona  urbana". Trabajd  durante  algunos  años  en Caca-- 
huatepec, pero  al iniciarse  el  movimiento  por la  tierra regres6 
al p u ~ 5 4 . 0 -  Tiene un hijo  en  los  Estados  Unidos de quien recibi6 
dinero  que h.a ocupado  en la construccidn  de una casa y como ayu- 

da para  los  gastos  cotidianos y para la siembra, El hijo  le en- 
vía cada  tanto  tiempo 35, 15 o 10  mil pesos. En  el  solar de  Ca- 
Eixto  viven  sus  hijos pequeños, su esposa  con un hijo  que  ella - 
tuvo  en  un  matrimonio  anterior  el  muchacho  contribuye con su tra - 
bajo y s u  parcela  al  gasto  familiar.  Actualmente  han  recibido - 
préstamo de Bancrisa, para  comprar  cuatro  cabezas  de  ganado para 
material  utilizado  en  la  elaboraci6n  de  los  huipiles  que ocupara 
Tere, su esposa. 

. .  

\ 
Don Camilo  siembra dos o tres hectgreas  de  temporal y media  de - 
riego. Es dueño  de dos marranos madres y puerquitos, un burro y 
cuatro vacas compradas  a credit0 al Banco, La h i j a ,  casado con 
un joven  de  los  amuzgos  de  Guerrero  (Xochzstlahuaca] yi'vía en  el 
solar  de  su padre, mientras su esposo  ayudaba al suegro  en  el - -  
trabajo del  campo  compartiendo as€ la cosecha.  Estos  se fueron 
posteriormente a trabajar  a  Acapulco  donde  actualmente  viven. 
Con  ellos  se  fue  otra de las hijas de don Camilo, Berta  acabd 
su primaria y trabaja y estudia en  Acapulcot Las  hijas restan-- 

. .  



tes que  tienen  edad para tejer .C12 afios en adelantel lo hacen, 
Calendaria  va  a la secundaria en.el pueblo.  Te.re en ocasiones  se 
queda a vivir  en  el Albergue  del rN;T donde come gratuitamente, 
Silvia  trabaja  como sirvienta para una mujer mestiza, con una  pa- 
ga  de $ 2 0 0 . 0 0  por  dos- meses, Todris, ademds, trabajan bordando - 
blusas  por  las  que  les  pagan 8 0  pesos cs6lo  el  t.rabajol: La espg 
sa  teje tambih huipiles y se  dedica  al  cuidado de los Eiijos geno - 
res. 

Don  Mario  Bernardino  Soledad est5 casado con  una  nestiza, Carmela 
Rodriguez,  proveniente de Minati.tlh, Yeracruz. Los abueltos de 
Don  Mario  fueron indTgenas "ricos"-porque tenzan, ganado y tierras. 
Felipe, el  padre de d,on Marco,  sémbraba-caña $ le vend€a panela  a 
su  compadre.  Andrts  Ferniindez  para el aguardiente; pero  el  dinero 
de  Felipe  siempre  quedada  de.positado  en  casa de los Fernández, - -  
porque  nunca  pagaban  en efectivo, sino  que  les daban cualquier  co - 
sa a cambio y supuestamente  ellos  iban  guardándoles  el  dinero a - 
la  gente.  La familia  de Don Maria  se  relacionó mucho con los  Fer - 
nández [hasta  la fecha don Mario  tiene  mucha relacidn con AndrEs 
Fernández  Gatica,  hijo  de Don  AndrBs, que radica en Puebla, donde 
Don  Mario  compra  hilo  par-a  venders.elos  a  las  tejadorasl. A los - 
Fernsndez  les  convenia  la  relacibn con los- indios que "tensan al- 
..go" -nos  dfce  el informante- AdemSs  que  esto  les otorgaba'cierto 
ltstatustt.  Don  Mario habsa heredado  de su'papd la casa en  la  que 
.give hoy en  dfa y varias  hectsreas (I3 Has ,l en las .que  le cabían 
12 litros de ma52 sembrado, pero ].as vendi6  a una mestiza.  Con - 
el  dinero  que obtuvo  a  cambio su hermano  Pedro y 61 construyeron 
un  telar  de  lanzadera como los  que  hay  en Mitla  con el que traba- 
ja  ahora,  Ademas  vende huipiles, Con  el credit0 que recibi6 del 
Banco  compre  cinco  cabezas  de ganado, 

Don Antonio  {padre del  presidente municipal1 t i e n e  tres Has, de - 
temporal  en las que siembra map$z y frijol,  De  mazz suele  Sacar 
6 cargas,  alrededor  de unos 3 2 0  litros  normales. De frljol  obtie - 
ne  cinco  cajones, De las 3 Has, Don Herminio, su h i j o ,  utzliza 
unas y su padre otras, la  mitad  aproximadamente, De las hectá--- 
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reas que  siembra e l  h i j o  por su cuenta   no l e  pasa a l  padre  parte 
de su  cosecha.  

F a u s t i n o ,  otro  hijo t r a b a j a   e n   M e x i c o  y de vez en  cuando l e s  en-7 
v i a  a l o s   p a d r e s   d i n e r o .   A d e l i n a   t r . a b a j a  como ec6noma d e l  alher-  
gue e s c o l a r  d e l  IN1 y gana 5 0.00 p e s o s  a l  mes, de ' l o s   c u a l e s  l e s  
da a sus  padres para q u e   c o n t r a t e   p e o n e s  para la s i e m b r a ,   H e l i o -  
dora ,   adminis t radora   de  l a  CONASUPO r e c i b e  un 5 %  d e   l o   q u e   v e n d e  
adem5s de 3 do0 p e s o s .  Le d a   d i n e r o '  tambien a l  padre para l a  - - -  
siembra.  

S-asvador es explorador   de   pozos  de petrd leo   en   Hua juapan de Lebn,  
t i e n e   a l r e d e d o r   d e  1 3  a ñ o s   t r a b a j a n d o  para Pemex, Gana a l r e d e d o r  
de 15 Q O Q  pesos   mensuales .   Su famil ia ,  e s p o s a  y dos u j o s  v i v e n  
e n ~ e l  pueblo,  Susana  compra  maíz. Gasta 480.0.0 p e s o s  a l  mes y - 
de f r i j o l  4 Q Q . 0 0  p e s o s .   E l   e s p o s o  de Susana ,  Salvador,,  gasta mu- 
ch e n   b o r r a c h e r a s   p o r   l o  que a veces e l  padre  de  Susana l e  e n v í a  
malz, pero como apenas l e  a l c a n z a  a este no l e  puede  mandar  con 
f recuenc ia .   Susana  t e j e  h u i p i l e s  y b o r d a   b l u s a s   c o n .   l o .   q u e  "sale 
d e l  p s o t t  y ayuda a un  hermano  que  estudia l a  normal  en Oaxaca. 
Soli~it6 c r 6 d i t o  para materLa1  para t e j e r  E i u i p i l e s .  

. .  

. .  

F l o r e n c i o   B e r n a r d i n o   h a  vivido v a r i o s   a ñ o s   e n  e l  D,F. por  no t e - -  
n e r  t i e r r a s  a donde t r a h a j a r ,  Va y v i e n e - a   M 6 x i c o  donde t r a b a j a  
temporalmente como o b r e r o .  S u  eSposa e h i j o s  viven  en e l  pueblo .  
Tom6 adem& un c u r s o   e n   S a n   A n t a n i o   E l o x c h i t l i h ,  Oax, donde j u n t o  
con   o t ros  99 i n d í g e n a s  se capacite para d i r i g i r  l a  instruments-" 
c i ó n  de l a  E d u c a c i d n   b i l i n g ~ e - b i c u l t n r a l ,  Sus e s t u d i o s   l o  capaci - 
t a r o n   p a r a   i d e n t i f i c a r  e l  a l f a b e t o  de l a  lengua  amuzga, l a  e s t r u c  - 
t u r a   l i n g ü i s t i c a  y -gramatical d e l  idioma. Don F l o r e n c i o  d i c e  ha- 
ber tomado e l  c u r s o  "para t e n e r  papeles para p r e . s e n t a r  a l a  hora  

I 
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de solicitar  un. trabajo" y .no tanto. porque  piense  .dedicarse a la 
enseñanza dentro del  pueblo + 

I 
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En  la  ciudad  de Oaxaca de Juiirez,  Oax., siendo las once  horas con 
-, treinta  minutos  del  dZa  veinticinco  de  marzo  de  mil  novecientos - 

setenta y cinco,  reunidos los . C .-. Lic, - Victor-  Alonos Luna, subde- 
legado  de procedimientos y controversias y Lic. Rosa  María San--- 
chez  Montiel,  Ayudante  del  Procurador Agrario, comparecieron  las 
autoridades  ejidales  de San Pedro Amuzgos, Mpio.  del  mismo  nombre 
Distrito de Putla y los C .  Dagoberto Peldez Figueroa, -Her6n Fer- 
n5ndez  Ortíz y David Jimenez Vielma, pequeños  propietarios del - -  
mismo  lugar, con el  objeto  de tratar los  siguientes  puntos: 

.Primero. - Por queja presentada por las.  autoridades  e j idales  de I - ~ 

‘.San Pedra  Amuzgos, se- tr;woscon~c~iiento~dec Los pequeAoSupr~pieQa-.- . 

rios  citados  anteríormen.te, han venido  abarcando mds superficie - .  

--de la  que  legalmente  se  les  reconoce  en  dicho  ejido  de su propie- 
dad  motivo  por el  cual, solicitan que  se  haga su deslinde  de di-- 
chas  propiedades  por  el  ingeniero  que  actualmente  se  encuentra - -  
comisionado  en su ejido, realizando los  trabajos  relativos  al  des - 
linde  total  del mencionado ejido, ya que  en  esa  forma  quedar5  per - 
fectamente  delimitada y medida  la  superficie  de  las  pequeñas pro- 
piedades  que ellos reconocen  a  pesar  de  que  no  fueron  reconocidas 
en  la resoluci6n  Presidencial  de  fecha 12 de  junio  de 1940 que  re - 

3 conoce  e hmrpraal r6gimen ejidal  una  superficie de 1 7  194-000 - 
Has.  debiendo  ajustarse al comisionado  plano  proyecto  existente - 
en  el  expediente  respectivo. 

