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I N T R O D U C C I O N  
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E l  presente t r a b a j o '  es e l  resultado de varios meses d e  inves 

t igacidn  hemerográf ica   sohe  la   actuacidn d e  l a  Coordinadora 

Nacional  Plan d e  Ayala (C.N.P.A.). 
. \  

E l  ob je t ivo  d e l  mismo, e s  d 3 r  a conocer c6mo e l  movimiento - 
campesino independiente ha podido r e u n i r  l o s  problemas & n i -  

co; cu l tura l  y organizativo en un so lo   f rente  d e  lucha den2 

minado CNPA que recoge  las  demandas soc ia les  d e  l a   c l a s e   c a z  

pesina en busca d e  a l ternat ivas  que l e  permitan  tener un me- 

j o r   n i v e l  d e  vida. 

< 

S e  pretende  igualmente, . establecer  la   gran  importancia hist4 

r i c a  d e  l a  organizaci6n  social  d e l  campesinado a s i  como sus 

re lac iones   internas  y externas,  Planteado  así,  quedari'a su 

mamente abstracto e l  t r a t a r  d e  in terpre tar   l as   re lac iones  de 

d e  una c l a s e   s o c i a l  que se encuentra  repartida en todo e l  -- 
camp mexicano; por l o  tanto e l  estudio   part icular  d e  l a  --- 
Co.Drdinadora servirá para  observar  21 comportamiento d e  di-" 

chas  relaciones,  sus logros y sus desviaciones. 

Cabe ac larar ,  que estamos concientes que en l a  CNPA no S S  e3 

cuentran  contenidas  todas  las  organizaciones  campesinas d e  - 
importancia,  pero e l  hec5o d e  intentar   aglut inar  la mayoría 

de l a s  i n q u i e t u d e s  campesinas l e  da su importancia   h is t6r ica  

y devuelve  vida a l a  problemática del campo para   o lvidar   la  

idea  tan manejada d e l  " cos ta l  d e  papas". 
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Para  poder e n t e n d e r  la   be l igeranc ia  d e l  movimiento campes;-no 

independiente  en l a  actualidad, es necesario  hacer un pequeño 

esquema d e  los  acontecimientos  rurales en los últimos  veinte 
/ 

años. 

La caída d e  l a  producci6n  .agrícola es, s i n  duda alguna, una - 
d e  l a s   p r i n c i p a l e s  crisis en e l  campo mexicano y sus  orígenes 

se remontan  a l a  decada d e  los   sesenta  en l a  etapa d e l  llama- 

do "Desarrollo  estabilizador".  A su vez, el desarrol lo   es ta-  

b i l izador  es h i j o   d i r e c t o  d e  los  planteamientos  agrarios esta 

blecidos  por Cdrdenas '(1940) cuando MQxico qued6 subordinado 

a los   designios  d e l  mercado c a p i t a l i s t a .  En es tos  años, s e . -  

forman l o s  grupos d e  poder que establecerán s u s  dominios para 

l a s  decadas  posteriores. E n t r e  dichos  grupos podernos c i t a r  a 

los  empresarios  agricolas,  que por su par te  se propusieron -- 
t e c n i f i c a r   l a  producci6n  orientada principalmente a l a  cose-- 

cha d e  f r u t a s  y hortal izas   para  e l  mercado internacional.  

S e  form6 tambign, una burguesía  agraria,  dedicada a l a  ganadg 

r i a .  Ambos grupos  contaron  con  todo e l  apoyo d e l  Estado d e  - 
1940 a 1965,  para  obtener  cr6ditos y c e r t i f i c a d o s  d e  i n a f e c t a  

bi l idad s iendo los  .responsables d e  mantener e l  ritmo d e  crecA 

miento d e  l a s  exportaciones.  La  riqueza que se obtuvo en ese 

raao sirvi6 para  f inanciar el desarro l lo  i n d u s t r i a l  naciente 

(1)  - 1 

LOS otros grupos englobados  dentro d e  l a  " C u l t u r a  d e  l a  PoSre 



, -. 

za" como l o s   e j i d a t a r i o s ,  conuneros y minifundustas  fueron - 
l o s  encargados d e  mantener l a  produccidn de alimentos  básicos 

asentados en s u s  t i e r r a s  de  temporal, d e  mala calidad y s i n  

coiltar  con  precios d e  garantfa  suficiente  para pbder v i v i r .  

La  burguesia  nacional  explotadora se f u e  uniendo  a fuertes - 
grupo's transnacionales que se internaron y quedaron en nues- 

t r o   t e r r i t o r i o .  

Los organismos financieros  encontraron a su vez una nueva -- 
"mina  qu6 explotar",  coludidos con l a s  autoridades y f ina l - -  

mente con e l  Estado; en su afán d e  .proletar izar  e l  campo es  

contraron como nueva s a l i d a   l a   c r e a c i 6 n  

Resumiendo e l  conportamiento  agrario d e  

nemos un diagn6stico con l a s  s i g u i e n t e s  

de las  agroindustrias.  f 

I 

l o s  años 60'SI obte- 1 
caracterfskicas :  

D e  1961 a 1965 c a s i  e l  50% d e l  de f i c i t  comercial e in- -  
d u s t r i a l  f u e  financiado  por e l  superávit en las   exporta  
c iones   agr icolas ,  Con estas  exportaciones se obtuvo a 

r i a  el proceso d e  industr ia l izaci6n d e l  p a i s ,  i 
{ 

l a  vez  importacidn de  los   b ienes  d e  c a p i t a l  que reque-- ic 
$ 

L a  acumulaci6n d e  c a p i t a l  en e l  sector industr ia l  se -- 
vi6  favorecido  por una fuerza d e  trabajo  barata  prove--  
n i e n t e  d e l  s e c t o r   r u r a l ,  que emigra  despues d e  l a  pubes 
tad y que por l o  tanto  s u  crecimiento y preparaci6n f u e  
pagada por e l  t r a b a j o  campesino,  dejando a l o s  indus--- 
t r ia les  solamente e l  costo  d e  su reproducci6n,  por  otro 
lado l a s  grandes  producciones  permitieron que los pre-- 
c i o s  d e  l o s  productos  agrícolas  para l a  manutenci6n d e  
l a  fuerza d e  trabajo  fueran muy bajos,  permitiendo a l  - 
i n d u s t r i a l  a su vez,   pagar   sa lar ios   ba jos ;  

La emigrad& a la ciudad por parte  d e l  campesino  provg 
c6, el abandono d e l  campo, 



I 

I 
9 

S e  d i 6  un saqueo i r r a c i o n a l  d e  los  recursos  naturales - 
para  obtener  materias  primas e n  cuatro dgcadas (1940 - 
1970). S 

Las  obras  públicas  dedicadas l a  comunicaci6n8  favorecig 
ron en un primer momento a l  campesinado, cuyo terr i to"  
r i o   h a b i a  permanecido ale jado d e  un merc'ado d6nde i n t e r  
cambiar sus productos. S i n  embargo, l a  comercializa--- 
c i 6 n  d e  dichos  productos fue poco a poco acaparada por 
o t r o s  sectores. (2) . 

A l  convertirnos en importadores d e  bienes agropecuarios 
y con una poblaci6n  concentrada en grandes nljicleos urba 
.nos  provocados  por l a  concentraci6n d e  obreros   fabr i les  ..... se cambi6 e l  h6bi to  d e  consumo....aumentando con- 
siderablemente l a  demanda d e  productos  animales.. . .como 
consecuencia se modificaron  los  patrones  tecnol6gicos y 
d e  uso d e  l a   t i e r r a  y por   consiguiente ,   la   part ic ipa-- -  
c i 6 n  d e  l o s  diferentes grupos d e  c u l t i v o  en l a  superfi-  
cie cosechada  nacionalmente, en  detrimento d e  los  gra--  
nos  bdsicos, que constituyen l a   p a r t e  más importante de 
l a  alimentaci6n d e  l a  poblacidn con más bajos  ingresos. 
(31 . 

Los empresarios se dieron  cuenta d e  que l o  más redituable - 
en ese periodo  era   la   invers i6n en l a  ganaderia y decidieron 

apoderarse  cada  vez más d e l  mercado,  impulsando l a s   t i e r r a s  

de  riego sobre l a s  de temporal  dedicándose a l a  producci6n - 
agropecuaria d e  exportaci6n. 

Todo l o  a n t e r i o r   t r a j o  una vuelta d e  180° grados dentro  del 

t r a b a j o  campesino que tuvo que dedicarse a nuevos cu l t ivos  - 
que antes no habia  trabajado. Como s u  t i e r r a  ya no l e s  ser- 

a 





vecencia d e  las  organizaciones  democráticas  campesinas, que 

exigian  ante todo e l  reparto  agrario:  Echeverria,   tenia que 

crear nuevas formas  para c o n c i l i a r  a l a  burguesía  agraria -- 

que no estaba  dispuesta a d e j a r  s u s  lat i fundios.  y a l  campesi 

nado que se encontraba dispuesto a arrebatárselos.  

Una d e  l a s  primeras medidas,  tomadas por é l ,  f u e  e l  increme2 

t o  d e  la invers i6 i1   es tata l  en sector  agropecuario; la eleva- 

c i 6 n  d e  los precios  d e  garantía y l a  creaci6n d e  empleo Tu-- 

r a l  pronoviendo l a s  pequeñas y medianas industrias en e l  cam 

po y e l  desarrol lo  de l a s   a r t e s a n i a s .  

. Con l a  puesta en marcha d e  los nuevos  postulados  agrarios, - 

s e  increment6 tambien la   in tervenc i6n  d e l  Estado en l a  comer 

c i a l i z a c i 6 n  y promoci6n d e  empresas agroindustr ia les ,   as i  cg 

mo l a  d e  nuevas ins t i tuc iones  como Tabamex, InmecafB,  Proqui 

venex y l a  ampliacidn d e l  radio  de acci6n d e  Conasupo y Ban- 

rural .  

L a   p o l i t i c a  econ6mica d e  la conci l iac i6n  recrudeci6  aún  m6s I 

l a s   d i f e r e n c i a s  en el campo; despu6.s d e  los tres primeros -- 

años de gobierno, l a s  invasiones  aunentaron y e l  Estado ~ o - -  

men26 a m i l i t a r i z a r  d í a  con día  l a s  regiones nds problemsti- 

cas.  (9) 

A principios  d e  1975', como' nueva s a l i d a   p o l i t i c a ,   s u r g i 6  e l  - 

Pacto de Ocampo formado ?or el Consejo  Agrarista Mexicano -- 

(CAM), l a  C e n t r a l  Campesina I n d e p e n d i e n t e  (CCI) dir ig ida  por 



S i  habla Que d a r l e s  de 'g !a i ,os "a  L.. * 10,s car@esino.s, d e b í a n   c r e a r -  

se i g u a l m e n t e   a l t e r n a t i v a s  para l a s ' o r g a n i z a c i o n e s   q u e   b u s c a  

sen s o l u c i o n e s   i n s t i t u c i o n a l e s ,  . .  

: ,..";?k,,"';,t 
n ..,:. 
e " .  

La p a r t i c i p a c i 6 n  mbs i m p o r t a n t e  d e l  Pacto,  corno 6 r g a n o  d e  d e  

n u n c i a ,   f u e  l a  o c u p a c i 6 n  de  t ierras en  e l  estado d e  Sonora - 
que c u l m i n 6   c o n  l a  matanza d e  10 cami>esinos,  l a  d e s t i t u c i 6 n  

d e l  gobernador  Armando Biebrich y l a  e x p r o p i a c i 6 n   d e  100,000 

Has. d e l  V a l l e  d e l  Yaqui  para ser e n t r e g a d a s  a 4 3 3  sol ic i tan 

tcs  d e  tierras. Este acto j u n t o   c o n  l a  d e n u n c i a  d e l  golpe - 

m i l i t a r  c h i l e n o ,   t e n d i 6  una c o r t i n a   d e  humo para c o n t e n e r  -- 

l a s  demandas d e  ciertos sectores. 

. . .  

, .  

La crisis e c o n 6 m i c a   q u e   f i n a l i z a r i a   c o n  l a  d e v a l u a c i d n  de -- 

1976 l lev6  a un mayor endeudamiento d e l  país dando como re-- 

s u l t a d o  que e l  d i n e r o   d e d i c a d o  a BANRURAL se u t i l i z a r a  para 

s a n e r  otros r u b r o s   e c o n 6 m i c o s .  

Junto COLI l a  cr is is  e c o n 6 m i c a   a p a r s c i 6  l a  cr is is  socia l ,  en  

donde se l o c a l i z a  e l  impetu d e  las o r g a n i z a c i o n e s   c a m p e s i n a s  

i n d e p e n d i e n t e s ,   q u e   e m s a d a s  d e  e s p e r a r   u n a   r e s p u e s t a  legal 

r e c u r r i e r o n  a l a s  i n v a s i o n e s  d e  - t ierra como ú n i c a  v í a  para - 

poder so5revivir. 

E l  movimiento   independiente  se o r g a n i z a b a  a l o  largo d e l  te-  

r r i tor io ,  s i n  enhargo s u   p o t e n c i a l   r e v o l u c i o n a r i o  se encon-- 

t raba  muy débil por el mismo carácter  local  d e  l a  l u c h a ,  ha- 

c i 6 n d o l e s  presa fscil d e  l a  represibn, 
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Los repartos d e  t i e r r a  en Sonora y Sínaloa  junto con l a  dsva 

luaci6n d e l  peso  provocaron que Echeverria se hechara encima 

a l a  burguesia,  desatdndose a s í  una  campaña de prensa en con 

t r a  d e  todas   l as  medidas seguidas  hasta  entonces, l o  anter ior  

s e r v i r í a  'para' p e r f i l a r   l a   p o s i c i 6 n   p o l í t i c a  d e  su sucesor Jg 

S&  L6pez P o r t i l l o  (IJLP) , 

La p o l í t i c a  eco;l6rnicl d e  LTLP plante6   la   a l ianza  para   la   pro-  

ducci6n, . s i n  expl ic i tar   con,qu6  fuerzas   socia les  se dar ía  d i  

cha  alianza que, por  supuesto,  tuvo como mejores  aliados a - 

l a  burguesía  nacional y a l   c a p i t a l   t r a n s n a c i o n a l ,  (10) 

La nueva coL;lcepci4n  sobre e l  campesinado los dejaba  exacta-- 

mente fuera d e l  campo y en s'cl lugar  creaba los mecanismos p s  

ra   favorecer  e l  c rec imiento   de l   capi ta l ,  

En o t r o  orden d e  cosas ,  e l  supersvit en las  exportaciones pg 

troleras  estaba  permitiendo que e l   pa ís   obtuviera  nuevas en- 

tradas  para compensar l a s  p Q r d i d a s  que se generaban por l a  - 

cr i s i s  agr ícola .  

Con las  ganancias que se obtenían  de las exportaciones se -.- 

pens6 entonces  pagar  todas l a s  importaciones que en e s t e  ps 

I 

riodo serian  principalmente d e  productos  básicos y materias 

primas, e s  d e c i r  se olvidaba l a  importancia  del canpo. 

Para %pez P o r t i l l o ,   l a  cr is is  rural   era  estrictamente una - 

crisis de producci611,  generada  principalrncnte  por e l  estimu- 

, 



elnpres3rios privados  eran los únicoa que producían  con e f i - -  

c ienc ia  y sos.tenia que " l a s  luchas campesinas son j u s t a s  por 

que q u i e n e s  las desarrollan son trabajadores  explotados, y - 

apoyarlas no exige demostrar que los canpesinos son m6s pro- 

due-tivos que los pequeños propietarios y que e l  e j i d o  es e f i  

ciente.. . " (1.1) 
E l  movimiento campesino se ver ia  aún m6s reprimido y a par-- 

t ir  d e  1977 se declarar ía  que l a  invasi6n a l a  pequefia pro-- 

piedad sería considerada como de l i to  federal.  ( 1 2 )  

E l  presidente consideraba que anteriormente e l  la t i fundio  h= 

b í a  s i d o  e l  problema mbs grande, s i n  embargo ahora l o  era  e l  

m i n i f u n d i o ,  D e  a l l i  que su f inal idad  ser ía   la   proletar iza"  

ci6n masiva de los .trabajadores,  convocando a todos  aquellos 

que tuvieran  vocaci6n para c u l t i v a r   l a   t i e r r a  a seguirlo 112 

ciendo  mediante un sa lar io .  

Para  controlar a esos millones de campesinos,  era  necesario 

r e v i t a l i z a r  a l a s   c e n t r a l e s  campesinas en las que n i  61 mis- 

mo cre ía ,   por  l o  que se lanza un proyecto  para  la   creaci6n - 

d e  un Sindicato  Nacional Campesino que finalmente nunca se - 

l l e v 6  a cabo. 

Durante su gobierno se hic ieron muchas promesas, pero en la 

prdct i ca   ex i s t ían  64,000 sol ic i tudes  de t i e r r a  y 17 millones 

de hectsreas con resoluci6n presidencial  d e  dotaci6n s i n  eje 
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c u t a r ,   p r o v o c a n d o  e l  d e s c o n t e n t o  del movimiento  campesino,  

En   medio   de  esta crisis e c o n 6 n i c a  y g o c i a 1   s u r g i r i a  l a  CNPA 

para 1978-1979 operaban  ya a l g u n a s  d e  l a s  organizac ' iones   que  

se u n i r í a n   d e n t r o  d e  e l l a  como e l  Campamento Tierra y ? J1 'b er- 

t a d   e n  S . L . P . ;  e l  F r e n t e  Popular de Zacatecas; l a  C o a l i c i 6 n  

Objcaro E s t u d i a n t i l  d e l  I-tsmo en  Oaxaca y los Comuneros d e  -- 

Milpa A l t a  e n t r e  o t r a s  q u i e n e s   r e a l i z a b a n  cada una   en   sus  re 

g i o n e s  formas d e  l u c h a  muy p a r t i c u l a r e s  para poder e n f r e n t a r  

a l  E s t a d o  y a l a  b u r g u e s i a .  *******M************************** 

El problema que  deseamos d a r  a c o n o c e r  es e l  q u e   d e n t r o  d e  

l a  Coordinadora ha s u r g i d o   u n a   s e p a r a c i 6 n   e n t r e  los  l íderes  

d e  l a  CNPA y las Bases campes inas ,  d e 5 i d o  a l a  Comple j idad - 

a d m i n i s t r a t i v a   e n  l a  que se ha i d o  e n v o l v i e n d o  l a  Coordinado 

r a  . 
La complejidad a d m i n i s t r a t i v a  a que  hacemos r e f e r e n c i a ,  se - 

avoca a l  hecho d e  que cada uno d e  los l i d e r e s  d e  l a s  o r g a n i -  

z a c i o n e s  ha  p l a n t e a d o   d i f e r e n t e s  métodos y siskenas para en- 

f r e n t a r  los p r o h l e n a s  del cmtpo. 

Dichas d i f e r e n c i a s  se r s n i t e n  en  d l t i m a   i n s t a n c i a  a posicio-  

n e s  idcol6gicas y p o l í t i c a s  que por dopatisinno o a c a d e m i s g i s  

mo han retrasado e l  t raba jo  d e  l a  CNPA. Es muy d i f í c i l  

detectar y s e p a r a r  esa d i v e r g e n c i a  d e  i d e a s  ya que n i  aún -- 

t r a S a j a n d o   d e n t r o  de l a  CNPA se puede llegar a i d e n t i f i c a r  - 
l a  p o s i c i 6 n  d e  t o d o s  sus miemnbros q u e  va desde l íderes  ca-- 

A'  

,!a'., 

I 



risrn6ticos !&e defienden  10s  valores  6tnicos y cu l tura les  d e  

l a  comunidad hasta  honibres con una preparaci6n  pol í t ica  mbs 

fuerte. 
. i  

Tratar  d e  desarro l lar   todas   l as   pos turas   po l í t i cas   ser ía  mo- 

t i v o  d e  .un t r a b a j o  d e  mayor enveryadura y d e  un tiempo d e l  - 

cual  no disponenos. , Por l o  q u e ,  trataremos  solamente de des 

c r i b i r   l o s  diferentes pasos  por los qxe ha seguido l a  Coordi 

nadora  para cmlcluir finalmente s í  s u  f u n c i 6 n  corno 6rgano d i  

r igente  ha ayudado  a las   organizaciones que l a  conforman. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nuestra hip6tesis se sitúa  entonces en que s i  l a  Coordinado- 

r a  no ha  respetado  realmente e l  c a r á c t e r  y e l  esp í r i tu  me--- 

diante  e l  cual una gran  parte del movimiento  campesino i n d e -  

pendiente d e c i d i 6  reunirse,   originará que sus miembros co--- 

rran a buscar l a  protecci6n d e  nuevas centra les  campesinas y 

\que este gran proyecto CNPA se resquebraje poco a poco,. 

E l  cdmo y e l  cuándo surge l a  CNPA se r e l a t a  en l a  primera .-- 

p a r t e  de este t r a b a j o ,  doxde se expone e l  contexto histc5rico 

en q.ae i r á  creciendo  la  organizacidn que t e n d r d  que afrontar 

a l  Sistezna Alimeutario Mexicano y a l a  Ley d e  90meato Agrops 

u 

cuario. 

i 
Como se podr6 observar a 13 largo d e  e s t a   l e c t u r a ,   l a  infor-  

maci6n obtenida f u e  r e d u c i d a  y diferenciada,  es  d e c i r ,  que - 

e l  material  presentado no es uniforme e n  todos los casos de- 

l 



. 
b i d 0  a q u e   n o   t o d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s   p o s e e n  los medios eco 

n 6 m i c o s   n e c e s a r i o s  para r e a l i z a r   s u s   h u b l i c a c i o n e s  o b i e n ,  - 
I 

n o   t i e n e n   c o n t a c t o s   c o n   g r u p o s   q u e   p u e d a n   a y u d a r i o s  a d i f u n -  

d i r  su pro3lem6tica, Las p r i n c i p a l e s   c o n s u l t a s   f u e r o n  he--- 

chas d e  l a  Revista Punto  C r í t i c o ,  p u b l i c a d a   e n  est,a c a p i t a l ,  

y no se d e s c a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  que en los d i f e r e n t e s  es- 

t a d o s  d e  l a  R e p ú b l i c a   e x i s t a n   p u b l i c a c i o n e s   s e m e j a n t e s ,  Pa-  

ra  c o n o c e r l a s  sería n e c e s a r i o  v i s i t a r  cada regi6n i m p o r t a n t e  

r e a l i z a n d o  práct icas  d e  campo que  en este momento r e s u l t a n  - 
muy largas y costosas, Pero e n  un  futuro  pueden  ayudar a ey! 

r i q u e c e r  e l  volumen d e  datos o b t e n i d o s .  

La e s t r u c t u r a c i d n   d e  este e n s a y o  se e n c u e n t r a   d i s t r i b u i d a   e n  

****************** 

l a  s i g u i e n t e  forma: Una primera parte q u e   c o n s i s t e   e n  l a  e v g  

l u c i 6 n   d e  l a  C o o r d i n a d o r a   N a c i o n a l   P l a n  d e  Ayala, desde  su - 

n a c i m i e n t o   e n  e l  aso d e  1979 has ta  s u  desarrollo a l c a n z a d o  a 

f i n a l e s  d e  1982. E l  que l a  i n v e s t i g a c i 6 1 - 1   t e n g a  como limite 

esa € e & a ,  no s i g n i f i c a   q u e  ya n o   t e n g a   n a d a  nás qué d e c i r  - 

sobre l a  c o n f o n n a c i 6 n  d e  l a  o r g a n i z a c i 6 n ,  empero, por razo-- 

n e s  práct icas  había qu6 establecer un limite a esta t e s i n a .  

D e n t r o  de  este primer g r a n   c a p í t u l o  se e n c o n t r a r 5  además, un 

p q u e f í o   a n s l i s i s  comparativo d e n o m i n a d o   " d i a g n 6 s t i c o  d e  l a  - 

i n v e s t i g a c i 6 n " ,   e n   d o n d e  se h a b l a  d e  l a  n a t u r a l e z a ,   e s t r u c % g  

r a  y comportamiento de l a s  o r g a n i z a c i o n e s   q u e   c o n f o . m a n  l a  - 
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En rrsedio de todos estos  cambios,  planes y proyectos 'encontrms que  de - 
1977 a 1979, cas€  todas  las  organizaciones  independientes  sienten  la.  necesidad 

de-superar  el  aislamiento y el  sectarimo;  por lo que en este  proceso,  la ple - 

na  conciencia  de  la  necesidad  de  avanzar en la  unificación  de  esfuerzos,  de  ca - 

minar en la  construcción  de  una  Organización  Nacional  Campesina, (14)  constitu - 

ye  su  principal  objetivo. 

Tratando  de  seguir  los  anteriores  principios,  desde 1975 surgi6 "El Wvi- - 

miento Nacional  Plan  de  Ayala" c o m ~  una  escisión por parte (de  Mate0 y Nicol6s 

Zapata)  del  Frente  Zapatista  (organización  afiliada  al  PRI). 

Elmvimiento tiene corm programa lo siguiente: 

"Dime corn vives y te  dire quién eres"  es  nuestro preMulo 
para  quienes  critican a la  burguesfa y ,viven  tal. 

"Corm el  lemi  "la  tierra  es  para quién la  trabaja"  bandera- 
de  lucha  revolucionaria  de  nuestro  precursox,el C. Emilia- - 
no Zapata,  nuestro  Wvimiento  Nacional Plm de'Ayala  inter - 

preta  la  Tenencia  de  la  tiexra en su  hondo  contenido  socia - 

lista  en  beneficio  del  Pueblo  Mexicano. 
Pues  esa  tenencia  de  la  tierra,  no  es  sólo  para  quién  la - 
trabaja, sino para  todos,  por  vital  necesidad  hiológ-ica, .- 
lo cuál nos obliga a participar  sin  disti-nción  alguna, con 
el  campsinado, guién precismke produce los alirwntos - 
para  que  esa  tenencia  sea  real, y no se quede corm sinple 
enunciado. . . 'I 

"En base a este  postulado,  este  Movimiento  Nacional  Plan  de 
Ayala, trabaja en form autónolna  atendiendo  los  siguientes 
frentes : 



La segunda parte ,  se encuentra formada por una serie d e  mono 

yraf ías  d e  algunas d e  l a s  organizaciones de base,  exponiendo 

su local izaci6n  geográf ica  y la   c ronología  d e  los  aconteci" 

mientos que desataron sa lucha  por l a   t i e r r a  o por  mejores - 
condiciones d e  vida. 



a) Fom.concienc2a ideol6gica  hacia  el  Socialism  cientl- 
fico,  despertSndo  el  sentido  de  responsabilidad  en  el - 

- 

Campesinado, tanto en lo faliar m en lo social  con 
respecto  al género humano. 

b) Atiende y defiende sus problmas  ante  el  Gobierno  Estatal 
y Naci'onal. 

c)  Propende a la  Cooperativa  Agrlcola,  teniendo  en  cuenta - 
la Tenencia,  Organización,  Producción,  Distribución y - 
Mercado .. 
Esto  nos  inpone  la  ardua y delicada  misión  de  luchar  con 
tra  la  Represión  Econ6pnica  Impuesta por el  Gobierno, - - ! 

- 

quién a través  de sus Delegaciones  Agrarias y Comisarios 
Ejidales,  crean un clima  de  violencia  generado por la in 
justicia  al  violar en dltiples  formas  las  leyes  de  la - 
Reforma Agraria,  mediante  el  sinple  expediente  de  ofre - 
ter en una situación  desesperada.  Injusticia  que  se tra 
duce  en  el  bajo  nivel  de  vida  de éste, en lo personal y 

en lo familiar.  Vale d e c i r ,  que  la  Revoluci6n  frustrada 
que capitaliza  el  Gobierno, no cuenta para  el. Caqesina- 

do, no  obstante que puso su gran cuota  de  sangre y sacri 
ficio  para  conquistar  algunas  de  las  leyes que constitu- 
yen la Refom Agraria." (15) 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

COMl?OSICION DE LA ORGANIZACION 
~."..I__ 

- " 

La orqanizaci6n  Canpsina declar6 que  contaba  con unos 10,000 caqesinosa$iJ,$ar 
* .  

do~*:mg7~haciendo constar  que cualquier agrupación  Zapatista  era  independien - 

te de su Organizacih,  la d l  se encontraba micarente representada por el C. 

-sino Mate0  Ezniliarm  Zapata, hijo menor  del  General  Ehiliano  Zapata. 

La sede  del M.N.P.A. se encontraba en  Cuatla mrelos,  donde  realizakm - 
Asambleas  quincemalcs. 
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La Organización participaba activamente en lbrelos, donde  defendla los plan- 

teamientos del Plan de  Ayala y c o m r a b a  los aniversarios del natalicio de 
* 

4 

Zapata. 

En 1978, a l  celebrar e l  95OAniversari0, l a  gente denunci6 la  explotaciBn 

a que eran smetidos por parte de los intemediarios cuando distribufan SUS 

productos agrlcolas . Estwieron también los hijos de  Zapata,  Ana  Marfa y Diego 

quienes se retiraron del hcmenaje  dejando con las m o s  extendidas a los funcio- 

narios asistentes a l  acto. 

Durante e l  1OOOAniversario de Zapata en 1979, el "PA a través de Mate0 

Ezniliano  Zapata pidi6 a ;Tos6 Gpez Portillo [ l p Y  que las instituciones del 

País retomran k i s  ideales de la  Revolucf6n y' se concedfera h e s t f a  para  cen- 

tenares de campesinos presos. Se dió a conocer  igualemnte, l a  oposición  a que I 

los restos de Wliano Zapata fueran trasladados a l  Emnt-ento  de l a  Revoluci6n i (16) I 
1 

i Un intento s igni f i ca th  por unifkar las  luchas de las  diferqtes organiza- 
;. > 

j 

ciones, dentro de ' la organizacidn fue el: . P r í h z r  'Congreso Nacfonal  Extraordina- 
*-, 

' r io  del pylovimiento  Nacilonal Plan de Ayala que se llev6 a cabo e l  8 de agosto 

de 1979, en Cuautla,  lvlorelos. 

"Con la  participaci6n de numerosas organizaciones carpsinas  del pals, 
1 

En este PriIrer encuentro, a pesar de la  t6nfca oficialista de algunos  de los i 

dirigentes del PYloViTliiento, se lograron  acuerdos  fundamntales  para avanzar en 

tomo a l a  creación de una organización  nacional. E l  car=icter semi-oficial a l  i 

I 

que se hace rrención se debe a l a  participación de'algunas  organizac3ones  de l a  

Que, a s €  cam por invitación que se hizo  a rSpez Portillo y Toledo Corro. S i n  

embargo, e l  evento se transfod en una &resión de radicalidad del  mvimiento 

campesino con una esprmt3nea definicidn antiytibernzental, en la que l a  rechi- 

fla a Toldo Corro no fue 116s que una Fqwria muestra E s  asf corn los- 
(17 1 
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caqxsinos camblaron  de  una  participación  pasiva a una participaci6n  polít,ica. 

Algunos de los acuerdos  que  all€  se  tomaron  fueron los de: 

1.- Luchar  conjuntamente  por  la  soluci6n  de todos y' cada - 
uno de los problemas  individuales,  colectivos,  regiona- - 

les y nacionales  pl-antcados  en el Congreso; 

2.- Luchar  por  la  integración demr%tica de un prcqrm - 
com6-1 de  acción  que permita elevar  la  fuerza y la soli- - 
dez de.la organización cmpsina; 

3.- Luchar  porque  el  esfuerzo CCBnGn de las  organizaciones - 
campesinas  se  base en el  profundo  respeto a la autoda 
de  cada  uno  de  ellas, en la  permanente consulta democrs - 
tics con sus integrantes y en  la  continua  prorcloción 'de 

m a  mayor participación  de los campesinos en la  direc - - 
ción y actividades  de sus organizaciones. 

4. - Luchar  porque  dentro  de  la  autonomía de las  organiza - - 
cienes carpsinas, corn organizaciones  de  masas,  se gc 
rantice  su  independencia  del  Estado y de  los  Partidos - 
Políticos  dejando en libertad a sus mianbros para que - 
individualmente  ingresa en los partjdos que represen - - 
tan sus intereses o que  no lo hagan así  si no lo de::ean; 

5.- L U C ~  para que otras  organizaciones  carpsinas  que m - 
partan estas propuestas  participen en los esfuerzos ten - 
dientes a dar  forma a un prcqrama ccnnún de acción. (18) 

Se reunieron  cinco Esas en  donde se h&ló de la  lucha por la  tierra, de 

la  prcducción,  de los asalariados rurales, del nxnejo  político  del  presupuesto 

para los estados por parte  de 1.0s gokernantes, ada6s de  hacer  denuncias  sobre 

' despojos  de  tierras. 
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Surgi6 también un pacto de unidad entre'algunas de las organizaciones - 

asistentes mm Consejo  Nacional  de Pueblos IndPgcnas (Q'JPI), e l  Frente fi;mcis& 

Villa,   el  Consejo Nacional Cardení-Sta, f ~ a l i c i ó n  Obrero  Campesina Estudiantil 

del It- (-I), una  .sex& fracción de la  Unión  General  de  Obreros y carrq?esi 

nos  de .Wxicm (U-), e iguahlente con la  XI, Cyw\IA, UClEZ y e l  Frente Obrero 

- 

Campesino Estudiant i l  de Dur-3, el ejido Desengaño y la  Organización  para e l  

Desarrollo de la Comunidad. 

Sin  embargo dentro de este pacto se conjugaban diferentes fuerzas con - ,- 
planteamientos y objetivos  diferentes, que iban desde la defensa, de los inte- - 

reses oficiales hasta l a   a u t o d a  del lmvimiento capesino. 

La Unión de Comuneros Emiliano  Zapata ' (UCEZ) , la Uni6n  Campesina  Indepen- - 

diente (XI) ,. y los Comuneros  Organizados de Milpa (COMA), destacaron la nece- - 

sidad de mantener la  lucha  independiente y unitaria contra e l  gobierno de José 

~ 6 p z  ~orti~d+'&ue no 6 1 0  habla traicionado a1 mv~imiento zapatista, sino - 
que protegfa e l  despojo de los e j idos y comunidades, e  intentaba terminar  con 

e l  reparto agrario y reprimir  a  quienes se negaban a  renunciar  a sus derechos. 

. .  

Mate0 Zapata  por otro lado,  planteaba levantar un frente aparentemente i n  - 
dimdiente  al  estilo de la* CNC (20) lo anterior se  conf i d  con, SU cambio  de 

opinión, a l  permitir que los restos de su padre  fueran trasladados a l  m n m  

to de la Revoluci6n. 

- 

D e  esta rranera las organizaciones independientes (no oficiales) acordaron 
crear una  nueva organizaci6n  nacional independiente  ca&paz  de darle altemati - - 
vas a l  canpesinado. Se bus& entonces crear lo que vendrfa a ser ya no e l  M0 

vimiento, s i  no la "Coordinadora": definida m un frente q l i o  de organiza- 

cienes que conservan su autonda p e ~ o ~ u e  se ""i amwan A "" mut~iamente en sus luchas. 
E l  MNPA por su actitud conciliadora con el gobierno, no se intgr6 a la Coordi 

nadora, los hijos de Zapata habyan traicionado 1.a ftgura del padre y la lucha 
del campesinado. 

- 
" " 

__^_ " 1 
- 
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. Esta nueva  ,coordinadora  respondfa en el'pr3wr -to 6 s  a una necesk p 

dad sentida por nurnerosas conthgentes en lucha F e  a uiproyecto  polftfco pre 
figurado, e l  cual 6 1 0  se irfa conformando en l a   d i d a  en que se consol3dara 

la  inicial pr-ación  espont5nea  de p r m e r   l a  coordinadora  nacional C. . .1  

- 

Las 18 organizaciones que  fornaban la CNPA provenfan  de regiones,  experien - 
cias y condiciones muy diversas; pero la  gran mayorh de ellas se form5 duran- 
te  dos, cinco 6 diez d o s  a l  frente de los cornbates  de diversos  contigentes de 

- 

trabajadores del campo (. . . I  Las oryanizaclones que unificaron la CMPA par - 
tlan de la  preocupación  de raper e l  aislamiento rqional en que se encontrz - - 

' ban y de recoger y transmitir exper3encias  generadas por prScticas diversas". 

(21) 

Entre los principales  objetivos de la  orgariizacidn se enkntraban "la bus 
queda  de  su a u t o d a  frente a l  Estado y del control de sus organizaciones - 
charras, a s €  el establecimiento de formas orgánicas donde la base tuviera 

. uria'participación consciente, exigiendo la solución a sus demandas por cauces. 

- 

" I 

legales pero apyandose siempre en la  mvilización. (22) i 
: ?  

I 

A partir de octubre de 1979 podems hablar ya de la  CNPA, resultados de - 
la  uni6n  de  nurnerosas organizaciones  canpeslnas que  desean conccerse  para en - '!' 

contrar una  nueva estrategia de  lucha dentro del mvimiento campesino. Para - 

empezar a lograr sus tareas propusieron realizar encuentros regionales en el - 
seno  de las comunidades  en lucha, con e l  objeto de intercambiar  experiencias e 

iniciar un proceso de unificación del mvimiento  carpesino. Los COmLllleros  de 

A 
..'Y 
. .. 

- 

Milpa Alta se ofrecieron para ser los prinerbs en realizar un encuentro en _su 

canunidad,  "que por estar ubicada estratégicarente en e l  centro del pals pos2 

bilitatja l a  asistencia de un buen núwro de organizaciones canpesinas'' (23) 

- 

IDS cc~rmneros Organizados  formaron  comisiones internas ?ara ,der cur~!~lir 

satisfactoriamente con e l  Ehcuentro, dejando rrqntánearwnte por un lado' los - 
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problerrras internos en su lucha por l a  recupeGaci6n  de los Bosques Camunales; - 

para dar atenci6n a las tareas im-ediatas de la realfzact8n del  evento; formdn ' 

dose  cc4nisiones  que se '1ht".&.9paron I" en las a d l e a s  de los pueblos y que 

- 

fueron las siguientes: 

al Alimentación 

Al0 j d e n t d  e lnstalacfones , 
Eventos Culturales, 

Prensa y Propaganda, 
ccanisión Polltlca y 

camisión  de  Finanzas. 

"El programa  para la alimentaci6n est- a cargo de las  las que 

a través de colectas  econhicas y en especie con simpatizantes y población, lo 

graron todo lo necesario para  atender las necesidades de la  alimentaci6n'J. 

- 

E l  alojamiento estwo a 

mismos comuneros facilita& 

actividades del Encuentro. 

En la  ccpnisión  de actos 

cargo de otra Camisi¿jn, quienes a través de los - 
locales para  alojamiento  cercanos a l  lugar de las 

l 

I 
I 

culturales los Comuneros 'Organizados  de  Milpa Al - I 
t a  delegaron la  coordinación, programación y actuación a los .cmpaiiems del - 
cL;FTA. 

1 

La camisión de Prensa y Propaganda fué l a  encargada  de difundir a través 

de boletines de Prensa, gfrar invitaciones a las diferentes organizaciones con 

las que hablan participado y con las q u e .  se tenla contacto. Adds de reunir- 

material  para  hacer las impreslones antes y durante el Encuentro. 

- 

Después de W n e r  

P r i m r  Encuentro  de la  

de 1979 dla en que 500 

ron reunidos junto con 

de la  &A, dentro del 

. .  

Tndependientes! 

textuahnte como se organizaron los preparativos a l  

Coordinadora, en Wlpa Alta, llegamos a l  13 de  Octubre 

representantes de  organizac2ones capsinas se encontra 

estudiantes e intelectuales para discut i r  el carscter - 
P r i m r  Encuelrkro __- Nacional  de Organizaciones Campesinas 

- 

I " 
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"La -si& Polltrca fue la encargad de centrallzar todas las activida- 
7 

des de las oamisrones;  de  preparar documentos por parte de los comcllleros, esas 

ponenci-as  no  fueron  planteadas n l  arcpatadas correctamente  debido a las  ta- 

rreas  del Encuentro que ocqaron a la mayor€a de los canuneros." 
. .  

- 

#'La Comisión de Finanzas se di6 a la  tarea de asignar una cuota f i j a  de - 

acuerdo a sus posibilidades a todos los mianbros de Comuneros Organizados  de 

Milpa Alta y realizar  colectas entre simpatizantes y Wftantes de la  c m i  - - 
. dad en general; a d d s  de colectas ~. en  algunas escuelas con grupos estudianti - 7 

les. 

cabe aclarar que a l  igual que estas &siones, funcionaron otras cam la  

Comisi6n de Vigilancia, Edecanes,  Transportes, Se.rvicios MSdicos, entre otras, 

-. 
! 

1 
i 

las que estaban 

tantes" . (24) 

& no se 

les di6 a  todas 

pendientes para  atender  neces3dades  de las organizaciones v is f  - 

conocfa a muchas organizacfones  del' . mvlmfento carpsino se 
, ~, 

' .  -1 
la' misma.' imprtancra. Sfn enlbargo muchas organizaciones de I 

membrete intentaron desvirtuar los objetivos fundmtales del Encuentro; pre 5 
sentandose también e l  oportunism de I derech'apor parte de los asesores de Ng 

te0 Zapata, mi- que. hasta esos n"wmtos pretendfa ser el  centro de aglutinar 

ción de la Lucha Caqesina Indepmdiente. ! I 

.- 

AGn, t m d o  

de organizaciones 

dferon a llevar a 

dedico a  def l n i r ,  

existencia de ese 

más datos) 

i 
en  cuenta estas anormalidades regi-stradas solamente a nivel Í 

I 
1 

capsinas se orlghó un grupo de intelectuales que se d e d -  i 

cabo e l  proyecto CNPA, encabezado por Gustava Esteva, que se 

las  caracteristfcas de la  Coordinadora..( M i d o  a que l a  - 

grupo es información confidencial. No se budieron encontrar 

- j 

La nueva  organ$.zación serfa independiente  de todo nexo con e l  Estado y - 
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las  organizaciones  charras  as?. ccnrp de  los '@tidos . polfticos " buscando darle 

a 'la coordinadora un contiido clasista. 

Seg6n el  Peri6dico  Voces  del Campo, (25) en el encuentro participaron  tres 

tipos  de  organizaciones: 

1.- Orqanizaciones  de  masas sin una  abierta  afiliación poll . 

tics cam la  Unión Campesina Independiente  de  la  Sierra 
Norte  de  Puebla y Centro  de  Veracruz, los ecrnuneros or 
ganizados  de  Milpa Alta y grupos locales  no  COnfoLmados 
todos en organizaciones  regionales  tales cc81y3 grupos de 
Morelos  (después  constituirPan  la mi6n de  Pueblos  de - 
mrelos) : 

- - 

/ 

- .  

2.- Organizaciones  vinculadas a partidos o grupos politicos 
de  izquierda (CICIAC, CCRI, MCR y A m ]  . La central  Inde 
pendiente  de  Obreros  Agrfcolas y Caqesinos (CIOAC), al 
Partido  Cosnunista  ,@xicAola  Coordinadora Caqesina Re 
volucionaria  Independiente ( C m )  al  Partido  Revolucfo- ' 
nario  de los Trabajadores; e l'lbvimiento -sino Rev0 
lucionario MCR) y la  Alianza  Capesina  Revolucionaria - , 

(ACR) de ¡os cuales  desconocems  exactarente su lbea - 
política. 

- 

- 
- 

I 

3.- 

Para poder 

Organizaciones  vinculadas  al PRI (COPIACAR) Consejo Na - 
cional  de  pueblos  indlgenas (CPIPI). 

- 

llamarse  verdaderamnte  independientes  del  Estado  serla  necesa - 

Eh realidad,  la  experiencia  polltfca  de  los  dirfgentes y de  las  organiza- 

cienes mcionadas hi'zo posible la  redacción  de las resoludones cuyos prmnci- 

pios fundamentales quedaron planteados en los sTgrdentes  puntos: 

- 

- 
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- La iínica posici6n p l f t i c a  definitorTa fue l a  de plante= 

que la  mvillzación fuera la  principal form de lu 
cha  para obtener la  solución de sus d m d a s  y 

\ 
.. 

- Que e l  fortalecimiento de los encuentros.  reg2pnales ser2a 

necesario para  conocer los problemas de Ca& comunidad. 

nes discutiera i n t e r n m t e  los obstficulos. que Se $resen- 

taban en sus comunidades  para  poner en p r b c t l q  sus luchas 
y 'se 'ocupará en resolverlos para obtener mejores resulta- 

dos a  nivel nacinnal. 

- 

- 

Una gran parte de estas organizaciones est5 conformada p r  grupos étnicos 

que  poseen la  tierra en forma m a l ,  . p e r o  que han sido despojadas  de diferen 

te  manera y en este mcuentro se dieron  cuenta  de  que se encontraban  unidas - 

por una lucha can&; l a  recuperación de sus tierras. 

- 

De a l l €  que e l  nonibre de Plan de  Ayala se encuentre estrechamcnte  ligado- 

con los  objetivos de esta nueva  coordinadora  que  opina  que: 

- "El Plan de  Ayala es una expresión  fundmental de los - 
ideales zapatistas y, por tanto, de los ideales campsi- 

nos. Al proclmarlo Zapata logre que se convirtiera de 

inmediato en factor de unidad y fuerza de los  ejércitos- 
canpsinos, para orientar su lucha y darles myor peso - 
en el proceso  revolucionario. Su valor corn3 slmholo no 
puede ser dejado  de  lado. Hay campesinos que  no han te 

nido oprtunidad de leer el Plan de Ayala, que no lo CO- . . 

nocm en todas sus palabras, y que  no pueda, por tanto, 
apreciar su valor actual. saben sin embargo, de su exis 

- 

- 
- 

- 
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2 "La Coordinadora est5 decidida a recoger  esa  experiencia- 

y a reformar esos' slmbolos. Desde que se propuso buscar 

l a  unidad entre las organizaciones  carpesinas independiea 

tes, respetando la 'autonada de  cada  una  .de ellas, rem- 
nocid que no habfa, hoy por hoy,. hejor bandera  de widad 
entre  los campesinos que la  de  Zapata, y su Plan de  Ayala. 

- 
- 

. .  11 

- r ' L a  Decisidn de reaxocer corn3 propio e l  Plan de  Ayala, - 
incluyéndolo en e l  nconbre de su organizacidn, no es un - 
acto oportunista o ciego. Y conviene aclararlo con toda 
firmeza porque e l  propio valor histórico y p l l t i c o  de - 
Zapata y de su Plan ha  determinado  que lo empleen, en - 
forma derragdgica y manipuladora,  todo género de enemigos 
de los carpesinos. Se trata, por misera parte de una de 

cisión consciente y reflexiva: l a  base del c m p m s o  de 
su organizacidn con los campesinos,  que se hace  descan - 
sar en la  nbs alta expresión de su  lucha histeirica. Por 

eso se llaman CoordinaGora  Nacional  Plan  de  Ayala. 

- 

- 
r l  

(....) "Pero esto no significa t o m  a l  pie de l a  letra y sin una visión 

de conjunto los art€culos del Plan de  Ayala. En e l  P l a n ,  por e jeqlo ,  se plan 

tea que  para dar tierra a los campesinos deker5 expropiarse sólo la tercera - 
parte de los  latifundios y que ello  se har5 "previa indmizacitjn". Esto es - 
'algo que los campesinos de hoy no aceptarms. T m  aceptarros, sin embargo, 

qye la   deración de aquella demanda sea usada contra Zapata o contra el  Plan 

de Ayala  para tacharlos de tibios o reformistas. Es necesario entender las - 
condiciones reales en que se procland el plan. AS€ verse su carácter re 

- 

- 

volucionario, t i c t i m t e  apropiado  para elnamnto en que se escribió. 
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Quedd resmido en  las  siguientes  lfneas: 

- Difundir y hacer  cumplir los principios, aGn vigentes, - 
del "Pl& de  Ayala". .' . 

- Emplear  todas  las  formas  de  lucha  basadas en la  discusión 
agitación y mvilización  penmnentes . 

- Luchar  por la no  'intervención  del  Estado  en los asuntos - 
internos  del  ejido,  1a.mnunidad  etc. 

- Luchar  porque  todo  campesino y su  familia  tengan  derecho 
al seguro social, sin lrds requisito  de su condici6n de - 
ser humano. 

- Luchar por la  defensa,  conservación,  rescate y desarrollo 
de  las  culturas  indígenas en todas sus mifestaciones. 