Segundo.  Por su parte  los  señores  Dagobertg  Feldez  Figueroa, He- 
r6n  Fernandez Ortiz y David Jim6nez Vielma, manifestaron  estar  de 
acuerdo  con  que se haga el deslinde de sus propiedades  en los  tér - 
minos  solicitados  por  las  autoridades  ejidales comprometihdose a 
dar  toda  clase  de  facilidades  al  ingeniero  comisionado y respetan - 
do  las  líneas que se marquen conforme al plano  proyecto con que - 
cuenta  dicho ejido; por  otra  parte  en  ese  momento hacen entrega - 
de  copia fotostatica  de  las  escrituras de  cada uno de  ellos,  para 
que  sean  anexadas  al  expediente que con  motivo del  deslinde gene- 
ral del deslinde  que  se est5 integrando, y oportunamente  entrega- 
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r s n   i g u a l m e n t e ,   c o p i a   h e l i o g r i i f i c a .   d e   l o s   p l a n o s   l e v a n t a d o s   s o b r e  
su  propiedad.  - 

Tercero. En v i s t a  de que e l  i n g e n i e r o   c o m i s i o n a d o  C .  Armando Gar - 
n i c a   H e r n h d e z ,   p r o p o r c i o n 6  las medidas   sacadas   con   p lanímetro  de 
las pequeñas  propiedades  que se  marcan  en e l  p lano   Proyec to ,   don-  
de u n a   s u p e r f i c i e   e n   c o n j u n t o   d e  I72 -10-00 Has. servir5 és ta  de - 
base a l  r e a l i z a r  l o s  t r a b a j o s   d e   d e s l i n d e  y e n   c a s o  de que  haya - 
a l g u n a   p e q u e ñ a   d i f e r e n c i a ,   d e b e r 5  ser  somet ida  a c o n s i d e r a c i d n   d e  
l o s  e j i d a t a r i o s  - 

para que se  r e - - -  
s u e l v a   e n   f o r m a   c o n c i l i a l o r i a   c o n   l o x a n t e r i o r   e s t u v i e r o n  de a c u e r  
do ambas partes. No h a b i e n d o   o t r o   a s u n t o  que t r a t a r ,  se l e v a n t a  
l a  p r e s e n t e ,   f i r m a n d o   t o d o s  y cada uno de los q u e   i n t e r v i n i e r o n  - 
en e l l a .  Damos Fe . 
(.Firman) 

L i c .  V i c t o r   A l o n s o  Luna 
Sub-delegado  de  Proc.  y Contrvs .  

. .. .. . . .  

For  San Pedro Amuzgo: 

F e l i x  Muñoz H e r n h d e z  
Comisariado - e j i d a l ,  p r e s i d e n t e ,  

.. . 

E f r a S n   H e r n h d e z  Vielma 
C o n s e j o  de V i g i l a n c i a ,   p r e s i d e n t e '  

Lic. Rosa Maria SBnchez 
Ayudante d e l  procurador  A -  
g r a r i o .  

F i l o g o n i o  Garcia 
S e c r e t a r i o ,  
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En  el  pueblo  de San Pedro Amuzgo, del Distrito Judicial de Putla, 
Estado  de  Oaxaca, a las 16 horas  del dia 26 del mes de  octubre  de 
1975 reunidos  en  el local que ocupa la Presidencia  Municipal  de - 
este  municipio  los CC Mario Bernardino Soledad, Roberto  Muñoz Sag 
tiago, Presidente Municipal Constitucional y Sindico Munic"ipa1 Ig - 
terino  en  funci6n as€ como los  ciudadanos  regidores Felix VBsquez 
HernBndez, Maximiliano Tapia VSsquez,  Eermfn  Tapia Garcia, Neomo- 
rio  Rojas  LBpez, Dionicio Bernah6 Martinez, Ceferino Juachín Mora - 

\,les y Miguel  Vgsquez  Bernardino  fue  abierta  la -Sesi611 extraordi- 
naria con la lectura  del  acta  anterior  que fue aprobada: 

6 '  . . A continuacidn-se presentaran los-ciudadanos Felix Muñoz - -  
'Hernandez y Efrain Herngndez Vielma, Presidente  del  comisar$ado - '  1 ,  .li 

ejidal y presidente  del  consejo  de vigilancia, de  este  ejido.. El1 . ' '  

primero  hizo uso de la palahra quienes venian en  acompañamiento - 
de  los  ejidatarios hombres y mujeres  manifestando  a  la presiden-- 
cia que venian con el objeto de solicitar la invertenci6n  de  esta 
propia  autoridad  en  el  sentido  de  impartir  justicia y garantias - 
que  desean  obtener  los  ejidatarios  relativo  a  los  trabajos  de - - -  
agricultura  que  se dedican efectuar  en  el  campo como es  la siem-- 
bra  de  milpa  frijol y otros cereales  etc.  que  muchas  de  las  veces 
que  el  ganado " " vacuno  propiedad  de  algunos  ganaderos  introducen  a 
la  siembras  a  causar  perjuicios sin pago alguno; es  el  objeto  de 
venida de  los ejidatari0s.a solicitar  apoyo y garantfas  de las - -  
autoridades  municipales.  En  segunda  continu6  el  funcionario eji- 
dal, que  todos los ejidatarios no  tienen un pedazo  de  tierra  para 
cultivar a la  siembra  de malz la  primera  necesidad para el soste- 
nimiento  de  su familia; es  por  ese  motivo  que piden ante  las auto 
ridades  correspondientes  intervengan y den soluciones  de inmedia- 
to de que  sean repartida la  tierra  ej  ida1 que e'sta incluir5  en - -  
una  forma  arbitraria  dentro  de  las  pequeñas  propiedades  de  los - -  
señores  Dagoberto Pelsez Figueroa, la señora Antonia Ib5ñez Viuda 
de M. Jimgnez y del comerciante Her6n Fernsndez Ortiz,  en virtud 
de que la tierra que comprenden  dentro  del  ejido ya es insuficien 
te.. En  atenci6n y tomando consideración de lo anterior, la pres& 
dencia  municipal  les contest6 a los presentes que no;siendo  compg 
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tencia  para  dar  una soluci6n en es- problema manifest6 que entre 
visitara  al C. Gobernador  Constituci.ona1  del Estado con la aten- 
ta  siiplica  se sirva  intervenir y dar una soluci6n definitiva  de - 
este  asunto, tan pronto  tenga la contestaci6n de  la autoridad su- 
perior la  dara a  conocer al ciudadano presidente  del  comisariado 
ejidal  en  una  asamblea  general  de  los  ejidatarios para su conoci- 
miento y mientras  tanto abstengase de algdn atropello. Todas es- 
tas  dificultades  nacieron cuando vino aquí  el  investigador  sensa1 
ofreci6  a  los  ejidatarios que todos lo; expresado-;se  llevara  a CE 
bo pidiéndole  a  los ejidatarios una ayuda  econ6mica para que ob-- 
tenga lo necesario. Por lo tanto se le  participa al Gobierno Es - 
tata1 y Jefe  de  la Delegaci6n Agraria mande  empleado serio, de - -  
responsabilidad  del  trabajo y principalmente honorable que cumpla 
su misidn  que es  la  que  se  le  confiere. N o  habiendo otra  cosa - -  
que especificar  en  el presente acto acord$ndose  elevar esta acta 
a  la  Gobernaci6n  firmando todos los que intervinieron. Damos Fe. 

El  presidente  Municipal 
Mario  Bernardino 

Regidores: 
F6lix  VBsquez  Hcrngndez 
Fermin  Tapia Ga-ixfa 
Dionicio Bernab6  Martinez 
Miguel  VBsquez  Bernardino 
Maximiano  Tapia Vhquez 
N emorio  Ro j as  Ldpe  z 
Ceferino  Joachin Morales 

Shdico Municipal 
Roberto Muñoz Santiago 
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REGLAMINTO  CrnDICIONAL 

Para el  pueblo  de San Pedro  Amuzgo,  Distrito  de btla Estado  de - 
Oaxaca. 

1.  Las  disposiciones  de  este  reglamento  en  todo Amuzgos y sus - - -  
cuadrillas  respectivamente  en  asuntos  de  orden  popular al ser- 
vicio  dei  propio. 

2 .  El  comit6  directivo  independiente  de  la  Coalicidn  Campesina  In - 
dependiente y la Juventud Amuzgueña de San Pedro Amuzgos, Oax. 
tendra  la obligacidn de pr,esentar y atender los problemas de - .  

los  campesinos,  dar  derecho a hombres y mujeres, p.edir sugeren 
cias.  recibir opiniones, atender  .pr-obIemas i;nter.nos  :de .los-pro-- - .. : 

pios  campesinos. 

- .  - 

3 .  El  comit6  directivo  independiente  de  la  Coalicidn  Campesina In 
dependiente y de la juventud amuzgueña tendr5 por obligacidn - 
hacer que se consulten y consultar a las autoridades  municipa- 
les  ejidales y educativas  internas  del  pueblo,  de  todos  los - -  
problemas  que  se presehtan con los  representantes  de  los cam-- 
pesinos  de cada cuadrilla y con los  propios campesinos, tratdn 
dose  de  tipo agrario judicial organizativo, comunal, civil y - 
social. 

- 

4 .  El cornit6 directivo  de la Coalicidn  Campesino  Independiente y 
la  juventud amuzguHña y'los representantes  de campesinos de - -  
cada cuadrilla podrsn ser removidos por cualesquiera de  las - -  
siguientes causas : 

a) No cumplir  los acuerdos de  la  asamblea  general 

b) Contravenir  las  disposiciones  de  este  reglamento que se re- 
lacionan con los problemas del  pueblo. 

c) Desobedecer las disposiciones  legalmente dictadas por las - 
autoridades ej idales y municipales. 

I 



d) Usar  lucros dentro de su funci6n. 

e) Ausentarse m8s de treinta  dias  de la Coalicidn  respectiva. 

>,f) La  asamblea general dictar5  la sancibn a  este comité direc- 
tivo segdn el caso. 

g) Los representantes  activos  de  los  campesinos  de cada cuadrL 
lla  tendran por obligacidnde  exponer y discutir los casos - 
presentados dentro de  los  propios  campesinos  que forman pay 
te. 

I 

5-5. Todos los integrantes de la CoalEcibn  Campesina  Independiente 
I .  1 

y la  Juventud  Amuzgueíia, tratados en Conjunto expondran sus - -  
prob1ema's"'de .trabajo - .  a las iutoridades . -. - 'correspondientes Fmpe-- . . .  . - ,  

' O  i L j L  , : :  ~~ i 
. .  . .  .,, ! . + . , :' ~r; 5 :, ~ , -  .- f - '. . ,. . .  , . :5  'iC" 

zando  con  los  representantes  de  los  campesinos  de no estar  de 
su competencia procederh a la autoridad  respectiva de ahi  a 
la  Coalicidn Campesino independiente. 

&." Todos los elementos  militantes  de la Coalicidn Campesino Inde- 
pendiente y la  Juventud Amuzgueña  tendra  que respetar los re-- 
glamentos  que se  dicten de  ,acuerdo  con  las  responsabilidades - 
de  cada  uno de los militantes. 

. . ." 

a) Mujeres y hombres de 18 años  en  adelante  tendran la obliga- 
ciBn de hacer cooperar y de  cooperar  de  acuerdo con su fun- 
cidn  respectiva y de  lugar  que se ocupe  dentro  de la organi 
zacidn y la disposicidn de la Asamblea  General segtin ameri- 
te e¡ caso. 

b) Todo  militante y la disposicidn  de  la  asamblea  general  se - 
sancionars de 1Q a 5QO pesos  por  militante  que viole este - 
reglamento en lo  econ6mic0,  moral y material,  tomando  en - -  
cuenta su irresponsabilidad. 

J. H0mbreS.q mujeres de 1 5  años  siendo huerfanos carecientes de - 
padre y madre tendrsn los  derechos de ley  no  tomando en cuenta 

i 
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su edad y ver su condici6n econ6m'ica  social y material. 

I! $. Todas  las  mujeres  preparadas y no preparadas tendriin los mis-- 
mos  derechos  que  las ya preparadas, el hombre y la  mujer son - 
las  mismas  personas  dentro  del  circulo social y educativo res- 
pectivamente. 

?"9. Todo militante  de la CoaliclGn Campesina  Independiente tendrii 
la obligacih de  prepararse  educacionalmente no importando  su I 
edad  tendr5  los  mismos derechos que los analfabetos  que los - 
ya preparados. I 

I 

10. '  Todos los  representantes hombres y mujeres  est5n  obligados ter- 1 
' .' minantemente  de  cumplir con su' deber de  acuerdo con lo marca- 

xdo  por  el segundo punto  de este bo2titin. 

LE PEDIMOS A USTED COMJ?ANERO CONSCIENTE DE ESTE MOVIMIWTO SU MA- 

YOR SUGERENCIA Y OPINION Y' EL USTED APRUEBA ESE REGLAMENTO  DE - - , -  

ACUERDO CON LOS FALLOS DE LOS COMPAREROS  QUE N O  PARTICIPAN  CONS-- 
TANTEMENTE Y CRITICAN ESTE MOVTMTINTO RECIBIMOS  SUGERDICIAS POR - 
-ESCRITO HOY SE TERMINO  DE  HACER ESTE BOLETIN  SIENDO LAS  DOCE HO-- 
RAS CON CUARENTA Y C I N C O  MINUTOS  DEL D I A  30 DE NOVIEMBRE DE 1975. 

RECIBIMOS SUGERENCIAS EN LA DIRECCION DEL  COMITE INDEPENDIBiTE DE 
LOS CAMPESINOS. 

San Pedro Amuzgos, Putla, O a x .  a 3Q de  noviembre de 1975. I 
I 
! 
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San Pedro  Amuzgo,  Putla, Oax. a 3 de Nov. de 1975. 

Ing.  Victor  Bravo Ahuja 
Secretario  de  Educacidn Piiblica 
México 1, D.F. 

Los que  suscribimos  Autoridades Municipales y Ejidales  de San Pe- 
dro  Amuzgos,  Agentes Municipales- de la comunidad  de San Martín, - 
Amuzgos,  San  Pedro Apostol, Amuzgos; San  Juan Amuzgos; los  Pobres, 
Amuzgo; la Guadalupe, Amuzgos; San Isidro Amuzgos; Santiago buz- 
gos, 1.a  Parota.; Amuzgos; San  Nicol5s Amuzgo :y ciudadanos de estos 
lugares  con  toda atencidn respeto nos dirigimos a  usted  para expo 
nerle lo  sigui-eate: Funciona  en  la  poblacidn  de San Pedro Amuz-- 
gos una  escuela de organizacidn completa, atendida  por 13 maes--- 
tros  de  primaria y con  una cantidad de 864 alumnos, de  los  cuales 
el 9 0 %  son  indlgenas  hablantes  de  Amuzgo. 

I 

I 

Nos hemos  dado cuenta que  nuestros hijos  no aprenden como debe - -  
de  ser  en  virtud de que los maestros que trabajan  en  este  lugar - 
n0 hablan el amuzgo han recibido mal trato y descrimincacidn  por 
los  maestros y hablantes  de la poblacidn que no es  indfgena.  Por 
lo  anterior  expuesto  pedimos  a usted, señor ministro .de Educacidn 
Pública la escuela  "REDENCION"  que funciona en  este  lugar  pase  a 
ser  atendida por.la direccidn  general de Educacidn  Extraescolar - 
en  el  medio indígena, que es una dependencia de  la  secretaría  de 
Educacidn Ptiblica que  usted  dignamente  dirige. 

Firman:  Mario Bernardino  Soledad Los miembros  del Comisa- 
Secretario: C. Graclano Vssquez Joachin riado  Ejidal 
Alcalde  Segundo Putla Oax. Agentes Municipales de - 
Paulo  Hernandez Martznez Chuella) las Cuadrillas. 

Sellos  de la Tesoreria  Municipal  del Juzgado Segundo Constitucio- 
nal. 



.. . " 

c. - 
ANEXO IX 



MOVI.MXINT0  CAMPESINO 

PAISANOS PONGAN ATENCION 
VOY A NARRARLES UN CORRIDO 

MOVIMIENTO  CAMPESINO 
FORMARON UNA COALICrON 
PARA EXIGIR SUS DERECHOS 

ESTAMOS E N ,  MOVIMIENTO 
DESDE  OCTUBRE VEINTISEIS 
SEGUIMOS  HASTA EL MOMENTO 
ARO DEL  SETENTA Y CINCO 
INICIAMOS ESTA LUCHA 
CONTRA  ACAPARADORES 

TODITOS LOS  DROMQTORES 
CONSCIENTE UE ESTA A C C I O N  
SON HIJOS DE  CAMPESTNOS 
QUE HAN SUFRIDO  EXPLOTACICN 
PELEANDO CON SUS DERECHOS 
PARA  ACABAR CON LOS R I C O S  

MAS DE DOS MIL CAMPESINOS 
NXNOS,  MUJERES Y HOMBRES 
EXIGIINDO AL GOBIERNO 
QUE  CUMPLA CON SU DEBER 
DE  HOMBRE  REVOLUCrONARIO 
QUE DE TIERRAS A LOS POBRES 

I3 NUESTRO  MOVIMIENTO 
NO SE  HA MUERTO  CABANAS 
QUE  MUERAN  TODOS LOS RICOS 
VIVEN CON SUS TANTAS M A S  
PARA  NOSOTROS  PALSANOS 
BAJATE DE LAS  MO?XANAS 

EL D I A  TRES DE NOVIEMBRE 
ESTUVIERON EN ALARMA 
CON FEDERALES  DISFRAZADOS 
LLEGARON A PROVOCAR 
DIJERON  LOS  CAMPESINOS 
VAMOS A VER  DCNDE  PASAN 

“MECHE”  LOPEZ DECIA 
NO SE RAJEN  COMPAREROS; 
TINEMOS  FUERZAS  CAMPESINAS 
SEGUIREMOS CON ESTA LUCHA 
PARA  ACABAR  LOS BURGUESES 
BASTA  DE  EXPLOTACION 

AMUZGOS GRITA EN . c m m  

[CORRIDO] 

“N1COtt VASQLJEZ HABLO 
MIEMBRO  DE  LA COALICI(l+J 
C A S I  DIJO LO ‘MISMO 
CCN SU BASTANTE RAZON 
MIJJERES MUY DESIDIDAS 
ESPERAN  LA  SOLUCICN 

EL GOBIERNO  FEDERAL 
LLEVA  MALDITA FUNCICN 
EN CONTRA  DE  CAMPESINOS 
DEFENDIENDO A LOS  BURGUESES 
Y NO A LOS HUMILDES 
PELEAN  POR NECESIDAD 

RO.SA TAPIA GRITABA 
ARRIBA LA  COALICION (EN CORO ARRIBA) 
CELLA HERNANDEZ ESTABA 
PRESENTE ORGANIZACION 
JAMAS SEREMOS  VENCIDOS 
I N D I O S  DE  TODOS  LOS PUEBLOS 

TIERRA YA RECUPERADA 
EL D I A  C I N C O  DE DICIEMBRE 
LUCHAREMOS CON DECZSION 
ACABANDO CON LOS  LOBOS 
DE  LA  MALDITA BURGUESIA 
A NIVEL DE  LA NACION 

YA CON ESTA ME DESPIDO 
ADELANTE  COALICION 
EL PUEBLO SIEMPRE U N I D O  
CON DOLOR  DE CORAZON 
REPETIRLO CON YALOR 
JAMAS  SEREMOS  VEN C I D O S  

I 

LETRA DE  MELCHOR LOPEZ  VASQUEZ 

CANTA EL M I S M O  COMPOSITOR 
MJSICA DEL  CORRIDO  DE SIMCPj BLANCO 

- .  ” 
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ANEXO X 



A LOS CAMPESINOS DE AMUZGOS san Pedro Awuz S oax, 
A m m m DE SIT IO  m 0  es de fetwero Z i977 
A TODOS LOS JOVENES HIJOS DE CAMPESINOS 
A TODA LA JWENTUD AMJZGUEllA 
A TODO EL  PUEBLO GNERAL 