- Luchar  por  la  tierra,  defender  la que p s e m s  y recupe - 
rar  la que nos han despojado. Eh esta  lucha usarems - 
todas  las formas posibles que nos -permitan obtenerlas, - 
así m mmtenerla  organizadamanente,  desechando  las  ac 
tltudes  espontSneas  aventureras y sobre todo aisladas. 
A p y m s  decididamnte  las  tomas  de  tierras. 

- 

- 
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LSe propuso realizar  entonces; un Segund; Encuentro en San& Fe de  la La- 

gma en MichoacZh,  para  abril  de 1980 en donde  la  Unidn de Canuneros  Emiliano 

Zapata (UCEZ) integrada  por 52 comunidides  funjirla cam anfitriona. 

. 
- 

El que  se  'ConvocarS a una  nueva remidn hasta  el  siguiente año, no  signi- - 

ficaba que las  organizaciones  perdieran  mntacto. 

La Coordinadora T e z 6  a trabajar  con  reuniones  Ensuales y conferencias- 

de  Prensa en donde,  resalta  por  su  irrportancia! 

La Asamblea  del 9 de  noviembre  de 1979 a la  que  asitieron los 28 cmpes&- 

nos en Lucha de  los  Altos de Chiapas, UCCE, Unión  de  Ejidos  de  Sinaloa, ODFEO 

Organización  para  el  Desarmllo de las  Comunidades  de  Tamaulipas,  Pueblo  de X0 - 
xocotla, A m ,  UCI, COPIDEX, CCRI, rnvjmiento  Nacional Plan de  Ayala,  &rmlneros 

Organizados  de  Milpa Alta, Cmeros de  Michoach,  Abogados  Zapatistas,  Conse- - 

jo Nacional  de  Pueblos  Inagenas. 

Ese  dia  la  Comisión  Ejecutiva  no  logr6  integrarse  ni  operar en f o m  m r  - 

dinada,  "por carecer de  recanisms  apropiados  para  hacer  las  tareas  prScticas" 

Se observaron  problemas  de  comunicación y enlace y ,  en las  sesiones  no se cont6 

con  representantes  de  las  organizaciones  que  detall- los asuntos a tratar. 

De octubre a noviembre  se  gestionaron  audiencias  conjuntas en varias depcn - 

dencias. No hubo respuesta a la solicitud  hecha  al  Secretario  de Agridtura- ! 

y Recursos  Hidrsiulicos,  pidiendo  audiencias  para  poder expner sus problms. 

En la  entrevista con el  Subsecretario Forestal se l g r 6  q e  designar5 a - 

una  persona  (Francisco  Javier Ovanclo) para  tratar los asuntos  de  la  Coordinado - 

ra. El mi- resultado  se  obtuvo con el Secretario  de  la Reforma Agraria, - - 

quién designó a Antonio  Sinchez,  su  stxretario  particular, y con  el Subsecreta - 

rio  de  la Refom Agraria,  Armienta  Calderón, quién design6 a Ma. del Car- - 
Lizdrraga,  con  la 6 1  se  estableció un mcanislrro  operativo,  que pmiti6 nlnn " 



tear  los asuntos los lunes de cada semna  &a analizarlos en audiencia los - 
miércoles, con los funcionarios de las diversas oficinas. 

"Al aprender las gestiones, se careció de las ponencias  presentadas en - 
Cuautla y en Milpa A l t a  que  contenfan  asuntos concretos de los pueblos por lo- 

que  no fué posible irrpulsar su tramitacibn". 

Posterionrente, se  realizd una entrevista con e l  Subsecretario de  Gobema 

ci6n Gonzdlez  Guevara, qui& desigd a su secretario  auxiliar cum enlace con 

la Ccodinadora. 

- 

Se abordó con élIel tam general de la  represiGn, de los cuales se dispo- 

rifa de  nombre y datos  concretos. Se le solicitó también, una audiencia  con - 
las dependencias oficiales del r m  agropecuario,  a través de la Secretarfa de 

Gobemaci6n, s i n  haber recibido respuesta a l  respecto. T a n p c o  se  recibid res 

puesta  sobre una solicitud de audiencia con e l  Presidente de la  RepIjblica. Se 

abora después, e l  tam del traslado de los  restos de Zapata. E l  subsecreta - 
rio inform5 q e  se estaba reconsiderando e l  asunto, mdiante una auscultacidn 

de las organizaciones caqesinas, y que W r f a  una  nueva  reunión  de l a  Ccanisi6n 

de Festejos para tratar e l  problem. Invitó a dos representantes de la Coordi 

nadora a participar en dicha  Comisi6n. 

- 

I 

" 

- 

- 

A rafz de esa conferencia la  Comisión Ejecutiva propuso: 

a)R Definir con nbs claridad las funciones y mcaniSm>s de 
enlace de la  camisión Ejecutiva; 

F : 

8' 
b) Crear una camisión  de Difusión y Relaciones; 

c) Estudiar las normas de funcionamiento de l a  Coordinadora; 
(I n 

d)"Editar un boletln de la  Coordinadora y otros m i o s  de 

Y 

información sistarbtica; 
@* 

z ft el C e l e b r a r  reuniones regionales de la  Coordinadora; 



y de 3py0, subordinado a la  ccaTlisi6n Ejecutiva. La 

W s : Ó n  de Prensa tendrfa &m funclones la  difusi6n 

y ret,sciones, de la  Coordinadora. I' 
. i- y ' :  ' .  

(28) 
. .  

Ese dfa se acord6 i w ' m t e ,  organizar m. mv3lizac$¿3n del 15 a l  20 

de  noviembre plante& Lm un hanenaje de los crrmpesinos a SU l lder mn 

motivo del 20 de novj.ebre. Para ese fin se k f a n  guardias-veladas, del 

15 a l  20~ de mvhnbre, con un acto de humnaje. En las veladas, no se . 

tratarea sinplen-ente de vigilar, sino de analrzar las bases ideol6gicas del 

zapatism y las mndkCones del mvimiento c a n p s h .  

consider6  convenie,-;-z p m e r  la  publicacl8n de un desplegado en la  

prensa, que dhra a c--:xer la  posicf6n de la  Coordinadora a l  respecto, 

a s €  cam una carta al 'residente de la  RepGblfca. Se desfgn6 una ccanisi6n 

b jmiento  Nacional ",m de  Ayala, Milpa Alta, CCRI, Santa Catarina, 2b- 

m t l a  y Annenecuilcz"l para que se encargara de la  mvflizaci6n. 

En funci6n de esa parr_lcipaci6n, se definirfa posterrormente e l  ingreso. 

En diciembre de ese rim afio se reunieron  nuevarente los n13-m~ de la  

Cornisfbn Ejecutiva y 12s representantes de las organizaciones acordando en- 

tre otros puntos : (29) 

f) "Exigtr a los responsables la entrega de la  documen- 
taci5-1 de. Cuautla y Milpa Alta;" 

g) "EsW.lecer mecmims para evitar que las organiza- 
ciorx3 miembros realicen aisladamnte gestiones an- 
te h dependencids oficiales con las que ya existe 
un ezl,xe de la  Coordinadora" 

h) "Crea: ma comisión de Prensa,  Propaganda y Relacio- 
nes ;-%llcas que d&r€a ser un organism t h i c o  
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- Dar mayor funcicsnalidad a l  cukpo dirigente de la  - 
Coordinadora, crehc?ose para este f i n ,  una Comisibn- 
que se enc&gard  de presentar proyectos. 

rr 

#S 

Ir 
- Realizar reuniones  semanales  de la  Comisión  de Prensa, 

para resolver los problemas de información y comuni- 

cacih,  y editar un boletln quincenal, a cargo de la  

propia  Comisi6n,  con participaci6n de todos los miem 

bros de la  Coordinadora. 

- 

a l  
- 

- Preparar un program de finanzas, cuyo proyecto pre- 

sentarla la  Gxnisidn Ejecutiva en l a  reGidn de ene 

rl 
- 

* - 
m. 

- Proporcionar apoyo solidario  a  los m e r o s  de San- 

ta Fe, MichoacSn, en los términos que se acuerden en 
una reuni6n especial deala Coordinadora, que se reali 
zarla e l  11 de diciembre en Mxelia. 

r( - 

- 
n 

-'Participar en la  marcha que .el 10 de diciembre de - 
1979, es convocada  para luchar contra la represidn. 

Se design6  para este fin a un orador, que hablarla - 
en nombre de la  Coordinadora y coordinar€a su-parti- 

pación .* ' 
- 

- Entrevistar  a funcionarios federales y estatales - 
para prestar  apyo y solidaridad a los m e r o s  de 
Santa Fél Michoacán, en su conflicto con los ganade- 
ros de  Quiroga,  quienes hablan invadido las  tierras 

de los campesinos para alirrrentar a l  ganado y se m 
tenfan por medio de la represi6n." 

11 

- 

- 

- D i f u n d i r  los hechos relativos a este problema entre- 
It 
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1 -  
I 

. 
los grupos  campesinos,  para  preparar  la  mvilizaci6n 
de  apoyo  que  se  realizará cuando los camuneros lo so - 
liciten." 

- Asistir  al Encuentro Pw5pecha organizado  por los co U - 
meros para  el 20 de  enero  de 1980, a fin  de  ampliar 
el  conocimiento  del  problem y de  las  necesidades y 

decisiones  de los comuneros y poder prestarles  el - 
apoyo y la  solidaridad  que  requieran. 

I 

11 

Después de  amplidas  esas  tareas los dlas 10, 11 y 12  de-abril  de 1980, - 
se celebr6 en Santa Fé de La Laguna, MichoacSn, 

SM;u,hJDo NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
~ 

- j 

En este  encuentro  se 

ganizados" pero sedientos 

ciones. 

IDS Gltimos miembros 

le  unieron a la  Coordinadora  nuevos grupos "menos or 

del  apoyo y dispuestos a luchar por sus reivindica - 
I 

- 
f 

del  mvimiento  Nacional Plan de  Ayala  acabaron por - 
retirarse. El MN.PA no  se integr6 en  la CNPA, porque sus dirigentes no acepta 

ron  participar  en un plan  de  igualdad  con  las  otras  organizaciones, y pretendlan 

- 

dirigirlo todo. Su actitud  conciliadora con el gobierno (. . . ) le  vali6 tener- 1 
i 

algunas  concesiones  de  la  Secretarla  de  la Reform Agraria,  pero a la vez esto 
! 

p r q d  la  salida  de los grupos de mrelos  que  se  le hablan acercado.  Intent6 

en valde  extenderse  en o&os estados y se  desintegr6  rEfpidamente. (30) 

I 

"Muchas organizaciones  se  alejardn,  descontentas  por  el lLPnb0 independien 

te y demxrStico q-w adopt6  la CNPA; pero ingresaron otras dispuestas a forta 

lecer el cc~opromiso de  lucha.  Entre'  las  nuevas  organizaciones  que  se incorpo- 

- 

- 

- 
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b 

raron se encontraban: 

Coalicidn  Obrero  CampesinO  Estudiantil  de Xtsmo (COCEI) , 
La 

El 

La 

Comunidad  Tzotzil  de  Venustiano Carranza-; 

camité  coordinador  Huasteco (CCH) y 

Uni6n de  Ejidos Lázaro Cbrdenas (m) (31) 

Las resoluciones  tonadas  aquQ5on 16s amplias  que  las  del  primer encuentro 

asl  encontrams que: 
rl 

- En virtud  de  la  brutal  polltica  antiagrarista y repre 
sión' que el  Estado  mexicano  ha  venido e jecÚtando en - 
contra  de los -sinos, se pronuncian en favor  de - 
-zar una Canpaña Nacional  Unitaria.  ..contra  la  re 
presidn  con  base a los'  siguientes  puntos: 

- 

- 
18 

a)@Libertad  total y mistla irrestricta a todos los  luchadores 
carcp?esinos  encarcelados y perseguidos. I8 

b)"Por  la  presentacidn  de 

\I c) Exigir  la  desaprici6n 

d)*'Por  la  desaparición  de 

todos 'los  campesinos  secuestrados. It 

#I 
de  todos  los  cuerpos  represivos. 

todos los cercos y retenes  militares - 
en  las zonas capesinas  del pars. Y 

e) "contra los proyectos  gubernamentales que bajo  el  pretexto de 

cormbatir  la  siembrade  mariguana ha senddo de  justificaci6n 
para reprimir  las  luchas  campesinas y generalizar  la  tortura. 

8 8  

- Que la CNPA centralice un Bufete  Jurfdico  para que de 
irundiato se haga cargo  de los corrrpañeros encarcela - 
dos y perseguidos. 

#I 

#I 
- 
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- Por  una  organización  nacional  real  de  mujeres campesk Y 

d 
nas en la  lucha  por  .el  cambio  social. 

- Alto a la  represión  en  el  campo, a las  violaciones y- 
persecusiones a la  mujer  campesina y libertad i d i a  
ta e incondicional'de  las  compañeras  presas  pollticas:' 

01 

-%2ue  la  mujer  participe  en  la  Comisión  perrrranente  de - 
la CNPA, adds en todas las  instancias  de  decisi6n - 
de  las  diferentes  organizaciones. I) 

U -  - Que se  luche  conjuntamnte  contra  la  carestía  de  la - 
vida,  la  austeridad,  el IVA, la  represión,  banderas - 
blancas * y alianza  para  la  produccibn,  en  general - 
contra  toda  polltica  antiagraria y antipopular  del Es 
tado. ** 11 

- 

-"Que  la  coordinadora  invite a organizarse a los vetera - . 

nos zapatistas y villistas  para  la lucha que  se  est8 
dando  por  la  tierra y la  libertad. Y que  ellos  est& 
presentes  en  todo  acto  pGblic0 y sean  tcpnadas  en cm- 
ta sus opiniones. (32) 

a1 

- 
* Sobre  la  Liquidación  del Reparto Agrario  mediante  la  Bandera  Blanca: Se con 
sider6  que  la  Bandera  Blanca  es un subterfugio  del réginen actual que busca- 
encubrir  una  falsedad;  la  de que ya no existen  tierras que repartir  en el - .  
pafs; las  estadistlcas  demuestran  que  existen  aún  cientos  de  miles  de hect2i- 

reas en manos de  latifundistas  suceptibles  de ser repartldas.  Por  lo rnim se * 

resolvió:  Condenar  enérgicamente  la  actitud  del  rég-  actual  al izar la -- 
"BB" en estados  donde evidentmte el problma agrario no ha  sido  resuelto, 
por  considerar  que en dicha.acci6n  descansa  el  propósito  del r6gimn actual 
de  legalizar  el  latifundio. 

** Sobre  el  Problema  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Urbano  en  el m: Se - 
consider6  que  dicho  proyecto  tiene cam fin  la  reconcentraci6n  de  tierras por 
parte del  estado y la  iniciativa  prsvada  para sus fines  urbanesticos  industria 
les o referidos  al turim; este  proyecto  se  lleva a cabo ndiante el  despojo- 
y l a  expropiaciones sin indmizaci6n justa. Por lo misrrro, decidi6  pronunciar 
se por elnbs fuerte apyo para  quienes  sufren  los  efectos  de  esta  polftica. - , 

Por  elrromento  en  forma  prioritaria a los  pueblos  de  ,Frelos,  la Venta y Tres 
Palos  en  Acapulco y Pard6n Colorado y Paredoncito,  Sonora. 

. .  

- 

I 
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Tratando 6e hacer un mslisis rr;is w l i o  sobre los temas y propuestas  que 

se hicieron en cada uno de los Encuentros, henos dividido e l  caprtamiento 

de la  CNPA de  acuerdo a su relaci6n con las diferentes organizaciones y gru- 

pos que  conforman su &ea de acci6n. Dicha relación fue clasificada dentro de 

tres dimensiones  que rr~~carSn la llnea a seguir  por la Coordinadora: 

La prirkra de esas dimensiones se da  en lo particular, 

participando y apyando a cada una  de las organizaciones 

bases que l a  conforrrran ya sea a través de escritos o ase- 

sorfa, obien, directa"& trabajando en la  regi6n. 

La segunda en lo general, participando c o n j u n m t e  con 

otras organizaciones afines a su.lucha denunciando la ex- 

plotaci6n de los trabajadores y planteando soluciones para 

obtener mejores  condiciones de vida. Entre esas organizacio- 

nes encontrams sindicatos, grupos de intelectuales y a las 

d d s  coordinadoras.: . 

F i n a m t e ,  la tercera dírrensi6n, en el interior, en donde 

se encuentra ala mrrelaci6n de fuerzas pollticas e ideol6gi- 

cas c p e  se mueve a l  hterlOr de la  CNPA y que difican la 

estrategia y e l  canportamiento de la  organización en su conjun- ~ 

to cam es e l  caso de militantes del PRT, PSUM, OIR, etc. i 
! 

ID anterior se puede  confirmar  analizando  cada uno de los puntos de su plan 

de accidn, que result6 m consecumcia de este segundo encuentro y p 

sotros separams de la siguiete fom.: 
(331 
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OBREROS ' f 

ESTUDIANTES 

INTELECTUALES 

La CNPA cmienza a mverse dentro  de tres dimnsiones  que  marcar&  la 14- ' 

nea a segu5r por la  Coordinadora: 1 

La primera  de esas dinvansiones se aa en lo particular, 
participando y apoyando a cada una de las organizacio 
nes gue l a  conforman. 

- 

La segunda en lo general,  participando  conjuntamente - 
con otras organizaciones  afines a su lucha denunciando 

la  explotaci6n de los trabajadores y planteando solu - 
cienes para obtener mcjores condiciones de vida. 

" 

Y finalmente la tercera dimensión se da en donde la co 

rrelacidn  de  fuerzas  polfticas e ideol6gicas que se rrme 

ven al interior  de  la CNPA modifican la estrategfa, el 
camporbmiento de la organizacien en su conjunto. 

- 
- 

lh anterior se puede confirmar analizando cada uno de los puntos de su - 
plan  de accih, que result6 corn3 consecuencia de este segundo encuentro y que 

nosotros separarros de la  siguiente f o m :  [ij; 



. "_ PLAN DE A C I O N  lXTERN0 
" 

"Impulsar mvilizaciones regionalmente,  escalonSndolas  con la  participa- - 
cidn de los delegados de cada una  de las  organizaciones mien&ros de l a  Coordi- - 
nadora, dando e l  voto de confianza a la  misma sobre su jerarquizaci6n, con e l  

fin de ir midiendo las fuerzas con  que contaban en cada  regidn e i m p l a n t a r  - 
después  una mvilización en cada  una  de las regiones simultanemte. En e l  - 
hptiLso de estas mvilizaciones.deb€a buscarse la  alianza con todas las organi - 
zaciones por fuera de l a  CNPA, que estuvieran  dispuestas a hacerse partfcipes- 
de las   dmdas  que esta inpulsaba con el fin de darles una  mayor efectividad" 

"Se detemrix-6 que las organizaciones que desde el Encuentro de Milpa Alta 

hablan  estado integradas r e g u l a m e n t e  a los trabajos con quienes integraban la 
CNPA, en ese entonces las organizaciones asistentes, que deseaban integrarse  - 
de manera formal, d e b e r l a  hacer un pronunciamiento pfiblico definitorio en la  
Plenaria, que dicho pronunciamiento significara que la  participacidn activa de 

cada una de las organizaciones  para resolver los problems que hasta ese dfa - 
se habfan padecido y garantizar asl,   la concrecidn de los acuerdos  que se efec - 
tuaron en los Encuentros". 

I I 

'%e  propuso  que realizar5 los dfas 26 y 27 de julio, una conferencia con 
caxscter resolutivo para tratar  fundmtalmente la probldtica de la  sindica 

lizacidn de los obreros agrfcolas". 
- 

'r 

t 
' ' S e  propuso tambih, que e l  Tercer Encuentro fuera  organizado por la  X I  

en lugar y fecha que ellos determinaran en un lapso no Mayor deseis mses". 

"Se  adopt6  por wnssmso el criterio de que la   mil izaci6n para exigir la  
libertad de los presos polfticos de Sta. Fe de La Iaguna, fuera determinada - 
por la  plenaria, en base a l  resolutivo que sobre esto adopten los canuneros". 

I 

~ ~ ~~ 

Sobre e l  Padrón  Nacional sino: Se. consideró que este Padr6n es un - 
avance mbs del-so de m i l i z a c i d n  del R6gh actual en la  wntrainsur= 
gencia de las masas. Por lo tarrto se decidid rechazarlo y proponer  una potes . 

ta enérgica por esta nueva intmenci6n anticonstitucional  del ejército y p- 
en lo posible nuestras  organizaciones capesinas independientes no contribuyan . 
a dar informaci6n a l  P.N.C. s d d o s e   a l  50% de abstenciones, registradas has 
ta  entonces y que cuando %st0 no sea  posibl-e se dé informaci6n falsa que con - 
funda a nuestro enemigo de clase y nos permita avanzar a formas superiores de 
organizaciones y lucha en tomo a nuestra Coordinadora." 

,I 

- 
- 
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c)  Exigir  la  desaparici6n  de  los  cuerpos  represlvos que 
mantiene  en  el  terror  al  pueblo:  columnas  volantes,- 
cuerpos  represivos  para-militares  de  pistoleros  del 
campo y la  ciudad,  de  las  policlas  locales  ilegales 
(que no ampara  la  constitución)  que  se  han  converti- - 
do en los 116s selectos y pertrechados cuerpos de  re 
presión  en  el  país, cam3 la  brigada  blanca,  pertene- - 
ciente a la  Dirección  Federal  de  Seguridad, pero que 
se  alimenta  de  otros grupos policiales  del  país corn 
la DIPD del DF. la  Judicial  Federal,  la  Policia  Mili - 
tar y la  Inteligencia  del  Ejército. a b  

d)  *Por  la  desaparici6n  de  todos los cercos y retenes mi - 
litares en las  zonas  campesinas  del pals, contra los 
desalojos  violentos  de los campesinos y contra  las - 
sistdticas incursiones  que  realizan  los  pistoleros, 
la  policfa y el  ejercito  cometiendo robs y torturas 
contra  la  violaci6n  de  mujeres  capesinas y contra - 
la quema genocida  de  pueblos  de  campesinos." 

e)"Contra los proyectos gubernmtales que  bajo  el  pre - 
texto  de  combatir  la  siembra  de miguana y ampla, 
han servido  de  justificaci6n  para  reprimir  las  luchas 
canpesinas y generalizar  la  tortura,  la  arbitrarie - - 
dad y los encarcelamientos  ilegales; a la  vez  que - 
han  servido  de  escuelas  antiguerrillera  para  las p- 

licías  nacionales y para los agentes  del  imperialis- - 
m nortearericano. I 8  

2)-Que  la CNPA centralizars m, bufete  juridico  para que de  inmediato se hicie- " 

m 
ra  cargo  de los canpañeros  encarcelados y persquidos. 

z 
3 )  Iknunciar en cada  organizaci8n y su regi6n,  la  represión  de  que  eran objeto 

las d d s  organizaciones  independientes. 
U 
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4)  Que  todas  las  organizaciones  carpesinas  in8ependientes  integrantes de la - 
W A  ,ncrmbraron uri n h r o  mlnirro de  representantes  para  visitar a los ccrmpa- 

ñeros  campesinos  presos  en  varias  c&rceles  del pars. 

- 

5) W r &  que existiera  libertad  absoluta y plena  de  'organización y de  reunión 

que no se persiguiera a los k&ros  de  las  organizaciones  independientes,- 

ni a sus actos  de  reunión. 

6) Lograr la  libertad  plena y absoluta  para  manifestar publimte las  ideas- 

y las d m d a s  de  las  organizaciones  independientes. 

7) Apoyo a las  Huastecas  Tamaulipecas,  Potosinas y Veracruzanas a través  de m - 
vilizaciones,  volantes,  desplegados y la  difusión  de sus documentos, ya  gue 

en  esos m n t o s  estaban  sufriendo  una  brutal  represión. 

8) Inpulsar la  participación  en  la mrcha que se convocaba  para  el 10 de  Junio 

.I 

por  el  frente  Nacional  Contra  la  Represión. 

9) Que  ese  encuentro  se  pronunciara en contra  de  la  represión  cultural que - - 
est5  realizando  el  Instituto  Lingulstico  de  Verano en los  grupos  indlgenas- 

de &ico y continuara  la  lucha por su expulsión  definitiva. 

10) L l m  a una conferencia  de  prensa  para  denunciar  la  situación  general en - 
:El CaTIp. 

11) Que  la CNPA, denunciara  ante la Comisión  de Derechos Humanos, la  represión- 

general  que  sufrlan los c;rmpesinos. 

12) Por  una  organización  nacional  real  de  mujeres  campesinas  en  la  lucha  por  el 

cambio  social. 

13) Por  la  dotaci6n y restitucidn  de  las  tierras a nivel  nacional. 

14) A l t o  a la  represión en el c q ,  a las  vzolaciones y persecuciones  de la - 
mujer campesina y libertad  inmediata e incondicional de las mqañeras pre 

sas  pllticas. 

- 

15) Por  servicios  pGbj.icos m son:  agua potable, luz,  drenaje,  vfas  de m i  

cacidn,  tortilladoras, mlinos, tiexdas  de  abastos  populares etc;&-a. 

- 
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I \  

16) Luchar  por  la tkkra a la d l  tkne derecho  .la mujer, 
r, 17) Muccidn de los impuestos  prediales,  por  la  baja  de  precros a los artfcu- - 
los de  primera  necesidad y contra  la  carestfa  de  la  vida. 

I' 

18)'' Luchar  por  el  derecho a la  gucacidn,  que  se  haga  extensiva,  gratuita y p - 

pular." 
8' I 

19) Desaparicidn  del  latifundism. 
I( 

, - .  

del Qro, Jal. " 

1)"Que  se buscara en  principio, 

ganizaciones y se  ejercitar5 

plejol' 

2)''~uchar  en forma permanente y 

la  siniltaneidad en las  acciones  entre  las or- - 
4 

en  ese  sentido  partiendo  de lo s-le a lo cam , A  

- L 
!J 

.: 

f 
de  acuerdo a las condiciones  de  cada  lug&  por ' * i 

' ' -.,. ..d . 

un acercamiento  entre  obreros,  carpsinos, colonos y d d s  sectores  explota 

dos y oprimidos;  de m e r a  directa en cada  regidn o estado,  entendiendo - - 
esto, cam la  base  para  una  Alianza  programática a largo plazo. 

a)"Simultaneamnte, trabajar en el  fortalecimiento  de- 
cada  uno de los sectores, a nivel  regional,  estatal 
o nacional.  Para lo cu5l a d d s  del  trabajo  de con 
solidacidn  interna  en  cada  organización,  se  propone 

- 

#I 

! 
i 
~ 

I 

- 

entre otros mxanisms, las visitas o intercabio - 
de  experiencias,  entre las bases  de  las  organiza - 
cienes, las  realizaciones  de  encuentros,  asambleas- 
estatales,  etc.,  entre  las  distintas  organizaciones. 

- 

.4 

31"Luchar conjuntanwte  contra  la  carestfa  de  la  vida,  la  austeridad,  el m,- 
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. - 
la  represi6n,  banderas blancas y alfanza para la produccf6n. En general L 

contra  toda la polftlca  antiagrarfa y antlppular  del  estado. 
u 

4) "Que la CNPA se pronuncie y promueve  en los sindicatos y organizaciones  inde - 
pendientes ,' la  constitucidn  de un fondo para las luchas  campesinas. 

$1 

5)" Que  la CNPA se  pronuncie  contra  las  agresiones a las  luchas de los obreros, 

m las  de GENF3AL "S y SZCION 147 DE ALTOS HORNOS DE =IC0 y por  la 

soluci6n  favorable  de sus d m d a s .  
\\ 

6)"Que  la CNPA se  pronuncie por un Primero  de Mayo ccanbativo y aye  las  organiza - 
cienes caqesinas en l a  medida posible y en sus regiones,  participen,en la- 

celebraci6n  de  esta fecha al  lado de los obreros. 
*I . 

7)"Que  la misma, apoye  el  mvimiento  revolucionario  de El Salvador por el rem . - 
11 

nocimiento de  la  Coordinadora  Revolucionaria  de  Masas. 

8)*% pedla a las  organizaciones  asistentes a los productores  de  caña  de Ameca, 
e t  

Jal,, al lugar que  ellos  indicaran. 

9)"Que los estudiantes  establecieran  mecanisms ,para la  formacidn  de  bufetes - 
jurldicos, en apoyo a las  luchas  populares. 

11 

10)"Que la CNPA exi jiera  el  reconocimiento  de los veteranos  Zapatistas y V i l l i s  

tas ante  la  Secretarfa  de  la  Defensa Nacional, asignándoles  una  -pensión die 

- 

m. 
a 

11)"Que  la CNPA qliera con  el  acuerdo  de  Nilpa  Alta, DE, para crear un fon 

do de  ayuda  econhica a los veteranos,  recahmclo infomci6n entre  ellos, a 

través  de  entrevistas,  grabaciones , fotos,  etc. , para editar libros, hacer 

pellculas etc. 

" 

)r 

12)"(2~e la CTPA invitara a organizarse y agruparse a veteranos ZapatiSta y vi- - 
llistas, a la lucha que se estS dando por la  tlerra y la libertad. Y que 

esen Fresentes en todo acto  p6blico y secm  tomilas en cuenta sus opiniones. 
.$ 
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13)"Que la CSTpa cun-pltera  con los amados del Ehcue~tro en SJrilpa Alta, que re 
fieren  la  oposición  al  traslado  de los restos  del Genmal Elnilfano Zapata- 

I .  

- 

al lhmnento a la  Revolucfón, en la  ciudad  de M&2co'y que  se  dieran a co - 

noca esos amerdos a las  organizaciones  presentes en ese  ei"Uentro. 
I 

11 

j- + +'+!.I"+ + + + -i- 
El encuentro finaliz6'  con  una  marcha  de  apoyo a los comuneros  de  Quirogar 

y denunciando  la  existencia  de  presos.pllticos. 

Todas las  organizaciones  regresaron a sus  lugares  de  orlgen  para  continuar 

en sus luchas  locales La Un2ón  Campesina  Independiente  regres6  con'  una tarea - 

muy importante,  la  de  preparar  el III Fhcuentro Nacional  de  Organizaciones Cam - 

pesinas  Independientes en Veracruz. 
I 
i 

Y todas  recibieron un duro  golpe  el 18 de m z o  de 1980 cuando es  lanzado 

publicamente un nuevo  proyecto Upez  Portillista,  el  Sistema  -9limentario Mexi- - 

cano (SAY) que  planteaba  una  nueva  estrategia  dentro  de  la  -mlftica  agraria, - 
supuestamente la  autosuficiencla  alimentarfa. 

El SAM plante6  la  relación  de  la  agricultura  con  el  resto  de  la ananfa, 

no c m  subsidaria  de  la  acumulación  industrial, sino m beneffciaria  neta - 
(lo cual implicaba  el  aumento  de los precios  de  garantfa,  declarandose a favor 

de un incremento  del  ingreso  campesino, y por  la  reorientación de la  ?reducción ! 

agropecuario  hacia  la  satisfacción  de  las  necesidades  b6sicas  de  la  kblación (341. 

I ' 
I 

Los principales  actores  para  lograr tales mtas serlan los campesinos; - 
ellos mims lograrlan ca~Mar  la  direcci6n del desarrollo  hacia un modelo m5s 

distributivo y nbs parejo. Carrr, se ha mcionado fxmhién,  el pa€% habla  +sa- - 

do a d e p d e r  de mchas inpprtaciones de mterias ?rimas  que  el campo nexicano pro- 

ducía anteriomte, pero que hablan dejado  de - haCer1o . p falta  de  infraes- - 

tructura  agrlcola y por la  calda de los precios; por lo que otro de  los plan - 

teamientos  del W 4  era  reorientar  esa política agrfcola a la  producción  tradi- - 

- 



las agroindustrias. Este proyecto fue a p l f m t e  reconocido por grupos de i z  - 
quierda y por algunos canpsino$ porque a s €  planteado  todos iban a volver a - 
producir. 

Las ideas  convencian, lo que -fa e inrpldi6 e l  t r b - ~ € o  de dicho siste- 

ma fue  que l a  ins-ntaci6n delmism quedó en m o s  de los ya  conocidos 7 - 

"aparatos  económicos del Estado"  por lo que muchas organizaciones campesinas - 
se encontraban recelosas sobre colaborar con'ellos. La .participación derOocr5- 

I) 

- 
tics que se buscaba implantar era un sueño,  deb2do a la  burocracia e  intereses 

que deblan ser mdificados para alcanzar  dicha  autosuficPencia. La opsición- 

se encontr6  desde los acaparadores, los comerciantes, la  CoNAsuPo hasta los em - 
presarios aliados con las transnacionales que  no estahan  dispuestos a compartir 

sus beneficios. ljos planteamientos del SAM reglmtscban desde carreteras - - 
- .  

hasta ingresos, pero en todos ellos  se deja s l n  afectar a la  hurguesla ;porque 

e l  SAM se sustentarla en los ingresos generados  por e l  Petx6leo. 

En junio de 1980 arranca e l  proyecto en diez distritos de teqkral: Cor~2- - 

a, Q l i F S ,  Juchi* y Oaxaca; Guadalupe Victoria, Durango: PStmro, Zamx-a 

Y mrelia, MichoacSn; A u t l h ,  Jalisco; !Santiago Ixcuitla, Nayarit;  Jalapa y Za 
" 

catecas. (35) Faltaban muchos,  puesto  que se propusieron 123 distritos pero - 
en ellos  los gobernadores @an coordinar y vigilar a l  igual que  admimistxar, 

(y esto Gltkm lo  & € a  cada quien rmy a su m e r a )   l a  producci6n. 

Las organizaciones caqesinas y algunos grupos -pol€tlcos de izquierda -co - 
menzamn a darse cuenta  de  que las mjores  tierras segulan en m o s  de la J m r -  

" 

guesfa y a ellos no se. les obligaba a  contribuir l . a  dicha autosufickncia. . _  

U '   anca privada y las c k a s  erpresmiales m z a r o n  a dar sus o&nio- - 
nes, La primera  querea colaborar con préstmxx s i q r e  y cumdo se mdemiza- 

ra a ios sectores  agrícolas y pesqueros. I;OS m-iresarios o p i a h  que se - - 
- 
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la  ccanercraliizaci6n. Sus posiciones  fueron  cayendo hasta declarar  que  "era - 
116s barato importar que  producir". IQS ganaderos  dejaron  ver ilgualmente que - 
no  estaban  de  acuerdo  con  producir granos prqye esto representaba  la wropia 

ci6n  de sus tierras  ganaderas. En fin  todos  se  unieron en una  sola' voz para - 
pedir  garantfas  para la inversi6n  privada en el  ca;rtq?o= Y sus  demandas serfan - 

- 

muy bien  recapesadas con . .  la Ley de Fon-ento Agropecuario. 

Para  terminar  de  analizar a l  SAM, en 1980 la  producci6n  de mafz y frijol 

sube gracias  al  incremento de los precios de garantla y a los subsidfos a l  con - 

sum de insums y el  crédito  dirigido, sin embargo: 

a)"El incrmto del  producto no significo l a  incorpo- - 
ración de tierras  terporales  al  cultivo  de maíz, la 
superficie a nivel  nacional  tendió a disminuir;* 

b) LQS recursos  no llegaron a los campesinos 1-16s nece- 
sitados,  ellos  quedaron  estancados y sus Sreas d i s  - 
minuyeron a los niveles rrds bajos no  alcanzados  des - 
de  hacfa 14 años; " 

k 
- 

c) Los incrementos  del  prducto  estwicron  finados en 
fl 

.los rendimientos  por  hectSrea lo y é  originó  qye an - 
te :las mcjoras en las condiciones de rentabilidad - 
del capital, Polltica-económica,  tierras  de  -re- 
sarios  se  dedicaron en este  ciclo a producir maíz - 

- 
c 

(-36) 

En la CNPA, se discutió  el  problem del ,SA!! durante  las  asambleas msua- - 

les y,en un boletln de la brdinadora Nacional Plan de  Ayala  publicado en octu 

'bre  de 1980 &e estableci6-que corn3 principal-Edida  para enfrentar todas las -. 

- 

nuevas  medidas  establecidas -por el gobierno, add.s de  la  Alianza  para  la  Producc.i&I 



= . t  . .  

y la embestida  de la @urguesia rural dehrfa' tenerse presente que la 

llmxh alianza m n  los -czn-,p?sirios- pretendía en keali2ad: . . 

- . -  
. .  . .  

. .  

rr 
al L a  asociación de los campesinos  'con los &resargos 

de las agroinduskrlas, lo que signifTca la  transfor - 
mción de estos c;unpeslnos. 

tu 

b)*'Ia asociación de los czanpesinos  con e l  Estado en la  
llamada "Alianza  para la  producciónff, lo que sfg-112- 

fica el control del Estado  sobre' l a  drcduccrón cam 
pesina, intrduc$endo nuevas técnkas ymquharfas, 

las que utilizadas de esta manera Cdnduclr5n a l  .aun 
mento del desmpleo en e l  canp. " 

- 
- .  

4 
i 
i 

que e l  campesho no tiene derecho a l  trabajo $ara ,- / 
que rmunclé a su derecho  de tfema. 

c)"Creación de q l e o s  que hasta by se reduce a decfa 

81 

"Por eso el   agrarim carrg?es$no es una altemati'ya actual e frremciable 

de  todos los trabajadores del carp, que comienzan a unirse para exl9ir la ' s o  

lución de sus demandas y s i  e l  Estado cierra  las puertas legales para resolvea 

\ 
- 

- 
las, entonces no quedará &S que definirse por' una alternativa revolucionaria". 

Esta alt&-natiVa desarrolla un aspecto central de la lucha c;ma?esTna \ ac- 1 - 
tual con e l  pronunci.amiento por la  conthuaciún de los postulados del Plan de 

Ayala en tomo a la  lucha por la  tierra y en base a Dbjetivos  fundamntales! 
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Rescate  de  las  tkrras;. , 

Que han sido amebatadas a los pueblos y' a los canpshs, desde los tian - 

pos de la conqwtsta hasta nuestros  dfas.. 

Conservar  la  posesi6n que de sus tierras  tienen  las midades y los tra - 

ba j a.dores  del capo. 

Control, m e j o  y adninistraci6n  de su producción; 

Asl cam camercializacidn  de  la misma por  parte de las midades, USO y 

disfrute  de los recursos  naturales con que  estas sientan. 

La CNPA planteó  igualmente  cpe  estos  objetivos  se podlan conseguir me - 

dio de una  tdctica  de  lucha a dos niveles: por una parte, LA LUCHA FOLITICA - 
que  tiene  formas tales corn elv,3lanteo,  las pintas, las  manifestaciones, etc., 

y por la otra, LA LUCHA JURIDICA utilizando los recursos  qye  las  leyes señalan, 1 I 

corm presentar  denuncias  penales  contra los caciques,  contestar  las  demandas - 
en nuestra  cOntra,.pramver amparos contra  las  autoridades  etc. 

I 

, 
,: 

TI , 

Las dos forms de  lucha  deberlan de llevarse a cabo  canbinadas  para lograr 

que  el  resultado  fuera n - 6 ~  eficaz,  parando asf un poco la  represi6n para lograr . 

un avance  en  el  desarrollo de la  organización. 
ri 

Ante  la  ofensiva del Estado, los miembros  de  la  Coordinadora dr-hlan seguir 

respetando los siguientes  principios: 

"AYUDA MUTUA: Se d5 cuando en la  prsctica  dos m e r o s ,  dos munida - 
des o dos  organizaciones se apoyan  entre sf para  la  solución  de SUS 

1 

. problams " . 

"COLABORACION "C IA:  Se dá cuando en la  prsctica  varios ccmuneros con - 
tientes, varias canunidades o varias  organizaciones se unen para de - 
fenderse en mmún y para  defender a otros m e r o s ,  comunidades y - 
organizaciones". 

! 



"RESPE!iU Mpruo: Consiste &n que durante el proceso de unidad, e l  

munero, l a  canunidad o la  organización no  lh-pnen a sus alia- 
dos ninguna decisión, sino que ambas partes conservan su autono 
mía  para hacer por la  otra lo  que se pueda y se qulera sirvfen- 
do s i 4 r e  s i n  lesionar los derechos de las partes". 

- 
- 
- 

"liemos dicho que el  objetivo  central de nuestro mvimiento es la  lucha por 

la  tierra y que el medio princj-pal de esta lucha es la  organización, ahora bien, 

esta puede desarrollarse en diferentes formas para la  obtekci6n de demandas i n  

mediatas pero encaminadas a l  logro de nuestra demanda central: LA TIERRA 

- 

Por un lado, hams de luchar por la  DFZKICRATIZACION de la  organizaci6n e j i  

da1 y canunal: lograr que la  asamblea sea la d x i m  autoridad en los  ejidos y - 
canunidades tal corn3 lo  previene la Ley Federal de la  FMom Agraria,  pero - - 
.creando los recanisms que garanticen el  respeto absoluto a l a  voluntad e inte 

reses de los comuneros y ejidatarios, y aqul un aspecto fundawntal es la  lucha 

por l a  elecci6n  dcmxrStica de las autoridades ejidales, camunales y municipa - 
les. 

- 

- 

- 

Por otro lado, h m s  de trabajar por la  SINDICFLI~ZACION J ? ? D - E P ~ I D ~  &a 

l a  defensa de los intereses de los jornaleros, pero sin que p r  esto renuncie a 

su demanda p r  la  tierra, ya  que ambas exigencias  representan dos aspctos de - 
l a  misma lucha y deben apoyarse m t m ~ t e " .  

Para cont inuar  con l a  busqueda  de  una  harrogenizaci6n en la  lucha del mvi- 

miento campesino el  21 a l  29 de noviembre de 1980 se l l e 6  a cabo el I11 Encuen 
- 

- 

! 1  



. .  
! 



sino rrrsls bien  el  apoyo-..q  la  organ2zacZÓn local en donde se realfzaha  el encuen - 

dql Frmte ProFyla de  Zacatecas (FpZ]. , q q .  ingre@-.a  la CNPA .despu.és  del , e n :  

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

fuerza  p.ara presionar ,a  la  Secretarra  de la, Reforma ,Agrariay ' p o d e r  resolver 10 
de íos apediktes agrarios  de  manera  positiva. 

El Plan de  Acción a Corto Plazo resultado de este  encuentro  serfa  conti- 

nuar con las jornadas  establecidas por cada  organización (en los diferentes es 

tados  de  la  repGblica  donde operaban cada uno) para denunciar  la  represi6n y 

~ .. . 
!-- - . J 

- .  

I 

exigir las demandas  correspondientes, corn las  de  hacer a w z a r  los expalien - 
tes, y continuar  con los preparativos  de la Inarcha  nacional en donde  las d m n  

das fkisicas  serfan: 
- 

1) Continuación  del  reparto de latifundios  abiertos y encubiertos, 
ejecución  definitiva  de  las  resoluciones  presidenciales a favor 
de  solicitantes  de  tierras y agilizaci6n  de todo tr5mite agrario. 

2) Respeto a la posesi& de las  tierras de ejidatarios y m e r o s  
y derecho a organizar  la  producción  de mera independiente, - 
contando  con  créditos  suficientes y oportunos, sin  sometemos - 
al capital privado o a las  instituciones estatales. 

3) kmcratización en el  campo y mistfa a todos los canpsinos - 
y asalariados  agrícolas. (38) 

Con  el  pretexto de resolver el problem de la producci6n;a partir de 1979 

se  iniciaron una serie de estudios y pmpuestas  encaminadas a resolver  el aslm - 
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fa ConsMeraaO con)3 una 'hueya ekapa" 4e la &Som' Agrari!a, t . .  

La CNPA consider6 que: lo  116s 2rrprtante de esQ  pl$t&a era que @entras 
\ .  

por una parte le daba al gobierno l a  ps$bfli&d de establecer m control -df - - 
recto sobre la  'producción -sins por e l  otro, eliminada las trabas 1,qalesr 

que uqxdfan a l  capital privado  apoderarse  de las  mjores  tierras del  capesi: - 

nado. 

En opini6n de la  CNPA desde la  desviación de la  *forma Agraxfa . .  con el'go . - .  

bierno de Avila mcho, los Gnicos beneficiarhs habhn sido los ca&tal.$stas 

del campo, que han dejado  a los carps2nos con .las peores tierras, con e l  pre 

texto de producir a l b t o s  y materias primas. 

- 

~1 sistema [SAM) Alim3ntario  IuliEXicano*y la  Ley de Famento Agropecuario - 

(WA) establecfanlas condiciones  para que las mejores tferras entre los e j  ida- 

les y m a l e s  queden bajo el control del sector privado. 

- 

Particularizando a h  116s en marzo de 1980- se dio2 conocer el-  @PI en donde 

e l  gobierno se asign'6el derecho de programar, organizar y controlar l a  PrOaUc 

ción canpesina. 

. .  - 
. . . .  

.. . . . . . . .  , . % . , . .  - 
* Las principales d i d a s  propuestas por e l  ,SAM para alcanzar sus medidas- 

eran las siguientes: ! 

11 Otorgar créditos con intereses bajos a los campesinos, y. que e l  gobfer 
no cnparta, mediante e l  sistema de seguro agrícola, los rfesgos de 1á 
producción debidos a l  clima, 

2) P i  jorar las técnicas de cultivo, princllalmente M3ante la venta de c 

fertt.lizantes a h j o  costo y la  intrcduccfón, de mquinar$a, 

3 )  Aumcntar los precios de garantía de los granos Msicos para  estimular 
la  pmducciónfi y a l  mi- ti'empo subsidia la venta de estos @mductos 
para e l  consum de l a  población  general a través de l a  Conasupo, a fin 
de e v i b  que se disparen aún &S los Freclbs de loa alimentos, 

41 Abrir nueyas tieqras de cultivo y liberar, para l a  pmduccf6n de al2-r 
mntos, tierras destinadas  actualmente  a la ganadwsa.. 

5 )  p.ipoyar el  p,zoceso de organhaclón cmpsfna en ungl supuesta alianza - 
con' el gobierno. 

~\ 

\ \ 

.- 

\ 



nadas a alcanzar un rSipfdo amnto en la producci6n  agrrcola  para  lograr,secJGn 

' sus autores,  que I W c o  diqmnga de  productos Msicos (principalmente m f z  y - . 
frijol) sin tener  que coqrarlos a otros paIses. 

Los carpesinos  desarrollaban 1m papel rnuy importante  aunque, no resultaban 

beneficiados  por  el SAM. 
S 

En realidad lo que sucedí6  con tcdas las prF& del SAM fue  que  las son i  - 

llas,  fertilizantes y créditos  prcanetidos por el RANRuRA;L no llegaron a tiempo- 

os610 a sectores  del cawsinado Gue  ya  contaban  con  mayores  recursos, dejan - 

En diciembre  de 1980 fue  aprobada  la Ley de Foanento Agropecuario ,  adeds- 

de las modificaciones a la Ley de  la  Reforma.Agraria.  El  contenido  de  la  Ley- 

estaba  delineado  desde 1977 pero,se esperó a que  las  condiciones  pollticas  fue 

ran  favorables  para  poder  aplicarla. 

o 
1 - 

As5 después  de  poner  en  marcha  el SAP4 el gobierno recuper6 cierta imgen 

nacionalista  y'disfrazb la nueva ley cuyo principal  objetivo  era  frenar la m 

vilización  general  de  los  trabajadores  del canp. 

- 

"Con la LFA el  gobierno  va a ser  una  especie  de  su_oererrrpesario  agrfcola, 

el patrón  de  cientos  de miles de  campesinos transfomd0s en sus jornaleros". 

Se establecen medidas  para  presionar  al canpesino e incluso quitarle su - 
tierra, si no se s m t e  a los  planes  establecidos por el  propio  gobierno. 

"La nueva ley designa a la SARH com rr&imo autoridad y poderoso  patrón". 

b 



k su cal,i&d de cj.ran mprcsqrio, la  $V?€I elabor6 un proyecto de produc - 
ción llamado Plan Nacfonal  __" de ~ s ~ ~ . r . ~ : o l l ~ o  - "~ 4.L. At-ropecvtprio y Forestal en e l  que se 

establece que  dehe prmcirse,  c?oncle clcke CUI I-ivnrse y para  cuando se requiere 

e l  producto;  aunque, supuestamente el  p1.m no es obllgatorio, e l  gobierno - - 

- 

tiene muchos recursos para obligar a ejiiiatarios y Ly;mneros a cwlplir con él, 

.cre&as unidades de producción. E l  contenido de ellas puede analizarse en - - 
la' documentación  que  aparece m Anexo No. 1. 