Tomando  en  cuenta en  1a.situacibn  crxtica-en que se encuentran 2 -  
las  autoridades y en  que nos encontramos todos.los campesinos  de 
San Pedro  Amuzgos  es  urgente  :que  todos los campesinQs ej  idatarios, 
solicitantes  de  sitio  solar ubano, la juventud campesina y todo - 
el  pueblo  en  general sin distincibn  de raza ni de lengua, porque 
todos  padecemos  el mismo sufrimiento,  el mismo dolo* y el mismo - 
Icoraje, nos preguntamos tcbmo vamos a resolver nuestros problemas? 
pues  uniéndonos, juntos trabajemos todos y formaremos un pueblo - 
educado;un pueblo  consciente, un pueblo trabajad0r.y progresista, 
si eres  joven hombre o mujer y ya terminaste- tu educacibn prima-- 
ria  preocupate en estudiar para aprender mgs, y asi deffendas me- 
.jor a  tu.puejilo, acuerdate ,que all€ estd arraigado'el valor cul'tu 
ral  de tu ,ra'za, invita  a  tus compafieros 'que se unan  contigo y asf 
defiendan  juntos a suslhermanos ¿-del. cmpo-~~si.no~~sabes- leer  .ni -es-- 
cribir  no  importa  otro  te va a ensellar, y si.no puedes  hablar es- 

mismo  valor  cultural,  pregunta si no sabes, platica con tus abue- 
slitos la  forma  en  que han sufrido, di.gales que nadie vale m& que 
otro, todos somos iguales  ante  la ley, invitalos tambidn a  unirse. 
como conocedores de.nuestlpo ejido, no por unos cuantos.paisanos y 
compañeros  el  pueblo si.ga sin su ampliacibn urbana.; todos sabemos 
que  son  ejidatarios  y:.que se igualan con los- pequeños propieta-" 
rios ya sea porque son corn adres o s u s  padrinos o porque le pres- 
tan  dinero  para  despues ro { arle su maiz o frzjol o si no le qui-- 
tan su cochinito o su'chivo, nada m& .por eso no quiiren  quitar - 
los  cercos  para que su pueblo 'tenga'una ampllaCi(in, que al fin de 
todo  tambibn van a  necesitar un sit:io solar y si  no  son los  prime 
ros  que  quieren que se les  de, piensen que una minorfa no puede - 
hacer  nadajante un pueblo,  tal vez usen  mañas  con su dinero como 
ya lo hicieron  pero jamSs podr$n con la fuerza del  pueblo y el - -  
pueblo  de  que formamos parte  reclama justlcca, reclama un derecho . constitucional y hace una lucha  justa por la libertad,en contra - 

/del hombre,. de  la  injusticia,  de la carestia de la vida; es por es 
to  que  el  pueblo debe estar unldo siempre para defender sus inter 
reses,  recordemos la fecha en que se inicla la lucha  campesina: - 
el 27 de  octubre de 1975, recuerden la  forma en que fuimos  golpea 
dos  el 26 de  febrero de. 1976, nos aguantamos esos golpes porque - 
estSbamos  unidos,  todos  sabemos  quienes son los autores de  ese a- 
tropello  que  qui'eren ser ri$os y poderosos y sér .los dueños  de - -  
nuestro  ejido  a costa de  nuestro sudor y sentados en sus casas co 
miendo  con  el  sudor  de  todos  nosotros los campesinos pobres, e--- 
110s  quieren  vernos  siempre  trabajando como viles peones, quieren 
que  nuestros  productos  se l o s  vendamos a mitad de pretio, robar-- 
nos  los  animalitos  que  tenemos muy pocos de  nosotros,  calumniar-- 
nos como  acostumbran  hacer  siempre, engafiarnos y tratarnos como - 
ellos  quieren,  descriminarnos  llamandonos indios brutos y salados 
y metigndo su ganado en nuestro  cultivo y no pagarnos los daños. 
.Todo esto  se  puede  acabar  estando  el  pueblo unido y acugrdense - -  
que  cuando  un  pueblo  reclama un justo  derecho le  llaman'agitador, 

. pañol  no te humilles, tienes el mismo derecho como mexicano y el 

- 

- 

- 
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le  llaman  subersivo, es porque el uehlo .le dice  la  verdad,  ahora 
es  tiempo de unirnos m& y mZis e n .  pa efensa de los intereses  de - - -  
nuestro pueblo explotado y esta ves demandamos  los  si.guientes puz 
tos : 

PRIMERO : 

SEGUNDO: 

TERCERO : 

CUARTO : 

Q U ~ N T O  : 

LA  CONTINUACION  DE  LA LOTIFfCACLON DE  LA ZONA URBANA 
POR LA:ISECRETARIA DE  REFORMA  AGRARIA. 

QUE LOS EJIDATARIOS QUE  TENGAN SUS CERCOS  DENTRO  DEL 
UREA DE LA ZONA URBAN.A LO I E K ~ ~ E N  Y SE PERMUTARAN 

QUE LOS PEQUEROS PROPIETARIOS  RESPETW EL  DESLINDE - -  
QUE SE BIZ0 EN SUS PEQUERAS PROPIEDADES DE 3 7 2  HAS. 

LOS TRES PEQUEROS PROPIETARTOS Y GANADEROS  MAYORES RE 
TICREV SUS GANADOS Y LEVANTEN SUS CERCOS  DENTRO DEL - 
EJIDO. 

RESPETEN A LAS AUTORTDADES  MUNTCfPALES Y EYIDALES Y 7 
XLAS  AUTORIDADES  COMPETENTES CUANDO LES MANDEN ORDENES 

EXPRESAS. 

Y no  daremos  un  paso atr& h.asta el triunfo,  nuestra  mira es  el - 
progreso de nuestro  pueblo,  seguiremos  adelante. 

j E L  PUEBLO UNIDO JAMAS SERA YENCIDOj jADELNTE UNIDAD CAMPESINAj 
jARRIBA  EL FUEELO  AMUZGUENOj jARRI3A LOS TRABAJ~RES DEL C A M P O j  
j ABAJO  LA  EXPLOTAC I ON j 
jVIVA EL 2 7  DE OCTUBREj jALTO A LAS DETENCIWES j 

~- 

jUNETE PUEBLO  UNETE PUEBLO; 

t 



A.NEX0 XI 



A LA OPINION PUBLICA 

A LOS  OBREROS 

CAMPESINOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 

La  represión  del  Estado se hace patente una vez m& en  el  proble- 
ma  campesino  de la comunidad indlgena de San Pedro Amuzgos, que - 
decidib  lanzarse  a  lucha  por  el  rescate de sus tierras en contra 
de los caciques, ganaderos y terratenientes  a  quienes  ahora desca 
radamente  apoya  el regimen apresando  a  tres  campesinos y bajo --- 
ningún  argumento  legal vBlido mantenerlos detenidos; golpeando  el 
ejército al pueblo de San Pedro  Amuzgos niños, mujeres y hombres ~. 

indefensos  a  bayonetazos y culatazos cometiendo  todo  tipo  de ro-- 
bos a  la  poblacibn,  que se supone indigno  del "H. Ejfrcito  Mexica 
no". -Desde el 26  de febrero pasado fueron  detenidos  .por el 4 7  - -  
Batallón.de Infanterra  estos  tres  compañeros nuestros en  Pinotepa 
Nacional. 

- 

Estando  ahora en manos del Ministerio Pfiblico Federal, el caso, - 
no los consigna ni los  ponen  en  libertad  a  pesar  de  estar inter-- 
puesto un amparo  a  doce dias de  haberlos detenido, la consigna--- 
ción  es -claro, que no  procede, porque los cargos que se le impu-- 
tan  carecen de ldgica y fundamento, pues  la versidn de  ellos  es - 
que  se  .le  recogieron 15 armas de alto poder  dentro de  un autobús. 
La pregunta es, ¿quien puede  trasladar  ingenuamente  armas  en un - 
autobCls en  tal cantidad, siendo tres gentes? 

La desfachatez  del  Gobierno  estatal de Z6rate  Aquino y de  las au- 
toridades  Federales es evidente al no  buscar la solucibn de  los - 
graves-problemas educativos y agrarios del Es-tad0 y,de la  nacibn, 
5iiiTTeprime  brutalmente y nulifica de hecho  las  libertades cons% 
gradas  por la Constitucibn, es cada  Tez mds evidente que ni ellos 
mismos la respetan ni la cumplen y SI la esgrimen  al  servicio de 
l o s  intereses m& oscuros.  La  vg'olencia ue ellos han sembrado - 
producir6 m5s violencia, pues la inquietu 3 campesina, obrera y PO 
pular como claramente vemos es  generalizada al no encontrar solur 
cien  positiva a sus problemas. 

Manifestamos pfihlicamente nuestra posici6n  de  desenmascarar la - -  
falsedad, la  corrupcidn que es el  verdadero  rostro  del  gobierno - 

\:del Estado y Federal, en  contuber:nio  con  las  Fuerzas  mSs  reaccio- 
narias  como  son  los caciques y acaparadores  de tierras, a  quienes 
defiende  el  Estado  en forma servil. 

EXIGIMOS LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS 
TIERRA Y LIBERTAD 
COMUNIDAD  INDIGENA DE SAN PEDRO AMUZGOS, PUTLA, OAX. 
arteles del  sur,  Dir.  NEstor Shchez, Oaxaca de Jusrez, Om. miércoles 10 de 
marzo de 3 976, año XI, núm. 3818, p. 4 
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En  el  pueblo  de San Pedro Amuzgos Municipio  de su mismo nombre a 
13 de  febrero  de 1 9 7 7  convocada una  asamblea  general  para  dar  a - 
conocer al  pueblo otra vez que por  disposici6n  de la superioridad 

' el C. Roberto Muñoz es presidente  Municipal  Constitucional como - 
se  les  hiciera  saber  el  pasado  dia 8 de  los  corrientes  los resul- 
tados  de la reunidn que convoc6 el Director  General  de Goberna--- 
cien  en  las  propias oficinas de la Direccidn  General  de Goberna-- 
cidn  en  el  Palacio  de  Gobierno  de  la  ciudad  de Oaxaca, capital - -  
del  Estado  Libre y Soberano de  Oaxaca, en la  que se design6 como 
presidente  municipal  constitucional a Roberto  Muñoz Santiago, s í g  
dico  municipal  procurador  Dionicio  Bernabé  Martinez  pero  la  asam 
blea  dijo  que  no esth de acuerdo con el  primer  nombramiento ya - 
que este  señor  son muy conocidas sus actuaciones  ilicitas como - -  
funcionario  pGblico y que fue por  .eso  que  el  pueblo  lo  sac6  de - -  
este  ayuntamiento ya que  en la Administracien  ppsado  del C .  Ex - -  
Presidente  Municipal  Graciano  V5squez Joachin este  fue nombrado - 
Tesorero  del  Comite Pro Luz Piíblica de  este  pueblo,  la que se con 
sigui6 y- de  este dinero sobr6 una suma de 15 ,000 .00  ... los que - 
este  nefasto  funcionario ptiblico nunca  entregd y dijo la asamblea 
que  no quiere,ya esta clase de  anomalias  porque  lo  que sugiere - -  
-que este  mal  elemento sea cambiado por  otro  regidor  propietario - 
de  antecedentes  m8s honestos y que con el señor  Roberto Muñoz - -  
Santiago  no  cooperan nl con trabajos ni con cooperaciones  econdmi 
cas porque  con  este  elemento no  se encuentran  seguras y que tal- 
vez  sigan  siendo  utilizadas  para  atros  fines y no  para  lo que son 
destinadas,  por  lo que estuvo  de  acuerdo  que sea Présidente Muni- 

si  cuenta  con  el apoyo moral y material  del  pueblo y no de un grg 
PO minoritario con el que cuenta Roberto  Muñoz Santiago, adem5s . -  

la  asamblea  estuvo  de  acuerdo  que se haga  del  conocimiento  de la . 
Superioridad  de  esta disposicidn y que si esta  quiere ratificar - 
la  impopularidad  de este nefasto ex-funcionario  pdblico piden se 
haga una  investigaci6n y para ello  piden  venga  a  este  pueblo un - 
funcionario de Gobernacldn que de  ninguna  manera  ellos estan in-- 
conformes  con  la  polltica del Lic.  Manuel  Zarate Aquino, pero  que 
estgn  seguros  que  este  nombramiento  se  hizo  por  carecer  de infor- 
macidn  necesaria .. ~. de la salida del C.  Roberto  Muñoz Santiago de es 
te Ayuntamiento,  por  lo que el H. Cabildo  existente  estuvo  de - - -  
acuerdo  junto con el pueblo y para  constancia  firmaron  los preseg 
tes.. . 
El  Presidente  Municipal  Alcalde  Segundo  Municipal 
F6lix  Vgsquez HernElndez Librado  VSsquez  Merino 

Sindico  Municipal  Const.  Macedonio  Victoria H. 
Dionisio  Bernab6 Martinez 

Regidores  Propietarios  Miguel  Vgsquez  Tapia 
Maximiliano  Tapia V5squez 

- 

'cipal Constitucional el C. Regidor  FELIX  VASQUEZ HERNANDEZ quien 

Suplente:  Miguel  Ldpez Merino 

Regidores  Suplentes 

X-Celerino  Joachln Morales 

I 
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Alcalde  Primero 
Felipe  Olmedo  Arellanes 
Suplente: Luis:%quedano pech 

I 
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C. COBERNAOOR INTERINO (XNSTITUCIOJAL 
DEL ESTADO DE OAXACA 
PRESENTE. 

Los que  suscribimos Sindico Municipal, Regidor y Presidente  del - 
Comisariado  Ejidal  de la poblacidn de San Pedro Amuzgos, Putla, - 
Oaxaca,.  Ante  usted comparecemos y exponemos. 

Que  en  relacidn con  la  situacldn por la  que  atraviesa  nuestra po- 
blacidn, y a  instancias  del  gobern.ador  anterior  Manuel  Zgrate - - -  
Aquino  se  establecid una-situacidn anormal  referente  a  las autorg 
dades  municipales  de la referida poblacidn. 

El  gobernador  Zgrate Aquino impuso  autoridades  municipales fuera 
de  todo  procedimiento legal y demacriitico y a  espaldas de la PO-- 
blacidn lo anterior ha provocado divisionismo y alteraciones  al - 
funcionamiento  de  los drganos pCib1.icos. 

Por lo  anterior  estamos solicitando, que se  envie un investigador 
del  gobierno  del  estado a dicha comunidad, para que en presencia 
de  este  se  realice la votacidn en la reunidn  del cabildo, y a la 
vez que  aprube  a  la asamblea general  de ciudadanos, y al que se - 
asigne  su  nombramiento se  les asignen las  diferentes actividades 
a  realizar  en  dicha comunidad ya mencionada y para satisfaccidn - 
de  dichos  bandos en pugna se levanta una -ACTA firmada por  ambos. 

Para  satisfacer  la comunidad en  general  que  las  oficinas genera-- 
les  tales  como: correos, telgfonos y telegrafos sean reinstaladas 
en  edificios ptiblicos de la' propia comunidad, y al mismo tiempo - 
sean administrados  por personas del  pueblo  para que se  lleven a - 

Y~cabo  dichos  servicios legalmente como  debe  ser. 

I 

i 

Por otra  parte  sobre el problema agrario, en petici6n el pueblo - 
en general. 



1 

Que se terminen  los trabajos de  la Zona Urbana 

Que  se  respete  nuestro  plano  definitivo  que  fue entregado en no-- 
viembre  de 1976 firmado  por el secretario  general  de la SRA. Que 
se envíen  6rdenes  a  los sefiores Dagoberto  PelSez Figueroa, HerBn 
Ferngndez y Antonia IbSiiez  Vda.  de Jimenez de levantar sus alam-- 
bres  dentro  del  Ejido ya que  en  la  ResoluciGn Presidencial que am_ 
para  nuestras  'tierras no:se reconoce 'ninguna propiedad  privada. 

No dudando la atencidn que le  guarde a la presente, le reiteramos 
nuestro  respecto. 

Oaxaca, O m , ,  Marzo. 7 4 de 1977. 

Firman : 
Sindico 
Dionisio Bernab.6 

._ 

Regidor 
Maximiliano Tapia 

Co!:lisari.ado Ej ida1 
Félix  Muñoz 

3 
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En  el  poblado  de San Pedro  Amuzgos, "Distrito Judicial  de  Putla, 
estado  de  Oaxaca siendo  las 9 horas  del 1 4  de  noviembre  del  año - 
de 1977 se  reunieron  en  el  local  a.costumbrado la mayorla  de  los - 
ejidatarios  del  ejido antes mencionado  en  asamblea  general  extra- 
ordinari'a  para decidir  sobre  1o:;si.guiente:  que  desde  hace  tiempo 
la  mayoria  de  los  ejidatarios  se  venlan  planteando  la  necesidad - 
de  entrar  en  posesidn pac€fica quieta y ptiiblica de  la  totalidad - 
de' los  terrenos  ejidales  que  a  ellos  les  corresponden  por  lo  que . .  

hasta  este  momento  se  decid26  por  unanimidad de la  asamblea en--- 
trar en  posesidn  de los terrenos  antes  mencionados  e  iniciar de - 
inmediato  los  trabajos  correspondi.entes  al  cultivo  de  la  tierra. I 
Dicha  desicidn  la  tomamos fundhdonos en los siguientes documen" 1 
tos  que  nos  da  el  derecho y nos ampara y son como  siguen:. [resu- 
miendo) I 

I 

La  Resolucidn  Presidencial  de  fecha 1 2  de  junio  de 1940 publicada 
en  el  Diario  Oficial  de  la  Federacidn  el 7 de  agosto  en  donde  los 
terrenos  comunales  pasan  a  ser  ejidales. 

Posteriormente  en  fecha 26 de  febre o de Y976 se efectuaron  los - 
trabajos  consiguientes  tendientes  a  ejecutar  jurldicamente con el 
deslinde  el  correspondiente  a  la  mlsma.  Posteriormente  se ampa-- 
rarcjn en  contra  de  la  Resolucidn  Presidenclal y ejecuci6n  de  la - 
misma  el  juicio de amparo nhero Y46/976 de  fecha 29 de  enero  del 
mismo  año  dicho  amparo se resuelve con fecha  treinta  de  junio  de 
mil  novecientos  setenta y seis  diciendo  que  las  pruebas  .presenta- 
das  como  son  escrituras y manifestaciones de bien oculto presen-- 
tan  fechas  de  oper'acibn posteriores a la resolucidn  Presidencial 
y ejecucidn  de  la  misma  por  lo  que  consideramos  que  nuestra  desi- 
.cidn  es  debidamente  fundada y para los.efectos pertinentes  levan- 
tamos  la  presente  acta  enviiindola  al C. Delegado  Agrario  para su 
conocimiento y efectos, y firman t:odos los que en ella  intervie-- 
nen  siendo  las  doce  horas  con  cuarenta y ocho  minutos P.M. del -- 
mismo  dia y mes  del  presente  año. 

i 
i 

Firman Ins autoridades  ej2dales y mSs o menos 3QQ firmas m&. 

/ 
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PRESIDENCIA DEL COMITE  MUNICIPAL ELECT2 
RAL SAN PEDRO AMUZGO, PUTLA DE OAX. 
Oficio No. 0 0 3  
Asunto: Con referencia a la  camisi6n  que  trajo 

a esta  poblaci6n  el  C.  Francisco G h e z  
(arcla  Auxiliar  de  esa  &nisi& Esta-- 
tal  Electoral. 

Dicidre 7 8 de 1977. 

C.  Lic.  Crispin  Cabrera Ray611 
Secretario  General  del Despacho del 
Gobierno  del  Estado y Presidente  de 
la  Comisibn  Estatal  Electoral. 
Av. Independencia 900 '*A" Oax. , Oax. 

Estuvo  en  esta  poblacidn  el C.  Prof, Francisco G6mez Garcia A m i -  
liar  de  esa H. Comisidn Estatal  Electoral  que usted dignamente - -  
del grqo llamado  Irlos  mestizos"  integran  como conseja1 La  Plani- 
lla  que  fue  electa  el dPa 20 de  noviembre  pasado y que constitui?" 
rB el H. Ayuntamiento para el  ejercic-io 1978-1980.  

A este  respecto  el cornit6 municipal  electoral a mi cargo le dio - 
su negativa  en-  virtud que como se hicieron  dichas  elecciones con 
toda  seriedad y dentro del  proceso que establece la ley  de la ma- 
teria, serla  anticons-titucional y darfan  lugar  a que perdiera se- 
riedad el  acto realizado y de  cuya fe lo  da  el  expediente electo- 
ral  debidamente  confesionado  que  remitimos  a  esa  dependencia opor 
tunamente. 