Para finalizar Con este tema la CNPA concluy c.' _.que ''la nueva ley crea las- 

condiciones jurldicas para que las  viejas  prácticas enpleadas por e l  capital - . 

para  apropiarse de las  tierras que no les corresponden  dejen  de ser  ilegales - . 

pasando  por encima de los derechos de los campesinos y queden qliamente rs- , I  
1 

gl~mtadas".  . S  

3 

I 

' ,  a ,  ' 

Estableciendo dos vías:  las unidades de produccidn en donde e l  control em - 

presarial sobre las  tierras capsinas se acentua y segundo a l  declarar las - 
tierras ociosas permitiendo  que e l  cclpital se riproFie de las dotaciones amna 

les o ejidales supuestamente mal explotadas. 

F 

- 

Fhtrando a l  a60 de 198% la CNPA deci-dió implm1ta.r e l  furxzionmi-ento  de 

las organizaciones no  campesinas  que  deseaban participar con elJ.os. Entre los 

.~au 'se . &-contiraban. estudiantes, intelectuales,  revistas, obreros y colo I 

nos capronsetidos con las luchas del pueblo en general. 

- 

Estas  organizaciones fueron denaminadas fratemas y los criterios que  de . -  
br?cía.n acatar fueron: (40) 



dad y apoyo a la W A  de mmt?ra cons tante, se ayruparh en una COORDI- 

NACION DE ORC2WIZ7K'I~ES FPU1rI'!.:RW mm u11 frente q l Z o  de sol . i d x i  - - 
- 

dad,  para  fines  de  funcionamiento m sus tareas  de  colaboraci6n. 

2) La solidaridad  de  las  organizaciones  fraternas a la W A  se  fund- - 
ta en la  imprtancia  de  la  lucha  política  en el campo y en el fortale 
cjmicnto  de  las  organizaciones  campesinas indemdientes que confom 
Coordinadora  Nacional  Plan  de  Ayala. 

- 
- 

I 

3 )  Son  organizaciones  fratemas, todas aquellas  organizaciones o grupos- 
identificados ' con  la lucha independiente,  que  estén  dispuestos a brin- 

dar apoyo,  lo  cuál  no  quiere  decir  que  sustituyan o realicen  las ta 
reas  correspondi.entes a la  propia  CNPA.  El apoyo deber5  darse  indepen 
dientemente de las diferencias  pollticas  que  pueda  haber  al  interior - 
de  la  Coordinaci6n. 

tienen trabajo de  masas pero que  realizan  al* trahajo politico, m i j ,  

revistas,  ccpnités de apoyo  estudiantiles, grups teatral-es,  etc. y or I :  

ganizaciones  amplias  de wsas que  quieran  participar  dentro  de  las  ac 
~ tividades  de  solidaridad  hacia  la  CNPA.  Sin  cmbargo  la  relaci6n  poli- 

- 
- 
- 

/ .  

Po&& participar  dentro  de  la  Coordinación  organizaciones  que m - - , t j  

1 '  

' ' I '  ,. I- .: - 
- . .  

tira  con  estas  organizaciones  serd  respnsahilidad  de la CNPA y no de ! I 

los f ratemos. 

1 .  ; ,  

4 )  La colaboración  de  las  organizaciones  fraternas  hacia las  tareas y ac 
- .- 

tividades  de  la  CNPA  deber5  darse bajo las  siguientes bases: 

a) Respeto y concordancia  con  los  principios  de  la  CNPA. 

b) Respeto a los  acuerdos  -dos  por  la W A .  
I 

c) I&speto a la didmica  que  la  pr0pi.a CWA determine - 
para  la  instrumntación de. sus acuerdos. 

5) La Coordinación de Organizaciones Fl:atcr.rnas tendrd una camisi6n general 

cOOlcdinadOra,  nombrada por el Gxld té  Ejecut.ivo  de  la CNPA y avalada p r  , 
las  orgm.izaciones y g m p s  fraterr tr:s, que mtendr5 una relaci6n estle 

" 
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cha y pmente .  ;pn la  CNPA, con e l  f i n  de dar continuidad y eficacia 
a l  trabajo que se est& rea1.i zando. E l  buen funcfonamiento de esta - - 
Coordfnacl'6n  deberg ser supcrvfsado c m n t i n u m t e  p r  l a  pr0p.i.a CNPA. 

Us pl-anes de trabajo que la  Coxdinación  presente  ante la  CNPA serc% 

elabrados con el con&so gencral (le los parti-cipantes. se estable - 
ten pmvisionaJ.rrent.e las siyulwltcs comi.sioncs : 

- 

a) Comisi6n de finanzas. 

b) ccMlisi6n de Prensa. 
c )  Ccnnisión de Investigación. 

Esto no implica que todas las actividades de las organizaciones fratcr 

nas se reduzcan a estos tres puntos;  nuevas iniciativas serdn canaJ.iza 
das por la  vla adecuada y s i  es necesario se f o m S n  nuevas  comkiones 
de  acuerdo a las necesidades de la  CNPA y a los proyectos  propuestos. 

" 

I 

E l  ingreso de nuevos grupos, organizaciones o &personas a la  Coordina - 
ción de Organizaciones Fraternas estar5 supeditado a que acaten los an 
teriores  criterios, quedando a l a  Comisión Ejecutiva de la O P A  e l  de 

recho de veto. Queda abierta la posibilidad de solidar.idad conyuntu - 
ral,  canalizándose  a través de la  Coorclinación de Organizaciones Fra - 
temas de l a  CNPA. 

cuanto a atrib~~cioncs y resLmns&ilidades de esta comisión  coordinadora, 

- 
- 

- 
I 

- 

se encuentran las siguientes: 

- Funcionar m vocero entre la Coordinación de Orga 

nizaciones Fratemas y la coordinadora  Nacional - 
Plan de Ayala,  llevando iniciativa a la  mrrisi6n - 
Ejecutiva de la CNPA, asf m orientaciones y deman 

das  de éSta a los fratcrnos. 

- 

- 

- Caxdinar  los trabajos de sol.idaridad, vigilaido - 
que se realicen bajo los li ncvrnientos estahlecidos. 

- Tener la  responsabilidad ante la O P A  de la  forma - 
cilin de nuevas  comisiones (est5 en fomaci6n la  cm 
misión cultural y artlstica). 

-" 

- 



Ún -S antes  de que se realj-zarg  14  marcha  Nacronal Cmpsina, diferentes, 

organizadones  de  la CNPA se qraxt2eron a entregar sus plhgos de danandas 

que  se  llevarian a la  Secretarfa  de la Reforrna AgrarTa (SIinj;  a la  Secretarfa- 

de  Agricultura y Recursos Hidralílicos y a Cokkación. No t&s las  organiza- - 

cienes de  la CWA hablan terminado sus plfcqos, sin  c14xrgo  otras  que  se habían 

integrado a la CNPA decidieron apoyar la  marcha y presentar  también sus d m -  - 

das. 

El 9 de  abril  de  198l,se  entregaron a la SRA 315 acciones  agrarias  que  in 

clufan  expedientes  de  dotaci6n y an-pliación  ejidal,  ejecución  de  resoluciones- 

¡ 

presidMciales;  depuración  de campos ejidales y COmUnales,  ratiflcacih,  con - - 
fimci6n y titulaci6n  de  bienes  comunales,  fijación  de  linderos,  nuevos  cen - 

tres de  población  ejidal y solicitudes  de  crédito y unidades  de  producci6n.(41) 

- 

El 10 de  abril  se entreg6 a Gobernación un pliego  provisional  exfgiendo - 
la libertad de 49 presos  plfticos  campesinos. 

Por su parte  la  Comunidad  Venustiano Carrahza, Chiapas  exigfa  la  presenta 

ción  de 3 de sus canpañeros secuestrados  desde 1974 y la COCEI la  presehtacibn 

de un camp6ero  desaparecido p r  el  ejército  desde 1978. 

- 

La CNPA en una conferencia  de  prensa,  realizada  el mim dia 10 de abril, 

denunció  "el  perjuicio  que  causa  la  irrespnsahilidad  del Gobierno Federal a - 

los Canpcsinos, al mnvertk a la SRA en  una  pieza  dentro  del juego de la  suce - 

sión  presidencial". 

Del 10 al 12 de  abril  la CCRI realiz6 su X Congreso  Nacional, en el Valle 

de Y a m ,  Sonora,  comprametiendose a hacer arrrplia  difusi6n de la marcha del 12 

de Mayo. 

Ta Unión de PrJcblos de  LPbrelos  realiz6 su primr c_ncuent.ro ReTional en - 
donde los p2uehl.o~ we. 3.a conforman decidieron  partTripr en la  marcha. 



t 

"Frente a  la polftica antipopular del 

grandes latifundistas y a los empresarios, 

dad en la tenencia de l a   t i m a  y la de 
.$ . .A%"#, S "  r 

I 



y los Gnims que  prduclan en el pafs, S& ellos  eran los llpuqueños propieta- 

rios" (en realidad,  latifundistas). Y por eso &fa  que dar CONFIANZA a los em- 

presarios  del  campo,  para que pudieran  invertir  tranquilarente;  por  lo  tanto,  era 

'necesario  acabar  de  distribuir  la  tierra a los  ejidatarios. 

Adds, el  Gobierno  planteaba c m  salida  la k y  de  Fcrrrento  Agropecuario, cam 

principal  instrumento  jurfdico  para  cpe  se  unieran los ejidatarios o m e r o s  

ccin  los -os propietarios y los  banqueros  para  establecer  las  Unidades  de 

Producciijn . . 

La condición  para  que  el  Estado  pudiera  ¡levar  adelante  esta  polltica  anti- 

campesina y autoritaria fue la  de mtener controlado y rrrediatizado almvimien- 

to campesino a traves  de las organizaciones cam la CK, CCI, CAM, etc. , mte- 
niendo  miles de expedientes  rezagados. 

) 'Por esos mtivos, "las  organizaciones  campesinas  independientes agrupadas i 
I 

en  la CNPA impugnaron  la  polltica  agraria  del  r6gimen  actual y denunciaron SU 

cardcter  de  clase  al  servicio  de los intereses  del  campital  agrario e industrial 

y en  perjuicio  de  los t r a h  jadores  del campo" 
(43) 

Frente a esta  plftica  anticampesina  del  Estado  ,bkxicano,  las  organizaciones \ 
que integran  la COoRDlXADORA NACIONAL PIAN DE AYALA decidieron  mvilizarse  en 

i 

tomo a las  siguientes  denandas  generales: 

1)Continuación  del  reparto  de  latifundios  abiertos y 

encubiertos,  ejecución  efectiva  de  resoluciones  pre- 
sidenciales a favor  de  solicitantes  de  tierra y agili- 
zaci6n  de  todo tramite agrario" 

22-.a  la  posesi& de las  tierras  de ejidatarios 
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. I  

I .  

" . 
6 . )". , 

y cqunegos. y dcxecho a organiza la  prduccE6n y " c o .  - 
~rc$.al&zaci¿jn de micra independlcnte,  contando con 
craitos.  sufi.cEentcs y ol;ortunos, s i n  somterse a l  - 
capital privado o a las instituciones estatales. . 

31 knmcratización en e l  cmpo y respeto  a 1-a organiza - 
ción independiente, a la  que tienen derecho los cam- 

pesinos y asalariados agrfcolas. 
- u 

4)  Alto total a la  represión en e l  c a p  y G i s t l a  a 
todos-los campesinos que se encontxaban presos o - 
perseguidos  por  defender sus derechos. 

Por e l  lado de los trabajadores, el  gobierno a-pyó  a los empresarios me- - 

diante las siguientes &idas: 

- lbs -S salariales; 

- La liberación de los  preclos; 
- E l  freno a l  derecho de huelga. 

Además, hizo una  reforma fiscal que afect6 p r h c i p a b t e  a los consunido - 

res (m) y no a las ganancias de los grandes capitalistas. 

pdr eso, en los tíltixos años el  mvimiento de los trabajadores se ha lan- - 

zado contra los topes salariales y en favor  de l a  dermcracia sindical. 

lbs sindicatos est&  controlados por falsos  llderes, que son instnnwntos 

de los patrones y el gobierno  para contratar a los trakajadorcs. 

Ante esta situacitjn, los trabajadores del canp y los maestros que se han 

distinguido en los Gltims años por su capacidad de lucha y rrovilización, han 

levantado las demandas populares  contra las ~ I Z t i c a s  del Estado, los  lideres- 

charros y los arpresarios. 

Esas fueron las razones por las que en el I11 Encuentro Nacional de la - 
CNI?A, los campesinos acordaron efectuar una m c h a  Nacional  C-sina en la  - 



. .  
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capital del e l  12 de. mayo de. 1981, t.lR log  cqtpes&og se ccqrp&$e - - 
ron prevh t r a j o  Aé ~a=s a m n 7 ~ 1 i . z a ~  grandes'  cont+gentes. 

Por otro lado, los mestros, a través del I I T  Foro  de Trabajadores de la 

3 Educación, realizado en la  Cfudad  de M G x i c o ,  acordaron unirse a la  Marcha 

pesina del 1 2  de n q o ,  con las siguicntcs d m d a s :  (441 

"1 

I 
1 

Exigims e l  reconmimiento a l  xV Congreso W a l  y - 
Eamcráticm de la Secci6n XFX de Pbrelos, y a l  Corn2 

té Ejecutivo Seccional electo pGblj-camnte en éIq 
- 

Exi9iws  la soluci6n. a los problemas del'mgisterio 
de Hidalgo; Guerrao, Valle de IWco, Puebla, - t- 
Oaxaca, y del Fgisterfo de  todo e l  &f s. 

W g i r m s  e l  esclarecimiento del asesinato del mes- 

tro Pesael Nuiiez Acosta, y del obrero, padre  de fa 
milia Isfdoro Duarte, as2 cam e l  cast2go a sus ase 
sinos. ' 

- 

c 

- 

todas las categorTas y claves, y revi.sf6n  cada 12 - 
mses con la participadón de los trabajadores,, 

Demandarms incremnto a l  sobresueldo y su reyisión 

smestral. 

"El  acuerdo entre la  CNPA y la  Coordi~nadora  Naci'onal  de  Trabajadores de - 
l a  Educación (I-)_ de realiza juntas una nqrcha nacional  caqxsbo-magTste - 
r ia l  abri6 una  nuey-a etapa del rmvimiento popula en lléxtco,, porque \ siynifid 

\ 

\ 

- 

que las iuchas de los eabajadore9 se iban uniendo  para ?resentar \ ante sus &e 
- 

migos (gobferno y empresarios1 deqmdas en bloque". (451 

MEtaiante este aceyc;un?ento, la lucha de los t-rahajadores +bq tcrmando riue 

ya fuerza Ixra prcs ions  para  cGe las plft icas '\ ant ippu1.a~~'  y antid&crátE- 
- 

3, ' \  '- I 
- 
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I ,  
. .  . .  

cas gue se hslbfG, $rpestO en e l  pafs, fuerqn cqmbr&do p r  plgtfcas que h e  

ficiaran a l o s  trabajadorcs. Adds, la  CNpA aceptij l a  partfcipaci6n de la - 

CNTE porqueeramuy deffcll trasladar  a  clentos de -sinos a la  capital. 

- 

Esta marcha nacional de los maestros y campesinos era también reflejo del 

acmpañamlento y del mutuo apoyo que arnbos rrovimientos se han dado entre sf. 

La marcha canupsino"agisteria1 mrcb todo un proceso de lucha, que mv&i-- 

l i z 6  a &S de 40,000 personas de las cuales la  mitad eran campesinos  que vinig 

ron  de mSs de 15 estados del pals y la  otra parte estuvo  forrrrada p r  obreros - ' 

colonos y estudiantes. 

En 'la marcha,  nadie  fue  acarreado caro en las manifestaciones del  PRI G o  - 
biemo, donde les ofrecen que les resolver& sus problemas, "la  mcha maestros 

campesinos era una mnifestaci6n en que salla a la  calle una sola familia". 

En esta marcha  campesino-magisterial hub6 muchos sucesos que quisieron des 

viarla con otros fines, realizando acciones fuera de los programas y acuerdos - 

CNPA-CWIE; principalmente las acciones del Frente Nacional kmcrdtico Popular 

(F'NDP) que dirige  Felipe Martfnez  Soriano. Estas gentes tomaron tres d j a d a s  

dichas acciones, no-fueron - prograndas p r  aquellas y fueron absolutmte  aje- 

nos a la  marcha. :. 

- 
. .  

"Desde un principio los campesinos dijeron  a  los funcionarios que c7,uerfan 

respuestas a sus problemas, y que no estaban  dispuestos a s i n p l m t e  volver a 

exponerlos  para de esa panera quedar todos contentos". 

De esta form se dividi6 el  ti- en las negociaciones, d a d o  toda una ma 

' h a ,  o toda una .. hasta la madrugada, a los ,distintos aspectos que tienen 

los problemas de los campesinos. 

- 

lbs problemas a resolver eran: 

1) Requerimientos agrarios; 



j controlan los'  latifundistas o funcionarios del . Tambih 104 &si- 
i 

" 

IMnifestaci6n para exigir  la libertad de 3 de S= diri entes presos qiesde 1974. 

~n la  msteca Veracmzanq,fue reprimida momentan -te una inyasidp de 
I ! , t I 

tierra orgwizada por la OCIHV y se encarceld a 26 

cclno la CNPA no estaba dispuesta a gue dlichbs a ¡los contin*& sin 
I 

! ' denunciarse y,  a gue e l  gobiefuo: mntinuar5 con su A'& d e b i l i b e o t o  - 

I 
I qUE& adantis de actuar contra las dos oryardzac%mes ci[.ta¿ias - 
! agredi6 m i &  a l  CDP, a l  CM, a la UCP; a l a  CEPUH y a la  m. 

l b Decidid actuando conjuntarrnte con e l  FrentE Naci nal bntra laf Repzesidn f 1 ' (FNCZ)' iniciar a partir del lun& 20 de julio' de 1981, una Huelga dei Harke a 
J ,  

, .  



I 
i 

i 

a nlvel Nacional. 
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Desde ese  dfa, 30 campsinos presos polfticos de la  se declararon en 

huelga de hambre  en sus cárceles del p a k ,  +ra exigir  al gobrerno: su libertad, 

para dar a conocer a la  opznibn  pGblica lo injusto de su encawelanfento y 'p - 

Para que los presos poll.t$cos no lucharan solos en la prisión, se llevaron 
. .  

a cabo diferentes acciones, 
\ 1 

. E l  dfa 20- de julio en el  Aud&Wr$o de la Escuela Normal Sup!$or se hici6 " ,.- .! 1 

J 
' 4  

1 la  Jornada Nacional de  Denuncia contra la represfón. 

E l  dla 22 se  llev6 a una  mesa  redonda en 

la  UNAM. 
Más de 2,000 cmpesinos de la  WA,realizaron 

frente a l a  *cretaría de Gobcmac$f5n.&rante tres 

ción de la  Huelga  de  -.re m. donde &rtfciparaon 

PR" y SJW- entre  otras. C47L 

\ 

1 

i 
la, Facultad de Filosofía de 1 

i 

i 
el  27 de j u l i o ,  un &tin - 
horas, en danada  a la s o h  

organizac2ones e l  SUTIN, 

1 

- 

E l  d$a 29 se wpi6  m. Pl+tón con, mfmbps. de las Organizacfones  de la  - 
. 

UWA y del m zxepte a la  Secretzra de oOkma.ci6n. 

Pqra reqhnder;  a estas formas de  lucha  canpesina e l  Estado res,mndi6 con 
\ \ 
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dqante una rwcha pcfflca de  campesinos miembros 

de la OrganizaciBn  C;mpesfm-Independfente de la  - 
Huasteca  Veracruzana (KIHVJ, en e l  poblado  de Tla - 
colula, m f c l p i o  de Chicontepec, Ver. 

Una nilitante de, la  OCIHV dijó acerca de la matan- - 
za: "nos matan por e l  410 hecho  de organizamos,- 
pedir justicia y recuperar tierras acaparadas por 
los caciques". 

2 )  14 presos fueron  sacados  de la  prisidn de Tuxtla - 
Gutiérrez, mapas, para ser interrogados y tortura - 
dos brutalmmte. LQS mqañems fueron  incoarrunica- - 
dos  después. Ellos pertenecen a la  Canunidad Tzot- - 
z i l  Venustiano Carranza, a s €  m a las comunidades 

de San Caralampio y Amatenango del Valle, en e l  mis - 
rm estado. 

3) En Ario de Rmales, Michoacán,  fueron  apresados 3 - 
canpesinos miembros  de la Unidn de  Cmmeros m l i a  - 
no  Zapata (UCEZ). -- , , '  

las agresiones que sufrPan los trabajadores del cam - 
po, por negarse  a resolver sus demandas agrarias y 

por proteger a ultranza los intereses de los -10- - 
tadores .'I 

2) ?El gobierno es responsable de la utilizacion conti- - 
nus de las oorpraciones pollclacas y del zparato - 
judicial para reprimir sus demandas. 

3r IDS ~~obiernos estatales y federales no sólo garanti - 



4)11El gobierno es respnsah1.e de las campaias de confu 

sión promvidas -por la  prensa, que trata de hacer a 

parecer a las organizaciorles campesinas como "grupos 

guerrilleros",  justificando así la represi6n y tra 
tando  de aislar nuestras luchas por d i o  de la  d i  

farmci6n; es responsable  de numerosos engaños a l  - 
pueblo de México, cuando trata de presentar las - - 
agresiones que enprenden los  pistoleros m "prom 
cadas por enfrentarrtientos entre capesinos, es res 
ponsable  de la  persecuci6n inplacable de los camp- 
sinos que se atreven a denunciar a los pistoleros y 

a caciques y terratenientes que los mmdan". (48) ': F 

- 
- 

I 

- 

I 

- 
- 

p 

,' 

En un desplegado dirigido a todos. los sectores de los estados del  pals en ~ I 
donde había  presos politicos exigieron: I 

. t  1 
1)"L;ibered irmediata e incondicional a los 57 prcsos- E i: 

pollticos  capesinos de la. OPA.  I' 1,. 

2)"Presentaci6n inmediata de 12 cm-pesinos desapareci- . -  

dos. 'I 

3)"La disoluci6n irunediata de los q r u p s  de guardias - 
blaricas y castigo a los responsables mter2ales e - 
intelectuales de los crlrtrenes contra los canpeshs." 

41  'solución M a t a  a los 315 expedientes agrarios - 
presentados por la W A  e l  12 de 



. .  

. 
m. . .  agos.t.o'de 1981, la  S~,~et;lr;?a cle Cbbern+:$ón traslad8 e l  irobl- pl.an - 

teado $or la  O P A  a los estados pwa que los yobemadores  decrdieran la sit=- - 

ci6n de los presos en  Huelga. , 

- I a S  negociaciones en los distintos estados cpAaron en c q r ~ i s o s  y 10s 

gobernadores no dieron s ty idad a los psibles ex-carcelados y a todos b&i .- .- 

~ O S  aquellos que  luchaban por un pedazo de tierra, de respetar sus daechos en 

caso de obtener su.libertad. ' 

En este orden  de cosas "la CNPA declaró que era e l  problema de fondo de - 

l a  tenencia de la  tierra y en medida  en  que las autoridades se siguieran m s  - - 

trando inflexibles en ese renglón, los problemas en e l  c m  se agud.fzarí;m y 

a m t a r f a n  bajo la  absoluta  responsabilidad de las autoridades y t=aten_ien- .." 

tes" . (50) 

En Veracfiz, tres campesinos  presos en Tuxpan fueron liberados bajo 16 , - 

f ihza  y hubo cartrprdso de . d a r  libertad  a.,loa  otros. dos e l  4 .de,  agosto. Sin 

embargo, respecto a los presos en qalacingo, de la  Uni6n Campesina IndependiG 

te (XI), e l  compmmiso qued6 en  términos  de "investigar" sin dar respuestas - 
concretas a las exigencias de libertad, presentando rmtas posibilidades 'de - 
sohción inmediata; a los d a &  se  les seguía  inculpando injustificadarente de 

hanicidio a pesar de la  obvia existencia de "procesos amañados". 

Para ellos se  exigi6 la  inmediata  amnistía. 

La mtanza en Tlacelula, Ver., no @ía quedar inpune y todo parece indi " 

car que no se har2a justicia pues 4 de los policías responsables directos de - 
l a  matanza hablan sido liberados, a d d s   e l  peso de 'la ley no habla caldo so - - 

bre los verdaderos respnsables, corn en e l  caso del director de Seguridad PCi - 

blica del estado, pueseradel &minio píjblico que las órdenes  de disparar con - 

tra  los campesinos  indefensos ahf reunidos se dieron desde Jalapa, todo esto - 
en contubernio con los caciques de la  región que salieron totalmente lfherados 

de a~aluuier responsabilidad. Ante estos hechos la  O P A  en&g3camcnte.,r exhi6 
# 



. b  ' 

. el  castigo  de  los  re=spnsables  incluycndo a caciques y al director  de serp . " - : 

ridad  Hiblf&a  del  Estado, 

En S.L.P.,  el  acuerdo  fue  que ya fuera a travss  de  la  decisi6n  favorable 

del  ?tribunal  Coiegiado  de  Dlstrito o del  cmplim3ento  de  la  sentencia a r&s - 
tardar  en un mes, los compaiicros del Omité Cmrdinador  Huasteco ( K H )  obten - - 

drslan su  libertad. 

En Chiapas,  existla  desistimiento  del  procurador  de  J'ustfcia del estado a 

la preliberación  de 15 militantes  que  obtendrfan su inmediata libertad. A los 

inculpados  injustaríente  de kmfcidio de la  Ckmqidad  Venustlano  Carranza:  Artu 

ro Alvdrez, ?-&de? Y . . u F z ,  ,::,: del Ej izo. "Plan de Ayala", Mp. de  Ostuacan, 
-. e ,  ' . I 

I" 

Leandro Garcla  se  insistla  en no darles  solución,  salvo  el  endeble coqrdso- 

de  "agilizar  los  trhites".  Julio r b p z  estaba  s3endo  juzgado  sin  causa  pues 

extraviaron su expediente,  ante  lo  cuál  exigfan  el  desistimiento  del procura - 
dor o la  anmistla  inmdiata. . .  

- 

En vista  de los resultados  obtenidos,  la CNPA levantó  la  Huelga  de  Hambre 

de los car@esinos presos, "pero los caqranisos arrancados a los  gobiernos  de I' 

los estados en virtud  de  la  Huelga  de Hhre, las  mvilizaciones y la solidxi 1; 

dad  desplegada,  fayorables a algunos capesinos,  presos  habriia  que  hacerlos - 

cmplir y no descansarPan hasta lcgrarlo"-admás  decenas  de casos afín no - - 

ti 

I .  

- ! i  

i J  
1 ;  

hablan  sido  atendidos y del  problerna  de los 12 capesinos  desaparecidos, no .c 

existla  la 116s mlnima  respuesta. 

Vinieron  presentando  aderrds  nuevas  detenciones, m fué  el  caso  de los 5 
canpesinos  de  la UCI presos en Zacapaxtla, he. y a los 9 canpsinos ', de  Xiqui 
la,  Hidalgo  anmistidiados a los cuales se les iqdfa r e g r c s a r  a su  comunidad 
con sus familias y al trabajo de su tierra. Cientos de Eirdenes de  aprehensi6n 
man a h  sobre can-pesinos de  Hidalgo,  Veracruz, Pnebla, PtichoacSn y Chiapas. 

Por otro  lado no hubo respuesta  favorable a uno sólo  de los 3 1 S e x p d k n  \ - 
tes  agrarios  presentados a la SRA el 12 de mayo de ese d o .  (511. 



BALANCE DE LA HIJELGA 
"" """.-I"- "" 

"Atín cuando  la  huelga de haphre t:ra el eje  cpntral  del  movimiento, 

las  movilizaciones  de  masas  que se deb€an desarrollar  en  las  regio- 

nes y en  la  Ciudad de México  eran  indispensables  para  demostrar  fuer- 

za por  parte de la  CNPA,  que le  permitierá  presionar  al  gobierno. AdcmSs 

de que  fue  insuficiente  la  consulta,  a l a s  bases,  faltd que l o s  re- 

presentantes  de ].as organizaciones  sin  presos  hicieran  suyo  el  prohle- 

ma y sensibilizaran  a  sus  bases  para  garantizar  su  participacidn 

mds ampliamente. 

La  participaci6n de las  otras  organizaciones  polfticas,  estudianti- 
$ 

~ les  y  fraternas, y ni siquiera  de  todas, se dio  mediante  la  presencia 

de  algunos  representantes  en  los  diferentes  actos  de  hambre,  tres  se I 

movilizaron  en  torno a la  demanda  central  formando  comisiones  que 

mantuvieron  el  contacto  con  los  huelguistas  y  velaran  por  su  seguridad, ' , +  

i 

1 
realizando  marchas y plantones  para  exigir  su  iibertad. 

Cabe  destacar  que en Veracruz y en  Chiapas se formaron cornit& regio- 

nales de apoyo  que  participaron  en  las  movilizaciones  regionales y 

realizaron  importantes  tareas  de difusitin a  nivel  estatal.  Las  otras 

dos  organizaciones  que se movilizaron  durante  la  jornada,  sin  tener I 
presos,  fueron el CDP,  que  organiz6 en  Chihuahua  un  juicio  popular 

J 

! 
a las  autoridades  municipales  antipopulares  y  la  COCEI  que  se  movilfzó 

en  Juchitdn  aprovechando  en  ambos  casos  para  denunciar  la  represidn 

en el  campo y en  particular  a  la  CNPA. LA COCEI  fue  la  dnica  que  movi- 

lizó a sus bases para  participar  en  el  plantdn  frente  a  Gobernacitin 

en la Ciudad de México. (52) 

Las  conclusiones  que  la  CNPA  obtu$o  despugs de su  jornada de mvilizacio- 

nes  fueron : 

1) "Que la lucha  contra la reprcsi6n  debia  ser  una tarea 
constante y no liinitxda a acciones aisladas. It 



2+&e, gan;tron. una: <qp~i :q  s o l ~ k t d a d  y que lpgraron 7 ,  

\ mstrq ante. @les de cxxnpafleros del’ campo Y de la 

ci’udad que las agresfones que sufrleron no eran - 
hechos aislados, s l n o  que forniban parte de  una po- 
Yitica antlcarrpeshn  pramvida por e l  gohiemo; sin 

anbargo, no lograron que esa so1.idaridad se trduje 
ra en acciones de  muchos  de los contillgentes que - 
apyaron su mvJ’miento  de  manera indirecta.” 

,. 1. 

- 

- 

3 )  “Que era necesarlo rechazar los Intentos del gobierno 
por colocar a l  mvjmiento canpsino a la defensiva- 

postergando los problems agrarios; no era posible- 

hacer  avanzar las luchas caqesinas sin oambatir a l  

mimo ti- las agresiones  continuas y la’violación 
de las libertades denmcr5ticas;  pero la represión - 
sólo podrla  detenerse en la  medida en que drmstrd- . 

ran que era ineficaz para  detener e l  cambate  de los 

trabajadores del campo. Por Gltm, resalt6  la ne 
cesidad de realizar un permanente y profun& traba- 

. j o  entre las bases campesinas,  pero también en los 

sindfcatos, en las escuelas y en las colonias, para 
hacer sentir cam propias las agresiones  contra - 
cada uno de nuestros q a i i e r o s  o, incluso, a ampa 

. ñeros  campesinos  manipulados  por g q s  provoc~do - 
res y oportunistas corn el  PST, y a los que carecen 

de una organizaciijn  sóli.da e independiente  que los 
deja  aislados ante la  represión!‘ (53) 

- 

- 
- 

I 

- 

4)“- organizaciones de la  CNPA a pesar de  que habfan 
sido brutalmente  golpeadas y de que habfan caldo va - 
rlos Conpañeros, crecieron en rnadurez polftica y - 
sobre todo han avanzado en sus procesos de consoli- 
da: 6-1 interna y de mayor unidad. 

c1 11 
- 



1 
5)- La ut$,J$z+zi.$n. 'de. di.stintos mtodos de lucpla, cam 

$on las ',&archas, mitb.es, plantones, mvilfzaciones . 
de  masas,  huelgas de h d r e ,  etc. 

\ 

t l  

'I 6L J .  cWA dmstr6 a trav6s de esta lucha  que tenla - 
claros sus objetivos, sus métodos, y que habfa  sido 
eficaz a l  constituirse cam una i.nst;mcfa a  nivel - 
superior, esto és, que permitfa que la lucha no se 
diera aislada, sino coordfnada. 

" 

(I 

71*Gracfas a la   mi l izaci6n del caqesfnado, en e l  es 

tad0 de  Wdalgo  fueron liberados e l  viernes 2 4  de - 
ju l io  once presos polítfms campesinos, de la amu 

nidad de Xiqutla, en la  Huasteca,  pues e l  gobierno- 
two que reconocer que habían sido encarcelados sin 

mthm alguno. 

- 

- 

#I 

81"Se dieron  pasos  adelante en las negociaciones con - 
e l  Gobierno Federal, asl m con los gobiernos es 
tatales y locales. Se formaron  comisiones  para dia 
logar con los gobernadores,  Procwraaores, y con los 
presidentes de los Tribunales  Superiores Ze Justicia 
en los estados de San Luis Potosl, ChTapas y Veracruz. 

- 
I 

I t  

9 ) ' k l  calor de la  lucha se dió también un fortalechi- - 
ento de las organizaciones intqmntes de la  CWA - 
por la  ampliación  de sus bases regionales ya que - 
muchos  ocanparieros cmpesi.nos ccxwnzaron a acercarse 
a  estas organizaciones. 

84 

lo)% CNPA ha  dado un paso adelante en su capac*i&d de 

establecer alianzas con los sectores ~?brcro, popular 
y estudlantfl!' 

" 
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lllA''~$mj.sw, 13 lucha de la  cf.JPA logr8 dekprtar  la  so - 
ll'daridad de disthtos sectores  prcgreslstas de la  

socledad . 8 a  

12 l%acia su interior,  la CNPA cree36 por WA mavor ' a r  

titulación orghlca por e l  apyo de las organizadlb 

nes nbs fuertes y experimntzdas a las 16s débfles. 
Fortaleci6 tmbién la  capacidad  de crftfca y auto - 
crft~ca!' 

- 
- 

. 1 3  1. Estos avances no significaron, sTn embargo, que . e l  
trlunfo fuera total y definftivo. Apenas fueron .pa 

sos que permitieron ir foEtalec$endo a la  CSIPA c m  

una alternativa no la  Gnica para e l  campesinado . i n  

dependiente. Falta aún un largo camino p r  recorrer, 

en e l  que hay muchos obst=iculos, a d 4 s  de las limf 

taciones internas c m  son: 

l i  

- 

- 

Poco a poca se ha  ido superando la desarticulaci6n del wimiento caqe 
sino, aunque todavía no existe un accionar unitario, org4nic0, fuerte,- 

que represente realmente los  intereses del campesinado pobre. 

La represión no  va a t&nw mfentras  sgga existiendo la alianza del - 
gobierno y los poderosos en cada regidn. 

E l  gobierno hasta ahora se ha negado a otorgar e l  registro a l  Sindicato 

Nacional  de  Obreros Agrfcolas, promvido p r  otras organizaciones caqx 
sinas independientes. (542, 

- 

\ 

I1 
- 

Ccnsiderms muy importante reproducir .el Balance que hizo la coordinado- 

ra sobre sus fomas de  lucha prque s o l m t e  en la  prSctfca pudleron darse - 

cuenta de la  unión y e l  a - p p  que -stfa entre las diferentes organizaciones 

de  base y t;unbi.én m n  las organfzaclones fraternas. 

" 

. .  

De aquí en addante l a  preocupaci8n por conocer quién era, y m funcio- - 

n"ib3 la CI'JPA ser.& roatmfa de discusión de dffcrcntes  sectores de la  izqderda. 



Se  puede decir  que ' la m-cha c;uTp?esino-"gisterial y l a  huelga  de  hambre 

marcaron e l  punto rrds alto de madurez polftica a l  que lleg6 la  CNPA en donde - 
corm ellos m i m s  lo reconocen creció la  capacidad crítfca y autocritica de la 

organizaciGn, se fortalecida articulación entre las organizaciones de base y - 
# 

se ganaron  muchos  puntos en la  solidaridad de diferentes  sectores de la  socie- - 
dad. 

A estas  alturas existlan igualmente fuertes condiciones  adversas a l  mvi- - 

miento: como la represión sisterrdtica y regionalizada y la  intervención de d i  - 

ferentes ideolqlas  pollticas dentro de la  Coordinadora que podrfan goner en - 
peligro los logros alcanzados hasta ese año por e l  movimiento  campesino i n d c p -  

diente; sin olvidarse de estos planteamientos se convoco a l ,  

En e l  Municipio de Juchi-tán Oaxaca, del 14 a l  16 de agosto de 1981 a l  - 

que asistieron l a  Alianza  C;uaxsina  Revoluci.onaria (ACK) ; la  %€U, l a  COCEI, - 
COP; COMA; CCH; UCI; OCIHV; UCEZ; E'PZ; UIES; Venustiarlo  Carranza; OIPUH; up" 

UE3-C y Bloque Campesino de Chiapas. 

All€ se reconoció que'poco a poco se habfa  superado el  sectarim e inpul - 

sad0 la  unidad org5nica entre las organizaciones que la  conformban. 

Su política de unidad los habla  llevado  a establecer relaciones con orga- - 

nizaciones  obreras y estudiantiles y abrir las fronteras con otros pueblos de 

a 

C e n t r d r i c a  . 
I 

m s  principios que la organización  reconoció rn ese ~ ~ ~ c u e n t r o  fueron que: 

- La CNPA habfa ll03060 a ser una al.t&rlativa  para los 
g r u p s  ca~pesi~?os independientes. 
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- H e m s  aminzado en r-riencias en dos  aspectos;  el - 
jurldico y plftim. 

- Nuestras  organizaciones  han  nacido a partfr  de  la  lu - 
cha por  la  tierra. 

- La CNPA refme hoy por hpy lo &S revolucionario  del- 
" _ .  

mvimiento  campesino  independiente. 

- Los Encuentros  Pegionales nos servir&  para  la  conso - 
lidación  de  la CWA a los  niveles  regional y nacional. 

- Que  los  asesores  organicen  el  estudio  de  los  proble- - 
mas, f o m d o  &dinadoras  regionales y de  asesorla. 

- I;os miembros de  la CNPA deben  ser  organizaciones cam 
sinas  independientes y demxráticas,  que  se encuen - 
tren en lucha,  con un trabajo qlio de  base,  una - . 
disciplina  respecto  al  trabajo  de  la CNPA y que se - 
hagan  res_Ponsahles  de  inpulsar  los  acuerdos. 

- 
- 

- Las organizaciones  fraternas  trabajar&  de  acuerdo - 
con  la  Comisi6n  Ejecutiva  de  la O P A .  

- El 6rgano de máxima autoridad  dentro  de  la CNPA es - 
la  Asamble msual plenaria,  las  tareas se ir&  desa 
rrollando a través  de  la  Comisión  Ejecutiva. 

- 

- La CNPA funcionars  con  las  siguientes  Comsiones: Eje 

cutin, de  Finanzas,  de  Relaciones, de Prensa y Pro 
paganda, y de pplro, a cargo de  las  Eratemas éSta - 
Gltima. 

- 
- 

- Se propone y aprueba la  formación  de  las  siguientes- 
comisiones: de Asesoría y de  Coordinación  de R~cuen- 

tres Regionales. 
" 
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Se llegé  entre otras, a las siguientes  propuestas: 

- Reforzar  el  trabajo  de  asesorla  agraria  para  acele - - 
rar los trámites  ante  las  autoridades  agrarias. 

. .. 
- Impulsar  la escuela de  derecho  agrario  para  campe- - 
sinos. 

- Fcmntar el  trabajo  regional  para  'que  la OPA crezca. 

- Que la CNPA acepte  distintas  formas  de  organización- 
(regional) , frente,  uniones, grupos pollticos carrp?e- - 
sinos bajo la  coordinación  de  la  comisi6n  ejecutiva. 

- Inpulsar formas  de  coordinación de sindicatos  de  asa - 

lariados  agrlcolas. 

- Formar una  instancia  de  coordinación  de los grupos - 
indfgenas en lucha. (55) 

r - 
d 

- Se estableci6  que  el  &todo  fundamental  para  la  reso - 
lución  de las demandas  campesinas  seriylas  mviliza - 
cienes y las acciones en msa. 

- La W A  es una  organización  independiente  del  yobter - 

no y de  la  burguesfa, reivindimms la  plena indepen - 
dencia  política  de  los  explotados  con respecto a sus 

explotadores y opresores. 

- Peivindicarms por tanto  la  plena autoda oryaniza- - 

tiva de nuestras  organizaciones  con  respecto  al -go- - 
biemo, a la  burguesla y a las  Centrales Charras. 
Nuestras  organizaciones  son auténticas y dependen  ex - 
clusivamente  de sus mianbros  de  base 



I' Nuestros aliados naturales son los explotados y sus 
organizaciones de clase. La CNPA rechaza cxa7.quier 

capraniso o colabración~ con sectores gubemarenta " 
les o burgueses en aprovechar sus pugnas. 

2)  Las organizaciones de la  C W A  a la  vez que i!q~ul.san 

e l  proceso unitario que fortalezca la  orymización- 
nacional del campsinado revolucionario, busca i n  - - 
corporar en su seno a todas aquellas organizaciones 

' campesinas  independientes que aún no pertenecen a 
ellas. La UQA mantiene su autonomfa organizativa 
con respecto  a  aquellas  organizaciones carqxs.inas - 

que no tenbn  clara su independencia am respecto - 
al Estado. P d e m s  tnlavía aliarnos en puntos con- - 
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. :  I 

" y e s ,  todos sus recursos renohbles y no renovables 

Fkigimx la  resolución de los problems  alimenta - - 
rios del pueblo  mexicano'de m e r a  efectiva y no de - 
magógica corro actualmente se hace, comenzando por - 
eliminar a las conpa~as transnaciomies). intern - - 
diarias y dem;j;s empresas que controlan la producción, 

comxcialización y distribución de los alimentos. 

4) Las tscticas concretas de lucha  de la  CNPA ser% - 
elaboradas ef~  concreto tomando en cuenta  siempre - 
los principios antes anotados. (56) . 

: . organizacitin  hizo un Balance del Ehcuentro en donde se SE 

ñaló qye hubo p a  participaci6n de los campesinos en las discusiones de las - 
Esas ,  p r o  lo que realmnte  les importó  fue la  representatividad de las orga- 

nizaciones asistentes gue  fue myor que en cualquier otro de los encuentros. 
1 

Entre los aspectos negativos se señaló que no se avanzó en la  conformación 

del programa  de l a  CNPA, n i  se e1aborti.m plan de accitin  para  presionar la agi " .I 1 
. ,- j. 

lizacitin de los tramites agrarios, n i  para I estahlecer  relación con las nuevas 

organizaciones capesinas. (57) t 
Finalmtc  la  (=NPA elaboró un d m n t o  en donde se analiza la orienta - - 

ción de la  organización y su relación con otros stu=tores. * 
Después de este Encuentro tan imprtante,se decidió  continuar con las de 

nuncias y acelerar los trámites agrarios que se venfan tratando l e n t a e n t e  en 

I - 

las reuniones de la SRA. 

La CNPA decidió entonces  convocar a una nueva  jornada  de mvllizaciones - 
para e x i g i r  l a  solución de sus demandas. 

* Dicho  domnto es muy extenso  para ser incluído en esa cromlogfa, por lo  que 

fue incluido corn3 Anexo 111. 
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Dicha  jornada di6 comienzb el 4 de  noviembre  de 1981 e incluye  actos  de - 
masas  en  varios  lugares  de  provincia y en  el D. F. 

Desde  la  marcha  de  mayo  la SRA habla  realizado  cinco  audiencias  con  la - 
. . *  

CNPA sin haber. resuelto  ninguno  de los problems  agrarios  pero  si  permitiendo 

que los problemas se agravasen  en otros estados. 

"Asi  la  gravedad  del  problema  agrario  se  vincula  estrechamente  con  el pro 

blema  de  la  represión en el campo, a Irdida  que  un trhite  se  acerca a la  reso_ 

lución  de un problema  agrario, los intereses  de  la  burguesfa  agraria bloquean 

las  decisiones. (58) 

- 

La jornada  se  llev6 a cabó  en 14 entidades  del  pals,  para d m d a r  la  li- - 
beración  de 80 c;unpesinos  encarcelados por mtivos  pllticos. 

Si embargo, en  esta  ocasión  no  se  alcanzó  el  éxito de las  otras, y las - 
causas  pueden  achacarse a un  debilitamiento  de  la  unidad  entre  las  orgaizacio- 

nes  de  base  que  no  apoyaron  con  suficiente fuerza de &era  conjunta y se  dedi 

caron a actuar  individualrente. 

- 

- 

Para  corrovorar  este  planteamiento d m s  a conocer un documento  elaborado 

en diciembre de 1981, por varias  organizaciones  campesinas  gue  preocupadas por 

el  funcionamiento  de  la  Cmrdinadora  hicieron  una  crftica  sobre los aconteci - 
mientos  que  se  presentaban  en  ese  entonces. 

- 

Son  de  gran  inprtancia  estos  planteamientos  ya  que si no hubieranos cono 

cid0  la  denuncia  de  las  fallas  internas,  la  actuación extemo durante  esta  nuc 

va jornada no '-€a  habcrse  am@ndido. 

- 

- 

En esta infomción aparecen primeramte los sucesos  registrados en cada 

región para continuar posteriornrnte  con un análisis de conjunto. 

- Eh MichoacEin, CCW'Q resolución del encuentro de Guaca 

mayas, se torr6 la  delegación  agrarla  por  parte  de  la 
UCEZ, logrando Clespés .de  una s&a de  presión, y 

la 
- 

J 
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- A los conpañeros  de la  OIPUH los querfan  acusar fa1 

s m t e  del asesinato de  dos personas, corro pretex- 
to para  acabar con su organización". , 

- 
- 

- Eh mapas los mqañeros de VC estaban  avanzando - 
lentamnte en l a  organización  regional con otros - 
gnqos canpsinos  del estado. Hay m r e s  de T e  - 
trasladarón  a sus presos  a otras  cSrceles, y que - 
los ganaderos y e l  gobierno  que los apy6 querlan - 
imponer otro canisariado de la CNC, ya  que la  Refog 
ma Agraria se niega a reconocer  a las autoridades - 
electas por esa comunidad". 

En noviembre de ese año se reunieron 16s de 300 canpsinos de la  UCI en - 1 

Xiliape, sierra de  Puebla,  para  ayudar a chapear (SIC) y realizar una  Asamblea 

de Representantes. Hubo preocupacidn por parte de los caciques , pero e l  go - 
bierno tuvo que aceptar l a  razdn de los canpsinos. Lograron bajar e l  impues- 

to predial que  habla  sido una de las I 6 s  viejas luchas de la  XI. A dos de - 
los  tres presos de Jalancingo los trasladaron  a la  cárcel de Perote. Uno  de - 

ellos fue apdalado en e l  penal. 

- 

- 

€h Nuem León, e l  ejido Emiliano  Zapata, miembro de la  UELC, tcnfa  serios 

problemas. Llevaban ya mchos  meses  rodeados  por la  policla, que  no los deja- 

ba trabajar la  tierra que les querfan arrebatar los.caciques. E l  delegado - - ! 

agrario, a pesar de haberse  compraretido ante su sqerior, Lic. Madrazo, direc 

tor del Cuerpo Consultivo  Agrario, de no intervenir mientras no se  aclarase la  

situación jurfdica, l l q 6  con la policfa a W n e r  autoridades ejidales, desco 

- ! 
I 

- 

I 

nociendo a l a s  reconocidas por el ejido. E l  comisariado estaba bajo an-enaza - 
para y e  entregara toda l a  docnntación. La SRA ya habla ndrado corrtisiona- - 
do para hacer  la investigacih y se hech6 para atrSs. 
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En e l  Ejido Tlaneqa, huasteca  Veracruzana, e l  r/lovimiento de los 400 pue- - 

blos de César del Angel,  querfa arrebatarles la  resolucidn presidericial por do - 
tación, cimndo la  OCIW cuenta  con la mayorla del  ejido. 