., preside-con el fin  de ver la  posibilidad  de  que un ciudadano mas 

Por otra  parte crelamos tamhien  inconveniente  sustituir un conse- 
jal electo  para satisfacer el  deseo  de un grupo minoritario en - -  
cuanto  a  que  tampoco se quiso  discriminar ya que como lo constat6 
el  comisionado  que  el cuerpo de consejales-  se  tomaron en cuenta  a 
tres  de  los  llamados ''mestizos-1' dos  propietarios y un suplente - -  
que  1o:;son NORBERT0 ROJAS FIGUEROA, se  ser$  el Sfndico Municipal 
Procurador, el regidor FILEMON  OLMEDO LUBIGAS y S-u suplente RUBaJ 
PEREZ ROJAS. No ser5 por  demds  informarle  que  para satisfacer al 
comisionado  de referencia, se convocd una asamblea  general con cg 
racter de urgente,  concurrid  toda la ciudadanfa  disciplinadamente 
y le  dimos  la oportunidad  al m i m o  para  que  hiciera un recuento y, 
concluyd  con  enterarse  de  que una inmensa  mayoria  sfmpatizd y - -  
sigue  simpatizando con la  planilla  de  consejales  que actuaron'en 
el  próximo  perfodo  Constitucional  de  Ayuntamientos. 

Se hizo  saber a los  inconformes  de  que  en  este  caso no cabe la in 
sistencia de su capricho ya que la mayorza de los ciudadanos de - 
esta  poblacidn seleccion6 y sanciond con s u  voto la eleccibn de - 
los  Consejales  que  integran  nuestro  Ayundamiento. Lo que  comuni- 
camos  a usted  para su conocimiento y efecto. 

- 

i 

I 

/ 

. .  . 



Respetuosamente  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ 

SIRINO VARGAS  OLMEDO 
EL PRESIDENTE DEL ,COMfTE MPAL.  ELECTO 

Primer miembro : N i c o l h  Vgsquez  Tapia  
Segundo  Miembro: Honorio   Merino  VBsquez 
S e c r e t a r i o :  C e l e r i n o  LBpez   Hernhdez  

C . C . P .  Gral. E l i s e o  J i m C n e z   R u i z - G o b e r n a d o r   I n t e r i n o   C o n s t i t u c i o  
n a l .  

- 

Lic. Cdsar F l o r e s   . R u ' i z - D i r e c t o r  Gral. d e   G o b e r n a c i h ,  Pa- 
1ac . io   de   Gobierno ,  Oax., Oax. 

L i c .  C l a u d i o  Ramirez L B p e z , - P r e s i d e n t e   d e l   C o m i t Q   E j e c u t i -  
vo E s t a t a l   d e l   P a r t l d o   R e v o l u -  
c i o n a r i o   I n s t i t u c i o n a l  

S e l l o   d e l  COMITE M W K I P A L ,  ELECTORAL 
SAN PEDRO AMUZGO 
PUTLA, OAX 

, 
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OFICINA  EJIDAL 
SAN PEDRO AMUZGOS, OAX. 
mero NO. 0002 

Asunto:  Se  impuso  en  los  traba-- 
j o s  del  comisionado  de - 
esa Delegacidn  Agraria - 
en  la  localizaci6n  de - -  
tres  predios  que  supues- 
tamente  se  reclaman. 

San Pedro  Amuzgos,  Putla, Oax. a 19 de enero  de 1978.  

C.  ING. PABLO  ARBOLEYDA  ALATORRE 
DELEGADO  AGRARIO EN EL ESTADO 
INDEPENDENCIA  No. 310 
OAXACA , OAX . 

En s u  oficio ntimero ( I O 2 0 5  fechado el 13 de  enero  del  presente  año, 
en  donde  camisiona  al  Ing.  Antonio  PedToza  Guerrero  para loCali-- 
zar 176 hectgreas  que se encuentran  enclavadas  dentTo  del  plano - 
definitivo  aprobado,  la  dicha  localizacidn  fue  impedida  por  la fa 
milia  Jimgnez nos dicen  que no esth de  acuerdo  que  se  localice - 
de  at-;lerdo con  el plano ya mencionado, por  estas  razones  el  Ing. 
comlTionado  no  pudo  seguir  cumpliendo  con  lo  ordenado  por  esa De- 
legaci6n  Agraria  a su'cargo y para  esto  proponemos  que  tomaremos 
las  bases  sesaladas  por  la  Resolucidn  Presidencial  del 12 de ju-- 
nio  de 1940 y el  deslinde  definitivo  de  este  ejido  los  cuales  no 
hacen  menci6n  de  ninguna pequeiia propiedad  privada. 

Ahora usted.est5 comprobando  que  estos  individuos  violan  todos - -  
los  acuerdos  que se  toman con las  autoridades  competentes. 

Pedimos  a  usted  que  por  ese  conducto se solicite  al  Gobernador -- 
del  Estado  que  le  gire una orden a estas tres  personas  en  donde - 
diga  que  este  ejido no existen  ningunas  pequeñas  propiedades,  por 
ser  de s u  competencia, 

- 

ATENTAMIN TE 
COMISARIADO  EJIDAL 

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO 
Norbert0  VBsquez Filogonio  V5squez Rogelio  Joachín 

C.C.P. Lic. Jorge  Rojo Lugo-Secret.ario de la SRA para s u  inmedia 
ta intervencidn  Mgxico, D . F .  

- 
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0FI.CINA EJIDAL 
SAN PEDRO AMUZGOS, PUTLA, OAX. 
oFrcro N O .  019 

C .  Diputada Lic.  ZoraPda  Berna1 P. 
Fragua No. 3-60. P i s o  
D i p u t a c i d n  Oax., MGxico, D.F. 

Por  el momento l e  informo a u s t e d   d e   u n a   d e n u n c i a   q u e   h i c i e r o n  - -  
l o s  que se d i c e n   a f e c t a d o s  en l a  Zona Urbana  en e l  p e r i 6 d i c o  N O T 1  
CIAS No. 5 7 0 ,  de fecha. 3 2  de mayo de 1978  en  donde e l  l € d e r  e s t a r  

I t a l  de l a  C C I  seña l6   que  e l  g r u p o   a f e c t a d o   h a   s o l i c i t a d o   u n a  p a r -  
t i d a  mil i tar  en esta  compnida.d para que l e s  b r i n d e n  sus g a r a n t i a s ,  
ademBs acusaron  que  Melchor  Camerino Ldpez y N i c g l B s  Vdsquez Ta-- 
p i a  son ac t iv i s tas  de l a  Liga.  Comunista “23 de  sept iembre” y qlhie 
n e s   h a n   d e s a t a d o  l a  o l a   d e   v i o l e n c i a  y a g i t a c i d n   e n  Amuzgos. 

P o r   l o   a n t e r i o r   s o l i c i t o  su f i n a   i n t e r v e n c i e n   a n t e  e l  Gobierno - -  
d e l  Es.tado  para  que se n o r m a l i c e n  l a s  cosas  porque  verdaderamente 
l o  que e s t a s   p e r s o n a s   d e n u n c i . a n   s o n   p u r a s  muestras de m e n t i r a s ,  - 
a l  c o n t r a r i o  e l l a s  son las  que han  derramado  sangre de campesinos 
i n d € g e n a s   e n   l o s  lugares de sus t r a b a j o s   e n  e l  campo, ademss l o s  
d i r i g e n t e s  de l a  CCT s o n . p e r s o n a s . q u e   h a n   d e f e n d i d o   l o s   i n t e r e s e s  
de l o s  que se d i c e n  ser  p e q u e f i o s   p r o p i e t a r i o s ,   g a n a d e r o s  e i n v a s o  
res de t e r r e n o s   d e  es te  p u e b l o ,  que en   toda  l a  t r a m i t a c i d n  de l a  
zona  urbana  son las  que  atacan  que no quieren   que  se h a g a ,   p i e n s o  
q u e   e s   n e c e s a r i o  que u s t e d  vea l a  forma de cBmo f r e n a r  a e s t a s  - -  
p e r s o n a s ,  para que ya no ; s igan   denunc iando  cosas  falsas en contra 
de l o s   e j i d a t a r i o s ,   a u t o r i d a d e s  y promotores  que  nos  han  ayudado 
para h a c e r  e l  e s f u e r z o  de s o l . u c i o n a r  e s t e  problema. 

P o r   o t r a  p a r t e ,  l o s   i n g e n i e r a s  que se habian  comisionado  no  han - 
l l e g a d o  a c o n t i n u a r  de vuelta l o s   t r a b a j o s  de l a  Zona Urbana  que 
ya h a b i a n   s i d o   i n i c i a d o s   s i n  saber e l  motivo de l o   c u a l  l e  p i d o  - 
que s e . v e a  l a  forma de que se v e n g a n   e s t o s   t o p 6 g r a f o s .  

Le a n e x o   c o p i a  f i e l  d e l  per i6dico   antes   menc ionado para que se  - -  
“ent .ere  mBs b i e n  y p i d o   q u e   i n t e r v e n g a   u s t e d  de i n m e d i a t o . .   a n t e  e l  
Gobernador d e l  Es tado  ya q u e   n o s o t r o s  vamos a estar  l a  pr6xima se  
mana con €51 y de l o  que d ice  que hay siembra de mafz e s o  no es - -  
c i e r t o   p o r q u e  ya s a l i 6  l a  c o s e c h a .  

N o  dudando de s u   v a l i o s a   i n t e r v e n c i d n   a n t e  l a  a u t o r i d a d   c o r r e s p o n  
d i e n t e  l e  r e i t e r o m i s  m& s i n c e r o s   a g r a d e c i m i e n t o s .  