. . *  

E l  12 de  noviembre salieron. 3 cmpañeros del CCH de la cdrcel, bajo fian- - 

za. No podlan salir de San Luis Potosí. Otros 5 estaban por salir y para los 

6 restante .faltaba sólo que se dicte sentencia. E l  18 de noviembre se  realizó 

una m c h a  en SI2 para exigir l a  libertad de los conpañeros. 

La OCEI sufrla una fuerte ola de represi6n en e l  Itm, que iba dirigida 

contra e l  capañero LRopoldo de Gyves, Presidente  Municipal,  para  acabar con - 
e l  gobierno popular dn J u c h i t k .  Las elecciones para cornisariado no se pudic- 

ron reAlizar porque un pequeño gruq?o de ejidatarios p r i l s t a s  se unpar6 y la  - 
SRA no se present6 a la  asamblea. 

En Zacatecas, e l  gobernador estaba haciendo carpña para rescatarle fue:- 

zas a l  F'PZ, presenthdose en los ejidos &S productivos. La gente lo escucha- - 

ba pero estaban mncientes de que sólo organizándose lograrán sus demndas y - 
no  con p m s a s  del PRI. 

Algunos problunas  que  fueron  observados a la  W A  son los siguientes: I 
"Pare& que a todos nos ha  quedado claro que corn grupos 

aislados tenms pocas posibilidades de obtener triunfos 

importantes en nuestra  lucha y que mientras myor sea - 
nuestra unidad y organización tendrams 11-6s posibilida- - 
des de éxito. Es la  primera  vez en la  historia de P&ci - 
co que tantas organizaciones caqesinas se unan para l u  -. 

char juntas. 

m esta &ida la  CNPA es la  m jor A l  



ternativa para los campesinos que luchan por 1i  tierra, e o  la  CNPA no qufere 

quedarse ahf, hoy o mai7ana se pl.antea la  lucha  por e l  poder,  para  acabar  con - 
todos los ricos que nos explotan". 

. .. 
"Pero la  CNPA ser5 fuerte en la  mdida que las organizaciones que la for - 

m n  sean fuertes y est& interesadas en sacarla adelante. por eso, porque sen_. 

, tiros la  necesidad de  que la  Coordinadora  avance,  porque la necesitams,  es - 
que nos hems decidido a discutir con  ustedes sus fallas, no para que se desa- 

nirren y la  dejen, sino para  que juntos la  saquems  adelante. 'I 

- 

"El  problema 116s grave  que v m s  en la  CNPA, 'es que  cada  vez est& &S - 
alejadas entre S€ la  emisión ejecutiva de la  W A  y las bases de las organiza - 

"- cienes. LQ que -___ a l l €  se discute no se conoce por los c-sinos, s i  alguno - 
llega a estar presente por lo general se aburre.  Creams  que  hay varias razo- - i 

nes  para  que"&to sea asf actualmente. Una  de ellas es que no les exigiros - 
cuentas a nuestros  representantes  para estar 116s a l  tanto de lo que  pasa. 

Otra es que  en  algunos casos, los que  van a esas reuniones no tienen  contacto- 

directo con los campesinos. En la  myoría de las organizaciones los dirigentes 

son  carrq?aiieros T&S preparados  que l a  mayoría  de los crqxsinos, pero eso no -- 

debe -ir e l  avance  de los demás, a l  participar en las  mvilizaciones y en 

las discusiones." 

"" ra mvilización 

"Mucho se ha dicho we  las  mvilizacidn es una  de nuestras principales ar 

mas de lucha. Eso nadie lo niega, pero la  verdad es que las mvilizaciones de 

la  CNPA han salido cada  vez peor. La p r h r a  gran mvilización, la  lnarcha c k l  

12  de  mayo,  no ha sido superada por las siguientes. Creems que ést0 se debe 

." 



c2n parte a l  problema que ya decliqs,  la se&raci6n entre la  comisi6n ejecuti- - 

va y las bases, además  de  que no simpre queda claro para qué mvilizarse." 

"Algunos dicen que es mbs inportante mstrar fuerza en e l  D.F. ,  otros que 
, . *  

en los estados, y no  todos le echams las m i m s  ganas. '' 

"Ya se e s 6  proponiendo  una mvilización en febrero y no se ha visto qué' 

esperarnos obtener con éI la. I' 

"Un ejemplo a seguir nos parece m lo hizo la  UCEZ .' Un encuentro, don - 
de participaron 6 s  de mil campesinos, decidieron tomar la delegacien agraria 

y no negociar ningGn caso hasta que e l  delegado fuera quitado. En la  mviliza - 
ci6n, que duró en total m5s de 15 dlas, se sostuvieron  f.Xrmmnte los conpafie- 

" 

I 

ros campesinos, porque éllos decidieron participar y sabtiw lo  que  buscab;m." 
, 

''En la  prsctica,  la CNPA est5 realizando mvilizaciones cada nes para - - 
asistir a la  audiencia en Refom Agraria. Ya sakrms que los funcionarios - 
sirven a l  gobierno, y que  por d s  praroesas que nos hapn, no van a solucionar- - 

nos nada si  no los presionms, y esa presi6n tiene que ser cada vez  mayor, - 

para  que los expedientes  avancen, para que los delc??ac!os mrmptos sean corri- 

dos y no canbiados de un lugar a otro, etc. , 

,, 
c -  , .  

I 

. .. 

- U s  encuentros 

"€h l a  OPA se ve l a  importancia de los encuentros nacionales y regionales 

para que se puedan intercambiar experiencias, conocer entre sf, crecer regforla1 

Ente. I;o malo es que  no  todos los encuentros funcionan cam de!!fa de ser. 'I 

- 

"En los encuentros nacionales hay cada vez =nos participcl6n de los c m  

pesinos y las resoluciones quedari olvidadas o no se pueden llevar a la prdcti-  

ca. E l  encuentro de Juchit5n tenfa una ivprtancia especial porque ya se vcfa 

" 

- 



la necesidad  de  avanzar  en  el  program  de  la O P A  y en su plan  de  acci6n. 

Cam no se  pudieron  aprobar  las  resoluciones  en  la  plenaria, creems que es - 
una buena  aportunidad  para que todos participen,  discutiendo  las  propestas  de 

las msas en  las  asambleas  de  nuestras  organizaciones. ! 7 m s  a reproducir  las 

resoluciones as€ corn es& y las vamos a m d a r  a los grupos. Pensarros que - 

. .. 

aparte  de un V Encuentro, sería  necesario  realizar un congreso  de  representan- - 
tes, cerrado,  donde  haya  una  participación  efectiva  de los campesinos  en  la - 
discusi6n para elaborar  nuestro  programa  de trabajo Y declaración  de  principios 

que oorrespnda a nuestras  necesidades y posibilidades".  "Para  que  no se - 

"IDS encuentros  regionales  permiten  en algunos casos la  participacibn de 

todos, en otros casos  sólo  los  dirigentes  discuten  entre ST y las  bases escu- 

chan . 'I 
- 

Las audiencias 

"El m n t o  r6s  decisivo en qle se mifiesta  la W A ,  es hasta ahora en- 

la  audiencia  rxmsual  en  la Refom Agraria. Pero no  todos  participan  igual. 

Ya se ha  insistido en el  acuerdo que veqgan 1 o 2 compañeros p r  expediente, y 

que conozcan  va  para  poderlo  exponer a los funcionarios. Se ha ido for - 
mando un ecpipo de  asesores compañeros de  las  organizaciones que tienen expe - 

rZencia en el  tr-te  agrario.  Si  se  les  pide  con  anticipaci6n  ellos  est& - 

- 

- 

dispuestos a orientar a quién se los solicite. I 3  que  buscarrps  es  que en t d o s  

los casos sean los afectados quTenen planteen  el problm y que los asesores - 
defiendan cuando los  funcionarios quiemn darle la vuelta. " 



ll~lgunos compañeros  piensan que sale G y  caro que venga uno por m i e n t e .  

Nosotros creems que es parte .de la  lucha, y que s i  es un acuerdo de asamblea, 

e l  grup puede dar una cooperación a l  mrpañero que venga a Iyréxico." 

. ,. 
" V m s  l a  necesidad  de exigir a la  Pkfonm Agraria que cambie e l  dla, ya 

que el jueves está muy cercano a l  fin de  scmma, segundo pensaws que e l  rmrtes 

pdfa ser buen dXa, para  que e l  jueves entreguen todos los offcios y estén lis .- 

tos  los camisionados  para salir con nosotros. Ese jueves se entregarla todo - 
junto a la CNPA, ;.para evitar que tengms que andar de oficina en oficfna, - I 

cada quién por su lado. Las reuniones de la  CNPA se ammdarlan a l  nuevo  hora 
" 

rio. Hay  que discutirlo y si acordams cambiar l a  fecha, teneros que presio - - 
n a r ,  ya que l a  SRA &ere todo m o s  resolvernos. 'I 

1 
"El subsecretario, Garcfa  Estrada del jurídico y lilonrroy son los encarya- - 

dos  de la  relación con la CNPA. S& esto, cuando los directores no ?ue&n - a  

resolver algún caso se verS  con  Fonseca,  pero  acabando de ofrecernos esto, fa116 

Van - anmbrar también una representante de delegaciones y otros de las  salas y 

qyieren un representante Único de la  CNPA para tratwc con él. Esto ya lo  m110 " 

c a s ,  corrpañeros . 'I 

"No es 1.a prinwa vez que buscan cabezas para por redio  de ellas tx-atar - 

de controlar, ya sea por mdio de la  corrupción o de la represión. Ilay  que te 

n e r  una respuesta clara a esta "petición" Se Reform  Agraria". 

" 

Finanzas: 

YJn ú l t i m  problema  que q u e r a s  plantearles: En la  medida en que la - 

CNPA nos ayude a resolver problemas, también tenams que hacernos responsables 

de su supervivencia. Cada vez se ve A s  necesarios tener un local propio, don 

de p0rlar;rOs tener nuestras  reuniones y p&rms quedarnos a dormir s i  vams a -- 

estar varios dfas en 14&icm". 

" 

? 



"Hay un acuerdo  que  cada  organizad&  pague $500.00 mensuales  de cuota, - 
apartir  de  abril  de 1981, y la myorla est5 muy atrasada. Es minima esa amti 

dad, pero si se pagar5  regularmente  se -fan resolver  algunos  problemas." (53) 

. , Para  principios  de 1982, las d a d a s  econ6micas  pollticas y sociales - - 

- 

. . *  

hechas por la CNPA ante las autoridades  respnsables  no  se  hablan  cuqlido. 

En contra  del  movimiento  campesino  se mvía el  bloque  de la iniciativa - 
privada y los funcionarios  que  estaban  pendientes  de  inpedir a toda  costa  el  re 

parto  de  tierras  para  los  campesinos y en  cambio impulsar el  despojo  de  las co 

munidades canpesinas. 

- 

- 

Para  ello  contaban con la  fuerza  que daba la  imposici6n  de la Ley de Fo- - 
mento  Agropecuario y la  represión  por  parte  de  susvasalloqxra  detener  las m - 

vilizaciones  de  las  organizaciones  campesinas  independientes. 

Por  todo  lo  anterior  la CNPA decidió  mantener  corm su principal form de- , . -  ,.. 

lucha  la  ,mvilizaci6n  teniendo cam objetivo  polltico  la  denuncia de la  políti " ,,'Y . , (  

ca anticarpsina y antippular del  régimen  de José rbpez Portillo,  exigir  el - 
cese a la  represión en el campo y el respeto a las organizaciones  Independientes; 

exigir  la  liberación  de 1.0s presos políticos y la  presentación  de los desapar-e 

cidos. 

- 

En abril  de 1982, el kente Popular de  Zacatecas hiz6  una  publicación - - 
para dar a conocer m 5 1  era  la  situación  de  la CNPA y de  las  organizaciones 

que la conformaban. (60). ! 

Se reconocid  que a pesar de los  errores y limitaciones que habla tenido - I 

la CNPA ninguna  otra  central  habla logrado negociar,  en  una  audiencia  p'hlica 

mensual abierta en donde  las que los canpesinos  participaban y exigPan abierta . 

Ente sus demandas a la SRA. 

- 



1982, fue  el año  en  que .Jose L6pez  Porfillo  sena16  el  fin  del reparto. 

agrario,  ayudado  por  la  Ley de Fomento  Agropecuario.  Como  a los campe- 

los mbs jodidos y reprimirlos. " 

La pol€tica se basaba  en  dividir y aislar  a  todo  el  campesinado  hacien- 

"Ante  esta  polftica,  el movimien.to  campesino  independiente  declard que 

necesitaba  coordinarse  a  nivel  nacional  de  manera  efectiva, ya que per- 

maneciendo  aislados, los grupos y organizaciones  eran  f6cil  presa de 

los explotadores (4; anaderos,  burguesfa  agraria,  comerciantes y acapara- 

dores,banco,etc.,)" 

Se  dijo también.que era  urgente  que  la CNPA no se limitara  a  la lucha 

por la  tierra  y  contra  la  represi6n,  sino  que se levantara  la  lucha 

por  mejores  condiciones  en la produceibn.  Esta  demanda  podla  atraer 

a  muchos  grupos y organizaciones  cuya  lucha  principal  no  era  por  la 

tierra  para que todos  juntos  tuvieran mds fuerza para lograr mayores 

triunfos  en  estos dos aspectos. 



1 

1 .  

i 

-. Para  que  la CNPA pudiera dar respuesta 'a las  necesidades de¡ mvimiento - 
campesino,  enfrentando  la  polltica  anticampesina en sus diferentes aspectos, - 
se  plante6 que era  necesario en primr lugar que todos  se  hicieran  responsables 

de su desarrollo,  participando  activamente en la  disc&ión  de  los problems en 

la tam de  acuerdos y en el cscorp?limiento de  los m i m s  sin  dejar  solos a los - 
representantes que aunque t& buenos acuerdos  no &an ponerlos en ?facti - 

ca porque  las  bases  de  las  organizaciones  no  estaban  enteradas. 

"Con  el  objeto  de  que  los compaiieros de  base  fueron  asimilando  que  sólo - 
mediante  el apyo mutuo  se irían fortaleciendo  para enfrentar los  problemas  de 

cada quién, deblan h p l s a r  los  intercambios  de  experiencias y los encuentros- 

regionales,  donde  los grups pudieron  conocerse y discutir sus problemas". 

cam0 respuesta a la política agraria general se penso realizar  de  nuevo - l 
una mvilización  nacional  que  significara: 

YJn  avance y no  una  demstraci6n de debilidad", por lo  que  habla que pre , )  - 
pararla  con todo cuidado,  elaborando un pliego  con cada una  de las demandas - 
(problemas de  tenencia, crCdito, seguro, mrcialización, servicios,  salarios, 

dmracia, represión),  planteando  ante que autoridades  se iban a presentar - 

realizando  una  gran cairpaña de  difusión e impulsando 1.a m3s qlia participa - 

ción posible de  las bases y de otras organizaciones  carpsinas,  as5 cam de - 
- 

I 
I 

naestros, colonos, obreros,  etc. (61) . 
Las acciones  que  se  realizaron  durante los prirreros 4 meses de 1982 en - 

otros estados  fueron: 

- El  ccanité  de  Defensa  Papular  realizó una marcha en - 
la  ciudad  de Chihuahua, cargando un atam que  repre- 
sentaba a la Ley de Reforma Agraria, quedando frente 
al  palacio  de  gobierno. 

- 
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1 
- En Zacatecas,  los  integrantes  del  Frente Popylar asis 
tieron en coanisión masiva al  -rural, a la y al 
Palacio  de Gobiem'a negociar.  Con Reform Agraria- 

- 

no se pudo,  ya  que  la  delegación  'agraria  .es.taba  cerra 
da, lo que  parece que sucedió  en todo el  pals. 

, -. - 

- En Guerrero,  el  FWvimiento  de Lucha Revolucionar3a en - 
cabe26  una  mvilización  de canpsinos de 14 comunida- 
des  de  la Costa Chica  que  enfrentaba  problems  de  tie 
rras,  represión,  elecciones y créditos. las o f i  

tinas de  la SRA estaban cerradas,  se  limitaron a rea 
lizar un mltin  con  a-pyo  de  la  Universidad  Aut6ncarra - 
de Guerrero. 

- 
- 
- 

- 

Us (Xxnuneros de  la  Magdalena  Contreras  trataron  de - 
tamar la  delegaci6n  agraria en el D. F., ya  que  las - 
autoridades  del  censo Gsico e inclwyendo a otros que 
no t&fan  derecho, a pesar de que tenfan un arrparo. 
La delegaci6n  estaba  cerrada, por lo que  realizaron - 
un mltb frente a la SRA, siendo  desalojados  junto ,- 

con  todos los que  asistieron a la  audiencia  mensual - 
de  la CNPF. 

I;os campesinos  del P-lOvimiento de  Unificación y Lucha- 

Triqui  de Oaxaca, que  llevaban &;os expuestos a la - 
más brutal represi6n, no lograron  que,  se corprawtima 
siquiera  aydar  garantiás  a' sus kqañeros ,  en una  audien- 
cia  que  tuvieron  Con el gobernador. 

_.. 

Chiapas,los  caciques y pistoleros  quisieron robar su 
ganado a un grupo de canpesinos del  municipio  de  Chapa 
de  Corso.  Debido a las cenizas  del  volcán  Chichonal, 
los ricos  perdieron sus vacas y ahora querían reponer 
las a costa de  los  pobres. ms campsinos pudieron - 
defenderse,  pero tdan que la  agresión se repitiera. 

- 

". 
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, - La Uni6n  de Canuneros Elniliano'  Zapata de Michoac51-1 - 
info&  que  del 6 a& 8 de mayo realizarfa un ericuen- 
tro regional  en  la  cormmidad  de  Zirahuh,  donde dis 
cutirk sobre  los  problems  de  la  tenencia  de  la  tie 
rra; la  defensa de los recursos  naturales;'  "el  arte 

- 
- 
- 

6 
, comunal como proceso  de  liberación y .sobre  la  rela - 
ción  de  la  lueha  concreta  con  el  análisis  Tedrico Po 
lltíco de  los  problemas". (62) 

- 
- 

. E n  mayo  de 1982, la CNPA decidió  convocar a una  nueva  mvilizaci6n m- 
siva que se  efectuarla en la  Ciudad'.de M é x i c o  el 1 4  de junio,  debido a que  el- 
gobierno  continuaba  protegiendo a los  latifundistas  quienes  despojaban  de los 

recursos  naturales a los carrp?esinos ya  fuera por redio de  las  concesiones  que 

- 

se les  hablan  otorgado o por la  fuerza que i n p n í a n  los pistoleros,  guardias - 
blancas y el  ejército',y:.de??ido ,a que se continuaba obstaculizando  los trM- 

tes  para  la  negociación de los expedientes  agrarios. 

- 

La Coordinadora pensaba que "Antes de las  elecciones para presidente  toda :. , 
- I  

vfa podfa exigirle  al gobiemo saliente,  después  ya  no  habrla w& les respn 
diera  ya  que los funcionarios  iban a estar buscando  donde ammdarse para'el - 
siguiente sucenio. . . . I' 

- 

En resumen, después  de un aiio  de  que  realizar&  la primera pan marcha Na 

cional  Caxpesina,  las  demandas segu€an vigeutes y los problemas sin  resolverse. ~ 

- I 

I 

Entre  las  demandas  que  continuaban  exigiendo podams citar: 

- La entrega  de la tierra a los  campesinos  ??xes, me 
diante  la  resoluci6n  favorable  de los expedientes - 
agrarios y el  reparto  de  los  latifundios  agrricolas y 

ganaderos. 

- 

- Exiyimos condiciones de producci6n y de mcializa - 
ción  favorables. 

I '  

http://Ciudad'.de


- Apoyo crediticio a todo tipo de productores campesi- 
nos,  fnclukdos  aquellos  que  estaban en proceso  de  re 
gularizaclón  de  la  tenencia  de  la  tierra. 

- 
- 

- Aurnento  permanente  de  las cuotas de crwto por tra- 
bajo y por hectárea de  acuerdo  al  costo  de  la  vida - 
y a lossalarios minims regionales. 

- 

- 

- Apoyo crediticio a todas  las rams de  la  producción- 
agrlcola y a las  necesidades  de los productores. 

- Entrega oportuna de los créditos  de  acuerdo  al  ciclo 
agrlcola y a las  necesidades  de  los  productores.' 

- Que el  crédito  se entregarS con  oportunidad  para  que 
realizaran  todos  los Qabajos prcgrmdos. 

- Que  los  intereses  corran por las  cantidades  entrega- - 
das y no por las  planeadas. 

- Conocimiento  permanente  de los estados  de  cuenta por 
parte  de  los  sujetos  de  craito. 

- Control  del agua por  parte  de los campesinos en los 
distritos  de  riego,  con un costo mfnimo y con priori 
dad sobre la  pequeña  propiedad. 

- 

- Aumento permanente de los precios  de  garantfa de - - 
acuerdo al  proceso  inflacionario  que  vive  el  pals. 



8* - - Que e l  Estado ;inyirt$.qq en 10s &?nt,ros de acopAo ne 

' c e s . ~ ~ o s  para  +rar todos los productos directawn 
te a l  productor caqksino, elimimndo a los interme- 

diarios. 

- 
- 

a* 
- 

, .. 
I* - - mfgfan e l  derecho a la  explotación y disfrute de - 
los recursos naturales que se encuentren en sus tie- 

rras, con el apoyo crediticio necesario, as5 corn - 
una indeminización j u s t a  por los años que les hablan 

robado. 

- 

bS 

- Exigfan el respeto a la  elección  demcrStica de sus 

: autoridades,locales y a sus organizaciones  inde 

.I 

*I 
- 

pendientes. 

- k i g f h  el respeto a su derecho  de organizxce. en - 
forma independiente am asalariados del camp para 
lcgrar mjores condiciones de trabajo sin renunciar- 

a l  derecho a la tierra. 
8 8  

- Exiglan e l  cese a la represi6n en el  campo y la  li - 4 

- 
bertad  incondicional de  sus presos pollticms. 

w 

- Reinvindicaban la cultura indlgena corn3 una arma de 
lucha y m cano un objeto de explotaci6n y curiosi - 
dad twlstica por unos cuantos. 

)I 

- 
w 

"Toda la  situaci6n  descrita dmstraba que el régimn de JosS Ijspez Porti - 
110 habla sido uno de los gobiernos r&s antiagraristas y represivos"C631 

La ClPA se reunla msualmente con los asesores de cada  organizaci¿jn, sin 

embargo, se reconmi6 que habla muchas deficiencias en e l  cuqlimiento de los 

acuerdos porque los mims no se discutIan en las asambleas de cada organiza - 
ci6n. Por lo que se pidi6, en mayo de ese año, que asistieran 5 can~sinos - 

- 



, aparte  de su asesor y e f ~  el caso de que.  las  r'egiones  de  trabajo  estuvieran muy 
, I  . . 

retiradas  del D. F. &e acepto* que aststferan 3 canpeslnos. 

Por otro lado  se habló también  de  que  se  podría  contar con un local fijo 

para  las  reuniones en mlpa Ala donde los comuneros ofrecieron un terreno  para 

que  a114 se construyeran  las  oficinas  de  la CNPA, ad&s de  proFrcionar  aloja - 

miento y tres mxidas por $50.00 por  persona. 
/ 

Nientras  la CNPA continuaba traba jando,  las  organizaciones  también  cum - - 
pllan  con sus tareas en sus lugares  de  origen,  realizando  mvilizaciones, mar 

chas,  manifestaciones y encuentros. 

- 

Sobre la  marcha,  que  estaba  prevista  para  el 14 de  junio  no  se  esperaba - 
el apoyo brindado el 12 de junio de 1981 por  el C€PE debido a que los maestros 

estaban  "atanizados';  pero  ahora  se  tendrla el apoyo  de  una  nueva  Coordinadora: 

La coordinadora  Nacional  de Bbvimientos Urbanos  Populares: 
I 

I 

aquel, rmmento,- la (ZCJW &nt& 'ya con .a$ or3anizaciones ~ d r o s  Tie- 

nes  enviarían  representantes  ?ara a m t a r  el continqente,  la  lista & agrupa-. 

riones  estaba  Grrpuestz  de  la  siguiente mera: 

. .  

- La Unión  de Comuneros de Ezniliano Zapata (UCEZ) de Michoacán. 
- La Unión  Carcp?esina  Independiente  (UCI)  de  la  sierra  norte  de I 
Puebla y centro  de  Veracruz. 

~ 

- La Unión  de  ejidos  indepcndientes  de  Sinaloa  (UCEIS). 
- La Coordinadora Campesina Revolucionaria  Independiente (CCRIj. 
- Ios ccxnuneros Organfzados  de  Milpa A l t a  1-1. 
- La Coalición  Obrero  Campesino  Estudiantil  del Istmo (COCIEI).. 

! 

- La Alianza  Campesina  Revolucionaria (Am). 

" - El Frente Popular de  Zacatecas (FPZI . 
- La Organización  Campesina  Independiente  la  Huasteca  Veracruza 
na (OcIWl. 

- 

- La organizaci6n  independiente  de Pueblos Unidos de la Huasteca 
( O r n T . .  

- El Bbvimiento de Lucha Revolucionaria (m) de  Gro. 
- E l  lbvimiento de  Unificación y Txcha Triqui (MILT) . 
- La Unión E j  ida1 TSzaro Cárdenas (W) . 
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* M carpmidad T z o t z i l  de  Venustiano  Carranza, ,mapas. 

- E l  Bloque' Campesfno .de cfiiapas. . - 
- E l  Comité de  Defensa Popular de  Ch.ihuahua. 

- E l  Comité Coordhador Wsteco (CCH). 
- La Unión  de Pueblos de Wrelos (UPM). , .. 

4 La organización de Pueblos del Antiplano (OPA). 

Dfas antes de  que se efectuar5 la  marcha, se  realizó en Chilpancingo, G u ~  

rrero e l  20. Congreso  Nacional  sobre  problemas agrarios en donde participaron 

diferentes organizaciones c v s i n a s  de intelectuales y estudiantes y en donde 

Pidieron que se forlateciera la  organización interna, buscando formas de 

contar con  una infraestructura, y sobre  todo,  desarrollando mcanisros eficaces 

de cmicac ión ,  educación polltica y participación de t.dOS: 19s corrp?añeros , en 

l a  perspectiva de una organización nacional. 

Que se agrupara a los campesinos descontentos y dispuestos a la  lucha, a 

través del crecimiento de las organizaciones que hasta ese dfa forrraban ¡a - 
CNPA, para  incorporar a otros grupos existentes y apoyar la  construcci6n de - 

nuevas organizacjones. 

Llegó finalinente e l  14 de junio en  donde se reunieron rrds de 5,000 carpe- 

sinos de 18 estados del pals que salieron por l a  maiiana  de la  Escuela ??om1 - 
Superior  para dirigirse a la  Secretaría de  Gobernación (S), a l l €  una mnisión 

- 

i 

se entrevistó con Germ& Corona  de Rosal, director de Investigaciones Pollticas 

y Sociales qui& les promti6 dar garantfas para e l  contingente y.de buscar coz. 
tacto con los gobernadores  de Maca,  Chiapas,  Puebla y Guerrero  para tratar - 

e l  asunto de los presos polfticos. 

Despu6s de  que la  Can?sfÓn negocfadora dej6 la  SG se trasladaron a la - 
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Secretarfa de la  Reforma . .  Agrarfa  donde les esperaban los granaderos, Las ofi- - 

tinas se encontraban cerradas y sólo les ofrecieron una audiencia cam la que 

la  CNPA realiza cada mes, aunque los granaderos estuvieron  mnazando a los F 

. .  

campesinos,  continuaron s u  mit in  hasta la  &de cuando Guillm Fonseca  Alvarez 

subsecretario de asuntos agrarios les  ofreció una entrevista, permitiendo la  - 
entrada solmente a uno por cada  organizacidn. 

ese nrmento los cuerpos de  granaderos iniciaron el  desalojo regresando, 

de  nuevo  en  camiones , .  ,o a eqwjones, al.  contingente hacia 17  Norpal Sy2erior. 
. .  

_. 
Fonseca Alvarez,  mientras tanto, se negó rotundanente a dar solución p l f  - 

. .  

tica a las demandas de la  Coordinadora e insistió que siguieran tramitando sus 

expedientes con los funcionarios menores que losatendfan  cada mes. - 
Al ser la  mvilizaci6n  la Gnica ama con  que  contaban, la  marcha volvi6 - 

a regresar e l  día 15, reinstalando e l  plant&. 

Se inició &m audiencia con e l  Ing. , JosG Carrillo,  jefe de audi'encia, que 

duro rnás de 10- horas. 

A las 9.30 de la  noche los granaderos  comszaron a desalojar nuevamnte - 
a l  contingente,  obligandolo a correr s i n  detenerse, hasta la  Noml. 

Después entraron a l  recinto donde se estaba llevando a cabo las negocia - 

cienes y obligaron a sal ir  a la  calle a los 500 carrpesinos y los regresa_ron - 
también a la  Normal. 

" 

. .  

E l  dfa 1 6  no hubo audTenc3a en e l  local del I n s t i t u t o  Nac3onal  de  Capaci- 

taci6n Agraria CINCAL por la  presencfa de los granaderos, sin embargo, una ' c o  

misi6n de.asesores trat6 los casos que quedaban pendientes, con las autoridades 

de 3.a SRA en okras oficinas. IDS clmmpesinos que se quedaron en el  INCA fueron 

desalojaaos una vez m&. 

- 
.. 

- 



I 

, 

. 
.' 

. .  
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- Después todos estos actos de vlolencia '¡a CWA consiguié que se abrieran 

negociaciones con la  SARH, Conasup y Banrural. 

Durante los meses de julio y agosto  de 1982 e l  gobierno alent6 los desa- - 

lojos violentos, los secuestros, asesinatos y encarcel&entos de los diferen - 

tes integrantes de las organizaciones que c o n f o m  l a  CNPA. 

Las formas de lucha con  que la  Coordinadora enfrentarfa la  polltica re- - 

presiva de José rbpez Portillo  serfa continuar con las  mvilizaciones, tomas 

de carreteras, huelgas de hambre, jornadas  nacionales de denuncia,  marchas  na - 

cionales, campañas de divulgación, simultdnean-ente se desarrollaban nucbas or - 

ganizaciones regionales y la  participación con las Coordinadoras  Nacionales - 

. .  

QUINTO EN- NACIONAL DE ORGANIZACIONES "i 
, .. 

ciaciones y de  mancxa nbs concreta del 29 de j u l i o  a l  1: de agosto se llevd a 

cabo e l  V Encuentro de Organizaciones Capesinas Independientes en la Co;nuni - 

dad T z o t z i l  Venustiano  Carranza  de  Chiapas. 
- 

De este encuentro se obtuvieron los datos para conformar los Principios y 

Estatutos de la  Organización a s €  m e l  Program  Gneral  de  Lucha." 

Entre las conclusiones más inaprtantes del Encuentro destacan: 

"Luchar por la  obtenci6n y la  defensa de la  tierra pero también por otras 

demdas corn3 son la organización de los jornaleros, los  servicios pGblicos, - 

*El Programa aparece corm Anexo IV. 
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los  créditos,  el  control  propio 

productos”. 

‘‘Inpulsar la  lucha y hacer 

regiones  para  enfrentar  con 6 s  

de  la  produ6Ci6n y la  comercialización  de sus 

crecer  las  organizaciones en cada  una  de  las - 
fuerza a los  enemigos &ales y nacionales”. 

I 

“Realizar  una  Jornada  de  mvilizaciones y de  difusión  amplia  de  nuestra - 
lucha,  junto  con otras organizaciones  del  pueblo (COSINA , CONAMUP, cs;ITE). 

Para xmiLar una  fuerza  que nos permita arrancarle  al  gobierno  soluciones a 

.nuestros problemas ‘hediante.;  acciones  coordinadas  en  todo  el  pa4s (toms de tie- 

m de  Principios y organización  interna  de  la  Coordinadora  que  salfa a .la  luz 

despues  de  tres años de haber nacido  la CNPA. Dicho  programa  es muy q l i o  y i 

abarca desde  la  posición  polltica  de  la  Coordinadora, hasta la  reglamentación - 
de  las  relaciones  entre las organizaciones de baseque “urgentes  hasta  este ,::,..,.. 

l”lt0. 
Se puede decir que  el mi-, es  una 

y Zemandas  qye  surgieron  desde  el prrimcr 

esas  ideas  fueron  generadas  directanente 

sinos que conforman la  Coordinadora cam 

de  vida  que imperan en cada  región. 

; ,.&$ 
. -:.;.i 

’: 4 
i, sintésis  de-todos los planteamientos- 
..; 

Encuentro  en Milpa Alta. A su vez - j ,  

por  cada uno de  los  coqmnentes mmpe - 

reflejo  de  las  condiciones  materiales 

i &<, 

I 
I I 

1 
I 

I;o anterior  puede  conprobarse  revisando  la  infonnaci6n  que  presentarms en 

las  mnograffas que integran  la  segunda  parte  de  este trabajo. 

Analizando m& de cerca el  documento  de  la CNPA encontrams  siete  grandes 

apartados : 

11 El Cardcter y objetivos  de la W A .  

21 Integrantes  de la CPPA. 
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3) Organizaciones  observadoras. 

4 )  Organizaciones fraternas y solidarias. 

5) Organos representanta de la  CNPA. . .- 

6)  Recursos econ&&os de la  CNPA. 

7 )  Propuesta del Program General de Lucha. 

Cam se recordars, a lo largo de esta exposición fufrms detallando 10s m3 

m t o s  en que l a  organizaci6n epfrentd los t m s  anteriores: -S 6rganos re- - 

presentativos y el  Tern de los Recursos econ6micos aparecen desde la formaciejn 

de l a  CNPA (en el  Primer B~cuentro); las forms de lucha se mtuvieron desde 

e l  principio y fueron qliandose cada año, los  criterios que deberfan acatar- 

las organizaciones fraternas y observadoras se delinearon a lo largo de 1381 - 
p&a finalizar en agosto  de 1982 con esta exposición de lo que es y pretende - 
la  Coordinadora. 

Se  ha criticado a la CNPA de haber carecido de este Programa  desde  su  apa - 

rici6n. Sin embargo, era muy diffcil especificar "a priori" todas las dunan I - 

das que  fueron  -niendo  todos y cada uno de los campesinos. Por lo que cste 

program s i  es un verdadero manual de la organización, reflejo teórico de las 

prscticas y necesidades diarias del campesinado mexicano que defiende, cam - 

ellos mimos lo dicen, a la  "Clase Campesina"  independiente de cualquier p a r t i  - 

do p l l t i co .  

Existe una gran distancia entre los proflsitos  textuales de la  organiza " - 
ci6n y la  realización práctica de las acciones, y IT$s aCn tamando en cuenta la 

situaci6n gue m r a b a  en e l  pals después del Quinto Encuentro que llev6 a la 

C'NPA'a buscar nuevas alianzas con otros sectores de la  clase trabajadora. 

En esos m n t o s  se vivifa la sucesión presidencial de T6pez Portillo - - 
quién desde los inicios de su gcbierno se P&€a plarlteado corn form de solu - - 
ción a la  crisis la  explotaci6n int.er,siva del petróko, y s i n  enbargo a punto- 
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de terminar su farza lo h i m  que habla  logrado era  acrecentar, a h  nbs esa cri - 

sis, habiendo  explotado y mal gastado e l  producto  de la  extracción petrolera  e 

incrmtando en forma demdida la deuda externa, . . *  

Todos estos  factores contribuyeron a qye en febrero de 1982 se agravaran 

los problemas a tal grado que produjeron  una  devaluación,  que a su vez trajo - 
consigo una  de las inflaciones más severas que  haya  conocido la  econda pp;- 

E l  encarecimiento de los productos Gsicos afect6 directatente  a la  clase 

trabajadora, mientras que con e l  juego  de la  nacionalizaci6n de l a  banca se - 
pretendi6  detener y afectar a la  burguesla financiera y polftica quienes  ya - 
artes habla descapitalizado a l  pals mdando su dinero a l  extranjero. 

E l  agravamiento de l a  crisis agudizó las contradicciones de clase, prm- 

cando  que  por parte del Estado.se a m t a r s   l a  represión  para lograr e l  control, 

, por su <.parte e l  movimiento independiente  de las  mrdinabras ClNTE, CDN?MUP, - 

COSINA y CNPA decidieron inpulsar, junto con diferentes organizaciones pollti- - j 
cas y partidos de izquierda, una coalicción en contra de la situación inperante ’ f 

que buscarla alternativas para la  clase trabajadora. 

Esa cojlici6n se denominó FNDSCAC que quiere decir kente Nacional  de De - 

fensa dl. Salario y en Conta  de la  Austeridad y la   mest ia ,  cuya finalidad fue 

la  de crear una gran fuerza de  apoyo a la  clase trabajadora, para e x i g i r  mjo- - 

ras y garantfas en el trabajo y llevar a cabo mvilizaciones de apyo en contra 

de la represi6n. 

Ccuno su  finalidad coincide con la de las coordinadoras e l  frente  tiene un 

gran futuro para lograr a largo plazo  nuetas reivindicaciones labrales. 

A la par del mvjmiento independiente e l  pals, se enfrenta a un nuevo pro - 

yecto plltico que surge a partir del 1: de d i c i d r e  de 1982. 
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El  pafs sufre  una  nueva  sucesi6n  presidencial,  Migud  de La Madrid  lleva - 
ahora en- sus m o s  el  destino  del, pals que se  encuentra a su vez  surrergido  en 

la  crisis  econ6mica 116s fuerte  que  la  ocurlida en los Estados  Unidos  en 1929. 

Sqrgido en la  dependencia  del  rrercado  mundial, .en donde el petróleo  ya- 

no  es una arma de  presión, los hg-resos por  concepto  de  exportaciones  llegaron 

a di&uir!las  finanzas  públicas a causa  de  la  baja  de  los  precios. 

La dependencia en la  inprtación  de  productos  bSsicos  que mm h a s  vis - 
to comienza  desde 1970, es hoy 16s fuerte no  s610  por los malos mejos admi - - 
nistrativos sino también por  las  condiciones  clin$ticas, que aralz - de  la explo - 
sión del  Chinchona1  cambiaron en forma brusca y perjudicial.  Una  nueva contri - 

bución  de  los  mexicanos  al  mundo. 

el  primer  smestre  de 1983 un pequeño balance nos arroja  que  la  nueta - 
administracibn  es  heredera  directa  del  régimen  anterior  en  donde los proyectos 

econ6micos  se  encuentran ' htinmwnte ligados a la  oligarquila  nacional. m el. 
campo las cosas';se encugntran así: 

El SAM y la LFA aunque  nacieron en diferentes m=anentOs y con  una  orienta- - 

ción  ideológica  distinta,  tuvieron  la  finalidad  de  contribuir  al proceso de - a 

cmlación capitalista  agrario. 

El SAM no fructificó, y de hecho hoy ha desaparecido  después  de cuqlir - 
tres años de  nacimknto  para  ceder sus instalaciones a la  Contraloría  de  la  Na 

ci6n quién se  encargar5  de  "vigil.ar"  al  presupuesto  nacional.  Este  proyecto - 
ha  sido  remplazado  por un Frogrania  Nacional Alhtario. 

- 

La WA continua  operando y tamando  dfa a día 116s fwrza. El gobierno y - 
LOS banqueros quieren ahora  mecanizar  el campo, lo  que  significa emplear mnos 
peones los cuales emigrar511 hacia  las  ciudades en busca de  arpleo. 

Lejos de las grandes urbes el panora parece haberse detenido  en los - 
principios  de  siglo, ya que una pequeiia parte de  la  población  concentra  toda - 
la  riqueza  nacional. Y esa rrhorla en general pertenece al Partido  Revolucio- - 
nario  Institucional (PX) . "Funciol:arios,  dirigentes 'I juniors" y gobernadores- 
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de  la  revolución, junto con un puñado  de  expt&anjeros  constituyen  la  bwguesla 

agraria.  Gozando  de un pOaer impres2onante  ante  la  Indiferencia  del  Estado y 

la  gran  mayorla  de  las  veces con su  apoyo, han acaparado y concentrado l a  tie- - 

rra a lo largo  del  territorio  nacional. 
. .. 

Los qresarios agrícolas han creado  aparatos  organizativos  encargados - 
de  velar por sus intereses,  entre  dichos  organisms  se  citan a la  Confederaci6n 

Nacional  de  la  Pequeña  Propiedad (CJWP) y la  Confederación  'Nacional  Ganadera - 
(CNG) que a su vez fonnan parte de  la  Confederación  Nacional  de  Organizaciones 

J 

' Populares COOP1 -z:&€orzando ) as€ KO de  los  tres  pilares  del PRI. aceptando, 

prmviendo y manejando a los  Hderes,  manipulando a las  masas  carpesinas, ocu 

pando los principales  puestos  pl€tico-administrativos y en  general  controlan- 

do los aparatos  de  daninación y reprcduccf6n  del sist-. . . " (661 j 

- 

- 

ElmvMento campesino  independiente  agrupado  en  la CNPA ha alcanzado - 
- 

una gran  influencfa a lo laqo del  territorio  Nacional,  pero a su vez la burgue 

sla  conserva  firmemnte sus posiciones  de  influencidalgunos  de  los  grandes l a  

tifundistas  se  encuentran  distrihuidos en el  territorio  nacional  de  la  siguien 

. -  

- 

- 
te mera: (671 1 

- Valle de Santiago,  zona  del Bajío, Guanajuato  se ha 
convertido  en  costumbre  que  el  presidente  de  la aso 

ciaci6n  agrfcola  local  sea, a l m i m  tlerrpo,  el  Fre 
sidente  municipal  del comité l o c d  - del PRI,. 

- 
- 

- Veracruz,  Paulino  VSzquez i%nroy, presidente mlcl& 

pal  de Alm-Vera, es  tambi6n  hportante  ganadero en 
Tdhua. 

- Puebla, Ceferino W m r y  ha siso presidente  muntcipal 
de  Tehuac&~, es el  principal  productor  de  huevo,  tie 
ne acaparados  en  renta muchos ej idos, dfstribuye el 
agua de riqo, posee agorindustrias y es banquero. 

- 



c 

\ 

S~,mloa, Anton3.o ~oled~ corr~, *Lnpesho de or;~gen - 
fue dirfgehte de los pntexos'y mtivado por la  pol$ 
tlca ll,eg6 a ser diputadrj, secretar20 de la  Refow- 
Agraria y mandatarfo estatal, a d d s  de ser socio de 
la  John Deere en Néx.3~0, con la que e l  gobierno de - 
JLP c o n t r a t 8  la in*troducción de tractores a l  agro. 
No se encuetra solo en dicho  estado lo acampañan ca 

cfques m las familias Robinson E?ours, Crfsantfs,- 
Hbaerman,  DemE.̂ rutls y Almada. Antordo Fosada Gutfé- 
rrez es propfetario de 60,000 has. div$di.das en 1 3  - 
ranchos. 

. -  

- 

- 

Chihuahua, la  fanilia del exgobernador  TéofAlo Boriun 

da posee 26,199 has. y e l  otro exgobernador Gfner - 
Durh cerca de 30,000. 

- 

Baja California,  Lu2,sVfzcma tkne 2,$IO.has; y$I,la 

real, gerente de yentas de la  CerYecwfa ma,yht&oc 
tfene 2,500 y W l t o n  Castellanos ex-goljernador sólo 

- 

posee 20,000- has, 

Tmulipas, Joaqufn Hern5ndez  GalTcla (La Quinar que 
a ncxnbre.de1 sindicato cuentq con 27,,000 has. cul t$-  

vables, cabezas de ganado, faricas de ropa,  mueble- 
rfas, funerarias, ci-nes y granjas. 

- 
- 

: , i ." 1. .. 

meretaro, la FmIiq del- exgokrnado~ Aptonio  Calza 
da LJrquiza t&-e en su pode.?? '!El CastQllo" que h e  L 

hqcien(h de. Maxim31,i.apo cQn una extensi'6n de 10, QOO- 

has, 

\ 
- 

*noxa, a w  se +nm. 10s "juniors11 de .la familia - 
ObregGn,, el hijo del gobernador Faustino Félix S e P .  - 

na y los dcsce+ientcs Ae Calles cye"8-caparan en su a n j u n t o  
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2 ,, 045,475 'has. ' Por otro lado la ex-pmpiedad que se dis 

frutd hasta febrem de 1983 por Javier  Castelo  Parada en 
la  isla de Huivali, el  p oqpa la vicepresidencia de - 
la no se  preamp6 por que la  econda de 7,000 

familias de  pescalbores iban a ser afectados por la cons= 
trucci6n de su carretera partlcular. 
La familia  Salido,  del grupo Cajem posee 4,300 has. en 
los valles del Yaqui y Mayo. La Familia Escalante ocupa 
1,300 has ganaderas y agrlmlas tanibih en los Valles y 

son socios de enpresa de semillas del pacffim; concesio 
narios de Ford y Dina; de gasolineras; poseen una fari- - 
ca de trailers y fueron accionistas de I3an-r y E3anpa- - 
clfim adends  de participar activamente en la COPAR". 

- Hidalgo, 400 caciqyes  son dueños practicamnte de la en_ 
tidad  entre los principales  estan  Efrafn Zuiiiga, Jo& - 
Fayat,  Marcela Vite, Crist6foro Rivera, Fermfn P&ez del 
Caorpo y f-lias de los Badil10 y Austria. 

- MichoacSn, el senador mrberto  mra  Plancarte,  es el  pr@ 

cipal errpresario  responsable  de la  tala inmderada de - 
los bosques y el  despojo de tierras de la entidad. 

- En otro sentido el  a x m  gran institucidn  del go d 

bierno  controla a 125,000 cafeticultores en trece esta - - 
dos del pars poseyendo 420,000 has. de cultivo. En don- - 
de a cada cafeticultor se le niega  aumntos y mejores - 
mndfciones de salud y de  vivienda. 

Ante esta situaci6n de concentracidn  del capital, los planteamientos poll - 
ticos de De la %&id se resmien': en los siguiente aspectos: 



y e l  ccaobate en&yfco a especuladores y gente sin esafipulos que, coludios a m  

funcionarios, han expliado a los capesinos. 

- Sinpliftcar los p-esos agrarios para pramver un c?esarro~o integral- 

en el ca~lfpo que genere mbs empleos, incorpre a l  proceso prodUct2vo nacional - 
a 2.5 1112llones de productores agmpxuarios y jornaleros  agrfcolas, y eleve el 

n ive l  de vida de 30 millones de mxkams. 

- Se ccnribatirs a l  latifundio "por injusto" cxm, al  mbifundb "por -.m- 
ductivo" es  inperatin el  aprwvecWent0 de las tierras que por ley deben m- 

tenerse en explotaci8n, independienterente del &gimen de pmpiedad a que per 

tenezcan. En consecuencia las tzerras laborales que est& ociosas debet?& en 

tregarse a los canpes$nos. 

- 

- 
I 
I - 

- m s  ejidos, en su mayorfa, trabajan excesiwmnte pamelados,  ,mkntras- 

que los pequeños propietarWs lo hacen axm minifundistas, de una manera dis - 
persa y con baja productíWdad. Esto dificulta el asaSto de itisms y de ser 

vicios. El.Esta& est5 en la   mjor  dfspostci6n de colaborar en su organizacf6n 

- 
- 

I 

para que &sorvan l a  teamlogfa mderna. * 
- E l  Estado quiere integrar a los productores por tipo de tenenc2a de ' - 

tierra, en unidades proauCtivas que sean vwdaderqs forrrras de desarrollo rural 

integral. La refom agraria busca l a  justa distr$buci& de 4 z-za y d&e 
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- Intim&mte  ligado a l  pmblam agrario ese la  irregularidad  de los a& 

tamientos humnos en cconunidades y ejidos gue rodean a las  ciudades; a veces no 

. ' ,410 las  rodea sino que las  estrangulan,  por  la  extensibn desordenada y con - 
'alta  falta de previsidn de las has urbanas. ~ s t a  idea p& ser peligrosa  ya 

que en pos del  crecimiento de una ciudad,  el  despojo y el  traslado de campesi - 

- 

nos a zonas  totalnrente diferentes a su habitacibn  ecoldgica  puede dausar gre - 
des perjuicios a los canpsinos. 

- Se constituye  el oarnit6 Estatal  de Reservas mitoriales para  el Desa - - 
m110 Urbano e Industrial y Regularizacibn de la T w i a  de la  Tierra g u e .  ac - 
t F S  en cada una de las entidades  federativas. 

- Finalmente  el  sistema  banrural  canalizarfa  durante 1983 recursos por 18 

mil 751 millones de pesos en cr6ditos de ado y refaccionarios,  para inpulsar - 
el  desarrollo  aqroindustrial. (segdn lo infomado hasta marzo-abril). 

i - La estrategia  para  los  planes  agroindustriales se ha Mineado con base 
~ 

al Progr- Irrmediato de Reordenacidn ECora$nica, que confiere especial iqmrt+ 

cia a la industria  rural cam una alternativa  para inpulsar nuevas forms de de 

sancollo  integral. Se cuenta  con un total de 600 unidades  agroindustriales  las 

- 

I 

que se han venicao apayando por el  Banrural a trav6s de sus 12 bancos regionales. 

U s  planes en este sexenio tienen un doble fondo, por un lado  las zanas - 
que puedan considerarse con posibilidades de un desarrollo  industrial no S610 - 
abarcaran tierras sin escritura, sino qge puede poner en peligm a todas las - 
tierras que se encuentran  en  conflicto desde hace muchos años y los  directawn& 

perjudicados ser% los  caqesinos pobres que se quedar& sin tierras 



1 103 

Por otro lado, para enfrentar a la  oqanizaci8n Tdepediente, en e l  Plan 

Global  de Desarrollo se di6 a conocer la  creaci6n be .Alianza  Nacional Campesina 

quk depede de la cN% y cuyos planteamientos son los m i m s  que se establecig- 

ron en e l  Pacto de Ocanpo con Luis Echeverrla. Cam los carpesinos ya saben - 
de que se trata a&& de gue han desarrollado SU Conciencia P l f t i m  ,, m - 
han podido ser influenciados cam antes o a l  -S las organizaciones que per- - 
ten- a la  coordinadora permanecen mid.as y luchando. 

La estructura a e l  de la  organizaci6n puede apreciarse en e l  organigra- - 
ma de la figura No. 1 en donde se cuentan mds de 20 organizaciones  regionales- 

/ .  

I 

distribuidas a lo  largo del terr ibr io  nacional ccp~lo lo indica e l  mapa de la - 
figura No. 2. i 

No o b s k t e  la extensidn del mimiento carrrpesino independiente y las di - 
ferentes formas de lucha que han desarrollado, la  represidn y la  violencia son_ 

tinuan y sus condiciones materiales de vida se han visto  mdificadas muy lenta - 
mte. 

La ofensiva de la buquesia se encuentra  igualmente distribuida a lo largo 

del territorio naiional (Fig. NO. 31, de ails que la  tarea de l a  CNPA para 
I 

solver los 315 expedientes agrarios se torne dfa con  df'a nbs diffcel. 

Los 1-S que ha tenido l a  organlzacidn a lo largo de estos cuatro años 

de trabajo han sido muy poaos. 

En la  Secretakfa de la M o m  Agraria las autnridades han tratado por - 
todos los medios de desanimar a los canpsinos en sus reuniones mensuales. 

Cada mes llegan a ese lugar representantes de las aversas organizaciones 
que escuchan m% o menos lo mt:suo que en su Clltima vfsita. 
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. . E l  apoyo f bancim que re+ben para viajar  al D t s t r i t o  Federal es W h i m  
. .  

y a veces n i  llegan porque no alcanzo  para e l  pasaje. . 

" Las pl3ttcas internas han decaido debib a l a   i n k ? e a C b  P ~ P S i C i O ~ S  

para poner en prsctfca e l  Programa de Lucha. 
La represtón local  es dfa con &a m=ls severa y criminal. 

Es a&  donde podems apuntar los pocos avances  gue ha tenido la organiza_ 

cidn, ya que gracias  a las  milizaciones y desplegados se Ra obtenTdo la lf - 
bertad de algunos Capsinos presos o el d i o  de autoriades cor-$ s. . 

4. 

' Sin ebarg~, en estos 6ltirms meses la coordinadora se  vi6 seriamente e 
bilitada primero  con la disolucidn, del C a n i t 6  ~rdinadorHuasteC0 c cuya a c t i e  

dad se  localizaba en l a  zona  de la  Huasteca Hidalguense e l  d l  ya no pudo coE 

tinuar operando por la perseusibn ' sus llderes por parte del gobierno y e l  

asedio  constante del ejército en contra de sus CcxnunidadTs. 

Por otro lado, en bca, la  COCEI fue agredida plftfcamnte  al ser des- - 
conocida la  presidencia municipal que demcraticmmte habga sido ganada. por 

los pobladores de Juchit-dn y sus l'íderes se han visto atacados ffsicamente, - 
an& esta situación e l  futuro de la  CMPA es muy lncferto ya que e l  estado  dfa 

con d € a  atomisa :.las organizaciones, introduciendo . las canmidades,  -represen- 

tantes de organisms oficiales los cuales 410  ~romcan e l .  bandolerim,:-* ' 

Para finalizar con esta primera parte del trabajo, presentarms un Balan - 
ce sobre la  cmps'ictdn de la  CNPA, sus princfpales f o m  de lucpE1. y la  re - 7 

presidn  contando con la  infamación hmerogdfica recaprlada desde los aiios de 

1976 a 1983. La mi- es solo una muestra suscinta de lo que en realMad es - 
mvimienb -sfno indepndfente pues cam ya se menc2on8 en la htroducci6n 

la mrpliacidn de los datos requ&jxSq de un trabajo de catpa que por elmmen- - 
to no podemos realfzar, 

I 
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La principal  dificultad para la unidad de accidn en la  CNPA es la  comuni- 

cacidn entre dirigentes y dirigidos que se ha dificultado entre  otras cosas - 
pór: 

1) Que las bases se encuentran situadas en diferentes lugares de la reptjblica. 

2) Que muchos de los grupos que  conforman la  coordinadora se encuentran s-15 

mente ~ ~ ~ 1 1 3  masas s i n  una organizacidn interna verdaderan~~~te ferte. 

3) Que los encargados de darle fuerza a l  conjunto, es decir los dirigentes que 

confluyen en la coanisi8n Ejecutiva, no tienen la mima fomci6n ideoldgica 

lo c&l origin6 que e l  Programa de ~ucha tardara en darse a conocer. 

Por todo lo anterior;, el proceso de lucha que ha mantenido la organiza - - 
cidn ha sido lento y puedo llegar a decir que en 1983 ha caido a los niveles - 
mbs bajos desde su creaci6n en 1979. Esto lo podems amprobar con la  desapa- - 
ricidn del ccanité coordinador Huasteco y e l  desconocimienim del ay unta mi en^ - 
Papulsr de Juchith, y porque las fonnas de lucha cam CNPA no se han manisfes 

tad0 en forma gqeral sino 16s bien aisladamnte, segGn el conflicto particu - - 
lar de cada una de las organizaciones midxo. 

Para detallar un poco rrds e l  marco o la  estructura de la  organizaci6n y - 
sus llneas de funcior-mnienim, clasificarms la  infomci6n dentro de los sigui- - 
entes indicadores. 
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son accl~uneros, es  decir que l a  porpiedad en l a  que trabajan no tiene terrenos 

privados o ejidales,  sino rrds bien M. Lo que determina la  forma de Organiza- 

cidn productiva. 

El principal  conflicto que tienen las organizaciones de base se ha dado p-9 

les han invadido sus tierras, que en la mayorfa  de los casos les pertenece legal- 

mte desde  tiempos ancentrales, pero que les han sido arwhtadas por los par- 

ticualres o e l  estado. , .  
" ~ n  un principio yo no querla tanar las  tierras, pero cam iba a 
la  reform  agraria y allf no hacfan caso, decidf tanar la  tierra , 

En un principio nos  aventaban el ganado y ahora  ya trabajams 
sin tantos problemas.. .No conviene darlo. .a cada uno su pedazo 
porque si  otro se mere o necesita dinero l a  vende y cmienxa el 
acaparamiento  de tierras ganafdo pcder sobre los den&". (68) 

' I  

Las propiedades canunales no presentan las.mismas caracterfsticas: 

En los casos de CQMA, MULT y UCEZ explotan bosques y por lo tanto se enfrentan a 
I 

grandes intereses que quieren establecer o que ya tienen acerradems cuyo objetivo  es 

cawrcializar  la madera,  desfo=stando as$ las tierras que les pertenecen y dejan- 

do sin trabajo  a muchos campesinos 

~a O I P U H , ~ I , ~ I , ~ , U I ?  yUEIS trabajan sus tierras en fonna,carrunal  dedicandola 

a diferentes cultivos. Sus principtles problemas han sido con las autoridades tanto 

locales cam burocrdticas que no quieren aceptar que ellos son los verdaderos dueños 

y en cambio  apoyan a  particulares que  invaden sus cultivos o bien los reprimen 

Una gran c a r a c t e r f s t i c a  que se encuentra en casi  todas  las  organiza- 

ciones ccanunales es su prtenencla a un grupo gtnico, asf tenems gue: 
CCWi-Nahuatlacos MUL,T-Triquis COCEI- Irkttgenas de la  costa 

UCI- Hua~tec0~ Venustiano Carranza-Tzotziles UCEZ-Purhepechas 

OIPUH-Nahua5ls y Huastecos  MtR-Indfgenas  de l a  Costa Chica de Guerrero 
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Otra foma de . -  oryanizaci6n que presentan las organizaciones son los canpa - 

mentes, originados  principalmente por invasiones &,tierra de -sinos que - 
' necesitaban establecerse en nuevos centro de pblaci6n  los cuales m habfan si 

do autorizados por la SRA. La ACR y CI'L son los principales ejemq?los  de esta 

foxma de tenencia de la  tierra. 

La UF", e l  CDP y la  COCEI agrupan entre sus mi&w ocprmnidades organiza - 
das en ejidos cuya  propiedad se establecid desde la  Remluci8n, pero gue enfm- 

tan problemas con partfculares o bien con el e jec i to .  

E l  FCRI invadi6 tierras con campesinos amados en 1976?, ganan& parte de- 

l a  exprapiaci6n dada por t i  sinal-, s h  embargo, su principal. deman - 
da es de que les otorguen tieiras qye verdaderamente produzcan ya que de las - 
100,000 has. qmpiadas &lo  les dieron 3,500, por ser organizacith in-- - 
diente. 

 as camunidades se han dado cuenta que l a  tierra por ,sf sola, aunque les- 

ayuda a l  autoconswm, , n o  les permite  mejorar sus condiciones de vida, por lo - 
que pooo a poco su lucha a ido creciendo por  mejores  coniirciones entre las q e  

identif icams servicios, producci6n y camercializac&Sn. 
. 

S E R V I C . T O S  

La -1, e l  CDI? y l a  ACR ad& de trabajar con carrpeslnos apoyan tan-bi& 

a las colonias populares que se encuentran sumanrente nargbadas y que se han - 
Creado'principalmente  cam^ fruto de la dgraci6n canpo-ciudad, por lo que sus- 

petidones son por  m6jores servfcios en las colonias aomo agua, luz, drenaje, .- 

pavhtacS5n, hospitales y clfnicas. 

~a CCFU, UQ:, OIPUH UPM, adardS.de los ACSOS antes mencionados, - - 
plantean CCIIY) neceSidad urgente l a  creacidn de dispensarios ddicos y clfntcas 

asf mara l a  de tiendas en cooperativa.: La quiere la reducci6n del fnpws- 

to predial en algunas zonas, la  introducc26n de agua potable y otros servicios 

- 
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en sus pmpiedades  rurales. 
. .  

aaMA desea inpedix la  construccidn  de  nuevas &ter*& que ayuden a que- 

: la  mddera de sus bsques tenga  mayor  facilidad  para  salir de los mims. 

Es una de las  comunidades  con  mayores  servicios, cok113 electricidad en - - 
todos los  pueblos y 

una  delegacien 

agua  potable. Ir0 anterior  se debe a q u e .  esta  consideraba 

polltica  del D. F. 

C O M E R C I A L I Z A C I O U  

La UPM y la CCRI luchan por el derecho de organizar  la pducci6n y amer - 
cializacidn  de  los  productos, y al  igual que el MULT, enfrentan a los caciques 

y mmreiantes que acaparan sus productos y que no respetan los  precios de gc 

rantla. 

P R O D U C C I O V  

Lam, la W, 

res de ingenios por  lo 

los m i s m ~ s  por  mejoras 

ridad en  el  trabajo. 

e l  CCH y la UCEZ tienen  entre sus miembms a trabajado - 
que se han enfrentado a problemas  con  los ducks de - 
salariales,  mejores  condiciones de vida,  asf cam segu . -  

m mapas las  organizaciones cam ACR, OCEZ y vc se han visto  desplaza- - 
dos por  Guatemaltecos  que venden su fuerza de  trabajo  por  abajo del salario - 
de la  regidn y que 

jo. 

CUIIDSepUede 

fueron ocasionados 

sufren  las peores condiciones y sin seguridad  en el traba- - 

observar, los  conflictos que tienen  las  organizaciones no 

solamente  por los agresores  locales, sino que &ste una - 
red de fuerzas de apoyo que actuan en contra de los caxrpesinos qw= hems da- - 



Adversarios 

Ftro de ellos 

que a su vez' se 
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encontrams a l  Estado en su conjunto y a los  particulares, los 

dividen en: Secretarios de Estado 
Gobernadores 
Funcionarios 
Jefes del E j h i t o  

Burocracia polXtica 

Burocracia  administrativa Oficinas de l a  SRA, SARH, INI , 

muPo, 

Ejkcito y cuerpos represims 

Delegados Agrario6 

CNC 
Organizaciones  Charras 

Archivos Agrarios 

Control del campo mediante 
la  agroindustria 

Pequeños propietarios 
canerciantes 
Acaparadores 

cayotes 

Guardias  Blancas y Pistoleros a sueldo 

En general todas las organizaciones base, se han orientado  a estos cuya 

principal f o m  de accidn ha sido en todos los casos, la  represidn. 

Cam se podrd o b s e a r  de manera particular en cada una de las mnograffas, son 

pocos los casos en donde el gobierno y los particulares se han interesado por 

entablar negociaciones serias en l a  solucidn de los conflictos. 
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. F o k s  de Lucha ' .  
Ante  la  en-bestida  del Estado y los latifundistas, los canpesinos se han - 

defendido  de muy distinta mera y con  desigual  eficacia.  Sin enbargo, hay - 
que reconocer que, con[l~ el Estado cuenta con  el  ej&cito a su disposici6n, ha 

vencTdo con 11-6s facilidad a las arms demcr6ticas y legales  utilizadas por - 
los hahres del canp. 

Si observams la  situaci6n del lado de los poderosos ellos a su vez.--- 

bib han desarrollado forms de lucha para  defenderse de las m a s  cilllpesinas, 

que son  principalmente  represivas y no  concialiatorias. 

~a represidn  puede  dividirse  taníbih s e g ~ n  el  grado de resistencia que re - 
presenten  los canpesinos. La forma  general ha sido  el terror, bajo las foms 

nbs suaves corm las anenazas hasta la  violencia ccm-o son: 
. - Asesinatos. 

- El  ataque a poblaciones  por medio del e jecito. 
- Incendio de Pueblos. 
- rncarcelamientos . 
- Torturas. 
- secuestros. 
- Violaciones. 
- Desalojo de tierras. 
- Heridos. 
- Estado de sitio en diferentes  mnunidades del pals. . 

- Etnocidio. 
- Sanciones ecmtkicas. 

I 

De todo los casos que registrams  en  nuestras  lecturas  hicimos una grSfi- - 
ca para  observar  la  situacidn en el caqo de donde obtuvimos que 1981 f& el - 
año nbs para los canpesinos, dentro  de  nuestro perlodo de estudio. 
GRAFICA 1. El descenso que se observa en 1982 obedece al cambio de  gobierno, - 
probablemente  por  la  debilidad del saliente y la  falta de asideros  del  entran- - 
te, y la bihqueda de  reamamdo  de los funcionarios  del  gabinete  agropecuario,- 
quienes por lo misno dejan anbigues sus ocptpranlisos con la  burguesfa  rural. 





La respesta del nmrimiento campesino independiente en sus inicios, pre- 

sent6 de  manera mds o menos smej,ante en cada regidn del pals , a  través, de 

denuncias por la  vla legal. 

ljos caqx&nos  acudlan a las autoridades de l a  SRA, SARH, a los presidentes 

municipales y en Gltima instancia  a los gabemadOres de los eshdos. 

Posteriomente, cuando se dieron  cuenta de gue sus demandas no eran satis- 

fechas, canenzaron a manifestarse de otra manera. Entre las formas  que encon- 

trm 8 atmdiendo a l a  informacidn de las monograflas se encuentran: 

Forms de Lucha. (El n6m.m de veces empleadas  cada una de ellas p d r d  obser- 
varse con l a  lectura de las mnograffas) 

-FOmMcidn de sindicatos  agrfcolas 
-Tans de tierras 
-Secuestro de autoridades 
-Congresos agrarios o regionales 
-Paros agrlcolas 
-Vigilancia de los bosques o propiedades carmales 
-Marchas 
-&Iftines 
-Tanas de edificios u oficinas 
-Plantones 
+abajos de  denuncia conjuntamente con l a  Iglesia 
-Trabajos de  denuncia conjuntamnte con Partidos o Grupos 
pollticos 

Graf icaanos tambih los casos de lucha directa, enantrando que e l  perf& 

1981-1982 fue e l  nbs beligerante, lo  que puede explicarse c m  respuesta ante 

la  agresidn oficial,  sin exbargo, e l  bando de los agresores no sufrio  bajas 

mientras que los campsinos registraron y siguen registrando muchos asesinatos 

y torturas entre sus canpañeros. GrSfica No. 2 

Dentro del perlodo 1981-1982 los agresores presentaron 1000 casos de  represidn 

y cam respuesta ante dicha a&sidn los campesinos &lo pudieron  defenderse 

530 veces es decir que e l  50% de los casos fueron perdidos por los campesinos 

porque ya muertos no se pueden levantar  a reclamar. 

De las danandas planteadas son pocas las solucionadas, pero con esas formas de 
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denunciar la situacidn de despojo y represidn han ganado  que sus probkna,~ tengan 4 

difust6n nacional y que los otros campesinos  de otras m i d a d e s  reconozcan que a  traq 
i 

, . .... . . ,. .. . . . .  ' 
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de su uni6n dentro de la  CNPA podrdn obtener mejores  resultados que  luchando 

De l a  experiencia de lucha que han obtenido a lo h q o  de los años, las orga- 

nizaciones han definido, su visi6n e s t r a e i c a  para enfrentar a l  gobierne. 

Dicha estrategfa  es la  que ha retanado l a  Coordinadora a txads de todos los . 

encuentros para  conformar su Poograma de L u h .  

Uno de los proptjsitos de este trabajo es conocer sf realmente las necesidades 

particulares de  cada organizaci6n se taMban en menta csda  vez  que se reu- 

dan. Y se puede ccpnprobar que realmente,sl: se haclta. En las mnografSas que 

aparecen en la  segunda p a r t e r  detallams (en los casos donde se enconk6 in- 

formacibn) las demandas, principios y estrategia de cada  una de las organiza- 

ciones y ellas aparecen cam parte integral dentro de los encuentros  de la  

Cqordinadora . . .  / 

Entre los puntos coincidentes que  propusieron cada una  de las organizaciones 

encontrams: 

- Luchar para canbinar el trabajo legal.=  las  milizaciones polfticas. Di- 

chas mvilizaciones han sido l a  fmna de lucha m& efectiva que ha usado 

la  CNPA durante e l  desarrollo de su mimiento. 

e g a n i z a r  asambleas  para lograr l a  unibn de los campesinos 

“praneterse a l  fortalecimiento de una’organizacidn campesina Nacional 

-Luchar contra los  intereses de l a  gran Burguesfa 

-por l a  aubgestibn campesina 

-Luchar por l a  incorpracibn de  nuevos grupos 

-Concientizar a los p e l o s  

-Mantener una ideologfa independiente a la  oficial 

--car e l  apoyo de obreros, estudiantes y inaestros 



?utque  cada  organizacidn cuenta con  un  plan  de  acci6n  definido y lo ha llevado 

a la,prdctica,  sus'demandas no se han visto  solucionadas y.las organizaciones 

no han crecido. Esto se  debe  principalmente a la  falta  de  ooordinacibn y de 

la  estructura  interna  que  existe  en  forma  particular  dentro  de  cada uno de 

los ndvimientos y que se refleja  claramente en la CNPA en su con junto. 

u s  organizaciones  que  presentan una estructura nbs fuerte para  enfrentar 

los problems politicos, porque  las  otras  aunque no aparecen en esta  lista 

pueden estar pqaniza6as para la  produccibn : 

m.- La coordinadora se encuentra  integrada por varias  organizacio- 
nes  cuya  principal  forma  de  lucha ha sido  la  mvilizaci6n.  Fleali- 
zan reunione  nacionales y tienen su propio drgano de  prensa que 
se llama Agrarista  Socialista. 

I 

UPM. -Realizan reuniones  mensuales,  desde  su  creacidn  auqnue no han I 

podido  crear mecanisms efectivos  de  conciencia  polftica  para 
hornogenizar su organizacibn. 

-1.- ~a organizacidn  cuenta  con  el apoyo de diferentes  fuerzas cam 
los estudiantes,  intelectuales, grupos M l g e n a s ,  obreros y 

sindicatos que le  llevd a confomar un  proyecto  polftioo  pro- 
pio  para  alcanzar  la  Presidencia  Municipal  de  Juchitdn por unos 

CDP. - Time un drgano de decisidn  que  se  denanina Asamblea popular 

CCMA.- Es una de las organizaciones con mayor ccanunicacibn  interna  que 
goza de asesorfa juradica  para  defender sus tierras m a l e s  

UCE2.- Las canunidades se encuentran  organizadas en barrios o cuartillas, 
cada OcBlIunidad  elige a su consejero de barrio en forma demcrstica, 
las resoluciones  que  se'dan  en  cada  uno  de los consejos se presen- 
tan ante la &fma autoridad  que  es  la  Asamblea  de Canuneros. 



Otro  aspecto  importante  para  entender  la  relacidn  entre  los lf- 

.deres  y  las  bases es precisamente  la  naturaleza de esos  lfderes, 

que va  desde  simples  caudillos  con  un  carisma  propio,  hasta 

intelectuales  con  una  formacidn  teArica  y  una  concepcidn  polfti- 

ca mds amplia  que  cualquier  otro  campesino.  Estas  diferencias 

han  ocacionado  serias  divergencias  dentro de la  CNPA  cuando  se 

trata  de  tomar  acuer6os. 

I 

Otra  diferencia  consiste  en  que la mayorfa de los grupos  que 

conforman  la  CNPA  presenta  un  contingente  indfgena-,  tal  y  como 

se  habfa  mencionado  en  la  pdgina  109. 

Tomando  en  cuenta  todos  estos  datos,  las  organizaciones  queda- 

rfan  agrupadas  as%: 

COCEI, FPZ,  CDP y la  CCRI  como  organizaciones  cuya  composicidn 

no  es  puramente  campesina  sino mds bien  se  caracterizan  como 

organizaciones de magas  cuyos  miembros  se  encuentra  ligados  directa - 
mente  con  las  Universidades de cada  regidn, lo que  les  ha  permiti- 

do tener  una  difusidn  mds amplia de sus  problemas. 

Sus  lfderes,  no  son  caudillos,  sino mLas bien  personajes  prepa- 

rados  polfticamente  ligados  con  algGn  partido o grupo  polftico. 

La CCRI  al PRT y la COCEI al PSUM. 

En  este  momento,  pasamos  a  hablar  sobre  las  corrientes  pollticas 

que  se  mezclan  dentro  de  la  Coordinadora,  pero  que  por  falta  de 

tiempo  no  podrdn  ampliarse ni.discutirse dentro  de  este  trabajo. 

En  t6rminos  generales, se  pudieron  identificar  las  siguientes 

lfneas  pollticas: 

.. 



PARTIDO  REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES-PRT 

Movimiento  Revolucionario del Pueblo-  MRP 
Lfnea de Masas  OIR-LM 
Lhea Proletaria 
Frente Nacional  Contra la Replresibn 
Frente Nacional de Defensa al  Salario  y en Contra de 

~ PkRTIDO  SOCIALISTA  UNIFICADO DE MEXICO-PSUM 

. la  Austeridad.. 
. Y  

'1 

Por lo anterior,  la  orien.taci6n en el trabajo  polltico de las  organi- 

zaciones se encuentra  enmarcado de acuerdo  a su nexo  con  los  partidos 

polfticos,  en el caso de CCRI-PRT  ellos mantienen: 
< 

"Hay  tres  condiciones  necesarias  e  indispensables para . -  
hacer  avanzar  nuestra  orientacidn  en  el  seno de la CNPAl 
Primero,  mostrar  que la  CCRI no es un  membrete,  que  la 
CCRI  es una organizaci6n  seria  y de combate  que  lucha  y 
ha  luchado  auténticamente  sin  tgrminos  medios  por  los 
intereses de sus miembros. 1 

Segundo,  una  claridad  polftica  redoblada  y  una  firmeza 
de los .miembros  de la CCRI  en sus planteamientos ... No 
queremos que aprueben  los  demds  al  pie .de la  letra  lo  que 
nosotros  sostenemos,  sino que lleguemos  a  acuerdos  que 
reflejen real y  efectivamente  los  auténticos  intereses 
de los  campesinos  y  proletarios agrfcolas.  Tercero,  debe- 
mos mostrar  una  gran  capacidad  para  entender  los  proble- 
mas que se presenten ... comprometiendonos  seriamente-  a I 

la  unificacidn del movimiento" (69) 

\ 

I 

Las organizaciones como OCIHV,  OZPUE, MULT,VC,COMA,UCEZ,UCI  yCCH 

que se encuentran mbs unidas  a sus grupos gtnicos,  mantienen  ante 

todo su cultura,  religidn  y  costumbres  sociales. 

Respecto  a UELC, ACR, UELS y CTL debido a que tienen'un mayor  poder 

econbmico, sus preocupaciones se orientan  a  obtener  mejoras  en  la 

producci6n y en  la  propiedad de  la tierra. 

t 
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Para  finalizar  este  diagndstico, solqme queda  repetir textualmnta 

la. clasificacibn,  que 'a  mi.  parece.r. es la m& acertada,  sobre  la 

posicidn  polftica. de.llss...d~,-ganiB~cPon~s base: 

"LA  Cnpa  constituye  actualmente  el  intento m& avanzado 
a  pesar  de  todas  sus  limitaciones,  de  vinculaci6n  de 
organizaciones  campesinas  de  masas  independientes. 
(...) en 1981 de las 14 organizaciones  que  se  encontra- 
ban  en  su  seno  tenfan  una  filiacidn  bastante  hetero- 
gQnea : 
Como  organizaciones  abiertamente  políticas  estaban 
la  CCRI  y  la  ACR;  como  organizaciones  de  Lfnea  de 
Masas  el FPZ, la  UELC  y  una  de  las  corrientes  que 
conforman  la  Unidn  de  Pueblos de Morelos  (antes  Cp.CA); 
por  parte de  la CCRI estaban  la  UCI,  la  COCEI  y  el  CDP; 
como  organizaciones  de  masas  independientes  estaban los 
comuneros de COMA,  la  UCEZ,  la  Comunidad  Tzottil  Venus- 
tiano  Carranza, el CCH y la UEIS;  finalnmnte  como  gru- 
po gobernista  permanecfa  en  ese  año  la  Organizacidn 
para  el  Desarrollo de la  Comunidad  (ODECO) 
La  misma  heterogeneidad  de  los  grupos  participantes,  asf 
como  el  cardcter  de frente.amplio de la CNPA,  habfan 
dificultado  la  discusidn  polItica  en  su  seno  desde  una 
perspectiva  claramente  comunista" ( 7 0 )  

1 
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fLPEC 

I CERRO  CUAUHTZIN ' IO L O M A   , M O R A L E S  
2 CERRO'  TETZACOATL I I CERRO  TECPALO 

3 CERRO  TULNIAC 12 CERRO  OCOTECATL 

4 CERRO  ACO_PIAXCO 13 CERRO  TEZONCO 

5 CERRO  P IR IP IT ILL0  14 CERRO  TLALOC 

6 CERRO  DE SN. BARTOLO 15 CERRO  TICCUAYO 
7 CERRO  CH ICH INAUTZ IN  16 LOMA  DE  MODRONO 

8 CERRO YECAHUAZAC  . ' 1 7  CER'RO.   DEL  TEUTLI  

9 C E R R O   C O M A L E R A  , . *  

. -  . d 
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S EGUP!DA PART E 



1. -  hite es y vias de acceso de la Delegaci6n de M2lpa Alta. 
2. - Pueblo de San Antonio Teccsnitl. 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10. - 
11.- 

12.- 

13.- 

11 Santa Ana Tlacotenm. 

II san Rgustln otenm. 

11 San Pedro Atocpan. 

11 san Pablo oztotepec. 

II San Salvador CuauhtEqc. 
I1 San Ibrenzo Tlacoyucan. 

81 San Francisco Tecmxpa. 
11 San Juan Tepenahuac. 

I1 San Jerdnim Miacatlan. 

I1 san Bartolorn2 xic3rnülm. 

Plano de las Calles de Milpa ata. 
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1malizaci6n Geoqrdficd. 

r.,a poblaciein de Milpa Alta es una de las 16 delegaciones que integra e l  DisWL 

to Federal, se encuentra  enclavada en la  serranfa del Ajusco y fomda por 10- 

pueblos: ' 

- San Antonio Tecamitl. 

- San Agustln otena.3. 

. - San Pedro Atocpan. 

- San Pablo oztotepec. 

- San Salvador CuauhiSmx. 
- San Iorenzo Tlamyucan. 

- San Francisco Tecohq?a. 
- San J ~ a n  TependhuaC. 

- San Jer6nim Miacatlzin. 

- san Bartolam3 xi". 
Desde 1529 existe un tftulo Paleosrdfico de propiedad tazmmd. en donde se lh- 

maba a la poblaci6n Mil@, y a lo largo de los siglos fue llama Milpa Alta. 
Actualmente ocupa 279 kilbtros cuadrados lo que corresponde el 18 por cienta 

de la  superficie total del D. F. 

Limita a l  norte con la DelegaciSn de TUihuac y Xochimilco, a l  oriente con e l  - 
estado de Méxioo, a l  sur con Morelos y a l  poniente con la  delegaci6n de Tlalpan. 



CrOrrolOqZa 
~a propiedad  de  las  tierras  ccgnunales se vi8 m z a d a  hasta este  siglo, antes 

de  la  *volucidn  los  habitantes  de  la zona vivieron  tranquilos.  Emiliam Zapa - 
ta se refqio en  las  sierras y'en los pueblos  convenciendoa  la  poblaci6n para - 
engrosar sus filas,  en sus tierras  se  ratif i d  el  plan  de  ayala .y allf qyd8 - 
la  semilla  en todos los axcumems por defender sus tierras. 

La organizacidn polltica de  los -S Qtnicos principalmente, nabas se  rige- 

por "un gobierno  surgido  de la distribucidn  territorial  de  municipio,  integra- - 
do por una junta de personas jefaturadas por un presidente;  varios  sfndicos y 

regidores  en  la  cabecera, y subdelegados  en cada poblado. Un consejo  de  ancla - 
nos m r a  a todas estas  autoridades!' 

/En la  regi6n  de  Milpa Alta los  pueblos se asientan  alrededor de una plaza, cen - 
tro del  amercio y la vida clvica,  frenke a la cual est$ la  iglesfa, y se  divi - 
den en cuatro barrios. 

Para  la  transportaci6n  utilizan  caballos, burros y a veces carretas tiradas - 
por bueyes;  para cargar ellos mims,  el mecapal y el huacal; para las labores 

del carp, el  arado  de madera, la coa, el hacha, el mchete y el  azad6n. U). 

La produccidn  principal  en  la  regi6n es el nopal y en San Pedro Atocpan produ- - 
ten mle de  exportacidn.  Un 95% del &rea de Mlpa Alta son  tierras de tenp- - 

I 

ral. 

En cuanto a serv2cios gozan de agua entubada, pavhenbci8n en las vfas'ds im 

portantes, nbs no en todas las  calles, casas de todos los  mater2ales segtjn los 

ingresos y servicios  de  ccmunicaci6n cum tel&rafos, correos, carreteras y - 
transportes colectims inoorporados a la rub lo@ "peseros". Pero no todo es 

1. - eyes, Alfonso. "hilpa A l t a  Mmoqraffa  &misibn  Cnordinadora  para  el Desa 
rrollo  AQropecuario  del  Distrito  Federal, Mikico 1980 p. 79. 

- 
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arrm-da . e n  el lugar, los .camion- llegan Sdlo a ciertas horas y cam la  gente 

no puede esperarse muctm tiap po- en su mayorfa trabajan en zonas mdS cen - 
' trims se ven forzados a pagar lo'que les piden losc,olecti y en lugar de pagar 

vos 

- 
s e i s  PSOS en ida Y vuelta para e l  mtro pagan  oczhMta pes-.,*(p&). 

S i  bien los servicios son un verdadero abuso para la carnunidad el  problm gue 

les preocupa es mbs fuerte y dañino. Sus propiedades  carnunales en las mntañas 

representan un fortuna para la  iniciativa privada y es ella quien gozando de - 
todo e l  apoyo del Estado se ha encargado de talar los mntes y explotar a - - 
l a  poblacibn. 

HIS'IDFUA DEL DESPOJO 

Durante e l  mandato del presidente  Avila carnacho la  m i d a d  "6 la  m n f a  

con la que habla  Venido  viviendo porque las 7 mil Mctareas de bosques amu" - 
les fueron dadas en concesi6n a la  enpresa  papelera Ioreto y Peña pobre cuyos 

dueños, "Alberto Kben y Alberlm Lenz llegaron a la  oonclusi6n de que e l  abaste . 

cimiento adecuado de mdera solo podrfa  asegurarse si; la   €%rica  omtaba con - 
su propio bosque". 
La enpresa creada en 1918, siaopre prowida por las autoridades, se dedid a 

explotar diferentes bosques. Cuando no podfa obtener los permisos recurrfa  a 

las talas  clandestinas, sin embargo esto no durd mucho pov de 1928-1943 ob - 
tuvo permisos de explotacibn forestal anuales y renovables. Finaln~nte e l  17 

de mayo de 1944, Manuel Avila CaMCho expidi6 en su favor e l  priiner decreto - 
presidencial, que en ncmhre del inter& p6bli.co otoryaba a  Ijoreb y Pefh Pobre 

la  tala irracional de los bosques de la  regibn. 

Tjos 15 mil cununems d&s ancestrales de la  historia y riqueza de los b0-s 

se vieron de la  noche a la  mííana despjados de  su propiedad,  acusados  de ser- 

ellos los yerdaderos  creadores de la  tala y los incendios que - a pooo 00, - 
menzaron a consumir los terrenos. 
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un aiio antes del decreto, los dme pueblos que integran Milpa Alta fuercm F con - .  

vertidos en subdelegaciones polrticas quedado en San Salvador Cuautenco la ex - 
tensi6n que nbs tarde serfa dada a Peña Pobre, . . 

Desde ese m m n t o  los acrmuneros buscan organizarse para ~ecuperar sus tierras; 

los primeros frutos se obtienen con e l  mmbramfento de representan- de bienea 

ccartunales que jurídica y socialmente estan dispuestos a defender a sus @- 

ros , 

El gusto les durd my p o q  tienpp ya que de& 1961 uno de los lfderes, Daniel 

Chicham Aguilar decide pasarse al  bando del gobierno  coludido con el Delegado 

Carlos G6mz SSnchez, p r e t e n d i d  primeramnte, fraccionar varias zonas de la  

jurisdicci6n.  

Daniel Clficharo -lar, surge axn 1Sde.r e l  8 de mayo de 1968 durante una - 
asamblea "espuria" donde es ndxado reprkntante cuxnunal de Wlpa Alta cargo 

que ocuparía durante 1 2  años apoyado por sus secuaces Raynumdo Flores -lar, 

F&gelio Laguna y F6lix Lara, Que se aprovecha de su cargo para r?egociar con - 
brete y Peña Pobre t a l e  clandestinas de los bosques, estableciendo alianzas 

con otros funcionarios  para oobrar sueldos  de wiaibr. 

Pensando fraccionar parte del Bosque de San Pablo Oxtotepec, se alfa con Carlos 

Sansores P k z ,  entonces titular del ~~, para constmiz un aserradem. 

Maniobra que fue -da por los canmwms. Desp&s, continu6 con sus ideasr 

de fraccionar en Santa Ana Tlacotengo, pero e l  pueblo tambih lo inpidib. 

Para enfrentar esta  tala  irracional,  los axnunems buscaron nuevas alternatr - - 
vas y e l  2 de febrero de 1975 deciden organizarse forman& la organfzacldn - 7 

"Constitqentes de 1917" contando apenas <=on 50.- kdxes. Pero para entone$ - 
ya exis& otro problem en la  regi6n. 

A finales de 1975, e l  Instituto P o l i ~ . c o  Nacional, con el apoyo de los.lf.* 

a 
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' ' res pre-a despojar a la armmidad de 116s de 700 has. para la fomci6n de 
un centro de Investigacibn Científica y Tecnol6glca @IC=) . Por lo que una 

' vez fonnada la organizacidn deciden rruvilizarse masivamnte en lugar para inpe 

dtr la  construccidn del centro, quitando alandxadas, deocanisando 'tanea&as d e  

. vari l las  y enfrentandose  por  supuesto ;an los granadems. 

"Esta primera mvilizacibn fren6 todo un plan creado para dewjar a la canuni 

dad de la mayor parte de sus tierras canunales, ya que a la par de la  constnu3 - 
cidn del centro de investigacidn se iniciarfan obras de vivienda para estudian - 
tes y trabajadores, pretexb para iniciar una serie de fraccionamientos y a f ~  

taciones en gran escala, cam: 

- Crear infraestructura para e l  CICITEC, hoteles, coanercios,  vivfendas, fraccio - 
namientos, etc. 

- Medios de m i c a c i b n ,  La carretera xbchimilco-Oaxteq?ec estaba proyectada - 
para entroncar con las carreteras M&iccFJblwa-Desierto de los Leones-Ajus- - 
"ilpa Alta, afectando las 6.ltimas zonas forestales del D.F. que ssrieron 

para que rnuchs funcionarios acapararan gran cantidad de tferra, en Cuajiraal - 
pa, Contreras y Tlalpan, cam Bramntes y Fbdrfguez Alca3ne." . 

- "Centros turfsticos: Reiryo Aventura estaba proyectado en la  zona ooararnal. La - 
gas artificiales, hoteles,  helic.. . *, fraccionamientos. I' 

lbs triunfos obtenidos a m  la  milizacibn fueron: 

- "La recuperac2bn de los terrenos invadidos por e l  CT,I"EC, rpdando &te ,$n - 
concluso y fuera de l a  comunidad. 

- "Indemhizacibn de las tierras afectadas por la  carretera Xochimtlco-Oaxtepec, 

indemhizacidn nunca antes lograda por otra cxxram3da.d en el D.F. En los te- 

rrenos de cultivo los ccmumems obtuvferon un pacp de lS, 25 y 45 pesos mtro 

cuadrado, en l a  zona chhanpera donde se construyo la  central de abastos, - 

- 

. 
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' en litigio." 

- "CCHIID principal logro, fue  la  consolidaci6n de la  organizaci6n misma, que se 

fortale~id  con  la  participacidn de todos los  pueblos cdmuneros, tcaodndose - 
conciencia de la  necesidad de legalizar la  tenencia de la  tierra a trads de 

la  confimaciibn y titulacidn de los  bienes  camnales." 

. .A En Santa Ana Tlacotengo y San Iorenzo  Tlacoyucan los Constftuyentes mn?nz-n 
\ 

a tmar fuerza. Eh Villa  Milpa Alta, donde semnmtrabdos .> seguidores  del - 
Chicharo, se hace una intensa para  desorientar a los  annmeros sobre - 

- 

las  acciones de los  constituyentes. por lo que la  nueva  oryanfzacibn, den- 

26 a establecer  nuevas  alianzas  para  defender  la zona ccmunal. 

En 1975 se  organiza un frente de defensa de las cozrrunidades y ejidos del D. F. 

con San Mate0 Tlaltenango,  delegacibn Cuajimlpa; la Magdalena COntreras y la 

candelaria,  Coyoacdn. 

%a existencia de este  frente fue de mrta duracibn,  ya que fue saboteado por 

las Ligas de Canunidades Agrarias de la CNC y por  la  falta de clarfdad de las- 

representaciones,.  lo que llev6 a su desaparicibn" . 
otra de las  instancias en las que particip6  la  Organizacidn fue el  Consejo 

- 

I 

cional de Pueblos Indiga-as CNPI, a traves del Consejo Suprem N&uatl  del D.F. 

que luchaba por mnsemar los  elesnentos  culturales de or$- M g e n a .  

El CNPI surge en 1975  cuando se convoca a un mngreso en Pzitzcuaro. La ClNC nu 

niobra  para  recuperar  esta  coliaci6n que se estaba fommdo cc~llo resultado de 

un encuentro anterior de pueblos indfgenas que se habfa llebado a cabo en San 

CrisMbal las Casas en 1974, pero en este ai30 el Consejo -rem decidi.6  sesio 

- 
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En 1976 : l levan a cabo  sutsegundo Congreso en Santa Ana Nichi , echado 'de 

Msxico,  (Regi6n mazahua). En e1,elaboran sus estatutos  y logran  separarse 

' completamente de l a  CNC y de l  PRI, "&e  plantea  la  necesidad d e  la   a l ianza  

con l a   c l a s e   o b r e r a ,  s e  denuncia a los aparatos de contro l ,  el charrismo y el 

caciquismo." 

E l  t e r c e r  congreso se rea l iza  en 1979 en donde l a s  metas del CNPI son t e r -  

minar con  el financiamiento que recibe  del  gobierno. 

Debido  a  que se mandó q u i t a r   l a  manta de l o s  Comuneros  de  Milpa Alta? l o s  

indfgcnas amenazaron con  abandonar e l   lugar  d e l  congreso y por lo   tanto   se  

. radica l izar fa  m8s su posicidn en contra del apoyo o f i c i a l .  A r a f z  de e s t e  

congreso e l  gobierno  decide r e t i r a r l e  su apoyo a l  CNPI. 

Posteriormente, con la   par t i c ipac ign  de unas 70 personas, se  elabora un 

documento  donde s e  pronuncian en contra de l a  Ley de  Fomento agropecuario 

. y se r e a l i z a  una protesta en l a   C h a r a  de Diputados, pero como  ya sabemos 

no s e  pudo lograr que se  f renara   l a   ap l i cac i6n  de es ta  Ley. 

Como e l  Gobierno no estaba  dispuesto a aceptar la independencia de l  CNPI, 

para e v i t a r  el avance con la   a l ianza  de otros grupos  indfgenas camenz6 

a intervenir  abiertamente en su contra a t rav&s de l a  CNC y del IN1 '@Los 

indfgenas d e  Tetelcingo,  Mor., denunciaron que el IN1 intentaba  impedir 

que los indfgenas  utilizaran su idioma, el náhuatl para  comunicarse. En 

algunos  casos, como intento de d e s t r u i r   l a s  formas tradic ionales  de organi- 

zaci6n,  planteaban l a  transformacidn de l a s   t i e r r a s  comunales en e j idalesY 

Los comuneros  de Milpa Alta  señalaron como logros de l a  organiza- 
cidn durante su fase  democrática l o s  siguiente:  

1)Desenmascsararniento del   Inst i tuto   Lingl l is t ico  d e  Verano 

2)Reconocimiento  por el gobierno de presos  polft icos 



En s u  mi.edo po r  l a  p o s i b l e  s e p a r n c i t n  de los i n d f g e n a s , '  l a  CNC, el TNI y ,  13 

S e c r e t a r f a   d e  l a  Refo rma   Agra r i a   dec id i e ron  u n i r  s u s   f u e r z a s ,   l o g r a n d o   c o n -  

t r o l a r  de nuevo. a l  CNPI. &. , 

' más d e   n e g o c i a c i ó n  y mayor   c l a r idad   de   que   en  l a  l u c h a   p o r  l a  t i e r r a   h a b l a  

que   manejar   una   g ran   can t idad   de   e lementos   en   donde  no s o l o  b a s t a b a   c o n t a r  

con l o s  e l emen tos  legales, s ino   que   t ambién   dependfa  d e  f a c t o r e s   p o l f t i c o s  

y s o b r e   t o d o   d e  saber e v a l u a r  u n a  c o r r e l a c i ó n   d e   f u e r z a s  y mane ja r   t odas  

l a s  formas d e   l u c h a   e n  el momento q u e   f u e r a   n e c e s a r i o .  Con la p a r t i c i p a c i ó n  

en e l  CRPI la o r g a n i z a c i ó n   c o n o c i ó   l a   m a g n i t u d   d e  los p r o b l e m a s   a g r a r i o s ,  

el grado   de   explo tac ión   que   paddecen  los grupos   &micos  y s e  afirmó l a  nece- 

s i d a d  d e  ac tua r   con jun tamen te   pa ra   pdde r   ob tene r  e l  r e c o n o c i m i e n t o   d e  l a  

t i e r r a .  En e l  CNPI s e  t r a b a j b   c o n   o t r o s  grupos é t n i c o s ,   p e r o  s u  democra t i za -  

ci6n se v i o   f r e n a d a   p o r   l a   a c c i b n   o f i c i a l " .  
IC+ 

Después  de s u  p a r t t c i p a c i ó n  en e l  Últ imo  Congreso  del  CFPI en 1979,  los, 

comuneros   c s tuv ie ron   p re sen te s  en el Congreso d e l  Mov, Nal.  Plan d e  Ayala y 

... 3) Denuncia a l  Ill1 en s u   l a b o r  de  med ia t i zac i f in  d e  l a   d i r e c c i b n  del Consejo 

4) Debido a l a  p r o t e s t a  de  l a  CRPI en l a  cgmara   de   d iputados  e l  25 d e  j u -  

l i o   d e  1980, por la LFA, l a  c o r r i e n t e   d e m o c r á t i c a  d e  la orGan izac ibn ,  

l o g r a   q u e   o t r a s   f u e r z a s   d e n u n c i e n  en p e l i g r o  de  l a  LFA, p e r o   a l  mismo 

t i e m p o   a t r a e   h a c i a  e l l a  l a s  m i r a d a s   d e  la CRC, que decide d e r r o c a r l a  

t r i u n f a n d o   f i n a l m e n t e   s o b r e   e l l a .  

** t 'TallEr de  A n á l i s i s  ' de  co;wntura.  en e l  s e c t o r   a g r a r i o ! '   R b r i l - j u l i o l 9 8 1  

B o l e t í n  No. 1 I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s   S o c i a l e s  
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antes en e l  ~minario  de Sociologfa y ~ e S a r r 0 ~ 0  Rural 'celebrado en la miver- - 
sidad de Chapingo. AllZ obtuvieron nuevos mntactos con otras organizaciones: 

y en su busque& por conocer nuevas  formas  de  lucha decidieron  mnvocar a l  - 
Prjmer Ehcumtro Nacional de Organizaciones Canpesinas Independientes que se - 
realizd a finales de 1979 en Milpa Alta. 
Otro de los logros que o b t m  la organizacidn en este año fue que l a  ccanisidn- 

Federal de Electricidad firmara un convenio de derecho de paso de lheas de a& 

ta 

de 

E l  

26 

tensidn por la zona m a l ,  con una extensidn de m& de .lo Kms. por 80 mts 

ancho. 

conflicto con l a  CFE data desde  noviembre de 1978, cuando la Canisi6n c ~ m e n  

a tender las lfneas de an&& chicoas& W i l e j o  afectando las tierras de 

los comuneros abriendo un derecho de vla de 50 mts, de  ancho afectando toda la 

zona de coniferas. 

m aquellas &tocas el chicham -lar, amando todavfa a los canuneros, decf d 

de llevar a cabo medfdas de presidn para obligar que e l  gobierno los indemniza 

ra por las tierras padidas. El 12 de agosto de 1978secuestrarbnun helkopte- 

ro de la ccanisi6n pidiendo una indemhizaci6n de 100 millones de pesos o en su 

- 
- - I 

defecto IlMquinarla agrlcola y e l  terreno p r a  una escuela. 