- 

- 

Atentamente 
PRESIDENTE DEL COMISARLADO EJIBAL 

N o r b e r t 0  Vdsquez Bernardino  
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A LA OPINION PUBLI.CA 

A LOS  CAMPESINOS  POBRES Y PUEBLO EN  GENERAL 

P u e b l o   d e   M e x i c o ,   d e   T e x c o c o ,   T l a x c a l a ,   V e r a c r u z  y t o d a s  las  de- -  
m5s p e r s o n a s   q u e   t r a n s i t a n   p o r  es ta  carretera ,  d i s c u l p e n  las  mo-- 
l e s t i a s  que l e s  podamos c a u s a r  a l  d i r l g i r n o s  a u s t e d e s   d e  esta  mg 
n e r a ,   s o l i c i t a n d o  su v a l z o s a   c o o p e r a c i 6 n   e c o n 6 m i c a   p a r a   s o s t e n e r  
l a  l u c h a   p o l i t i c a   p o r   o b t e n e r  las  t i e r r a s  en l o s   e s t a d o s  de Oaxa- 
ca y San  Luis   Potosl ,   en   donde a d iaTio   t enemos   que   enfrentarnos  
a l a  r e p r e s i ó n  e je rc ida  p o r   l o s   t e r r a t e n i e n t e s ,   c a c i q u e s  y toda  - 
c lase  d e   e x p l o t a d o r e s   d e l   p u e b l o ,   q u e   s o n   p r o t e g i d o s   p o r  e l  g o - - -  
b i e r n o ,   q u i e n   l e j o s   d e   a y u d a r n o s ,   n o s   r e p T i m e  y n o s   e n c a r c e l a  o 
a s e s i n a n   t a n   s o l o   p o r   d e f e n d e r  l o  que n o s   p e r t e n e c e   p o r   d e r e c h o ;  
las t i e r r a s .  

LA TIERRA DEBE SER DE QUIEWLA TRABAJE Y LA DE'FTBJDA CON SUS PRO- 
PIAS MANOSj LIBERTAD A PRESOS POLITICOSj 

. .  . . 
.r. .. . .. . 

SAN r";:-ilKO AMUZGOS, P u t l a ,  Oax ,  ..EL DESDIGANO, Tux,  Oax. 

C A M P A M ~ J T O  TIERRA Y LIEERTAD' EL TRAPICHE, Z i m .  Oax. 

A 2 9  de  enero  de 3978. 

I 



Enero 2 8 ,  de 1 9 7 8  

AL CAMPESINO  POBRE 
AL PUEBLO EN GENERAL 

L o s   a n t e c e d e n t e s   d e   S a n   P e d r o   A m u z g o s ,   d i s t r i t o   d e   P u t l a  Oax., da - 
t a n   d e s d e  1 9 4 0 ,  c u a n d o   p o r   d e c r e t o   p r e s i d e n c i a l  se l e s  o t o r g b  a - 
l o s   c a m p e s i n o s   d e l   l u g a r   u n a   s u p e r f i c i e   d e  11 1 9 4  Has. de t i e r ras  
que   fueron   e j ecutados  e l  2 7  de   enero   de  1 9 7 6 .  A c o n s e c u e n c i a   d e  
l a  e j e c u c i ó n   d e l  26 d e   f e b r e r o   d e  1976 i n v a d i ó  e l  e j g r c i t o   d e l  47" 

b a t a l l 6 n  de i n f a n t e r i a   d e s t a c a m e n t o   d e   P i n o t e p a   N a c i o n a l ,  Oax., - 
a l  pueblo  entero  golpeando  hombres,  mujeres y n i ñ o s ,  quedando 3 - 
campesinos en l a  p . r i s i 6 n   p o r   d e f e n d e r  a su   pueblo .  

Ultimamente m5.s de 5 mil campesinos-   han  s ido  despojados   de   sus  - -  
t i e r ras  e l  29  de  di .ciem6re  de 1977, c u a n d o   s e   e n c o n t r a b a n   t r a b a - -  
j a n d o   c o l e c t i v a m e n t e   p o r  3 familias d e   t e r r a t e n i e n t e s  DAGOBERTO - 
PELAEZ FIGUEROA, HERON  FERNANDEZ ORTIZ y ANTONIA IBAREZ VDA. de - 
JIMFNEZ p r o t e g i d o s   p o r  e l  a g e n t e   d e l   M i n i s t e r i o   P ú b l i c o   d e   P u t l a  
resultando 2 campes inos   her idos   de   gravedad CAMILO- GARCIA BERNABE 
y DANI-EL  MARTIN CRUZ y un d e t e n i d o   e n  l a  c i i r c e l   p b b l i c a   d e   P u t l a  
que es LORENZO MARTINEZ ZENATDO y muchos mbs fueron   apresados  y 
g o l p e a d o s   s a l v a j e m e n t e   p o r  l a  p o l i c í a   d e l   E s t a d o   q u e  comandaba e l  
a g e n t e   d e l   m i n i . s t e r i o   p 6 6 1 i c o  CRISTOBAL VERA  GALLEGOS a l  e s t i l o  - 
de l a  edad  media   fueron  atados  a y u n t a s   c o n -   s u s   a r a d o s  y expues- -  

' : -tos  en l a  p l a z a   p ú b l i c a   p a r a   e s c a r n i o   d e  l a  p o b l a c i b n .   M i e n t r a s  
l o s   f a m i l i a r e s   d e   l o s   t e r r a t e n i e n t e s   c o n  armas y p o l i c i a s   c u i d a - -  
ban  que "no f u e r a  a h a b e r   i n c i d e n t e s " .  

P o r   l o  q u e   r e s p o n s a b i l i z a m o s   d i r e c t a m e n t e  a l  Agente   de l   Minis . te - -  
r i o   P C b l i c o  de P u t 1 a . y  a l o s   t e r r e t e n i e n t e s  y a c a p a r a d o r e s   d e   l o s  
a s e s i n a t o s ,  l a s  v e j a c i o n e s  y las  p e r s e c u c i o n e s   d e   n u e s t r o s  compa- 
ñ e r o s .  

POR LA U N I D b  DEL  CAMPESINADO  INDEPEHDIENTE 
UN IDOS VENCEREMOS TIERRA Y LIBERTAD 

LA ASAMBLEA  GENERAL  DE EJIDATARIOS INDIGENAS  AMUZGUEROS 
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Dirección  General  de  Gohernacidn 
Inspec.  Administrativa 
0 0 7 2 / 7 8  
Mpio.  de  San  Pedro  Amuzgos,  Putla,  Oax. 
Informe  de  Comisi6n. 

Oaxaca de Jusrez, O a x . ,  a 4 de octubre  de 1978 

C.  LIC.  CESAR FLORES RUIZ 
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION 
PALACIO DE GOBIERNO 
C I U D A D  

Cumpliendo  con  las  instrucciones  que se sirvid  usted  darme  en ofi 
cio  de  comisidn ntimero 4661,  de fech.a 2 8  de septiembre  pdo.,  estÜ 
ve  en  la  poblacidn  de San Pedro  Amuzgos Mpio.,  de su nombre, Dis- 
trito  de  Putla,  de  esta  entidad y hecha la investigacibn,  objeto 
de  tal  comisidn, me  permito  rendirle  el  siguiente  INFORME: 

En relacibn  con  las  denuncias  que  el sefior gobernador  obtuvo  por 
el  conducto  de algCln funcionario  de  la  Direcclón  General  de  Obras 
y Servicios  en  el sentido  de  que  el  Presidente  Municipal  de  aquel 
lugar  est5  provocando  serios  prob:lemas en detrimento  de  la tran-- 
quilidad  e  intereses  de  los  indigenas y para  ello,  cualigado  con 
los  mestizos,  encontr6  que  no  hay  nada de cierto,  pues  dentro  del 
Cabildo  existe  quietud y armonia  cada uno de  los  concejales cum-- 
ple  con su responsabilidad y y el  Presidente es un perfecto  guía 
del  Gobierno  Munic.ipa1 como en  ningún  otro  lugar  lo  he  observado. 
Lo que s l  es  notorio,  la  inquietud  en  el  poblado  como  consecuen" 
cia  de  las  drdenes  de  aprehensi6n  que  segdn  el  Sindico  Procurador 
han  sido  propg.gadas  por  personas  que s e  dicen pequefios  propieta" 
rios y quiencs-fueron despojados  de sus tierras  para  crear  la Zo- 
na  Urbana  Ejidal,  aprehensiones  que  según  ejecutadas  personalmen- 
te  por  el  Agente  del Ministerio Piíblico de la  cabecera  de  Distri- 
to. 

Esa  inquietud ha  dado  lugar  para  que  los  indigenas  principalmente 
est6  tomando  medidas  precautorxas  a  efecto  de  evitar  que  detengan 
a los  demandados,  entre los que  se  mencionan  se  encuentran  el Prg 
sidente  Municipal,  el  síndico  Municipal,  el  presidente  del  Comisa 
riado  Ejidal,  el  Presidente  del  Consejo  de  Vigilancia y los  dos - 
secretarios  el  municipal y el  ejidal. 

- 

El  Presidente Municipal,  por su parte, me enteré  que  ha  exhortado 
a su pueblo  para  que no'se escandalice  en  cuanto  a  que  puede  ser 
lógicamente  una  amenaza  de  los  propletarios,  pues  según 61, las - 
autoridades  superiores y el propio  Señor  Gobernador  no  puede  per- 
mitir  tales  aprehensiones ya que  de  ser  asi  desaparecería  el go-- 
bierno  municipal  de  la pohlacih  as€ como el ejido,  quedarse  sin 
autoridad  pero  como  fue ya detenj:do aquí  en  Oaxaca  un  miembro  del 
Comisariado  Ejidal y llevado  a  Putla en donde se encuentra  reclug 
do injustamente,  las  gentes  consideran un hecho  tales  aprehensio- 

'. nes.  Por  lo  tanto  el dfa y la  noche  han  tomado  sus  medidas de SE 



guridad. 

Lo anterior  nos  da  la  clave,  Señor  Director  de  que la tenencia  de 
la  tierra  es el prohlema  fundamental  que  se  confronta  en  Amuzgos, 
pues  mientras  los  indigenas y muchos mestizos defienden  la inte-- 
gridad  de su ejido y justamente  disponen  de 61 con  base a  la  Reso 
lucidn  Presidencial  dotatoria  de  fecha 12 de  junio  de 1 9 4 0 ,  los - 
que  se  dicen  propietarios,  por su parte  tambien  reclaman lo.;suyo, 
nada  m8s que estos  no les reconocid ningfin derecho  de  propiedad - 
dicho  Mandamiento  Presidencial. 