La CFE acept6 pagarles los d a k s  que les causaron, pem no dijo donde n i  cuan- 

do, Ckam e l  personal de Electricidad llevaba 8 meses en los mntes y los 

neros haciendo an-salas sin respuesta desde entonces, decxWeron SUB* a fre 

nar el avance de la tala: mngregandose &S- 1,500- hcmhres amados con palos y 

machetes, toanaron am rehenes a los trabajadores de la m amnazando con que 

marlos sino se les pagaba lo pactado. Las autoridades declararon que no habfan 

procedido a entregarles lo acordado porque no sabfan quit& era e l  representante 

legal, obtuvfendose fiqlmente nueve tractores cam compensacf8n  de los daños, 

- 

- 

- 
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desviar la  lfnea de la  ZOM ribs. poblada del bosque y la  eledzffiqci6n en cas$ 
todos los pueblos CCBINneros. 

'Por $a  represi8n que inpllcaba m i l i z a r  a las ,masas, la nuevq S¿@$& wq l q  

solidaridad para formar una fuerza agrmza  segura, por  eso a+tamn qye e n '  - 
O S  

' Milpa Alta se realizara e l  Prim.?? Encuentm de la  CNPA, A partlr del mfm,ia 

"constituyentes del 17" cambiaron  de  nca?bre a "Wws 0xg:ga;nizatlOs de Mflpa- 

Alta" (C@Wl "El -30 inpllcaba un -30 de la,  estructura &terna y de la 

p l l t i c a  de l a  organizacibn. A partir de su mtegracibn en la  CNPA los. m e  c 

ros buscaban trascender los lhites de su lucha local. '' 
S i n t i e r i b  e l  apoyo  de la  W A  los cmunexos decfdbmn lapzwse en una c q k f ! !  

polltica por la destituci6n de I-hdkrto Navarro, . .  

Trabajan& con e l  Consejo Suprm Ndpluat l ,  $e propusieron a l w z q  l q  dawcratf - 
zacidn  basandose en dos aspectos: "uno, l a  dest3tuc$Ch y la  +sibWdad de . -  pir 

ticipar en la designaci6n de un nuem delegado; y otra, l q  pol2t$zac;%n de Pa 

comunidad". 
La pr-as f o m s  de lucha fueron la  wresibn de yolantes, en donde irrfomn - 
ban y criticaban las tareas del delegador- 

\ 

.. 

I .  

; que no afece wlamente a  10s ccprmner"0sF - 
sino tambit% a los colonos,  productores de nopql, y juntas de +&tnos, 

Despds pmcedieron a  sacar desplegados en los per$odicos en donde lo acusakm 

de apoyar a la expresa -reto y peña pobe, pramvcc *vastwe+ e jgales  

mies, explotar a los trabajadores, obstaculhar la entrega de l o s  tractores,' 

otorgados por la CFE; crw enfrentamientos y a t a w  a 10s. v. $e. oponen' etci 

m s  acontecim2en-s se ligaban y enpujaban a los capnems a exx'giy jusffc$a, 

Despds de habex denunciado infwctxxan-epte. apte la  P,madugRq Generql de. - 
lq Reptíbl$w e l  de&jo que estaba cawsap& l a  Cb&jW Imeto y pefh Pabres' 7 

l a  SRA les h f o d  que habrian extrayiado uno de los legajos que formaban 

del "te de l a   m i d a d ,  lo que ocasiond que 120 se P a e r a  S e g u i r  - 

\ 
,* - 

I 1  

, \  
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ios trabaj0.S de aon.f5nmcibn y titulacS6n. 

Formando parte de l a  W A  los ccwuneros hicieron las sigc&ntes &xlarac$onest. 

- Durante 1977-1978 se hablan sacado unos doce y wdio millones de wtms díb$ 

cos de madera, pero del derecb de m n t e  ecptvalente a $33.00 por metro d b 2  

co &lo  les habfan entrega& en noviembre de 1979  $750,000.. O 0  y (2uauh- - 
C&denas, subsecretario Forestal de la Fauna, argumntaba que l a  tala estaba 

v a d a  por l a  concesi6n que tiene  lbreto y Peña Pobre. 

- Eh julio de ese año, a l  descubrir un saqueo clandestino y denunciarlo ante - 
e l  delegado polftico, Hmberto Navarzo, no 610 los hgmx-6 sino que mando - 
pistoleros para qye se dispersara a los carmneros que descuhr2emn los cm0 

nes en que se llevaban la  madera. 

- 

- Otra agresi6n realizada por Navarro se di8 , e n  junio de ese afio, cuandb 150" m 

manifestantes permanecieron frente a la  delegaci6n  para exigir la ~mnunci,a - 
1 
I 
~ 

i 
I i 

del delegado, e l  cual mando agredir a los manifestantes con-un gnqp de. cho 
que que llevaba pistolas, machetes y teas ardiendo, 

\ - 

En julio de 1980, después de realizar diferentes eventos junto con l a  CPJPAI. - 
10s CcprmnerOS .decidieron mandar a un grupo de representantes ---- 
a la  delegaci6n &,'la SRA en e l  D.F. para exigir a merar¿~~ castro jmjas., wh 
intentaba dividirlos por e o  de una junta flegal, los recBiera $arq elegir 

a verdaderos representantes que vigilaran. las 27 &I, ha& bscosas, %a junta- 

que se pretendfa irrponer era flegal y pmvocarfa, que 31 nmhrar a nuEve ~epm 

sentantes s h  el  consenso de los verdaderos a m n e m s ,  &tos perder& ~ ~ ' t e -  - 

rrenos a l  ser divididos por medio de artirqaiis. con lo que los 'fracdonabres. y 

-reto y Pefia~Pobre acapqragfan las tivas que les  *r&necen desde Rak 'S$ - - 

, 

\ 
. -  

gl0s"t 
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EI delegado agrario  se 4. a iecibirlos, pero se logr6 que la   comoca~ria de 

, los representantes por  cada -10 110 &llevara - 'a cabo, o o m n t r ~ o s e  la  con- 

vocatoria para escoger a un solo representante par todos los wnukeros que tu- 

viera cam pr-tncipios: l a  lucha por la  d-tnnac-t6n y titulaci6n de ¡as tierras 

cununales. . .  

El daningo 27 de julio de 1980, al  medida, dentro del sal6n Cuauht&noc del - 
barrio de santa cruz de villa ~ l p a  Alta se  reattza una asalea sucia para re- 

legir & representante ~ c o  de todos los carmneros a Dante1 mcharo ag~f~ar. 
Protegido por cien- de granaderos de los Batallones de  Tlahuac y xochlmiloo 

' a d  corm de agentes  preventivos  destacados en rjrilpa Alta. Existfan igualmnte 

. .  

grupos~porros.~ 
Todo @fa asegurar e l  triunfo "demcrkLoo de chlcharo'' m a d o  intenpestivm- 

te 50 c-os aparecieron  por una de las calles, logrando penetrar a l  'salen 

para tratar de impedir la asamblea, anunciado ante la concurrencia gue la SRA 

habfa  decidido  aplazar e'kciones para dos semanas desp&s, e l  Cht&aro les res 

p0ndl.o que no estaban notiftcados y que continuarfan con su a s d l e a .  IDS grana 

deros no actuaron, y los cununems se siguieron congregando dentro del sal6n 

aumentando e l  griterzo, para continuaroon cachetadas; anpujones etc. IDS canu- 

nems se  salieron  del aula y e l  Qlieham fue protegido por sus -res. 

ljos m- ranpieron, entonces, los  cristales arrojhrdoles p-tedras, lo que 

pravocd que el Chicharo se enoerrara en los baños con dlez de sus W d o r e s  que 

poco a poco canenzaron a salir. Despu&, los cxrmneros arrojara trapos m j a h  

- 
- 

con gasolina obligando finalmente a que saliera el  Chicharo. 

"primero fue redibid0 con una nuvia de piedras, luego cayeron sobre de a, gol- 

pes de palos y puños. En el piso fue pateadó y la   i ra  de mds de tres mll personas 



. taron . con los diferentes gmyps chichar3,~tqs. 

resultado de esta pequeña guerra los' "sdetuvieron ases funclonaxias. 
-* 

- 
de la  SRA y e l  Dm, nueve tractores y a decenas  de golpeados..  los . c c a r c 3  

rehenes  para  preszonar a las autoredades a aceptar un3 nueva asmblea. 

La libertad de los funcTonar2os es negocfada y se resuelve hasta 4 df,% des&& 

-do la  SRA, acepta la  malfzaci6n de unq nlpeya as-lea m a  el-&  =pesen' 4 

tantes amunales. 

"El pueblo de MTlpa Alta cobd as? venganza pox los cient~p de cqpesws.  m- 
tos en los bosques por guaraas blancas de brete y Peiia Pobre., ' opnexSe. - 
a la  tala de 6rbles". $ 

EI  cham m f a  esta& act- en f o m  descqqda can- 10s. +kg, -  - 
para defender a los t a l a m n t e s ,  

i 

&eas de  sembrad20 se perdieran porque les regaron d$tseli a d d s  de sewegg n 
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' Congreso  de  la  Uni6n que todo Milpa Alta fuera  declarado  zona  ecoldgica  para - 
evitariel  crecimiento de la ciudad.c! :"L.. . 
En esa  ocasidn los imnmeros  tambih hícierori una declziraei6n: 7 (%: 

"ni  el PRI, ni el m, @ ningGn otro partido ha tenido que ver con  nuestros - 
conflictos;  son problemas internos, en los cuales no pennitims  la  injerencia- 

de  ningGn  organism  polltico,  ni  trampolln  para  beneficiar a intereses e&er - 
nos que  pretenden  apoderarse  de  nuestros  bosques,  que herrros jurado defender - 
conform  al derecho con la  inteligencia y la fuerza." 

Volviendo a la  realizacidn de la  nueva  asamblea, se convocaron a nuevas  eleccio 

nes en donde los m e r o s  dos representantes  generales y dos representantes - 
auxiliares por cada uno de los 9 pueblos. 

al, finahte la  asociaci6n  de CcarrUneros Organizados en Wlpa Alta qwd6 in 

tegrada por: "una aSamblea, c o m ~  autoridad m&cima; por  representantes de los 9 

pueblos umunales y por  una  Junta  de  Respetables aquesta por 60 ancianos  de 

los 9 pueblos" qye a su vez  formaba parte in-al  del  Oonsejo Supram Nsihuatl 

del Distrito  Federal  presidido  por Carlos I6pez (pertenecieron  al  Consejo - - 
hasta 1981, porque despues  tuvieron  divergencias y fueron expulsados del mim) 

esta  asambleh  Aquiles  Vargas y Julih Flores ocupan los puestos generales y 

el grupo de la 17 ''personas  que  por  razones  de  seguridad permanecen en  el ano 

nimato, marcan los linemientos a seguir en los -tos crlticos,  evitan  la - 
centrealizaci6n del poder en una cabeza y la  desoqanizaci6n  de  los ocmuneros". 

Los problemas  de  los axnunems no terminaron a@, los  escruthios  trataron de 

boicotearse por los neochicharistas y por el llamdo Frente  Unificador  Milpal- 

tense (FUML &e encabezaba Rogelio y contaba  .con  el  apoyo de la  fuer - 
za pfiblica. 

Los neochicharistas se encontraban  encabezados hasta 1982 por €!aymundo Flores 

- 

- 

- 

\ 

- 

- 
- - 

,A. 

c 
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Aguilar que recibfa apoyo "¿¶e las fuerzas vivas  del pueblo" cum Fidel  Gabriel 

J-ez, dudo de  grandes  propiedades y uno de los principales  productores de 

nopal,  quienespdenddfan volver al poder y contmlar , los bosques para  benefi" 

cio de los funcionarios y enpresazios. 

I;os tres objetims que persegufa m eran:  "reforestar  el mnte una vez que - 
Peña Pobre ' e-ntregara la  concesi6n a las autoridades  delegacionales y titu_ 

tar10 a favor  de los 15 mil canmeros. 

La plena  unificacidn de los oomuneros y realizar  programas  justos y equitati - 
vos para la explotacidn de las minas de madera muerta, asl mm la recuperaci8n 
de la  ecologfa  con la siembra de pastos. \ I  

Para gonkatir la  accidn de los neochicharistas, CQMA cuenta con el apoyo de  la 

CNPA de  la que sabe recibir5 "todo el  apoyo para repelar cualqufer acci6n en - 
su contra". 

En mayo de 1981, durante la selecci6n  del canit5 regional de la CNC en  Milpa - 
Alta, los axnunems y ejidatarios no tuvieron acceso a la eleccidn de los  nue- 

vos dfrigentes. La acci6n  estuvo encabezada por  el  Delegado Huaberto Navarrc y 

por la Delegada de la CNC Orondida Betanzos de  Chonga qui& apoyada por la - - 
fuerza pclblica a m k z 6  a los campesinos diciendoles que "no habfa de otra, o - 
se afilian a la a, o se los llevaba la fregada" 

Iros amunems decidieron desmmcer las elecciones y se  trasladaron  al D. F. - 
para info- de lo  anterior al llder de la V i c t o r  @mera Pacheco y pedir 

unaselecciones pacff icas . 
En septiesnbre de 1981 los cmunems continuaronsiendo  intimidaw: cuatro 00 

munems de Milpa Alta fueron secuestrados por taladozs de San Lorenzo Tlaco- 

yutla, quienes les robaron sus pertenencias y luego mataron sus animales. 

- 

- 

- 
- 
- 

c 
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!?e denunCi6  este acto ante el pmcurabr Alanrs m t e s ,  advirtiendo que si - 
no los  escuchaban  ellos tendrfan que tartar la  justicfa por sus manos. 

En agosto de ese mim aiio, los amunems del Fblado de San Iorenzo  Tlacoyu- 

ea, y representantes  del  Partido  Nacional  Independiente Capesino PNIC, cuyo 

presidente  es Bemardino Ranem IF0 jas,  acusaron  al  delegado IXmkrto Navarro- 

Gondlez  por  pretender  despojar a 500 carpsinos  de una superficie  de 200 has 

boscosas para-  entregar+las a la  enpresa  papelera  -reto y Peiia  Pobre. 

- 

*Durante e el año de 1982 los amnmms participaron en los &cuentros men 

* suales  de  la CNPA en  la  Secretaria de la Reforma Agrarfa; en las  mvilizacio- 

nes de apoyo para otras organiza~iones~'traslad5ndose a diferentes  lugares de 

la  replíblica en el Segundo Congreso  Nacional  sobre  Problems  Agrarios y en el 

V Encuentro Nacional  de  Organizaciones  Carpsinas  Independientes. . 

Para  finales  de  ese año sufrieron un fuerte golpe cuando el tlltimo m=anento de 

su mandato, Jos6 Ldpez Portillo entrego las zonas bosaosas del suti de la  ciu- 

dad a particulares  para  convertirlas en papel. 

"Por  decreto  presidencial  la  Fdbrica  ljoreto y Peña Pobre  vi6 r-d+ su con 

cesidn para aplotar  poco 116s de 80,000 has. boscosas en cinco delegaciones - 
del  DistriW  Federal y tres municipios  de  estados vecinos, en una zona que se 

considera COT[~D la mtima reserva  ecol6gica  del &ea mtropolitana". 
Mbs de 50,000 ejidatarios y com~znems recurrieron  al amparo representados por. 

los canuneros Organizadores de Milp Alta, 

- 
- 

\ 

- 

r 

- 

El 29 de  noviembre de 1982 se di6  el decreto, en donde se especifica que por 

causas de  interes pljbliea, los  habitantes  de  las  delegactones  de Y3lpa Alta,- 

Tlalpan,  Magdalena Contraas, Villa Obreg6n y Cuajimalp, asf OCBI~D los munici 

pios de Ocuil%n de Arteaga y T$anqUlsténco  del FXio. de M&dm "abastecerh - 
- 

pr$orjtariamente  de mteria prima  cell6siea a Farfcas de  Papel  -reto y P& 
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Pobre S. A. y sus f i l iales,  y a las industrias que se establez&n en la  misma 
kea". 

Ioreto y Peña  Pobre ha adquirido tanto -der que tiene  relaciones tecnol6gicaa 

con el  Grupo Celanece y e l  Grupo Resisto1 mnserrat, a d d s  de ser accionista 

de Sivicultura Industrial, S. A. Celulosa de Papel de  Guerrero e Imbi l iar ia  

Costa  Grande.  Cuenta a d d s  con  una f a r i c a  para producir celulosa, dos plan 

tas para producir mecanicamente pasta de  madera y otras dos en que elaboran - 
papel  para ocho ndquinas industriales; cuenta con una extensi6n de 82,107 has 

de las cuales 41,537 es& clasificadas ~ 0 ~ 1 1 3  superficies altamente  cornercia - - 
. -3 les. 

Aquiles Vargas  Alvarado, 'Julih Flores Aguilar, Guillermina Linares y Wro 

Taboada Garcfa,  representantes carnunales interpusieron e l  atyam para los - - 
15,000 ind€genas ' nahuatls de los nueve  pueblos que conforman Milpa Alta. ~ 

Entre las declaraciones que han hecho en e l  juicio que se sigue "Ioreto y Pg 

ña Pobre, S. A. lo que quieren es madera para fabricar su papel y no les in& - ~ 

resa si para obtwerla  tiene que aplastar  a los canuneros y privarlos 'de su - 

~ 

medio de subsistencia. V m s  n i  siquiera les interesa que si para  obtener su 

madera tiene que dejar a l  D i s t r i t o  Federal sin oxfgeno, s i n  agua, sin protec- - 
ci6n contra las tolvaneras, sin animales silvestres". 

Asesorados por e l  abogadoGuillenm Staines Orozco, Isidro art& Slerra y - - 
Eduardo Miranda, los m e m s  han damstrado que e l  Decreto resulta contradic 

tori0 con la Ley de Fomento Asropecuario expedida por e l  H. Presidente. 

"Por divsic idn constitucional,  a los cc~nuneros no se nos puede obligar  a -- 
asociarnos con particulares. Se nos puede propner. Pero la  decisidn final 

est2i en nosotros. Obligamos a asociarnos con los indusfiriales, es rcBnper en 

términos absolutos con todos los presupuestos del derecho agrario mexicano. 'I 



Y no solamente e l  derecb agrario, sino tambi6n la constEtuciCSw mima ha sido 

violada cam tantas veces 8 ya que e l  artfculo 27 establece que los canuneros- 

del  pafs tienen las facultades de decidlr sobre los bienes agrarios y pmponer 

las opiniones que correspondan respecto a los actos que el gobierno de la  

p6blica pretenda realizar en tom a  ellos. 

Ante la  defensa no existe tanpoco e l  inter& pclblico, si entrara en vigor e l  

decreto IIO ~610 10s 50,000 canpesinos saildrhn perjudicadm sino gran parte - 
del Distrito Federal. En realidad y como hanos visto, a trav6s de estos mti  
m s  años, lo que busca Peña  Pobre  coludida &n los funcionar2os, son las gran 

des ganancias  para amasar &s. capital. 

La respuesta queda en las manos del  aetual presidente lWguel  de la Madrid que 

si ample con los establecido en su Plande p es arrollo nopodrd negarles las - 
tierras a los canmeros. 

- 
- 

. 
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Sociales . $ I 

"Canunems Organizados de Milpa Alta" Ponencia en e l  2do. Congreso Nacional - 1 
sobre Probla&s. ,+pxuctos. -o de 1982 p. 4. 1 

Cornea, Guillemn y Fernando Ortega "50,000 canpsinos, abastecedores form - 
SOS de lbreto y P& Pobre" Pr~ces~ EJO. 330  28 de f&m de 19837 - pp. 6-9' 

Participaci6n de los  canpsinos de Milpa Alta en e l  Encuentro de Suciologfa - 
Rural  de l a  U X H  en 1980. 

"Posici6n en e l  IV y V Encuentm Nacional de organizaciones Cmnpesiiias Inde - - 1 
pendientes. COIPIIA" Junio de 1982. 

"Secuestro de un .Helicoptem en Milpa Alta "Uno m& U n o  del 12 y 19 de octubre 
de 1978 y Excelsior del 16 de octubre de 1978. 

"Acusan a funcinarios de Milpa Alta" E l  Naclonal ll de octubre de 1979 p.12. 

"Niega e l  Delwado de Milpa Alta l a  represi6n  contra cummeros" Uno lrds Uno - 
p. 25. 

l l ~ t r o  de tres camiones cwnuneros de Milpa Alta" Estcelsior 25 de septiem- 
bre de 1980 p. 22. 

- 

"Niegan  a los campesinos e l  acceso a l  CcxnfG Regional de la  CNC" Uno &S Uno 
18 de mayo de 1980- p. 3. 



. . 

"Funcionarios  de  Tlzkepntla y Milpa Alta  incendiaron casas 'ae carrg?esinos" - 
Ovaciones 24 de mayo de 1980 p. 3. 

"Acusan al Delegado de Mllpa A l l a  de un desalojo de 500 canpsinos" Urn mbs - 
Uno 2 de agosto de  1981 p. 27, - 

"Explotacibn  de  190 mil nopalems de Milpa Alta" 27 de marzo de 1982. p. 27 , 

"Milpa Alta: inposici6n y despojo" en Punto Critim A50 VI1 Noviermbre de  1979 
No. 103 p. 26. 
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COALICION O B R E R O - C A ~ ~ P E ~ I ~ Y A - E ~ T U D I A N T I L  del  TTSMO DE TEHUAMTEPEC I (COCEI) 

L o c a l i z a c i 6 n   G e o g r á f i c a  I) 

' E l  áre, de  a c c i b n  d e  l a   o r ~ a n i z ' a c i 6 n   a b a r c a  todo el e s t a d o  d e  Oaxaca. 
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m abril, comienzan las acusaciones y el desprestigio para la organizacidn I 

- ,  

a l  ser acusado de  asesina^ e l  estudiante CiriUdx, 'Valdiviezo qui& es encarcela 

do. La codllc26n, apoyada por estudhntes de semndarfa y otras escuelas del - 
It-' -renden una mviNzaci6n exfg?en¿b su lfbertad. 

- 



de N i l t e p e c  

tdn mapas 

Que se 

\ i 
pstenXda . por los trabajadores de las Ccmpñfas  yad de ras. de Ccmh - 
p planteaba las sfguientes demndas: 

Otro sector que WrPa  la htransigencta de los patrones era el.  d e :  los m 

~ T T O C ~ T O G ~  quienes realizaron una mviltzaci6n junto con  1.a Coalici6nt obtenfw' - 
do a m b  de salqios., reinstalaci6n de U. trabajadores de.+~&Ldos, @go de 3 
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El 4 de jullo se organiz6 un mf t~ 'para  repudiar la  farsa electoral d e .  la 

eleccidn del PreslMente de la  Reptíblica. Este dcin fue dfsuelto por e l m -  c 

tos'del 8: BatallBn de Infanterra de N e w ,  @enes  adem& custoafaron f w -  - 
temcnte e l  local de la  aX!EI. 

m julio continuaron las denuncfas  para ex$* la  destEtuc36n del $res$ V. t .. 

. .  
- 

dente  municipal  Pascua1  Aracen Solana. 

E l  30 de agostn, 400 canpes~os tamron e l  8:  #so de la  Sm en, el. D.F_i'parae-xic 

la  solucidn de los problerms agrarios en &chit&, la  ejecuci6n del Decreto - 
Presidencfal que titula y mnffxm las 68,112.54 hec-s cam terrenos d d ~ 

les revertidas a l  ejlldal colectiw. EI 4 de s+tfenbre son asaltadas I j 

I 

I 

I 

I 

i 
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. plantel de l a  Urdverstdad Aut6nanq Benfto LU3rez. 

Eh otro rengl8n, los 'grupos "3 de mzo" y' ' W z a m  CSrdenas'' , de las --- 
nidades capesbas de Tlatfxtac, Santa Gertrudis, San Pedro Bmusgos , segufan Y 

con sus antiguos pwblmas de regularizaci6n de tferras, entrega de dotac$ones . 

presidenciales, reparto inned2ato de latifundios que usufructfiaban la  mayor &ea 

de cultivo del es.tado y las  tierras de riego, qpdyd<.'. ': financiemp:, y de - - 
avid  incondicional etc, 

. .  

Se exigf6 igualmente, e l  respeto a la  expresf6n  independiente . .._ . . ." 
. .  2. ~ S :  respeto a los shd2catos indhdientes y a  los $recesos de  ,de - 

mratizaci6nf que luchan contra  Hderes y' orgazaa2ones a l  servido 

de los patrones, e l  cese a las soluciones rePres$hs- en torno a 30s conflictos 

laborales, e l  respeto a los salarfos f i l m s  en la  ciudad y en el canp. * 

Eh e l  terreno de los derechos p a l  icos, e l   r e s p e ~  a las garankfas 3ndlW-m 

duales, caco !son el de asociación, de pet ic ih ,  de mani3esta,c$n, de l ikr tad  
I 

de prensa y de  seguridad jurfdica, sin olvidarse de obrgap el respeto a la  m 

autonamfa universitaria y al derecho para elegir e l  nm& y las  funciones de - 
la  ensefíqnza sqeriog y un amento al  pxesupuesto  de la  Unlberstdad, 

I 

Eh juli;o de 1978 fue secuestrado pop una pt&l.la mflttar Vfctor Heneskm - 
sa del. que negaron dar Zhfo&ci& en la procwadurfq de Wtfcea. 



1 

dos d a n o s  que extgfa e l  sacr$f2clb de las ttemas del ej  ?do y lo d l  sffni- 

ficaba que l a  gente dejara de trabajar en ellas. / 

- 

Para evztar el: trhnfo de los posibles candidatos de la COCEZ:.; ':?fl, J . .  ' - 
el': mes de enero de ese año fu6 asesinado Jo& Yola y psterioimnte  el 24 de 

junio Jo& Oxz Celaya estudiante de ingenierhycon objeto de intimidar a los 

juchitecos, y obtener fdcilmente e l  triunfo del candidato del PR1 .. 
Las elecciones se llevaron a cabo en un clima de terror y se encarcelo - 

a -S los que se opusieron. Carr, protesta a todas estas  injusticias e l  26 - 
de julio se declard una Huelga de -re por parte de 18 presos politicos que 

se encontraban en l a  Penitenciaria del Estado de OaXaca exigien+ los siguim- 

tes @untos: 
- 

1.- PresentaciBn de todos los militantes polfticos desaparecidos y que se 
* 

encuentran actualmente en &celes clandestinas. 

2. - Atmistfa  General para &dos los presos, desaparecidos, perseguidos y 

exiliaibs polftims. 

3.- Cese irmdiafm al aislamiento a que se tiene sanetido a una gran can 

tidad de presos politicos en distintas &celes  del pafs. 

4, - ~esaparlci6n de la ilegal y clandestina ''Brigada Blanca", . 

5.8 Solucl6n a los problemas penitencfales del Estado de O a x a c a t  

al Mejoramiento de las eond$c2ones de salud de e s  los presos 
de ese penal; 

. bL lkjorar sustancialmente la  dieta alimentzcfa de los presos - 
que se encuentran en Conafcfones avanzadas de desnut.rlkl&k. 

cl creacien de fuentes de trabajo que permita a los recluses - 
ayuda econthdea a sus familias, 

c 
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dl trato : , 7 $ i , 9 ! ~  a los 4 e n m s  mtales presos que vjsren . .  
en Co&ClbneS infr-s: 

d g o s  y' pericmstas. 
e1 Que m se les -$mera e l  contacto con fantlzams, 

6.- Se responsabil2zaba a l  Gobfemo del Estado y a Las aubpidades a&- - 
larias dela integridad ffsica y mral de los $resos ~lptlbs. - 

7.4 ~ t e s t a n  por LOS &toaos salvajanmte r+resívos Bel gob$- que 7 

pracwca l a  tortura para encontxar a cSul+les,. 

8, A protesta por el a3slamtentn no &lo f h i m  s h o  tmnbi6n intelectual - 
a l  que se -te a los presos polftfcos inp$dfendoles la  entra& de i4 

literatura que se consMera subversl'va. 

Un ¿ífa  despues se levant6 la huelga  de hambre ampliendose 5610 las'sigufentes 

puntos del pl2ego petftorlot 
\ - Retorno del P s i d l c g o  A r t m a  Cortés Gutikez a la celda No. 5 

ya que se encontraba en la celda No. 12 aislado e hxmun$cado, 
\ 

- Aumento del presupuesta Be la  meta alhmkicfa que desde hacla 
diez dos habfa sido de $3,00 

4.- -9, Denuncga pclblica de los presos politicos de la  penitenciaria  del 
Estado de Oaxaca, Boletln Pueblo No. 19 septifembre 5 de 1978 h. 4-5 

\ 
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robado  ganado y poseer armas;   coda se negaron a f i rmar   documentos  que 

c o n t e n f a n  t a l e s  d e c l a r a c i o n e s  les o b l i g a r o n  a poner  sus h u e l l a s - d i g i t a l c s .  

Ea ,CO%EI j u n t o  con t o d o s  l o s  miembros d e l   e j i d o   i n i c i 6   u n a   f u e r t e  campaña 

por l a   l i b e r t a d  de l o s  campesinos  que fueron l i b e r a d o s   d o s  d f a s  después,  

Ese mismo mes l a  p o l i c f a   f e d e r a l   d e   S e g u r i d a d   d e t u v o  a Leapoldo d e  Gyves 

Piheda,  ex cand.fdato  de l a  COCEI a e l e c i o n w   m u n i c i p a l e s ,   p a r a   t r a s l a d a r -  

lo a l  .campo mil i tar  KO. 1. L m p o l d o  d e  Gyves  es  mayor r e t i r a d o  y sohre  61 

se pronunc ib   una   s en tenc ia   de   conse jo  d e  guerra como 5i f u e r a  miembro a c t i -  

vo d e l   e j é r c i t o .   C o n d e n a n d o l o  a t r e s  años y c i n c o  rne5es d e   p r i s i h n .  

E l  c z n d i d a t o   p r i i s t a   i m p u e s t o  a l a  comunidad f u e  un o f i c i a l   d e  la Marina Na- 

c i o n a l ,  Javier '  LÓpez Chente  quien  además de no saber goberna r   p rovocó   d iv i -  

s i o n e s   e n t r e  los mismos p r i í s t a s .  

En s e p t i e m b r e  d e  1980, l a  COCEI p u b l i c ó  s u  p r i m e r   B o l e t f n  popular  en  donde . 

se d i 6  a conoce r  l a s  n o v i f i z a c i o n c s  de l a   O r g z n i z a c i b n  y l a s   a r h l t r a r i e d a d e s  

impues t a s  en l a s  d i f e r e n t e s   r e g i o n e s   d e l   I t s m o .  

E l  20 de  noviembre el pueblo J u c h i t e c o ,  tomÓ de  manera   pac f f i ca  el P a l a c i o  

Municipal  en r e p u d i o  dB f r aude   comet ido  en las e l e c c i o n e s .  La presenc6a  d e  

6 s  de 6,0(30 p e r s o n a s  ohlig6 a l a   S e c r e t a r f a  d e  Gobernación a r econoce r  

i r r e g u l a r i d a d e s  e n  el proceso  e l e c t o r a l  y a pospnncr  l a  z n u l a c i b n  de  las 

e l e c c i o n e s .  

Las   pgopós i t c s  por  i m p e d i r  el t r i u n f o  de la COCEI c o n t i n u a b a n ,  e l  25 de  

Pa ra  el l o .  d e  diciembre d e  ese año se  comenzaron a d i f u n d i r   h i s t o r i a s  

y p u b l i c a c i o n e s  que  d e s w i r t u a b a n   t o t a l m e n t e  e l  t r a b a j o   d e  l a  CIICET. Por  
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Por. otro lado, unos 50,000 el.cr~entos del  ejgrcito fueron movilizedos para 

e n f r e n t a r  posibles sublevaciones en el Ttsmo. 

E n   s u  hrsqueda por un  hayor fortalecimiento,  la COCEI dec id ió   a i iarse  

c o n  el Partido Comunista   Mexicano  sosteniendo  que "esa alianza se 

d a b  txjo determinadas   condic iones .   En prim r lugar ,  se considerata  

una  cuest ión de principios  no avalar ' d e  ninguna m nera el Fraude  que 

pudiera   cometer .e l  PRI .  S i  el pueKo juchi teco partidpata e n   f o r m a  in- 

dependiente  dif íci lmente podría defender su t r iunfo .   Enes ta   a l ianza ,  

ambas   organizac iones   reconoc ieron   sus   d i ferentes  polfticas, pero po- 

dr fan  expresarlas e n  la lucha  municipal. 

Para 1981 se ceal izaron  f inalme7te  elecciones e n  &chi& e n  donde triutrh- 

5 

fo la C O C E I  gracias al apoyo dado por el PCM y la Iglesia; s o b  esta GI- 

tima institución se declaró: que el acercamiento  se produjd precisam n- 

te a rafz de las grandes   repres iones   que   hagan   sufr ido ,  para demandar soli- 

daridad; el Otispo Arero Lona Reyes dirigió cartas al F e s i d e n t e  de la Re- * 

pÚKica y al gobernador del Estado explt   cando la s i tuación  en el Itsmo. 

Por otro lado, se coordinaron   en  el tratajo con los grupos  indfgenas de 

las zonas  zapotecas, chontal ,   mixes ,  los de San &an  Guichicovi etc. , pa- 

ra discut i r  sobe los trabajos de la coalición. 

E n  Ixfwatgn  participaron c m  la c o r r i e n t e  de la Teologfa de la LiberaciÓn 

calificados c o m o ' b n t e  de mucha confianza." 

Las e l e c c i o n e s  se r e a l i z a r o n   e n  fekrero de 1981, porque e n  las de noviem- 

b e  de 1980 el P R I  hada cometido mevamente  fraude, además  de no haber 

liberado d Leopoldo De Gyves. 



Po r  otro lado, unos 50,000 e l e r c n t o s  del' ejército fueron vovilizzdos p?ra . 

enfrentar p o s i b l e s  sublevaciones en e l  Itsmo. 

E n   s u  hrsqueda por .un mayor   forta lec imiento,  .la COCEI decidió aliarse 

c o n  el Part ido  Comunista   Mexicano  sosteniendo  que "esa alianza se 

. data bajo d e t e r m i n a d a s   c o n d i c i o n e s .   E n   p r i m  r l u g a r ,  se consideraka 

una  cuestión dé principios  no avalar'cle ninguna m k r a  el fraude que I. #.-I 

pudiera   cometer  el PRI. Si el pueKo  juchiteco p a r t i c i p a b  e n   f o r m a  in- 

dependiente  difícilmente podría defender su t r iunfo .   Enas ta   a l ianza ,  

a m b s   o r g a n i z a c i o n e s   r e c o n o c i e r o n  sus diferentes   pol í t icas ,  pero po- 

drfan expresarlas e n  la lucha  municipal. 

Para 1981 se cealizaron  f inalme ?te eleociones en   Juchi tán   en  donde  triutw- 

5 

fo la COCEI g r a c i a ,  al apoyo dado por el PCM y la Iglesia; sobe esta Ú l -  

t ima  inst i tución se declaró: que el acercamiento  se produjo precisam n- 

te a rafz de las grandes  represiones que  hadan  sufrido,  para  demandar soli- 

daridad; el Ol=ispo Arturo Lona Reyes dirigi6 cartas al presidente de la Re- - , 

pÚKica y al gobernador del Estado expli zando la s i tuaci6n  en el Itsmo. 

Por otro lado, se coordinaron   en  el trabjo con los grupos  indígenas de 

las z o n k  zapotecas, chontal , m i x e s ,  los de San  Juan  Gutchicovi  etc. , pa- 

ra discut ir  sobe los trabjos de la coalición. 

E n  Ixhuatán  participaron ocjn la corr iente  de la Teología de la Liberación 

calificados como'bente de mucha confianza." 

Las e l e c c i o n e s  se r e a l i z a r o n   e n  febero de 1981, porque   en  las de noviem- 

b e  de 1980 el P R I  hada cometido  nuevamente  fraude,   además de no haber 

librado d Leopoldo De Gyves. 

\ i 
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Para pres ionar  al got ierno se dec id ió   tomar  ;as e m b j a d a k  de la India y Guatema- 

la como  una   acc ión  polftica ante las mantotras  del gobierno y de esta rra mra con- 

vertir a &chit& e n  el c e n t r o  de f&enciÓr? polft ica del pals. 

mscando  ampl iar  la krerza que  hadan logrado, decidieron  entrar  a la CNPfi, ya 

q u e  todas las organizaciones   que se agru&.at;an e n  ella como la UCI y el COP se 

/ 

encontrabm  en   lucha  por la t i e r r a  y tuscatan  coordinarse  "en  un nivel  superior". 

La estrategia de la COCEI, una vez ins taurada   en  el municipio kre la de centrar -  

-se en  defender  las demandas  concretas  de la poHaciÓn para desarrollar la con- 

c i e n c i a   e n  el puetlo por la b-isqueda & un oeetivo Final: la remlcx: iÓn socialista 

Otra tarea, era la d e m b s t r a r  - que la COCEI podfa goternar  de modo radicalm n- 
. 

té dist into al del PRI. 

EI got lerno  inic ió   una ftrerte campaña de calumnias  y agresiores \contra la COCEI 

que 't :.lagrÓ tomar  e t   ayuntamiento,  gracias a l a s  e'lecciones que  ganaron  en 

1981 . E n   s e p t i e m t r e  de ese año la agencia  municipal  de la COC E1 e n  l a  Ventosa  

trato de ser ocupada por parte  del P R I  y del PPS. El 6 de octuh se trato de ase- 

s i n a r  a De Gyves y e n   o c t u l r e  de ese año murió   ases inado el Olrero Rodrtgo Carras- 

I 

I 

c 

,. 

co LGpeZ. 

Para responder  a esas agres iones ,  se propuso un paro de labres por parte de 

la Coordinadora Olrera de Juchitán el 16 de o c t u b e ;  el 18, los campesinos  de 

la Uni6n  Campesina  Regional del I tsmo  real izaron  una  manifestac ión  en  Juchi tán 1 

y p o s k r i o r m e n t e  l o s  taxistas de &chit& y los estudiantes d e l  Tern olÓgico de€ 

Itsmo rea l izaron  paros escalonados.  Para c u l m i n a r   e n   u n a   m a r c h a  de &chit& 

a Oaxaca el 27 de o c t u h .  
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Para noviemb-e de ese do, se convocó a nuevas elecciones de Comisarfado 

Ejidal, que   t ra taron  de ser b i c o t e a d a s  por el P R I ,  el cuál  desató una  cam- 

paña de di famación  contra  el ayuntamiento  acusandolo de un  fraude por m á s  

de 20 mil lones ,  por lo que  exigfan  una  auditorfa.  

El 23 de d i c i e m b e  se presentaron las autoridades  que  pretendfan corm ter 

u n a   s e r i e  de i r regular idades ,  pero el Catildo demuestra  la improcedencia de 

dichos t r á m i t e s  m& s i n   e m t a r g o ,  las autoridades  declararfan  que hagan 

sido s e c u e s t r a d o s  y que se les hada negado la real ización de las Auditorias. 

E n  enero de 1982, e l e m e n t o s  del P R I  r e c o r r i e r o n  las c.alles de &chit&, dis- 

parando  indiscr iminadamente   contra   cualquier   persona,   muriendo  una  mujer  

para despues atacar a atalazos la casa de De Gyves. 

El 20 de enero el Catildo declaró que l a s  cuentas del Ayuntamiento e s t a b  

e n  perfecto orden y que los r e c u r s o s   q u e   r e c i d a n  d e l  Estado eran  insuficien- 

tes para resolver los prot iemas  del murici pio. 

E n   o c t u t r e  de 1 982, pistoleros d e l  narcotraficante  Lucelo  Miguel  S. tomaron 

por asalto el Palacio Municipal.   Rodearon la poHaciÓn y amenazaron a muerte 

a todo el que  identif icatan  como Coceista; al presidente lo e n c e r r a r o n   e n   s u  do- 

m i c i l i o  y s i n  acceso a alimentos  durante dos dfas. 

El puetio se indignó ante esas medidas y el dfa 20 realizaron  una  manifestación 

exigiendo la salida inmediata de l o s  pQstderos. Una  comisión se me a Oaxaca 

para informar  al gobernador s o b  los hechos qu  ien a s u  vez, el dfa 23 envió a 

su   contador   Cas te l lanos  para que vigilara el .tregreso de l a s  tegftims autorida- 

des a s u s  cargos. 

El c o n t a d o r   e n  lugar de cumplir   con s u  misión,   amenazo al Ayuntamb rito con 

\ 

c 
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aplicar una  auditopia, lo cual   demostró  la honestidad  en la administración. 

Al funcionario le We  ,manifestado  que  cuando la COCEI l legó al Ayuntamiento 

encontró   solamente  $1 0,000.00 pesos e n  la Tesorerfa Munidpal  además de 

q u e  todo el moti l iar io  hada sido saqueado por 10.3 prifstas. 

Pos ter iormente ,  se asignó  un  presupuesto de $400,OOO.00 pesos lo que era I 

a fxolutarmnte  raquftico para las neces  idades de la poHaciÓn. 

Después  de muchas  movi l izaciones ,  se logró un aumento  con el cual  se desa- 

r r o l l a r o n  otras de benef ic io  social. S in   emtargo ,   como  quedatan   muchas  I 

cosas por hacer la Coalición  convocÓ a una  campaña  económica y de denuncia 
1 

1 

del 11 de n o v i e m h  al 26 de d i c i e m b e ,   c o n  la finalidad de realectar fondos 

y denunciar todo el c l i m a  de violencia  de la región. 
I 

Para finales del mes de o c t u b e  se hicieron  nuevas  convocatorias para elec- 

ciÓn de comisar iado   en   &chi t& e Ixteepec, pero fueron  suspendidas por la 

SRA detido a que  muchos de los participantes  fueron  amenazados e interpu- 

s ieron   amparos .  * <  

Durante 1983, se siguiÓ  posponiendo la fecha para nuevas elecciones detido ! 

\ 

,I 
8 

j 

I 

a que los priístas se sentían  muy détiles e n  la región y s a g a n   q u e  la COGE1 

okendfa  nuevamente el triunfo. 

As< en , ju l io  de  1983 comenzaron las movil izaciones desesperadas por o b r e  r 

el poder. 

Medio centenar  de pistoleros a las ordenes de Pedro Rongalia,   Porfir io  Monte-  

ro el Rojo Altamirano  hir ieron a m á s  de 15 personas   entre  las que se encontra-  

ta Leopoldo De Gyves. 
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1 El gotierno  del  Estado  desmintió que De Gyves estuviera  herido y que dicha' 

acción no impedirfa que l a s  elecciones se realizaran  para  ocbrtre de 1983. 

* En ese mismo mes se dio a conocer l a  alianza de l a  COCEI con e l  Partido 

. 

Socialista  Unificado de México (PSUM) para apoyar como candidato a presi- 

dente municipal a Daniel LÓpez Neilo uno de los miembos fundadores de 

I l a  COCEI. Las elecciones para la presidencia  municipal estaban  conbocadas 

para  octube de 1983 pero dos meses  antes serfan  las de diputados de distri- 

to en donde los miemkros d e l  PRI  lucharfan fuertemente para ganar además 

de declarar desde  entonces,  que solamente participarfan en sus cargos si 

e l  poder municipal de Juchitán, es decir l a  COCEI, desaparecia de l a  

región. 

Desde ese  entonces, los actos de violencia  para  desacreditar a l a  COCEI 

irfan en aumento, en donde l o s  sectores más conservadores y retrogadas 

de l a  región se fueron sumando al PRI y su repudio a l a  COCEI; entre esos 

grupos se  puede mencionar a l a  Cámara de Comercio de Oaxaca, la e r r a  

de  Abogados, l a  Asociación de Padres de Familia, l a  Central Campesina I 

Independiente y e! Movimiento Nacional de l a  Juventud Rewluc  ionaria  del 

PRI. 
\ 

En apoyo de l a  COCEI se manifestaron e l  Partido  Revolucionario de los 

Trabjdoresytel  Movimiento  Revolucionario del h e K o  

Et Partido  Acción Nacional sin apoyar atiertamente a ninguno de los dos 
- 

tandos pidió que, ante la incapacidad de las autoridades estatales m r a  

frenar l a  violencia, la Secretarfa de Gobernación tomara  cartas en 

asunto. 
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Para el dfa 4 de agosto de 1983 el Congreso  Local contando  con el apoyo del 

gobernador Pedro Vázquez  Colmenares   decidieron desaparecer los poderes 4 

municipales de Juchitán,   acusando a Leopoldo de Gyves y a su jefe de la Pol€- 

cfa &&S Vicente  Vázquez de les€ones, despojo, homicidio,  daño  en propiedad 

a jena ,   asoc iac ión   de l i c tuosa ,   para l izac ión  de e m p r e s a s ,   t o m a  de edificios 

fitifcos, 5ncitaciÓn a la violencia, manejo indekido de fondos  municipales,  

v iolactones  a las contr i tuciones  federal y estatal, además de otros delitos. 

La CCCEI y el PSUM so l i c i taron   entonces  un amparo  judid al ante la resolu-  

c ión  tomada,  para p r e s e n t a r l a  a la Comisión  Permanente del C o n g - e s  de 

la Unión. 

El nuevo  concejo,  acompañado de m á s  de 200 policfas tomo  posesión de s u  

cargo e n  un local escolar deudo a que los cocefstas mantenfan  en &u poder 

el Palacio Municipal . 
Mientras   tanto ,  Leopoldo 5 Gyves presentÓ  un  amparo  en el estado de 

hetia, pero la pet€ciÓn  no  fue  aceptada por el j u e z  de ese lugar  quien 

alegó que el asunto nu correspondfa  a su  competencia.  El mili tante del 

P R I  Carrasco GÓmez pidió e n   u n  discuros consi l ia tor io   que se cesara 

con  las hostilidades que sólo provocatan  ciolencia.  

La Alianza COCEI-PSUM realizó un  mftin  frente al Ayuntamiento e n  don& 

par t i c iparon   más  de 7 m i l   p e r s o n a s   e n  donde declararon  que  no akmdo&t"an 

s u s  puestas. Para continuar  presionando al Gotierno, los coceistas se trasla- 

daron al 0.F.p ara realizar un  plantón  frente a la Secretarfa de G o k r n a c i ó n  

aalf, ftreron reciKdos por el t i tular  Manuel  &lett quién les d ijo que B 

asunto de &chit& no era de su   competenc ia .  

I 
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I La Coal icibn trato entonces ,  c de h a c e r s e  oir toda l a s  autoridades 

politicás s i n  recitir r e s p u e s t a  por ninguna parte.: 1 C. 

El SUASO se h a  seguido comentado pero dfa con dfa va perdiendo fberza. 

La reacc ión   dentro  dela CNPA no se hizo esperar, las diFerentes 

organizaciones   demostraron  su apoyo pero tamtién  cr i t icaron  fuerte-  

mente  el que la COCEI se hutiera aliado a un partido polftico ya que ' 

además  de romper con  uno de los principios de la coordinadora  hadan 

provocado que su lucha   democrát i ca  se convir t ie ra   en   una  luz ha parti- 

dista. 

La derrota de la COCEI no  s ignif icó  solama te la perdida de un  ayunta- 

miento,   s ignif icó  igualmente la perdida  de un sector fberte dentro de 

la CNPA como  resul tado   indirec to  de la politica de De la Madrid pm 

atomizar  el movimiento  campesino.  

Las elecciones se real izaron  f inalmm te el dfa 20 de novi a n b e  de 1983, 

\ 

i 
e n  las que el PRI-Gotierno cometió fraudes  para impedir  el tr iunfo 

de la COCEI e n   m á s  de doce municipios.   Inmediatamente  despues, el 

t gobernador  utilizando al ejército tomÓ vioJe ntamente el Palacio Municipal I 

I 
aprehendiendo a más de 80 personas. ! 

El P S U M  y la COCEI se concentraron  entonces y continuan  haciendolo, 

por pedir la libertad de los detenidos y la anulación de las elecciones. ' I 

-, 

Actuahelfrlre De Gyves se encuentra  trala jando  clandestinamente. .  . I 
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FUENTES 
1. - Entrevis ta   con  los dir igentes  de la 'COCEI.. Punto  Crft ico No. 52 pp. 14-1 5 . 

2. - IDEM 

3. - La e s t r a t e g i a  de la COCEI. Punto Critico No. 77 pp. 19-20 México  1977 

4. - Denuncia pÚt3ica de los pres- polfticos de la penitenciaria del Estado de 
Oaxaca.   Blet fn   FueKo No. 19 sept iemtre  de 1978 pp. 4-5 

5. -Entrev is ta   con  el compañero Leopoldoc' De Gyves de la Cruz.  Punto  Critico 
No. 114 diciemb-e de 1980 . pp. 3 4  

De nuebo  reprimen a la COCEI.   Punto  Crit ico No. 77 marzo 1977 pp. 19-20 

La estrategia de la COCEI Punto Critico No. 77 m a r z o  1977 

&chit&  EQrguesia agraria tortura a miemb-os de la COCEI. Punto  Crit ico 
No. 51 1976 p. 14 

Entrevis ta   con  los dir igentes  de la COCEI. h n t o  Crftico No. 52 1976 pp. 14-15 

Cronologfa de las movil izaciones de la Coalición  Ob-ero  Campest  na 
Estudianti l  del I t s m o  de Tetwantepec.  Cuadernos Aqrarios No. 4 dic. 1976 

Unidad  Campesina  Organ0 
1 982 

Agres ión  a miemb-os de la 

informativo de la CNPA No. 2 p. 8 México 

COCEI e n  &chi& Oaxaca e n  e l  periódico 
EL DIA j u l i o  1983 pr imera   p lana  
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"Sustrtuye un consejo a l  gobiemo de JbAWin y aplazan elecclbnes" UNO MAS UNO 
4 de  agosto de 1983 prhera plana y Pag. 4 Mktco 1983. 

llJuchitSn: una escuela sede del aonsejo" UNO PIAS UNO 3 de  agosto de 1983 Primra 
Plana y PSg$na 4 M & t c o  1983. 

'Qechazo de  partidos a la violencfa" UNO 14AS UED 4 de agosto 4e 1983 Pr-a Pla - 
na y Pag. 4 Mfkico 1983. 

1 1 ~  lucha  de los Juchlteaos contra injustic2as Ions UNO MAS ' U N O  19 de agosto de 
1983 pag. 4 m&cLco 1983. 

''un s-10 de importancia nac$onal" UNO MAS UNO 19 de agosto de  1983. P. 6 

México 1983. 

"COCEI nueva f a s e  d e  lucha t1 .   Pe r i ád ico  d e l  MLR 16 d e  mayo de 1002 p. 10 

"La COCEI e x p e r i e n c i a s  ' d e  l u o h a "   B o l e t i n   P u e b l o  Pdo. 84-85 s e p t i e m b r e  1381 

"Alto a los a s e s i n a t o s  y a g r e s i o n e s   c o n t r a  l a  COCEI y e l  ayun tamien to   popu la r  3 
1 

1 
I1Ent rev is ta   con  e l  compañero  Leopoldo d e  Gyves d e  l a  Cruz1'  Punto C r i t i c o  1 

de   Juchi tánI I   en   Eole t fn   Pueblo  No. 86-87   oc tubre  de 1981 p. 9 y 

IIRespeto a l a  v o l u n t a d   p o p u l a r   e n   J u c h i t á n "   d i c i e m b r e   1 9 8 0  F!o. 114 Punto Crftico . a  - 
! 

No. 114 p. 4 

A o l e t f n   P o p u l a r  COCEI No. 1 speitrnebre d e  1980 Rpp 

"La l u c h a  en  Ozxaco  después d e  Zárate Aquino'l  Punto C r í t i c o  No. 7 3  15 d e  

a b r i l  de 1977 p. 20 

IIRepresiÓn a l a  COCEItf  P u n t o   C r f t i c o  No. 87 j u l i o  d e  1978 p. 20 

"De nuevo  repr imen a la COCEII1 P u n t o   C r i t i c o  No. 98 mayo 1979 p. 26 
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COORDINADORA CAMPESINA mm10I\TARIA INDwmm. 

Imalizacibn Geoqrafica . 

La coordinadora Campesina se encuentra formada por varias  organtzaciones loca 

lizadas en diferentes estados del pals m: Sierra Norte de Puebla, Zacatecas, 
- 

lbrelos, Colim, Sinaloa y Veracruz. 

La cronolcgia de cada una de ellas aparece  despu6s de la cronologia  General. 



preocupacid fundamntales qxesacb por los dirigentes amps- se - 
concretaron la Declaracih de principios hecha el 2 l  de marzo de 1977 en - 
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1.- 

. 2.- 

3.- 

4.- 

5.- 
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l.-Mostrar que l a  CCRI  no es un membrete, que l a  CCRI  es una organizaci6n 

s e r i a  y de combate que lucha y ha luchado aut&nticamente sin t h m i n o s  ’ 

medios por l o s  intereses  de sus miembros. 

2.-Desean l l egar  a un acuerdo que r e f l e j e   r e a l  y efectivamente los a u t h t i -  

cos intereses  de los campesinos y proletarios  agrfcolas.  

3.-Mostrar l a  capacidad  para  entender l o s  problemas que se presentan, ayu- 

dando e sortear  el sectarismo, combatiendo las  tendencias  l iquidatorias 

y div is ionis tas  y comprometihdose  seriamente a l a  unificación  del  movi- 

miento.(l) 

Para f ian les  de 1979 l as   ta reas  que l a  C C R í  s e  f i jaba  eran:  

-Fortalecer a l a  CCRI gagando en su seno a l  mayor  número  de campesinos, 

obreros  agrfcolas,  indsgenas,  mujeres  campesinas,  artesznos  del campo y 

e j idatar ios .  
b 

-Impulsar a l  meximo la  ,organizacien y reprganización en base a g r u p o s  de 

s o l i c i t z n t e s  de t i e r r a s ,  de sindicados de obreros agr fco las ,  de uniones 

de e j i d o s ,  l a .   f o r m a c i h  de Camit& de mujeres  campesinas, e l  fortalecimien- 

t o  de l a s  comunidades indigenas y l a   d e p u r a c i h  de sus organismos del  gobier- 

no . 
-Impulsar  toda forma de organizacibn que contribuya a for ta lecer   l as   orga-  

nizaciones  locales.  

-Formar cuadros y dir igentes  en e l  programa, los  p r i n c i p i o s  y l o s  mgtodos 

‘de l a  CCRI  para garantizar que existan cada dia   dir igentes  mes autenticos 

y cappces. 

-Impulsar e l  apoyo y solidaridad con todas  las  luchas  obreras y campesinas 

del   pafs ,de America Latina y del Mundo, apoyendolas  serieemente y buscando 

e l  respaldo para las  propias  luchas. 
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que agrupa a los crmpesinoer de este estado es el Frente cargpesfno - 
wl~*io, q ~ e  el gob- ha &XXO~.  

En l a s  prdximes h o j a s ,   t r a t a r e  mos de dar una v i s i d n  general  del comportamien- 

t o  de esta  organizacidn y de l a s   a t r a s  que forman parte de l a  CCRI. La i n f o r -  

maci6n que tenemos es muy reducida ya que como s e  ha comentado en otras  partes 

era  necesario  real izar  investigaciones de campo  en cada regibn para conseguir 

nuevas fuentes  de.datos,   lo   cual  no fue  posible. 

Dentro de est,a gran  monograffa,  solamente  inclufmos a l   Frente  Campesino Revolu- i 

cionario  Independiente; a l a  Unidn de Ej idatar ios .  P lBn  de Ayda de Moreloa; 

el Movimiento Indpeenidente de Colima y el Movimiento Campesino  “28 de sep- 

tiembre de Palmarillo Veracruz. 

La Unidn Campesina Independiente de l a  Sierra  Norte de Puebla y e l   Frente  

Popular de Zacatecas  fueron agrupados como monograffas  separadas  debido a l a  

importancia que  han jugado  dentro de la CNPA. 

1 
j 

j 
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Uhi6n de E j i d a t q i o d .  Plan de 'Ayala da. Horelda 
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condiciones de v ida  miserables. La CCRI propone l a  sindicalizaci ih  canpesi-  

na para  poder oponerse a l o s  abusos de que son  objeto. 

c) Las comunidades indfgenas en  donde  han s u r g i d o  corr ientes   radicales  con 

una aguda conciencia  &mica,  que busca orsanizar a las comunidades -en 

respuesta a l a  manipulaci6n, r e p r e s i b  . y  persecusi6n que sin duda alguna es 

de l a s  más f u e r t e s  que ha emprendido e l '  Estado. 

L 

cComo l a  C C R I  ha mantenido su preocupaci6n por conatihuir una organizaci6n 

Gnica del campesinado, a l   c o n s t i t u i r s e   l a  CFJPA,  muchos de sus planteamientos 

coinciddn con los ya planteados  por l a  CCRI.  

La o r i e n t a c i h  de l a  C C R I  ha sido  fuerte  dentro de l a  CNPA y si  tomamos  en 

cuenta que adernss d e t r s s  de la CCRI  se encuentra e l  PRT podemos suponer que 

es e l  partido con más ingerencia  dentro de l a  Coordinodora  Nacional  Plan de 

Ayala. I 

t 
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NOTAS : 

(2) "Qu6 es el FCRI" CNPA.CCR1.  Cda. Obregbn Sonora. septiembre 1962 

FUENTES : 

Circular de l a  CCRI en donde se convoca a l  Encuentro  Nacional de Solidaridad 

con el movimiento  campesino Independiente,  septiembre de 1982. 

Informacibn s o b r e   e l  V Encuentro  Nacional de Organizaciones  campesinas 

independientes - B o l e t f n  CNPA No. 3 agosto 1982 

Punto Crf t ico  No. 73 Mgxico 15 de a b r i l  de 1977  p..17 

"Se  creo l a  Coordinadora  Campesina" en Bandera S o c i a l i s t a  No. 14 del 30 de 

marzo de 1977 

nCentrnlicemos  todas las  luchas"  Peri6dico E l  Aqrar is ta   Socia l is t8  flo. 1 4  

septiembre- de 1977 

Montes Margarito "La CCRI y l a  CNPAn publicado por  e l  PRT sin fecha 
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Prrr otra lado, los grm terratenientes poseen erritensicmes entre 400 y 500 = 
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Ademgs de &Sta  s i tuac' ih  desoladora,  se sumo l a  accibn  del  gobierno é s t a t a l  ,que 

por medio  de un decreto  ament6 los impuestos,  predial y e j i d a l .  

Las  primeras formas de organizacibn SE dieron  bajo l a  cobertura de centrales 

o f í c i a l e s  como la  Central  Campesina Independiente de  Dan269 Palomino q u i &  l o s  

movili a formar u n  grupo de s o l i c i t a n t e s  de t i e r r a  que exigfa  la   afectación de los 

haciendas de Ayo Ayotiase y Topala entre  otras.  

De 1972 a 1974, se realizaron  manifestaciones y mftines  para  denunciar las   a rb i -  

trariedades  cometidas por l a s  autoridades,   la   existencia de brandes lat i fundios 

y l a  corrupcibn de l o s  funcionarios públ i cos .  

El primer t r i u n f o ,  en este periodo de conducci6n de l a  CCI, s e  da  con la   reba ja  

del  impuesto predial y l a   t rami tac ión   l ega l  de los papeles  para la   tenencia de 

la t i e r r a  en San  Miguel Tejextatiloyan. 

Durante estos años, l a s  normales superiores y l o s  estudiantes comenzaron a tener 

re lac i6n  con l o s  campesinos y a l   s e n t i r s e  apoyada, la  organizacibn  decide  llevar 

a cabo su primera toma  de t ierra .  El 22 de noviembre de 1974 en Palmarillo  Ver, 

se  logrb  aglutinar a una gran  cantidad de campesinos que s e  establecen en d i c h b  

lugar provocando laLra de los te r ra ten ientes  y del  gobierno que manda m i l i t a r i z a r  

l a  regibn. 

De-!aquf en adelante las tomzs de t i e r r a  se  generalizan  tanto en l a   S i e r r a  Norte 

de Puebla como en e l  centro de Veracruz  exigiendo: 

-la  creación de nuevos centros de poblaci6n 

-amp&iaciih de e j idos  

- res t i tuc ión  de t i e r r a s   e j i d a l e s  y comunales 

1.-Ramos Garcia y Catharine Magnon. La lucha de clases  en la  S i e r r a  Norte de Pue- 
bla y en la Sierra   Central  de Veracruz: El caso de la UCI. UACH. Socio- 

logia  Rural Chapingo,  MQxico, AfloII No. 4 enero-marro de 1981 pp.22-39 
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6.-"Luchamos por la libertad de  Miguel Martfnez del Campamento 

Tierra y Libertad y de  los dernds presos polfticos". (3) 

Las influencias de organizaciones externas como las de  los  parti- 

dos polfticos, estuvieron presentes dentro de  la Organizacidn des- 

de su  inicio. Ligados en una primera etapa con  la CCI se tratd de 

controlar a  traves del CAM  el PPS y el  PST,  para convencer a las 

masas campesinas de la efectividad de sus organismos, durante 1973 y 

1974  se contruyeron terracerfas en los  lugares mbs apartados de  la 

Sierra; centros de salud; escuelas con canchas de basketball y se 

introdujo la energza elgctrica en la rnayorfa de los pueblos y se 

inicid un programa de asistencia tecnica, utilizando la mano de 

obra  de la poblacidn. Despues del rompimiento con las organizacio- 

nes oficiales,las fuerzas de  izquierda comenzaron a acercarse a 

la Unidn  para luchar en contra del capitalismo (sic). A s f ,  en 1978 

una nueva corriente se  introdujd dentro de  la organizacidn, el 

Partido Revolucionario Institucional esperaba que su influencia po- 

lftica resultara mds fuerte que la de otras organizaciones, dan- 

do como resultado que la UCI girara  del reformismo al ultraizquier- 

dismo . 
En opinidn  de  la Unidn Popular Revolucionaria(q), el oportunismo . 

del .PRI. dentro de la organizacidn dio como resultado que para 1979 y 

debido a los problemas internos, se formara  una corriente llamada 

la "Corriente Democrstica de la UCI" que enfrentd muchas  discusiones 

y elimind a  los  malos elementos de ese perfodo. 

De esta corriente democrdtica se desprendid un nuevo grupo que po- 

co a'poco eliminó  a los priistas y que se denominarfa - - - - - 

r 

3.- Robles, Rosario Ope cit 
4 ,  - " ~ 1  'movimiento caarpesin~ en la sierra  arte de -la y centro veracruz 

7 2372-1982 9 th$& psnilar ~~ucZ-. 26: ccXlgreS0 ~ c i & '  e m  
: *& "..I(- m a l - ~ - - a - ~ . *  =L-SX m n n n .  - - .. .. - 

I 



La Uni6n Popular Revolucionaria cuyo compromiso fue el Vigilar, - 
retanar y llevar adelante toda la qiencia y tradícidn de los hanbres de - 
CamPQ que amtinua operando en las directrices de la organizacitn. 

En 1979, la u%I asistid a un Ehcuentm en la Universidad de Chapingo para dis- 

cutir problemas corn3 la  Tenencia de la tierra y la  represitin. 

AllS di6 a ccmocer nkvammte cuales eran las razones de sus lucha: 

1,- "Luc3m-m~ por la en- total a los czmpesims de las tierras mnunales,- 

gue es& ilegalmente en mnos de los ricos, de las tierras c _ ~ e  es& afecrtadae 

por resoluci6n presidmcid, asl corn3 las tierras que es* en manos de los gg 

nadems y o terratenientes gue bajo el encubrimiento de pequeña propiedad y e 
parados por certificados de inafectabilidad se  las h.8.n. a d u ~ f l b d o ~ .  

2.- "hzgMpaos por la 

ca meTlor, ya que las 

los  estados,  son muy 

za y las p&xUdas de 

tasasde~~~tasenlasleyesdeingresosde- 

altas y m tapan en cuenta la precaria  situacidn de poh- 

las OOSBChaS en los predios *ticos mervores. Tambih - 
pugnamos por la  rebaja  del inpuesb a la p q i e d a d  e jidal y(o amra;mal, asf - 
 am^ del  agua  potable." I 

I 
3 .  - ~~~ porque el OQnerCio m siga en manos de los grandes acaparadDres, 

-te debe  se^ administra& por los aqesinos en sus respectivas ammidades - i 

ya qye nuestra produccidn la acaparan los canerciantes explotadores y la venden 

1 
i 
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La Uni6n P o p u l a r  Revolucionaria cuyo compromiso fue e l  Vigila,  - 
atmar y 11- elante toda la experiencia y tradicibn de los hcmbres de - 
Carrpo que continua operando en las directrices de la organizacih. 

En 1979, la UCI asisti6 a un Encuentro en la Universidad de Chapingo para di@- 

mtir pmblgnas axm la Tenencia de la tiam y la -resien. 

AUI di6 a conocer nkvamnte cuales eran las razones de sus lucha: ! 

1.- "hehams por La entrega total a los caqesims de las tierras cununales,- 

I 
I I 



jornalaos y cuadrilleros, bajo las 6r&nes de tematenientes qlotadmes y 1. - 
asesinos. 
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"ler. Foro canpsino sabre  el  petr6leo" en Punto Crftico No. 108, Junio 

p. 20. 

- "Reuni6n de la unidn -ins Independiente" . Punto Crltico No. 106 
1980 p' 28. 

-"La W 6 n  Canpesina hdependiente"  ponencia  presentada por la u%I en- 

el ler. Ehcuentm de Organizaciones Caqesinas de la  Universidad - - 
autdnapM de Chapingo Marzo de 1979. L 

-Rams Garcfa, HBctar y Catharine .%gnon. La lucha de clases en la Sie- 

rra Norte de Puebla y en la Sierra Central de Veracruz:  El caso de la 

Unidn campesina lixkpm%ente. UACH. sociologfa Rural, chapingo, M&ci - 
co A h  11 No. 4 iae 1981 s. 22-39 

-Ibbles,  Ibsario. Las organizaciones cgmpesinas Wkpendientes" en Cua - 
demos de la CIES. Serie  Investigaci6n, Fadtad de &mnanfa - 
pp. 28-34 WCO. 

-%l Wjmíentn c~impesho en la Serra Norte de Puebla y centro de Ve 

rac~uz (1972 19821 p r  la Unih mar Revolucionaria en el 2P Con - 
grem Nacsonal sob Pmblmas Agrarios, Chílpancingo, Cm. Junio 1982. 

- 
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COMITE DE DEFENSA POPULAR DE  CHIHUAHUA 

LOCALIZACION  GEOGRAFICA 



CRONOLOGIA 

A partir del-17  de junio de 1968 se llev6 a cabo  la  primera 

invasi6n  urbana  en donde se fund6  la  colonia  Francisco  Villa. 

' Desde  entonces, comienza un ascenso  dentro  del  movimiento PO- ' 

pula9 que conjunta la lucha de los  sindicatos,  obreros,  univer- 

sitarios y grupos  popularss. 

De esta unidn surgida para  1972  el Cornit6 de  Defensa Popular 

en  la misma colonia. Junto con 61 se  forma tambi6n el 6rgano 

de decisidn denominado  Asamblea  Popular. Durante este  perfodo 

la colonia aumenta  la confianza en sus dirigentes y recibe la 

solidaridad de sectores que se ponen en contra de los charros 

ferrocarrileros. Para luchar  en  su contra se le  unen  los tra+ 

bajadores  electricistas; los estudiantes de la Universidad; 

los estibadores y los  siderargicos que atraves de sus acciones 

se  vieron  enfrentados contra la polic..€a en las calles. 

En  1974, la Universidad sifre una  fuerte  represien,  en donde 

los profesores y estudiantes son despedidos y el  Estado busca 

no ~ 6 l 0  desestabilizar a los intelectuales  sino  contraer  al  mo- 

vimiento popular en .su conjunto.  En  esta  nueva  etapa de acti- 

vidades, llamada por el CDP de "depuraci6nn, se alejan del Co- 

mith! la Direccidn del Sindicato de  Aceros, 10s electricistas, 

las secciones VI1 del SNTE, entre  otros,  porque no estaban de 

acuerdo en seguir una  polftica de Unidad con otras organizacio- 

nes. Entre  1974 y 1975, a la colonia se le presenta la alter- 

nativa de consolidarse internamente  cuando 
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el gobierno de Oscar Flores decide  dar l a   t i t u l a c i h  y l a   l ega l izac ión  

de l a   t i e r r a  que e l l o s  hablan  estado demandando.  Aunque e l  gobernador 

tom6 esa medida .para mediatizar la   insurgencia ,  a 'la  organización l e  be- 

nef ic ib  para l a  conquista de uno  de sus objetivos.  

Sube después, como nuevo g bernador, Planuel Bernardo  Aguirre e implementa 

* .  

un Programa  de Desarrollo Urbano, como una aparente   pol f t ica   socia l  que 

en realidad  pretendfa  despojar de sus demandas  a las organizaciones 

independietes e inrnovilizarlas. E l  querfa  despojar de l a s   t i e r r a s  

a los colonos,   infi l trando grupos ajenos que l o s  desalojaran y cntre- 

gar de esta  manera l a s   t i e r r a s  a sus conocidos. 
E 

Los primeros  sobornos  lograron sus intenciones,  pero poco  a  poco son 

neutralizados por  e l  CDP. Frente  a,/las  condiciones  adversas, e l  CDP 
. 

mantuvo l a  lucha  popular con di ferentes  forma$ de acci6n y movilizacibn 

aceptando l a  manera  de actuar de cada uno de los s,e'ctores. La S formas 

de lucha ut i l izadas  por el Comité fueron  las  movilizaciones para 

ev i tar  l a  represibn y e l  desalojo de colonos. 

A f i n a l e s  de octubre y principios de nov  embre de 1975 el Comité de De- 

fensa Popular de Chihuahua, i n s t e l a  un campamento permanente de denun- 

c i a ;  e l  gobernador  Bernardo  Aguirre  responde a estas  manifestaciones 

poniendo en virtual   estado de s i t io a l   c e n t r o  d e  l a  ciudad;obligando 

a l  campamento a re t i rarse .  Ante esta   ofensiva s e  rea l izó  una manifes- 

tación ' de 7 mil personas,  ,seguida de o t r a  de 12 mil inte--- 
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grada por obreros, campesinos, colonos y estudiantes obli - 
gando al  gobierno a retirar a la policfa y granaderos para 

buscar una negociaci'on verbal que resolviera sus demandas. 

Esta capitulacidn por parte del Estado se 'debi6 a que tres - . 
dfas despues llegarfa al lugar el candidato a la presidencia, 

Jose Ldpez Portillo. 

En 1976, el CDP solicit6 una entrevista con el Presidente - 
Luis Echeverrfa Alvarez, en ocasidn de  su visita a la Ciudad 

de Chihuahua, Como el gobierno acepta concqerla, las diferen- 

tes asambleas de todos los sectores de la colonia y otras or- 

ganizaciones del CDP acuerdan que la entrevista se haga publi- 

camente a traves de una asamblea general, en la que plantea- ! 

rlan las demandas y las posiciones pollticas e ideoldgicas de 

las organizaciones del CDP para tener una confrontacidn con - 
el poder ptlblico. Lo anterior, bajo la condicidn de  que no en- 

trara la policfa y el ejercito haciendo responsable al CDP de 

la organizacidn y de la  seguridad del acto. 

~ 

j 

El 30 de septiembre se llevd a cabo dicho evento con la  parti- 

cipacidn de unos 10 mil asistentes entre colonos, obreros y - 
campesinos. En primer lugar tom6 la palabra el dirigente de 

la seccidn 5 del Movimiento Sindical Fexrocarrilero y diri - 
gente del CDP, Manuel Valles Muelas que en medio de aplausos 

se lanzb contra el  gobierno, el charrismo y la represidn cen- 

trando sus demandas en siete puntos'que consistfan en exigir 

la presencia de inspectores del Trabajo para evitar el ya es- 

perado fraude electoral en el Sindicato Nacional Ferrocarrilero; 
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. aumento de sobresueldos a maestros federales de Chihuahua en 

un 100% en  la sierra y 80% en la frontera; el reconocimientodel s i n d i c a  

de choferes del Valle de Judrez: libertad a los presos polf- 

ticos en todo el pass y en concreto la  libertad de Alma Gdmez , 

Caballero presa en  la cdrcel de Santa Martha y Mdnico Rente - 
rsa preso en Monterrey, N.L. Echeverrfa, ansioso por tomar la 

palabra quid arrebatar el rnicrofdno a Valles Muelas, s i p  em- 

bargo, se le  pidid que esperaasu turno; cuando llegd su mo- 

mento el Presidente elabord  un discurso en donde prometi6 la 

creacidn de  10 industrias para el pueblo; sdsidio para  las - 
escuelas ya existentes as5 como la creacidn de  dos escuelas - 
tecnicas para la capacitacidn al trabajo ofreciendo inaugurar- 

las  el  mes de noviembre. 

Despues de 12 años -de fundada la colonia(l981) y 8 de forma- 

do el Camit6 de Defensa Popular,los trabajadores del  campo y 

la ciudad del Estado de Chihuahua pudieron consolidar una al- 

ternativa de organizacidn que pese.a los golpes y limitacio - 
nes,  en  los dltimos años crecid en forma rbpida, contituyen- 

dose en ' u n  fuerte apoyo a las luchas campesinas y obreras que 

antes se presentaban aislada8 y que ahora en conjunto se . +h 

_ _  . movilizar en contra de la burguesfa y e1,gobierno de ma - 
nera permanente. 

.. 

En ese mismo año, el peri6dico "El Martillo" de Chihuahua - 
hizd un analisis de las funciones que c m p l f a  - -  la colo- 

nia popular: (1) 
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1) Las colonias populares  son  lugar de concentraci6n 

y  atraccidn de mfiltiples fuerzas  populares. El poder 

y la capacidad de movilizacidn  polftica  que  han  reuni- 

do las colonias 8 han  hecho  que grupos de ejidatarios, 

de campesinos  solicitantes de tierras,  obreros no sin- 

dicalizados,  pequeños  comerciantes, etc., tengan  como 

centro organizativo  a su propia  colonia.  De  la  organi- 

zacidn de la colonia  viene  el  poder de estos  grupos  y 

la posibilidad de negociar con el  gobierno  para  conse- 

guir ciertos logros ... U 2. 

"2) Son tambidn  fuerzas de apoyo para movimientos  obre- 

ros y estudiantiles @ -  ya que 10s han ayudado a combatir 

en los enfretamientos  con  halcones  pagados  por los cha- 

rros, grupos de porros en las universidades,  recupera- 

cidn de locales  sindicales o de edificios  universita - 
rios o tecnoldgicos, y actos de presi6n .par&&ligaral 

gobiern0.a resolver en sentido positivo determinadas 

w 

Peticiones,  las masas populares organizadas en  la colo- 

nia han sido la avanzada del movimiento revolucionario. 
@. 

8@ 
3) Las colonias son  soporte decisfvo en los frentes 

populares que han  surgido en diversos lugares del pafs 

... la capacidad  para  retener  la  represidn ha venido 

de estas organizaciones populares... 1 4  
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4 )  Son   t ambi6n   cen t ros  de  formaci6n y a p r e n d i z a j e  po- 

l i t i c o  para numcrosos   e lementos   p rovenientes   de  13s 

c l a s e s  m& e x p l o t a d a s   d e  Ja p o b l a c i 6 n ,  y por  l o  t a n t o ,  

g e n e r a d o r e s  d e  t tCuadros   po l f t i cos l l ,  La a c t i v i d a d   c o n s -  

t a n t e  d e  l a  c o l o n i a   p o p u l a r ,  l a s  d i s c u s i o n e s   e n  las 

as ,ambleas ,  cl c o n t a c t o  con los e s t u d i a n t e s ,   p r o f p s o r e s ,  

a c t i v i s t a s ,  l a s  c o n f r o n t a c i o n e s   y ' r e l a c i o n e s   c o n   f u n -  

c i o n a r i o s   p ú b l i c o s   h a n   h e c h o   q u e  en Ins c o l o n i a s  popu- 

l a r e s  s e  forme un t i p o   c s p c c i a l  d e  a g i t a d o r   p o l f t i c o  

s u r g i d o  d e  l a  p r o p i a  masa. E s t o s   c u a d r o s   c o n s t i t u y e n  

l a  red p r i n c i p a l  que le d a   c o n s i s t e n c i a  a l a  o r g a n i z a -  

ción,Il 

En 1982, A n d r é s   V a l s r q u i l l o  es e n c c i r c e l a d o   d e s d e   f i n a l e s  d e l  mes i dc 

a b r i l  por s u  p a r t i c i p a c i ó n   e n  l a  l u c h a  por l a   t i e r r a ,  pero como e s t o  

no es d e l i t o ,   e n t o n c e s   l o   a c u s a r o n  de  homicidio.  En e l  mes d e   j u l i o  se  

r e a l i z a r o n  en Chihuahua  cuatro  tomas d e  t i e r r a  en márgenes  de lor ;  rfos: 

dos  en  Ciudad  Madera,  una  en  Chihuahua y u n a  en  Ciudad Juárez ,  los l a -  

t i f u n d i s t a s   n o   t e n f a n   a r g u m e n t o s   l e g a l e s  para  d e s a l o j a r l o s  ya que l e s  

márgenes de los r fo s  s o n   z o n a   f e d e r a l ,  

F ina l e inn te ,   den t ro  d e  5 u  p a r t i c i p a c i ó n   e n , ? l a  CNPA, op inaban  que debfa  

jugar un p a p e l   c e n t r a l  l a  m o v i l i z a c i b n   u n i t a r i a ,  en la medida e n  que es- 

t o   s i g n i f i q u e  l a  c o n s t r u c c i ó n   d e  a l i anzas  d e s d e  l a s  b a s e s ,  

E n t r e  ICs miembros d e l  Comité de Defensa Popu la r  de Chihuahua  pueden 

s i t a r s e :  

I) S e c c i o n e s  5 y 31 d e l   m o v i m i e n t o   S i n d i c a l   F e r r o c a r r i l e r o  

2) C o l o n i a   F r a n c i s c o  V i l l a  de Chihuahua 

3)  S i n d i c a t o  de E s t i b a d o r e s  

4 )  Colonia   Emi l iano   Zapata  

5) A c c i b n   R e v o l u c i o n a r i a   S i n d i c a l  d e l  SRTE 



6) C o l a d a  Dr. Pablo Gbnez 

7)  Colonia Arroyo  de .la Gant.cra 

O) Unión Clvica  

9) V i l l a  Juárez 

1Cl)Ccntral de fuerzas  campesinas  revolucionarias 

11)Colonia División del  i\!orte d e l  SaÚ2 

12)Colonia   Francisco  Vil la  de nldama 

13)Ejido Guadalupe V i c t o r i a  

1 4 ) E j i d o   F r a n c i s c o   V i l l a  de aldama 

15)Grupos  campesinos d e  l a s  ánimas 

16lGrupo campesino-de l a  Conccpcibn NCP e l  Sa62 

17)Ejido Cienega de Ortfz  

1B)Grupos E s t u d i a n t i l e s  

I 



2 2 0  

FUENTES : 

I 

(1) BOLETIN  PUEBLO. m0 IV NO.  76 ABRIL DE 1981. 

REVISTA PUNTO CRITICO  Año V. No.66 5 de Noviembre de 1976. 

- BOLETIN PUEBLO Año IV No. 76 Abril de 1981. $ 
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FRENTE POPULAR DE ZACATECAS 

PICA 



CRONOLOGIA 

En  esta parte del territorio Nacional treinta familias lati- 

fundistas concentran cerca de medio milldn de has. mientras 

las masas campesinas viven en una situacidn miserable, sin 

tierra  ni  trabajo,  reprimidat, cuando reclama sus derechos. 

Las agresiones gubernamentales han alcanzado tambign a los 

universitarios que han unido su lucha junto a los otros sec- 

tores  oprimidos, 

Debido a la necesidad de encontrar fuentes fe trabajo remu - 
nerado, entre 1961 y 1970, en el Edo. de Zacatecas Se regis- 

trd  la emigracidn de casi 300,000 personas - la mayor5a de 
ellas hacia los Estados Unidos- lo que corresponde a un  por- 

centaje  muy grande de la poblacidn econdmicamente activa del 

estado. 
9 

El  ingreso mensual de un 70% de‘ la poblacidn era -1977- de 

99 a 410 pesos mensuales lo cual representa un nivel de vida 

Snfimo. Para la oligarqusa local,  la universidad es el cen- 

tro culpable de la crisis ya  que no tiene ninguna productf - 
vidad y ademds provoca conflictos polfticos y sociales, 

Dentro de esta situacidn nace El Frente Popular de Zacate - 
cas en  el año de 1974, Desde su creacidn dirige la mayor - 
parte de las tomas de tierras llevadas a cabo por los campe- 

sinos pobres del estado, ademas de aglutinar a colonos y es- 

tudiantes. Su primera acci6n significativa fue ¡a ocupacidn 

de 22,330  has. acaparadas por latifundistas, emprendida por 

2,000 solicitantes de “Quemada”, Casa Blan  ca, Pozo Hondo y 

Boquilla del Carmen en el año d.e 1975. 
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En  1976,las  invasiones  dirigidas  por el FPZ se  siguen de - 
sarrollando. De 54 tomas de tierras  registradas  hasta  el ~ 

1 

mes  de abril, 20 son  encabezadas  por  dicha  organizacidn. - 
Ademds de la  ocupacidn de tierras,  el FPZ'instrumenta otras 

formas de lucha:  mftines,  manifestaciones,  volantes,  tomas 

de la delegacidn de la SRA, etc. 

Ante la  efervecencia de la organizacidn  el  estado  responde 

con  la represidn y en  julio de 1976 son  encarcelados  mili - 
tantes del Frente. Para hacer  presidn y lograr la libertad 

de  sus compañeros se  organiza  una  marcha  cohjunta con la - 
CIOAC que parte de diversos puntos de la entidad  hacia la 

Ciudad de Zacatecas.  El  ejercito  impidid  por m8s de cinco - 
dfas la concentracidn del contigente, empero la libertad de 

los presos polfticos'se logrd. 

En 1977 el stado  aumenta la  represi6n,por lo que  el FPZ 

disminuye su actividaqno sin dejar de organizar  sus  movi- 

lizaciones para  exigir  el  cumplimiento de las  demandas  cam- 

pesinas entre las  que se encuentran: 

- la  libertad de los presos  polfticos. I 

- crsditos al campo 
- servicios pdblicos  para  las  colonias  populares 
- resolucidn de las demandas de tierra de las  comunidades 
pertenecientes al Frente. 
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Del 13 al 17 de, febrero  el  Frente tom6 las  oficinas de la - 
Reforma Agraria en la  Ciudad de Zacatecas con la  participa - 
cidn de 400 representantes de distintas  comunidades  entre 

los que se contaban el  municipio de Valparaiso,  Sombrerete, , 

Guadalupe,  Villanueva,  Villa de Coz y Fresnillo. Mientras - 
estaban tomadas las  oficinas  se  organizd un boteo y con apa- 

ratos de sonido se informaba a la poblacibn de la situacidn 

de  las tierras campesinas,  entre otras cosas. 

~l lo. de marzo culmina la toma de la delegacidn agraria 

con una  marcha conjunta con el movimiento universitario  que 

reunid mds de 15,000 personas. 

L 

La SRA prometid acelerar los trdmites de 17 expedientes - 
agrarios y se design6 a una  comisidn  campesina  para que vi- 

gilara SU actuacidn acudiendo  cada 20 dfas a las oficinas 

en Mbxico. 

Ante la actitud de la  organizacibn, los 1atifundistascons.ayuda del 

ejdrcito decidieron desalojar a los campesinos que estaban 

invadiendo tierras por considerarlos  ilegales, quemdndoles 

sus  casas y robdndoles sus  pertenencias.  La SRA no..realizb 

ningtin trdmite al respecto. 

El 2 de marzo se invadieron  unos terrenos suburb anos for- 

mdndose la colonia Frente Popular. La invasidn se origin6 

debido a que los colonos no podfan  pagar mas las rentas tan 

altas que les exigllaa los  casatenientes y especuladores, - 
debido al salario tan raquftico que recibfan. La CIOAC in - 

I 

tent6 introducirse dentro de la colonia  para ganar la  direc- 



ci6n de ¡os colonos,  lo  que ya’ habla  tratado de hacer  igual- 

mente en otras, sin embargo,  lo  Gnico que logr6  fue  frenar - 
algunas de las actividades del Frente porque  su  manera de ac - 
tuar es por medio de la  vla  legal y no por la movilizacibn po- 

pular. 
~ 

Debido a‘que el Banco de Credit0 Rural ~ 6 l 0  presta  a  ejidos - 
colectivos controlados  por  el  Estado, .‘los ejidos  colectivos 

integrados en  el FPZ han  obtenido con muchos  problemas credit0 

y maquinaria  por  lo que proponen la autogesti6n  campesina  para 
c 

defender las  condiciones de vida y de trabajo de los  ejidata - 
rios. 

En 1977, el frente continfia con su campaña de denuncia de la - 
represidn y comienza a  establecer  vinculos  con  organizaciones 

de otros lugares. 

En 1978, en el mes de febrero, 200 campesinos  toman  las  insta- 

laciones de las oficinas de la delegacidn  agraria  exigiendo - 
informaci6n y solucidn de 30 solicitudes. 

Para octubre, vuelven a  tomar  las oficinas de  la delegacidn de 

la SRA y declaran contar ya con 20 mil campesinos  en SUS filas, 

ademds de señalar  a  existencia de 400 mil has. afectables en - 
manos de unas 35 familias. 

En 1979, las, guardias blancas asesinaron  a  los  campesinos  Este- 

ban Rdrfguez, Marcos Rodelo del Real, Jorge Esparza y Eleigio 

Rodrfguez . 
i 
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El 5 de junio es secuestrado el  profesor  Salvador  Gonzalez - 
Leaños  en  la  Ciudad de Fresnillo,  ninguna  corporacidn  oficial 

quiz0 dar datos sobre su paradero,  pero  el FP fue  informado de 

que el  profesor se encontraba en los  sdtanos del Palacio  Muni- 

cipal  sometido  a  torturas. 

Un dfa  antes,  fue  encarcelado Abel Garcfa acusado desde 1975 

de violaciones  a los reglamentos de trdnsito y daños  a la  pro- 

piedad  ajena  por  haber  participado  en  una  movilizacidn del - 
Frente . 

L 

El 18 de junio fueron detenidos 3 campesinos  despues de soli - 
citar 900 has. de tierras  a  la SRA, mismas que pertenecen  a un 

total de 6,725 has. propiedad delEant8nt.e Antonio  Aguilar. 

Cuatro campesinos mds, uno  de la comunidad del Tigre y los - 
otros de Morteros fueron encarcelados despues de que sufrieron 

una agresidn  por  parte de los pistoleros de los  terratenientes. 

El FPZ intensifica sus movilizaciones para  enfrentar la repre- 

sidn del gobernador de la  entidad,  el  general  Fernando  Pbmanes: 

entre 11 y el 24 de mayo, familiares de los campesinos presos 

de la comunidad de.Morteros, sostuvieron  una  parada  frente  a 

las  oficinas de la SRA en donde demandaron  la  solucidn de las 

demandas  campesinas. Desde el 21 de mayo hasta el lo. de junio 

el  FPZ mantuvo una  asamblea  permanente en Zacatecas,  por  otra 

'parte desde el secuestro del profesor  Gonzdlez Leaños los estu- 

.""IY".""-"" - 
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En  enero de 1980, con  motivo  del  Sexto  Aniversario  del  Frente 

Popular, se realiza  un  Encuentro  Campesino  en la  Ciudad de  Za- 

catecas,  al  que  asistieron  grupos de Durango,  Monterrey, - 
Hidalgo,  Veracruz y Jalisco.  Entre  las  conclusiones a que se 

llegd  en el mismo son: 

"1). Esforzarnos serianmte por superar el  aislamiento en que 

"2) . Manifestar  nuestra solidaridad y participacih  con todo 

independiente a nivel  nacional. Por este m t i ~ ,  acudie- 

ron a las reuniones de la coordinadora  Nacional  Plan  de 

falta de tierras y la furia represim y las maniobras - 
cm que nos respopde el gobiexm, y no habiendo otra - 
manera  de  enfrentamos que nuestra  participaci6n pouti- 
ea decidida y fixme, acordams exigir a la SRA que nos 

ehtregue la tierra nxxmpolizda. 

. .  

" 6 ) .  hacemos escuchar a t rads  de los  medio de - 
difisidn a nivel nacional, a l  tienpp que inpulsarems 

nuestms modestos medios de expresih". 



I 
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"7)  kordams hacer  pciblicos  los prablenas que nos aquejan, 

las  oonclusiones  del Encuenb y las tareas que nos 

halos plmpuwto". 

En ese mismo año se dio a  conocer  tambi6n,la  estructura v * 

funcionamiento de la  organizacibn, de acuerdo  a  la  siguiente 

estructura. 
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Dentro de la asamblea,'general se  encuentran  representados  uno o 

dos representantes de cada  comunidad, cuando la  asamblea se reune 

segiscuten  los problemas de la organizaci6n  y de cada comunidad, 

se aprueban o rechazan las  propuestas.  Ella es la mdxima  autoridad 

y las asambleas regionales se  hacen  para  conocerse  y  animarse  mutuá- 

mente entre  las  comunidades.  Cuando  hay  casos  urgentes  se  nombran 

comisiones. 

~l  Balance que la organizacidn hfzo de 'su actuacidn fue el  siguien- 

te: 

Logros de la Organizacibn 
# 

-La  organiz.aci6n' es de tal  manera  fuerte que n'oses - 
posible 'aprovechar  las  contradicciones  en  el  Estado 
para arrancarle  'nuestras  demandas 

-Se ha ganado el  apoyo  del  pueblo de Zacatecas 
-Hemos ganado la universidad  para  el  pueblo 
-La mujer se esta  organizando  alrededor de la  apl- 
cultura,  tiendas de consumo y la parcela de la 
mujer ., 

Errores 

-Algunos  ejidos  por instigaciCon del clero, se selie- 
ron del frente  porque 'se les quiz0 organizar colec- 
tivamente 

-No tratamos correctamente  la contradiccibn con  loq 
compañeros que 'no quersan  el  trabajo colectivo 



PERSPECTIVA 

- Vemos que actualmente ya no es  suficiente una organizacidar wional 

y estamos buscando contacto con otras organizaciones independientes. 

En 1981, la Universidad de Zacatecas fue acusada  por crear - 
“agitadores y rojillos” en sus aulas. La oligarqufa  dueña del 

estado se vi6 forzada  a tomar las mbs fuertes medidas  en  con- 

tra  del movimiento  social  apoyado  fuertemente  por  los tlniver- 

sitarios, por lo que el 10 de enero  un grupo de judiciales y 

miembros  de la  Federacidn  Estudiantil de Guadalajara  (FEG)  y 

porros de esa  universidad  asaltaron  la  Universidad con  el ob- 

jeto de rescatarla de  los,guerrilleros y asf elevarel bajo - 
nivel acad6mico. Como el  rector  habfa actuado respetando  a los 

grupos democrdticos de la  UA2,decidieron  desconocerlo  creando 

una “Junta de Gobierno“. Dentro de dicha Junta se crearon las 

brigadas de Servicio  para  dedicarse  a hacer propaganda en con- 

tra del  Frente.Popular de Zacatecas y participar como  provooca- 

dores dentro de sus reuniones. 

Ir 

La P6,eudo Junta  de Gobierno se encontraba  apoyada por la Uni6n 

Ganadera Regional, la Barra de Abogados,  la Cbnara de,Cornercio 

y por el Movimiento Nacional Familiar  Cristiano. 
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estudios declararon que seguirfan laborando sin sueldo y que 

no abandonarlan su centro de trabajo. La Junta de Gobierno 

se dedicd a crear una fuerte campaña en contra de los estu - 
diantes, los cuales decidieron realizar una gran marcha para 

sacar a los asaltantes de la  Universidad. Encabezados por  el 

rector Dfaz  Casas 12,000 personas se dirigieron hacia la mis- 

ma el 20 de enero logrando expulsarlos del lugar. Los encar - 
gados de elevar el nivel academic0 sólo dejaron destrozos,ro- 

baron documentos y un gran basurero dentro de6la Universidad. 

Cuando los universitarios quisieron nombrar o ratificar al - 
rector DSaz Casas, los porros les impidieron reunirse y des - 
pues de  dos  meses  de provocaciones impusieron a JÓs6 de Jesfis 

Martfnez., Estrada, que se llevaba de la mano con los caciques. 

Desde  que subid, sin ser reconocido por  la  comunidad, se dedi- 

e6 a despedir a profesores de las preparatorias (entre 200 se 

cuenta el ndmero de despedidos). El conflicto dentro de la Uni- 

versidad no se resolvid desde esa fecha y la  imposicidn es la 

caracterfstica que privd  por  un  tiempo. 

En 1982, el FPZ denuncid que el procurador de justicia habLa 

estado hostigando a las comunidades del Frente. Entre abril y 

junio han sido desalojados tres grupos de los terrenos que  han 

venido trabajando. Uno es el de Maravillas, Municipio de Villa- 

nueva en donde los ejidatarios llevaban casi 10 años ocupando 



el  terreno que hablan recuperado,  fueron  expulsados  por  pisto- 

leros del cacique. 

En Trasto, Municipio de Villanueva los ejidatarios  fueron ' - 
igualmente desalojados' a pesar de haber un dictamen favorable * 

de la SRA desde 1981. 

En Chupaderos, Villa  de Cos a pesar de que los propietarios - 
estdn de ;cuerdo en donar  el  drea  determinada donde los campe- 

El 2 de agosto fueron aprehendidos tres mujeres de El Nuevo - 
Tigre por acusaciones en  su contra desde 1976. Por medio de una 

comisidn masiva de campesinos y universitarios que fue a hablar 

con el Procurador .y se ,logr6 BU líbe&l. 
P 
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FUENTES > 

"Hablan los campesinos de Zacatecas" Boletfn Pueblo. M6xico 1980. 

REVISTA Punto  Crstico No. 100 julio 1979. 

"Otro conflicto  universitario  La Universidad  &ansfondo  en - 
Zacatecas "en Proceso No. 19 12 de marzo de 1977. 

"Avanza La Alianza Campesina Estudiantil en Zacatecas"  Punto - 
Crftico No. 100 
_I 

"Acerca de  Nuestras  Organizaciones Campesinas Independiente" 

en Cuadernos  de  La CIES. Facultad  de Econorafa. UNAM. enero 1981 

i 
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- Ipegpto p o ~  parte del Gobierno Federal y Estatal, al derecb de mmi.Ch,, 03ga_ 

. . .  . ' _  
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del C2ntp0 NO. 15 Abril 1981. 
- Desplegado de la UUeA en e l  Uno mtis Uno e l  23 de de. 1981. p.6 

- Desplegado "Alto a la represidn a la OCWV'' 29. de julso 1981 p.8. 

i 
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*u -,DE VERACRUZ, HIDALGO Y ,SAN LUIS POTOSI (OIPUR) 
a 

r \ ( Z A C I O N  GEOGRAPIA . .  

Regione(l 
de Hidalgo: Municipios de Huautla', Atlapexo, Yahuali- 

\ 
ca y Huejuta, Tepetilla, Tenexco y Cochotla del Mpio. , de - 

S de Veracruz: Dentro del municipio de Chalma , Cerezos, 
ec, Amatzintli y Municipio de Ldzsro Cbrdenas. 
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CRONOLOGIA 
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La OIPUH, es una organizaci6n compuesta por indlgenas Nahuatls 

y  Huastecos en donde un 90% son analfabetos; el  70% no saben 

el español, en donde 7 de cada 10  niños  que nacen, mueren y - 
casi un 70% de la poblacidn su re de alcoholismo. 

La  poblacidn suma aproximadamente 500,000 personas que ocupan 

parte de cinco  estados Tamaulipas, San  Luis Potosf, Veracruz, 

Hidalgo  y  Puebla alcanzando tambiQn a una parte de poblacidn 

totonaca. 

Las  condiciones  de vida en la regidn son miserables,  en  1980, 

se  pagaban 30 pesos diarios  a los peones e incluso se les . -  

obligaba a trabajar gratis. 

Los particulares escrituran a su nombre las tierras de los in 

dSgenas y cuando estos pretenden recuperarla se les  acusa  de 

. .  

- 
. invasibn. Como ejemplo en  el poblado de  Tenexco se solicit6 

confirmacidn  de bienes el 22 de agosto de 1939 y la resolu - 
* cien  presidencial  dotatoria se public6 el 28 de julio de - 

1966; fugejecutada hasta e1 9 de junio  de  1976, pero  toda- 

v%a siguen los propietarios dentro de  las  tierras de  los - 
campesinos. Los latifundistas apoyados por los gobernadores 

consideran  que "invadir las tierras  constituye un crimen de 

lesa patria, ya que se atenta contra la econoda del  pals y 

la integridad misma de la  repfblica". 