- 

Supongo que  por lo  mismo  que las  propiedades  reclamadas  no  fueron 
reconocidas,  el  Agrario  orden6  el  desalojo  de sus poseedores y all 
torizó  la  creacidn  de  la Zona-Urbana, motivo  del pleito  existente. 
Por  lo  tanto  a mi juicio, en cuanto  a  despojo y daiio en  propiedad 
ajena, debía  responsabilizarse  la  propia  Delegacidn  Agraria por-- 
que  de  ella  surgieron  brdenes  escritas  que  solamente  fueron  ejecu 
tadas -por los  ejidatarios  con  aux:ilio  de la  Agencia  del Ministe-- 
rio  Público  tambign  de  la  cabecera  de  Putla. 

- 

Ante  esta  situaci6n y estando  en  el  lugar  de  los  hechos  menciona- 
dos  en  Amuzgos,  crei  conveniente no concretarme  únicamente  a  la - 
investigación  que.;se me encomend6,  sino  que  intervenir  en  reprey- 
sentacidn  del S r .  Gobernador del.Estado y de  nuestra  Dependencia 

'..para  ejchortar tanto  a los ejidatarios  como  a los  que  se  dic-en pro- 
::.pietarios que  abandonen su postura  de  luchas  esteriles  que  han - -  
'f~puesto  en desorden  e  intranquilo :jtl pueblo  que  contribuyendo  con 
el  deseo el S r .  Gobernads?  del  Estado-  en el  sentido  de  que  .exista 
paz y tranquilidad  en el Estado y as€ responder al  llamado  del - -  
Sr.  Presidente  de  la @ep?&lica, 

..,Que  ,las autoridades Mtinicipales no  han  podido iniciar su pro-- 
grama  de  trabajo  trazado  desde que empezd  el  pergodo  Administrati 
vo,  precisamente  porque S . ?  interpone  este  problema  de  la  tenencia ~ . -  

de  la  tierra y que ha traido  como  consecuencza  la  divislbn,  el - -  
desorden y la indisciplina y claro  est$  que una vez  resuelto  este 
pleito,  tal  como  lo  apunta  el  Sr.  Antonio  Fernbndez, dZindole  el - 
gane a quien  legalmente  le  corresponde,  volviendo  a  la  paz,  a  la 
tranquilidad y al  trabajo  para  bien  del  pueblo. 

En conclusid'n  C. Director y una vez conliencido de que  los  mismos 
grupos  mencionados  concluyen  de  que ya es  tiempo de  que  termine - 
isus  diferencias, pido. a  usted  que  acepte  la  sugerencia  de  que  se 
refinan  ante  el  Sr. Gobernador  del  Estado y en esa  reunidn  se  de'fi 

Lna a  quien  le  -.asiste  la  razón:  A LOS QUE SE DICEN  PEQUEROS PRO-- - 
PIETARIOS O A  LOS  EJIDATARTOS, y en  seguida  llevarla  a  considera- 
ción  del  mismo  Gobernador  para  que  dicte sus instrucciones  al  res 
pecto ydetermine  la  hora y fecha  que  se refinan o asistan  en  esta - 
ciudad  en la  audiencia  respectiva,  sabedores  ya  de  que  al  recibir 
su citatorio  inmediatamente acudirh. 

- 

- 

ATEN  TAMaJ TE 
SUFRAGIO  EFECTIVO NO REELECCION 

EL  RESPETO AL DERECHO AJENO ES  LA  PAZ 
EL INSPECTOR  ADMINISTRATIVO 
PROF:  GRACIANO  GOMEZ  GARCIAj 

! 



ANEXO XIX 



OTRA BOMBA DE TIEMPO EN SAN PEDRO AMUZGOS 
- Acusan  a  la  COCEO y a Zoraida  Bernal 
- Los indígenas  invaden a  los  Mestizos 
- 10 Norteamericanos  en aquella  regidn 

Un grupo  de  ejidatarios  de San Pedro  Amuzgos,  Putla,  denunciaron 
ayer  a la  COCEO y  a  la  diputada  Zoraida  Bernal Diaz de  ser  los - -  
culpables  que  el  problema agrario  en  esa  poblacibn no se  haya re- 
suelto. 

Manifestaron  que  ellos  han  estado  en  posesidn  de  varios  predios - 
ejidales  desde  hace m5s de 4 0  años, como  lo  probaron  con  documen- 
tos  fehacientes. 

Agregaron  que  el  Comisariado  ejidal,  asesorado  por  la  COCEO soli- 
cit6  la  ampliacidn  de  la  zona  urbana  "pero  al  realizarla  en  forma 
-arbitraria,.afectaron  por  lo menos 8 0  hectgreas ejidáb de 23  per- 
sonas, aparte  de  que  derribaron  cercas, arramaron los  cultivos, 
asesinaron  al  ganado,  originando  pgrdidas  h.asta  por un milldn  de 
pesos, situacitin  de  la  que di6  fe el Agente  del  Ministerio Piíbli- 
co,  tipifichdose los  delitos  despojo,  daño  en  propiedad  ajena y 
robo  por  parte  de  las  siguientes  personas: 

Norberto  Vgzquez  Bernardino,  Miguel  Vgsquez  Bernardino,  Norberto. 
Rojas  Figueroa,  Melchor  Camerino  LGpez  (detenido  actualmente y - -  
que  trata  de ser lilierado por  considerarlo IIpreso  político"], Ni- 
colas  PBsquez  Tapia,  Pedro  Bernardino,  Fidel  Vgsquez  Pgrez,  Dioni 
s.io BernabC  Martfnez,  Librado  VBsquez  Perez,  Francisco  Vgsquez P E  
rez, Fulgenio  Cruz  MartXnez,  Pascua1  Ldpez,  Alejandro  Bernabé, - -  
Marcelino  Victoria  Vgsquez,  entre  otros. 

Los  denunciantes  puntualizaron  que  el  delegado  de  la SRA se  perca 
t6 personalmente  de  los  daños  ocasionados  por  el  Cornisariado  Eji- 
dal, azuzado  por  la  COCEO y reprobd  los  hechos.  Y5610  nos  resta - 
esperar  que  medida  toma  el Gobiernott  dijo  en esa  ocasi6n  el dele- 
gado  agrario. 

Pero  independiente  de  que los  ejidatarios  -indígenas e.n s u  mayo-- 
ria-  se  apropiaron  de las 8 Q  h.ect5reas de 23 mestizos  tambien in- 
vadieron 2 8 7  hectgreas  consideradas  como  pequeñas  propiedades, - -  
fuera  del  perimetro  urbano de  esa  poblacibn,  tierras  que  desde - -  
1 8 2 6  vienen  siendo  escrituradas  a  particulares.  "Ahora  el  proble 
ma lo  quieren  considerar  como racialilos indzgenas  son  los inva: 
sores y la  COCEO  manifiesta  que  estdn  exigiendo  las  tierras  que - 
por  derecho  les  pertenecen,  Por  :nuestra  parte  -los  mestizos- es -  
tamos  comprobando  nuestra  propiedad  con  documentos  certificados", 
subrayaron. 

También  acusaron  a  la  licenciada  Nahela  Becerril  Albarrsn,  quien 
so  pretexto  de  realizar s u  tesis  para  obtener su tltulo  en  la - - -  
UNAM, est5  dirigiendo  con  otros I O  norteamericanos  el  trazo  y  la 
construcción  de  calles  dentro  de  los  predlos  invadidos. 



"Lo lamentable  de  todo  esto  es que el Gobierna  no  quiere  actuar . -  

conforme a derecho", concluyeron. 

Noticias Dir. Jos6 Martinez  Bastida, Oaxaca, 30 de  noviembre  de - 
1978,  año rIr, NO. 7'23, p. 3 



ANEXO XX 



Direcci6n  General  de Tierras y Aguas 
Ref. IX-210-A 
797266 
Poblado de San  Pedro  Amuzgos 
Mpio. de su nombre, Edo.  de  Oaxac,a 
Se  emite  opinidn 
México, D.F., a 19  de  abril  de 3979 

C. D. Gonzalo  Armienta  Calderdn 
Subsecretario  de  Asuntos  Grarios 

Respetable  Señor  Sub-Secretario: 

En  cumplimiento a sus superiores  instrucciones  en  el  sentido  de - 
emitir opinitjn sobre  el  problema  que  plantea  el  Poblado  al  rubro 
indicado y para  dar  confestacidn  a la peticidn  del C .  General Eli 
seo  Jimenez  Ruiz,  Gobernador  Constitucional  del  Estado  de  Oaxaca 

. que-  es  titular  del r a m  mediante  .oficio de fecIia 28 de  noviembre 
del  año  de 1978 ,  para  determinar si existen o no pequeñas  propie- 
dades  ubicados  dentro  de  la  poligonal  de  dotacidn  del  poblado re- 
ferido, por  los antecedentes  juridicos y datos  tecnicos  sobre  el 
particular  tengo  a  bien  informarle  que  en  base  al  plano  definiti- 
vo de  dotacidn y al  acta  de  posesidn y deslinde  del  ejido  de  refe - 
rencia, existe  dentro  de la  poligonal  correspondiente  una  superfi - 
tie de 124 -00 -00  Has. sujeta  al  r6gimen  de  propiedad  privada  de - 
los  señores  Andr6s y Leovigildo Fernhdez, misma  que  se  localiza 
al  Sureste y dentro  de  dicha  poligonal. 

Por  lo que respecta  a  la  superficie  de  terreno  ocupada  por  el a-- 
sentamiento  humano  del  poblado  de  "San  Pedro  Amuzgos" y s u  amplia - 
cidn, la  misma se  localiza  dentro,  de  terrenos  ejidales  dotados al 
poblado de referencia, y sujeta a.ctualmente al  proceso  de  segrega - 
cidn  para  regularizarla  como  zona.  urbana  ejidal. 

A t e n t a m e n t e ,  

El  Director  General 
Arq. Jos6 Parcero  Lepez 

C.C.P. c.  L U ~ S  Inzunza  Bstiz,  Secretario  Particular  del C. Titular 
del.  Ramo. Edificio  para s u  conoci--- 
miento, 

Ing.Luis Garza Torres, Delegado de  la SRA en  el Edo. 
Av. Pino  Suárez No. 358-20 .  piso 
Oaxaca, Oax. i 

! 
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