Entre 1977 y 1978 .se.emgezaron  a  organizar los indlgenas - 
despu4s  de sufrir diferentes actos de represidn.  Su  primera 

tarea fue el de concientizar a los pueblos organizandose 

. .  

. _  
.. ... .,.,.-,~ -. x__1_ . " -. . .. ~ . ~. , .  

- " - . . . . . "_ - ~. . . ~. 
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democrdticamente  en las elecciones de los representantes  de 

las comunidades  como los comisariados, jueces, comites parti- 

culares, etc. 

- 

Los frutos se  obtuvieron despues de tomar las. tierras en  don- , 

de las bases  pugnaron por hacerlas producir colectivamente 10 

que orfgbn6 "que .este 't ipo. de trabajo sirviera como ejemplo arotras comun+ ~ 

dadés-y permitiera e.1 desarrollo de nuevos eventos' culturales. - 

El Estado decidid a frenar el progreso de  concientizacidn - 
cornompi6  a las comunidades  de Zacuali, Tohuaco y Aguacate 

paaa provocar a la OIPUH. Ante esta ofensiva decidieron recu- 

rrir a la solidaridad Nacional recibiendola de la ~ n i d n  Nacio- 

nal  de  Mujeres Mexicanas, de  sindicatos  Obreros,  del.;Frente - 
Democrdtico Popular. 

I 
i 
1 
i 
t 

7 

 NE^ Estado no querga que tuvieramos el poder pollti- 

co, econbmico, social y cultural, consistente en S 
satisfacer por  primera  vez  las necesidades m68 apre- 

miantes coi0 conocer la carne, la leche los huevos, 1 
\ 

I 
I empezar a 

pantaldn 

saber el  español, aprender que era un . - 
una camisa, el calzado; elegir libremente I I 7 

a  nuestros xepresentantes ... conocer la cultura por 

medio  de  las pelfculas de la Repablica Democrbtica 

Alemana, de Cuba,  de  Viet-Nam. ..que  la mujer parti- 

cipara declamando, cantando  canciones de los  pafBeS 

socialistas, trabajando en colectivo, saber que el 

obrero  es la  fuerza dirigente y que  debemos unirnos 

con  ellos buscando organizaciones hermanas". (1) 

Libro publicado por la OIPUX y el  INAH,  y6xico. 1981. ., . . .. .. . . 
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Ca posicidn polltica que asmirfan sepia. Jog+ quae 10s campesa- 

nos se. organizaran y unteran en'la lücha para lograr el triunfo d e  su 

causa. ' . ' 

. . 0 . .  . ., 

. 
" . . .  . 

Los principios  a que debe apegarse la organiqacidn son la  ho- 

nestidad, 

mandas lo 

sencillez, trabajo y combatividad teniendo como de- 

siguiente: 

" - Ante la explotacidn del petr6leo en sus zonas, 
como en  Atlapexco, Chincotepec y donde se descu- 

bra,  exigieron: que fueraxi ellos los que trabaja- 

ran por  ser  de  la  regidn, sobre  un contrato colec- 

tivo  de trabajo, reconociendo la sindicalizacidn 

que  no'estg en manos  de  charros o neocharros y el 

'pago  justo deliterreno afectado. 

7 Hospitale o cllnica por cada 700 habitantes. 

-. Vacunacidn infantil inmediata. 

- Escuela albergue por cada 700 habitantes. 
- Reconocimiento legal a las tierras en  posesibn. 
- Reconocimiento legal a  nuestras formas de orga- 
nizacidn y trabajo colectivo. 

- Libertad a nuestros  compafier~s indfgenas que 
luchan por  la  tierra. 

- Construccidn de puentes y carreteras. 
- Libertad.polStica. 
- Libertad de organizacibn. 
- Respeto a las leyes. 
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Los asesinatos son frecuentes en esa zona desde el 28 de no- 

viembre de 1969 fue  muerto a  balazos Eleuterio Flores; el - 
asesino B ernardino Ordaz Naranjo, sigue viviendo en Coyola- 

pa  y continua en posesidn de tierras comunales. . .  

El 5 de febrero de 1971, victimaron a Felipe Naranjo Butrbn, 

Presidente del comisariado ejidal de Tenexco por encabezar 

una protesta por  la invasidn de tierras que hacian los pro- 

pietarios, 

La represidn en la regidn seiotensifisesde 1974, cuando los - 
guardias blancas asesinaron a dos campesinos y ‘bajo su pro- 

teccidn los latifundistas invadieron 180 has, La organizacidn 

que actuaba en esos momentos en  la regidn era la Confedracidn 

Campesina Independiente (CCI) sin embargo, no hizo nada por - 
denunciar la  situacidn. 

El 4 de diciembre de 1974, Domingo-Baltazar, tambign de Tenex- 

co, fue asesinado por Salomdn Salazar. 

En 1974, guardias blancas matan a tres ejidatarios de Pepeyo- 

titla y dejan heridos a tres. En los tres meses siguientes 

son asesinados cinco campesinos mSs, 

El 28 de agosto de ese año son asesinados el Presidente del 

Comisariado Ejidal y el Juez Auxiliar de Iztaczoquiaco del - 
Municipio de Xochiatipan. 

En mayo de 1974’son asesinados en Pepeyocatitla, los ejidata- 

rios Mercedes Herrera y Victoriano Amador; heridos Catalina 

Francisco y Antonio Cortes.: 

\ 

t 



Todos estos crhenes no se han resuelto y "los campesinos I 

estdn aprendiendo que los ricos tambien se mueren.., nos 

mataron mucha gente y nunca hemos tenido justicia. Ahora no 

vamos a dejarnos nomgs as$" . .  

En 1977, los campesinos de Cuamuntax, Municipio de Huazalingo, 

Hgo., fueron agredidos por guardias blancas el dla 6 de enero 

y las 300 familias de la comunidad fueron puestas en virtual 

estado de sitio. 

En junio de 1977, fueron encarcelados los lfderes Pedro Bel- 

t r h  Trejo, los hermanos Margarito y Benito Hernandez y Loren- 

zo Rangel, semanas antes tres campesinos y dos terratenientes 

cayeron abatidos a balazos por enemistades originadas en la - t' 
i 

explotacibn. '1 

Para diciembre de 1977, sumaban ya 59 dirigentes muertos en 

la Huasteca Hidalguense,militarizdndose cada vez mbs la zona E i 

para proteger los intereses de los latifundistas. 

S 
i 
i 

i 
i 
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En octubre de.1978, Bjidatarios  del Municipio de Atlapexco 

denunciaron la forma en que los acaparadores Lambert0 Noche- 

buena, Almercar Marthez y sus respectivos hijos los agreden 

e invaden sus terrenos, haciendo uso de armas de fuego. 

En  ese año fueron asesinados cinco campesinos de Huichaxti- 

tla, Municipio de Huejutla. 



En mayo de 1979 es secuestrado Benito Herndndez Cruz de la 

comunidad de la Corrala por  jadiciales. Ese mismo mes  se - 
aprehende igualmente a Manuel Herndndez de la comunidad de 

Pahuatldn quien para ser liberado tuvo que'hacerse . .  represen- 

tante del Diputado del PRI por el 40. Distrito , Lic.  JesCis 
Murillo Karam; siete dSas despues la comunidad de Coaxocoti- 

tla es sitiada por el ej6rcito. 

Los campesinos no  se encontraban cruzados de brazos, el 25 de 

julio de 1979 un grupo se fue a la SRA para tramitar tierras, 

descubrieron que Pa mayorla de los casos ya hablan sido resuel - 
tas sus démandas por orden presidencial, pero no se les habsan 

entregado - nada,se les prometid agilizar rdpido sus demandas 

pero continuaron esperando. 

Desde el lo. de marzo  de 1980,  mds  de 30 comunidades estaban - 
sitiadas por el ejgrcito, que aprovechdndose de la  incomunica- 

cidn en  que viven los roba, atemoriza y les obliga a darles de 

comer. No permiten que nadie salga de su comunidad y el que lo 

hace es ,detenido, torturado y encarcelado. 

Existe una detencidn masiva y cateos de casas en.losmunicipios 

de Huautla, Atlapexco, Yahualica y Huejutla en Hgo., asf.como 

en Chalma, Veracruz. Los soldados actuan con derecho de per- 

nada, ademds de robar y matar a los animales. Fueron deteni - 
dos 60 campesinos conducidos amarrados del cuello y manos a 

la cSrcel en donde  se les aplic6 toques elgctricos, quemadu - 
ras, pinchazos con agujas atravesadas en los labios,  etc. 



. .. 
2. .4.9 

La ~rganizacidn Campesina Independiente 14  de marzo, que ope- 

ra en esa regidn y es parte de 'la OIPUH fue acusada de agitar 

a los campesinos y,de tratar de crear guerrillas. Los dfas 14 

y 15 de marzo, elementos del Batalldn de Infaterfa entraron 

nuevamente a las comunidades de Tamuydn I1 y Chilteco,  Munici- 

pio de Huautla, Hgo., deteniendo a mbs  de 20 campesinos quie- 

nes fueron trasladados a la comunidad de Aguacate en donde el 

Gral. de Brigada Manuel DSaz dispersd en diferentes cdrceles 

a los campesinos y los que quedaron libres presentaban hue -. 

llas de torturas,adembs de que viven escondidos por miedo a 

mds represidn. La presencia del ejsrc'ito amenaza tambisn con 

que las cosechas se pierdan porque les impiden ir a trabajar 

a las milpas. Por lo que los campesinos demandaron: 

- La presentacidn de la compañera Angela Doroteo' 
Aquino y su hijita tomadas como rehenes para  obli- 

gar a que su esposo se entregue. 

- Alto a la represidn en las huastecas. 

- Fuera ej6rcito, caciques y pistoleros de la 
Huasteca. 

- Fuera ejercito y desaparicidn de los  campa- 
mentos militares en las comunidades. 

- Libertad y presentacidn de los detenidos. 
- Alto a las acciones anticonstitucionalistas 
del  ej6rcito. 

- Alto a la complicidad del gobierno con el 
caciquismo. 
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Cuatro meses  despues se identificd a los caciques responsa- 

bles de todos los actos anteriormente citados, sus nombres: 

I I 

- 1  

. .  - - . MANIFIESTO. . . e ,  . ' I  ... . .  
A LA COMISION IN~ERAMERICANA'DE DERECHOS 
HUMANOS O€ LA ONU 
A  NUESTROS COMPAaEROS OBREROS . . 
A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, u) 
DEMOCRATICAS E 'INDEPENDIENTES . 
A  NUESTROS HERMANOS INDIGENAS  DEL PAIS 
A LOS ESTUOlANTrS Y PROFEStONlSTAS HONESTOS 
AL PUEBLO DE MEXICO: 
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Para junio del 80 se denuncia la  situacidn  en que se,encontra- 

ba el campesino Pedro' Hernandez Hernandez  quien  fue  detenido 

el 12 de marzo de ese afio en  su comunidad del Mpio., de Chalma, 

Ver., siendo  torturado  por 20 dSas, loj.que le  trajo como con- . .  

secuencia  instestinos rotos y  gangrena  en  todala  parte  derecha 

de la  cintura,mbs sin  embargo,  las  autoridades se negaron  a 

. atenderlo  porque  debfan de pagar $70,000.00 

En 1981 los problemas en la  regidn eran: el 17 de mayo en la 

comunidad de Chapaltepec, municipio de Tianquistengo, Hgo., - 
fueron  secuestrados  los  hermanos  Natalio  y Paulino Herndndez 

por  drdenes de los caciques Ferm$n  PBrez, Jose Arteaga,  Alfon- 

so Mercado  y  Eloy  Hernbndez.  El mismo mes  de mayo fue  asesina- 

do el  campesino JosB N. de la comunidad de San  Diego,  Tantoyu- 

ca, Ver., por los caciques del lugar  que  igualmente  detuvieron 

y torturaron  a  Andr6s de la Cruz Hernbndez. 

"Ante  esta  situacidn  y  alentados  por los intentos 

de unidad con sus hermanos  indsgenas  y  campesinos, 

decidieron  participar en  la CNPA por  la clara ne- 

cesidad.de consolidar una  alternativa  para  ejer- 

cer  efectivamente  la  defensa de sus  derechos, - 
desechando  al mismo tiempo  la  corrupcidn  y  el - 
caudillismo que han generado  la  autodestrucci6n 

de algunos movimientos.campesinos. Luchamos por 

la unidad del'movimiento democrbtico,  porque se 

dejen prejuicios y querellas  personales que no 

han  permitido el fortalecimiento  interno de - 
las organizaciones". 

. .  

http://cesidad.de


Las demandas en ese año: 

- Ante el descubrimiento y explotacidn del 
petrdleo aquf, exigimos que seamos nosotros 

los que trabajemos por  ser de la reglbn, . .  - 
con base en un contrato de trabajo que re - 
conozca la sindicalizacidn que no esta en 

manos de charros o neocharros y el pago - 
justo del terreno afectado. 

- Hospitales y clfnicas para cada 700 habi- 
tantes. 

- Escuelas-albergue por cada 700 habitantes. 
- Vacunacidn infantil inmediata. 
- Construccidn de puentes y carreteras. 
- Reconocimiento legal de nuestras formas 
de organizacidn y de trabajo colectivo. 

- Libertad incondicional de los presos 
pollticos. 

- Cese a la persecucidn de que es objeto 
! 

, el dirigente Alejandro Herndndez Dolores .. 
" 

En ese mismo perfodo se logrd que debido a la participacidn 

del Frente Nacional Democratice Popular se diera libertad a 

200 campesinos detenidos y se detuviera la represidn que - 
por mds  de  diez  meses habfa imperado en ese lugar. 



En marzo de 1982 se denuncid que el 25 de febrero fuerzas 

armadas cercaron en  la  sierra'.hidalguense ;as comunidades de: 

Chapaltepec, Teximal, Coaximal, Acatenco, Huexopan,  Santa  Te- 

resa, Pepeyocatitla, Papatatla,  Naranjos, Yatipan .. . y,  Zoquiti- 

pan, cateando las casas deteniendo a 25 campesinos indfgenas 

lo que produjo que decenas de madres, hermanas, esposas y cam - 
pesinos se encuentren desamparados en refugios montañosos. 

La nueva agresidn tiene las  mismas. bases que las anteriores, 

es decir el- pretexto de que existe una guerrilla en la  regidn. 

La OIPUH pidid la  solidaridad de las organizaciomes frater- 

nas para que  el 10 de marzo los acompañaran a un plantdn fren - 
te a  la Secretarfa de Gobernacidn para dar a conocer la situ: 

cidn del  Estado y  exigir garantfas,para los campesinos. 

Hasta ese momento la  forma de actuar de la organizacidn era el 

mantener la movilizacidn y la politizacidn del campesino e  in- 

dlgena de una forma permanente, dgindole solucidn a los proble - 
mas  que cotidianamente se presentan en la regidn y  las  comu- 

nidades combatiendo los vicios propios del capitalismo que - 
ataban a¡ pueblo a  la opresidn de caciques, manteniendo una 

barrera ideoldgica que dfas tras dZas tiene eco en mayor nd- 

mero  de comunidades. 

Para este año  se demandaba: 

- El respeto a  la organizacidn independiente. 
- El r.etiro de los retenes, alto al patrullaje 

t 

1 

y la salida del ejercito. 

- Participacidn en  la tecnificacidn del campo 
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sin condiciones. 

- Integracidn del indfgena en la explotacidn 
del petrdleo. 

- Legalizacibn de las tierras en posesidn en 
su totalidad. 

- Libertad de Organizacidn y Manifestacibn. 
, - Alto a la persecuci6n de dirigentes e in- 

-tegrantes  de la OIPUH. 

- Libertad a los presos polfticos. 

LOS dSas 30 y 31 de octubre como lo. y 2 de noviembre fueron 

descubiertas emboscaaas tendidas por el jefe de la  banda de 

pistoleros Pablo  de la Cruz, de la comunidad de Zacoala, en 

los caminos Real de Tepetzintla y Tepeco que conducen al ' - 
Municipio de Huautla; asimismo en Xtlapexco se  ha formado - 
una banda de pistoleros cuyos jefes son Blas Herndndez Lara, 

Ignacio Herndndez y Feliciano Sanchez,  esta  banda  ha  inten- 

tado asesinar .a los miembros de la OIPUH por defender los - 
derechos. de los Nbhuatls. 

La situacidn con respecto a Santos Hernandez Garcfa perma - 
necSa igual ya que desde principios de año estaba preso en 

Pachuca sin estar acusado de ning6n cargo. 

Los hermanos Cerecero secuestrados desde 1981 tampoco han 

sido  localizados. 
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FUENTES 

- V Encuentro de la  CNPA. Documento No. 3 junio de 1982. 

- Publicacidn  de la OIPUH Noviembre de ,1982. . .  

- Boletfn No. 2 de la OIPUH Mayo  de 1982. 

- "Alto a la represidn en  las Huastecas" en UnO'mbs. Uno 6 de 
marzo de 1982. p. 12 

- Desplegado de la OIPUH en Uno mbs Uno'del  9  de noviembre de 

1981 p.9 

- Boletfn No. 1 de la CNPA abril  de 1980 p.7 

- Punto  Crftico No. 110  Mgxico  1980 

- Punto  Crftico No. 91 M6xico watubre de  1978 
- Punto Crftico No. 74 marzo  de  1977 p. 17 

- Boletfn Pueblo No. 64 2a. quincena de septiembre de 1980 

- Boletsn Pueblo No. 5 diciembre de  1977 

- Proceso No. 32  del 13 de  junio de  1977 "Hidalgo Bajo el 

Yugo Caciquil, despojos,  cdrcel y merte". 

- Punto CrStico No. 99 junio de 1979. 

- Punto CrStico .No. 23 de febrero de 1977. 
- Libro'sin tftulo publicado por la OIPUH y el INAH que re- 

lata los aspectos econbmicos, polfticos, sociales e histb- 

ricos,. las experiencias  de  lucha y la situacidn de la orga- 

nizacibn; desplegados de la OIPUH; fotografsas y reproduc- 

cien de peribdicos locales y nacionales en relacidn con.la 

lucha de los campesinos. sin  fecha,  sin  tStulo. 1981 
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CRONOLOGIA 

LOS campesinos indigenas son el principal contigente del CCH, 

los cuales viven en condiciones de  extrema  miseria, sometidos 

a los latifundistas que los  emplean como jornaleros,o a los 

acaparadores y usureros que controlan la produccidn de los - 
ejidatarios y comuneros. Los campesinos indlgenas soportan, 

con  los trabajadores, maestros, empleados, artesanos o peque- 

ños comerciantes, todo el peso  de esta dominacidn caciquil que se 

encuentra reforzada por las instituciones gubernamentales,  las 

organizaciones oficiales, el PRI y los funcionarios municipa- 

les que cuentan ademds con  los cuerpos represivos locales y 

federales dispuestos  a  aplacar cualquier brote  de descontento. 

Dentro de las Huastecas se  han formado diversos grupos organi- 

zativos  que buscan reafiatir a la situaci6n de explotacidn 

de que son  objeto sus pobladores. Psnra snteder mejor cuales 

son las condiciones socio-econbmicas  de  esta regidn se  hace 
i; 

necesario  dar un pequeño resumen histbrico: 
, 

La Huasteca es  una zona rica tanto agrkola como gana- 

dera. En lo que se  refiere  a produccidn agrscola se 

explota la caña de azdcar, naranja,  cafe, frijol y - 
malz; arboles frutales, todo esto en orden de importa- 

cia. La produccidn ganadera se  basa  en  la crfa de ga- 

nado  de engorda, bovino en  su  mayorsa.  Hay tambien 
fuentes  de  materia prlma: reservas de petrbleo,.maderas 

preciosas y las destinadas  a la  construccibn. 
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La  composicidn  de la poblacidn es  heterogenea:  hay indfgenas 

(de las etnias nghuatl, huasteca y otoml), mestizos, criollos 

y blancos. Las clases sociales estan claramente  marcadas; en 

un extremo estdn solo unos cuantos como los  terratenientes, - . .  

ganaderos y grandes comerciantes asocitados al capital'urbano 

y ligados igualmente a las grandes propiedades.  En  el otro - 
extremo  se encuentran los obreros  que trabajan en  los ingenios, 

en  las empacadoras de carne, en las pasteurizadoras, en las - 
destiladoras y en los aserraderos; loa jornaleros y campesinos 

indfgenas se aglutinan dentro  de esta poblacibn. 

Debido  a la crisis agrfcola en este lado del pafs tambign se 

presenta una inflacidn continua y una  lucha  por  el aumento - 
salarial por parte de los trabajadores en demanda para  los - ! 

I 

dueños del capital. Estas  contradicciones se hacen mas  tensas 

en el campo donde las mejores  tierras  de  riego y temporal, asf 

como las productivas extensiones ganaderas, pertenecen en su 1 
I 

mayorfa  a conocidos terratenientes  como Los Santos, Los Robles j 

Martfnez, De la Vega Domfnguez y otros  de  menor  rango  como - 
Quirino Balderas, Librado Ricavar, Hector Gonzalez Ldrraga y 

algunos familiares de JonMtud Barrios,mientras que a toda la 

masa  de campesinos les toca una mfnima parte de las tierras de 

agostadero y las enclavadas en los cerros. 

Aderngs de todo lo anterior el campesinado  est5 sometido a con- 

diciones  de vida y trabajo insalubres, sin ninguna clase  de - 
servicios, sin apoyo  crediticio para producir sus tierras en 

donde se suman las plagas de "coyotes" y acaparadores que 
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determinan los precio8 de los  productos. 

El  Comit6 Coordinador Huasteco recoge toda experiencia para 

lanzarse en contra de la  explotacidn  en la Huastecaf desde 

1970, organiza movilizaciones en -... defensa de la  tie- 

rra, pidiendo tambih la democracia en los municipios, contra 

el acaparamiento de la  produccidn de los e jidos y comunidades 

y en defensa de la organizacidn democrstica de los maestros, 

... 

campesinos y trabajadores. 

La organizacidn se ha  visto,atacada a travgs de los cuerpos 

de seguridad y de las dependencias del gobhrno, les ha  nega- 

do la publicacidn de solicitudes de tierra,  les  ha retrasado I 

1 
tramites agrarios y de obras sociales; les ha negado el regis- 

tro a' la Unidn Ejidal Francisco Villa;  el triunfo electoral 

legxtimo en Tampol6n tambien fue desconocido, no les han  en - i 

it; 
3- 

les ha restitufdo sus bienes comunalesapero sf los han amena- ! 
zado, les han asesinado compañeros,  los  han encarcelado sin f I 

i 
darles derecho a las garantfas establecidas por  la ley. Ante 

estas formas de opresidn la organizacidn tuvo que desligarse 

de cualquier grupo o institucidn vinculado con el  enemigo, - 
instaurdndose como organizacidn independiente, empleando como 

principal forma de lucha la movilizacidn de masas. En 1981, - 

I 
t .I 

tregado las tierras para nuevos centros de poblacibn; tampoco "I 

'1 
1' 



el Frente  Cfvico  Huasteco  y  la  Unidn de E jidos l a s  r . :orl .~!ni~cl!I~s 

de  ProducciBn  Agropecueria  "Francisco  Villa"  decidieron  unfr- 

se al  CCH  el 27 de junio de 1980 para  formar  una  organización 

Gnica  que  integrara y conservara  la  autonomla de cada  una  de 

ellas. 

"Estamos con las sindicatos  independientzs  y  democrd- 

ticos y en  general  con  la  clase  trabajadora del pafs 

en  que se lucha  por  mej0re.s  condiciones de vida.  Ya 

que  todos los pobres del campo  y  la  ciudad  hoy mtis 

que  nunca  por  la  crisis  econ6mica  del  capitalismo, - 
estamos  padeciendo  las  consecuencias de un  sistema 

que  nos  roba  y  oprime ... el  movimiento  campesino de 
la  Huasteca se incorpora  a  la  Coordinador  Nacional - 
Plan de Ayala (CNPA),  porque  est5  retoma  las  banderas 

zapatistas;  porque  defiende  dignamente  las  demandas - 
campesinas  frente  al  estado;  porque  enfrenta  combati- 

vamente  la  represión;  porque  la  Coordinadora  es  hoy 

la  mejor  alternativa de conducción  del  movimiento - 
czmpesino  del  pals". 



Act;ual+!izt;e estanos real izando trabajo de base; nos estarilos 
inte@rando con diversos sectores para construir  una nueva orGaniz2 
ción, en l a  cual par t i c ipan  campesinos, obreros, lisaestros y es$ 

p e b l o ,  -&S zq1i.a sera la lucha para acabar con el Estado Opresor. 
9 diantes, lmes creenos que mientras m& se unan l o s  sectores del 

Considerando que l a  CHPA no admite, n i  debe adwitir organiza- 
ciones b&chc?.s de riLenbre%e y no queriendo par-blcipar cono tal,  de-- 

.. . - clara0  s : 

I fa- Que el_ conitc? Coordinador Iiuasteco (CCH), se re-bira como orga- 
n i z m i d n  rnienbro oficialmente deja de e x i s t i r .  

11,- !&.e la organizacibn que se es t&  creando atín no mede particir 
par cono orcanizacibn miembro ile l a  CKPA, debido a l  reducido - 
t r a h j o  capes ino  que se Mene actualmente. 

IIIp- Se pide a la H. Rsanblea Plenaria de GNPA se  acepte nuestra 
prcscncia ep c a l i d a d  3e obsexvadores, 

junio de 1983. 
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UNION DE COMUNEROS EMILIANO ZAPATA (UCEZ) 

' 9  

f& 

grandes 

e 



CRONOLOGIA 

E l  99% de los integrantes  de  la  UCEZ  son  comuneros  pertenecientes  en 

s u  mayorla  al  grupo  étnico  purhgpecha,  aunque.tambi6n  se  encuentran 

integrados  algunos  pueblos de habla  otomf y de habla  mazahua.  Las 

comunidades se encuentran  organizadas  en  barrios o cuarteles.  Cada 

comunidad  elige  sus  Consejeros de Barrio  en  forma  democrática  para 

tratar  sus  problemas. Las resoluciones  que  se  dan  en  cada  uno  de 

esos  Consejos se presentan  ante  la  mdxima  autoridad  que e s  la Asam- 

blea de Comuneros. A travgs de la  posesión  comunal  todos los pobla- 

dores  defienden  la  extensitjn que  les  corresponde y obtienen los re- 

cursos  naturales  necesarios  para  poder  vivir. 

La UCEZ  toma  ese  nombre  a  partir  de  1978,  aunque  el  trabajo  de  or- 

ganizacidn en las comunidades  se hada desde  tiempo atr: bs. Algunos . 

de los integrantes de la UCEZ vienen de otras  organizaciones  como 

la CNC, la  CCI y el Consejo  Agrarista  Mexicano.  Dec3direron  dejarlas 

porque  no  encontraron  alternativas  para su lucha,  descubriendo  que 

estos  organismo,s  son  manipulados  por  el gobierrio y la burguesfa  del 

campo  para  controlar  al  campesinado.  En  la  busqueda  por  una  organi- 

1 
I 
I 

zacidn  realmente  independiente  decidieron  crear  la  UCEZ  para  soste- 

ner  "una  ideologfa  totalmente  diferente a la  oficial." 

Entre los grupos  que se unieron se encuentran  peticionarios de tie- 

rras  a los que  nunca  hablan  resuelto sus problemas,  que  decidieron 

acercarse a la UCEZ para  asesorarse  jurldicamente  sobre  el  manejo .' 

de los expedientes y despu6s  aprender  sobre la historia,  la  econo- 

mfa y la  polltica de los otros pueblos. 

Los  campesinos  'opinaron  que "a:llf aprendieron  que  la  alianza  con 



los obreros,  colonos  ypequeños  comerciantes  puede  influir  para  que 

obtengan  nuevas  reivindicaciones  en  su  lucha" 

Entre  las  primeras  denuncias  de  la UCEZ se  encuentra  la  relacionada 

con la  comunidad de Santa Fé  de La Laguna.  Desde  el 29 de  julio  de 

1953, se confirmaron y titularon los bienes  comunales  de  esta  comu- 

nidad  purhépecha  del  Municipio  de  Quiroga,  ejecutada y deslindada 

en  forma  defintiva el 24 de  octubre de 1954. El 17 de  noviembre  de 

1979, los comuneros  fueron.emboscados  por los ricos  ganaderos de 

Quiroga y sus pistoleros  a  sueldo,  para  arrebatarles  sus  bienes 

comunales,  resultando  heridos 11 comuneros y dos mbs muertos. Del 

5 de abril  al 29 de  julio de 1980 la S'RA realizó  un  reamojonamiento 

de  las  tierras de Santa FQ, ratificadas  posteriormente  el 3 de  sep- 

tiembre de I981 por  una  brigada  de  ingenieros de la SRA. Al  quedar 

aprobado  un  plano  definitivo de la  comunidad los ganaderos  decidieron 

hacer  justicia  por su propia  mano,(debido  a  que  esas  tierras  ya no j 

iban  a  poder  utilizarlas  para  su  ganado,)  esa noche decidieron  agrc- 

dir  a l o s  comuneros  a  balazos,lesionando  a  Mateo  Bautista M, Abel 

Dfaz y mztando  a  Juana  Ramfrez  Manrfquez. 

;j 

I 

La UCEZ demandb: 

-Aclaración de los hechos y castigo  para los culpables 

materiales e Intelectuales. 

-1ndemnizacibn  para los compañeros  lesionados y para 

los familiares de la  campesina  fallecida. 

--Respeto a las propiedades  comunales  de  Sta. Fé que 



limitan  con  el  pueblo  de  Quiroga y apoyo  para  que 

los comuneros  trabajen,  disfruten,  cerquen,  cuiden, 

siembren y cosechen  paclficamente sus tierras,  pas- 

tos,  montes,  aguas,  siembras y dem6s  bienes  comuna- 

les. 

En 1980, la UCEZ dio  su  apoyo  a la  Unidn de EJIDOS y  Comunidades 

Francisco  Villa  para  que  les  fuera  legalizado  su  registro  como 

Unidn  de Ejlidos y  el  cese  a  la  represidn  en  el  estado  de  San  Luis 
I 

Potosf . 

Posteriormente  en  el año de 1981, la UCEZ llevd  a  cabo  el  Ier. 

Encuentro  Regional de la  Sierra  Sur  de  Michoacdn,  en  la  comunidad 

agraria de las  Guacamayas  (regidn  que  ha  sido  golpeada  por  el 

ejército,  judiciales, p’istoleros y  guardias  blancas). A dicha  reu- 

nidn  acudieron  m6s de mil  campesinos  de  todo  el  estado  presentando 

las  siguientes  demandas: 

-Defender  en los hechos  y-jurfdicamente  la  tierra  que 

se tiene  en  posesión; 

-exigir  que  la  pequeña  propiedad se nivele  con  la  super- - 
-ficie establecida  para  la  unidad  mlnima de dotacidn  en 

cada  lugar 

-luchar  por  la  cancelacidn  de los permisos  forestales  da- 

dos a los partlculares 

-luchar  porque los recursos  naturales  dentro  de  las  co- 

munidades  indlgenas y agrarias  sean  explotados  por los 

ca.mpesinos  para  su  propio  beneficio 

-hacer  respetar  las  formas de OrOaniza ción  interna  de  las 
a - ” ” “  ’ 



comunidades  indfgenas  y  agrarias 

-luchar  por  la  disoluci6n de guardias  blancas 

-exigir  que  jefes de tenencia  y  encargados  del  orden 

sean  nombrados  por  la  Asamblea  General  y  no  por  el  pre- 

sidente  municipal 

-lograr  el  rescate,  conservación y desarrollo  de los va- 

lores  culturales y artisticos de las  comunidades  indlge- 

nas,  en  especial  su  lengua. 

-lograr  la  educaci6n  completa  para  todos los hijos  de los 

campesinos  pobres 

-apoyarse  mutuamente  contra  el  colonialismo  interno,  que 

en  su  aspecto  econ6mico  saquea y despoja l o s  recursos 

naturales,  explota  a la mano  de  obra  campesina  en  benefi- 

cio de los ricos,  fijando  precios  injustos  a los produc- 

tos  elaborados  y  extrayendo  hasta  el  Gltimo  centavo  a 

l o s  campesinos  -al  venderles los artfculos  que  necesitan 

para  vivir  a  precisos  excesivamente  elevados. 

-apoyarse  mutuamente  en la lucha  contra  la  imposici6n  de 

una  ideologfa  que s610 beneficia  al  gobierno  y  a  su  par- 

tido o f i c i a l  

-apoyar  la  organización  independiente  en  una  organizaci6n 

democrgtica de lucha  de  las  comunidades y ejidos;  estudiar 

las leyes  para  defenderse  mejor  de los explotadores 

-Que la UCEZ luche  por  la  obtención  de  créditos,  maquina- 

ria y mercados  para ¡a producción  agropecuaria de los 

ejidos y comunidades  en  su  lucha  contra las instituciones 

del  gobierno  que  intervienen  en  la  producci6n 
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-Que  la UCEZ promueva  centros de experimentaci6n 

agropecuaria  en  las  diferentes  regiones  del  estado 

para  beneficio  del  campesino 

-Que  la UCEZ informe  a  los  ejidos y comunidades 

sobre las leyes y programas  que  el  gobierno  promue- 

ve  para  la produccib de  tal  forma  que l o s  campesi- 

nos  puedan  defenderse  de  los  abusos  del  gobiel;no. 

En lo referente  a su forma de organización,  manifestaron  que su lucha 

se da  en el plano  legal y con la  movilización.  polltica,  pidiendo 

que se les diera  asistencia agr:Tia., campañas de alfabetización y 

orientación  para  poder  enfrentar los p,rGblernas del  campo. 

Después  del  encuentro, los campesinos se concentraron  en Morelia;*::ra 

tomar  la  delegación  agraria  el 10 de  noviemhre,para  pedir  la  des- . 

tituciejn del delgado  agrario. En esta  movilización  se  logró  obte- 

ner  la  libertad de Onésimo  Tellez  Maya,  presidente  del  comisariado 

ejidal de Tarajero,  quien  habla  sido  detenido  el  dfa  anterior y 

1 

adem6s se obtuvo  también  que  el  delegado  agrario  fuera  destituido. 

Sobre el 2' Encuentro de la UCEZ no  encontramos  información y enton-' 

ces  nos  situamos  hasta el 3er. Encuentro  en 1982, que  se  llev6 a 

cabo  en  San  Miguel Aquil'a en la  Costa de Michoacán. Los comuneros 

realizaron  un  Tribunal  Popular  que  concluyo en las  siguientes 

resoluciones: 

-que  las  comunidades  agrarias  e  indlgenas  exploten 

r e c l ~ r s ~ s  r c n  10s ~poyo '  financieros que requieran 

sus 



-fomentar  la  formacidn  de  comités  de  defensa  de los 

recursos  naturales. 

S e  observd  igualmente  que  el  rdpido  crecimiento  de  la UCEZ habfa,, 

provocado  ciertos  problemas  organizativos  que  se  tenian  que  superar, 

tratando de que  las  comunidades  participaxan  veEdaderamcnte  en  las 

asambleas  dando  a  conocer  sus  problemas y trabajando  a  través  de  re- 

giones  representativas,  evitando as€ que  una  persona  hablara.en  nom- 

bre  de  todos  para  evitar  "puntos  débiles"  por  donde los pudieran  re- 

primir. 

"LA  tgctica de la  organizacidn  serla  pues,  combinar  el  trabajo  jurf- 

0 dico  con  da  organizacidn,  uni6n y movilización". 

En  este  año la UCEZ logr6  que  la  Secretarfa  de  la  Reforma  Agraria i 

les concediera  una  audiencia  mensual  para  tratar  sus  problemas,  sin 

que  esta  sesi6n los hiciera  desatender  la  audiencia  que  se  negocia- 

1 
~ 
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ba conjuntamente  con  la CNPA. 

En  junio de 1982, durante  el V Encuentro  de  Organizaciones  Campcsi- 

I 

nas  Independientes de la CNPA, 1.0s comuneros  denunciaron  el asesina- 

to  de  su  compañero J. Leonor P&ez Carmona  del  municipio de Tuzantla 

Michoacbn.  Informaron  que  en  ese  mismo  mes la comunidad de Aquila 

se vio  invadida  por el ganado  de los caciques  que  querfan  apoderarse 

de 3000 hectdreas,que..la  comunidad  utilizaba  para  sembrar. Los comu- 

neros  cercaron  al  ganado  en  un solo predio  sometiendolos  a  huelga 

de hambre. Lo anterior  provoc6  que  los  ganaderos se vieran  obligados 

a  sacar  en 22 camiones  a los animales,  ademds  de  que  tuvieron  que 

comprometerse a pagar  una  indemnizacidn  por los pastos  que se comid 

el ganado. 



El 24 de agosto, m'as de 500 miembros de la  Unidn de Comuneros  toma- 

ron  las  calles  frente  al  Palacio de Gobierno  en  Morelia,  exigiendo 

la  ejecucidn  de  una  resolucidn  presidencial  que  beneficiaba  al  eji- 

do  Huerta de Gambara  desde  abril de 1980, sin  embargo,  las  autorida- 

des  agrarias  no  hablan  entregado las tierras  porque  las 

pusieron  en  venta a pequeiíos propietarios  que  no  estaban  dispuestos 

a  devolverlas. La SRA declaro  que  ese  problema  no  era  de  su  compe- 

tencia  y no se dio  una  resolución  al  conflicto. 

El 20 de diciembre'  de 1982, los comuneres  purhepechas de Tingambaro 

ralizaron  un  plantón  frente  a  las  oficinas  loeales de la SRA, para 

denunciar  que  pequeños  propietarios  encabezados  por  Rafael  Jiménez 

pretendlan  imponerles  a  su  representante  de  bienes  comunales. La 

CNCL.  tenla  la  intencidn  de  incluir  a  taxistas,  médicos  y  maestros 

como  supuestos  comuneros  para  poder  obtener  el  triunfo  de  su  repre- 

sentante. 

Finalmente  en lo, que  se  refiere  a s u  posicidn  con  la  CNPA,  la  UCEZ 

"Se  comprometi6  a  hacer  suyo el poryecto  CNPA  pues 

una de sus  principales  deficiencias  era  que * I  

nadie se hacia  cargo  de su  desarrollo.  Esa fue la 

razón-  por  la que  apoyaron  la  creacidn  de  la  Comisión 

Ejecutiva" . 
"LA  CNPA nos da cobertura  y  respaldo  en el trabajo 

regional  y  estatal,  adem5s de que  hay  acciones  que  re- 

.quieren de la  organizacidn  nacional  en  donde  las  movi- 

, lizaciones  promovidas  por  la CNPA ha  adquirido  gran im- 

portancia". 



' ,  , 





CRONOLOGIA 

Contamos  con  muy  poca  informaclhn  sobre  esta  organizaciGn, sabemos 

que su actuaciBn  no  se  lozaliza  en  un solo estado  del pafs'con 

una  comunidad  en  particular,  sfno  que  presta  su  apoyo  a  diferentes 

agruyacj-ones  campesinas  que  han  sufrido  represión. 

El dato exacto de cuando y porque  sui-gio  no  se  tiene y las  refe- 

rencias  comienzan  a  partir de 1982. 

Las cronologias  que  aparecen  a  continuación  se  refieren  primera- 

mente (?, lo acontecido  en  Yuriria,Guanajuato  para  continuar  poste- 

riormente  con 3.0s datos  que  reunimos  sobre  el  poblado 15 de  sep- 

tiembre  en  Suchiate,  Chiapas. 

CAMPAMENTO  EN Y U R I R I A  

Los comuneros  que  trabajan  en  Yuriria, se encuentran  agrupados 

dentro de un  campamento  en  el  que  surgieron  pugnas  entre  dos 11- 

deres. El viejo  Agustfn y Catalina.  Ellos  han  demostrado  que  sus 

intereses  están  ligados  estrechamente  a Los del  Gobierno  buscando 

sobresalir  personalmente  sin  apoyar  a los campesinos. Sus  métodos 

de trabajo se reducen  a  la  imposición,  caudillaje y pistolerismo. 

Catalina y Agustfn,  a su vez, se  han  distan  iado  debido  a  que 

Catalina se ha  dedicado  a  vender  lotes  de  tierra  que  le ha qui.tado 

a la comunidad y también se ha apropiado de las  ganancias de la 

tienda  del  pueblo.  Su  juego  ha  servido  indirectamente al yobicrno, 

porque se autonombra  representante  de  la CNPA y ha  causado  divisf.0- 

ncs  en el pueblo. 
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Ia Alianza Campesina Revol-ucionaria, miembro de la  OJPA declara que "se - 
opone a todo tipo de corrupcibn, a la  imposici6n y al   pistolerim y en cambio 

plantea un prograna de tres puntos: Lucha porque se regularice la tenencia de 

la ti-erra, por la vla agxaria a travgs de que el expediente  de la  cummidad - 
culmine, en la resoluc2ón presidklcial; squndo luchar prque e l  cmpemnto - 
cuente  con 1.0s servicios más e l m t a l e s  corn e l  agua, la  luz y drenaje; y ter - 

cero, luchar por la  unidad  de todo e l  -rito, pero una  unidad entre los cg 

munems y no entre los supuestos dlrigentes de.los grupos; esta unidad d e b e  de 

servir para reorganizar a l  carpamento. 

10s comuneros  de l a  ACR hacen los siguientes planteamiento de lucha: 

"La participaci6n sin usar la  accibn violenta, corm lo hace e l  grupo de - 
Catalina y en vez  de esto queremos la  acción  voluntaria y decidida de las mmas, 

persuadiento a los comeros que no se presten a provocaciones y ejerciendo la 

plena demcracla, a partir del  objetivo de  acumular  una myor fuerza, lo cm1 

implica ganar mayor simpatTa, incorporar en nuestras f i l a s  un nfhero nbs gran- t i. 

de  de c m e r o s  e 3t-pu.lsar la  unidad  desde abajo, pero  por otra parte debems B 

de evitar e l  enfrentamiento aon e l  grupo del viejo Agustín y principalmente - I s 
con e l  de Catalina a efecto de no desgastar y no caer en e l  juegopl Gobierno. 

E l  objeto  principal por alcanzar en este  mento en e l  terreno organizati 

vo, es e l  crear, acuerpar y fortalecer a la  columna vertebral  del canpammto, - 
en otras palabras, hay  que trabajar pol-' desarrollar e impulsar'a los canuneros 

16s activos para  que estos  orienten, conduzcan, organicen y unan a todo el. cam 

pamnto,  pues es necesario contar con un colectzvo de gentes que  pueden  condu - 
cir  a la  comunidad. 

I 
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Por atim hay que  entender  que hay que unlr a todo lo  suceptible de ser- 

unido para S- frente comcin a los cabecillas del grupo de Catalina". I 



Las tareas que se desprenden  de lo anterior  son  .las  siguientes: 

1) Prmver la  asistencia  de los camnaiieros a las  audien 
cias  con  la  Secretarfa  de  Gobierno y la  Delegación - 
Agraria. 

- - 

21 Prarnoyer la asistencia y realización  de  las  asambleas 
generales y p r  manzana, as€ c m  las  reuniones  entre 
vecinos. 

3) Denunciar pGblimnte ].as  actividades  de  corrupci.Ón- 
y pistolerismo  del grup de  Catalina. 

41 Llamar a todos los comuneros a que  se  opongan a dar - 
cuotas  forzadas  al grupo de  Catalina, as$ cm'tanbién 
a que ya  no  se permitan los  desalojos. 

5)- Invitar a los  campañeros d s  activos a las  remionesir 
tareas y comisiones. 

6)- Impulsar  la  colaboración  entre  los  vecinos  para  resol - 
ver los problemas  de  la manzana, la  casa,  la  calle  etc. 

7). Sostener  relaciones  amistosas  con todos aquellos  que- 
se  opongan a Catalina. 

8)- Invitar a todos los compai7eros que  actualrrsente no ases - 
ten  en  el campamento a que  se  vengan a vivsr. 

9) Asistir a las  reuniones y actos  de la. ACR. 
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CAMPAMENTO TIERRA Y LIBERTAD 

LOCALIZACION GEOGRAFfCA 

El campamento se encuentra  localizado  en los estados de San 

Luis Potosf, Tamaulipas,  Veracruz y Zacatecas. 

en san Luis Potosl. Solamente  hablar-S  del en san Luis Potosl. 

f 
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CRONOLOGIA 

El Campamento Tierra y Libertad se constituye  en 1973 a par- 

tir  de la invasidn  realizada  por los campesinos de los Otates 

y Crucitas al  latifundio  conocido  como  Ex-Hacienda de la  Mata, 

en  San Luis Potosf.  Para 1976 su  influencia se extiende  ya a 

varios estados de la  Replíblica.  En San Luis Potosf los grupos 

pertenecientes al Campamento son: e> Municipio de- V a l l e s ,  Grupo el 

Desengaño,  Crucitas,  Ejido  Colectivo  Laguna del Monte y la - 
Colonia Urbana ".El Gavilbn"  de  Ciudad  Valles;  en  el  Munici- 

pio de Ciudad del Masz,  grupos  Benito Judrez y Emiliano  Zapa- 

ta,  Grupo el Potosino La  Balsa, Anexo Emiliano  Zapata;  en  el 

Municipio del Rfo Verde,  El  Ejido  Puente del Carmen;  en  el - 
Municipio de San Antonio,  el  Ejido de San Pedro las  Anonas; 

en  el Municipio de Santa  Marfa  del  Rfo,  el  grupo  Estancia la 

Luz y en  el Municipio de Tanlajbs, el Sindicato de Trabajado- 

res Agrfcolas. 

En Tmaulipas, est6 constitufdo por: el Municipio de Soto La '.. 

Marina,  por  el  grupo  Ejido  Pobladores de Mexico,  NCP  Ruben 

Jaramillo;  en el Municipio de Aldama,  por  el  grupo  NCP Adolfo 

Ldpez Mateos y en  el  Municipio de Villa  Gonzblez,  por  el  gru- 

po  Nicolbs  Bravo. 

En Veracruz,  por  el  grupo de dotaci6n  Santiago  Huatusco  del 

Municipio de Pdnfilo Nbtera. 
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,Durante 30 años, los campesinos de la  Huasteca  Potosina, se 

dedicaron a tramitar legalmente la solicitud de aplicaciones 

de ejido y la  fundacidn de nuevos  centros de poblacidn. Para 

obtener  lo  anterior,  pedfan  la  afectacidn de los  numerosos y 

extensos  latifundios de la  zona,  destacando 10s de Jesds RO- 

bles  Martfnez,  Gonzalo N. Santos, y los  norteamericanos - 
Robert  Blagg y Malcom  Niven. En algunos  casos se logr6 la so- 

lucidn favorable de las  peticiones  sin  implicar  propiamente 

la posesfdn  efectiva de la  tierra. 

. .  

LOS campesinos se cansaron de la  inoperancia e irresponsabili- 

‘dad de las autoridades por  lo que deciden  ejecutar la  ley con 

sus  propias  manos, tomando las tierras. 

\ 

El latifundio de la Ex-Hacienda de  La Mata fue uno de los  pri- 

meros en ser invadidos  por  los  ejidatarios de los  ejidos de - 
Otates y Crucitas. La extensidn de la  propiedad tiene 9 mil 

hectdreas y el 18 de junio de 1973 grupos de solicitantes de 

tierra entraron al  latifundio y ah%  construyeron  una  enrama - 
da  para protegerse de la lluvia y simbolizar la posesidn  del 

predio. Los campesinos allf  reunidos  forman e¡. Campamento - 
Tierra y Libertad. 

Como  el  administrador de la  Hacienda  los  amenazd con llamar 

al  ejercito, los campesinos  concluyeron que en caso de que - 
Bste  llegara continuarlan unidos,  para  invadir de nuevo  con 

mejores condiciones organizativas  para  presionar a las  auto- 

ridades. Despuds de dos dlfas de estar  posesionados del pre - 
dio llegd  el nefasto ejgrcito,  #olpeando  brutalmente a los 
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campesinos los desalojd y ellos se volvieron a reconcentrar 

de nuevo en el Ejido  los  Otates y en la  escuela de ese  lugar 

instalaron el campamento, El ejercito mientras tanto, despues 

del desalojo, tuvo cerrado  al  ejido  durante  una  semana  sin - 
permitir entrada o salida de personas,  alimentos o alguna cosa. 

Para 1973, existfan  en  las  sierra dos campamentos,  uno en los 

Otates y en  el Ejido de Crucitas " tenemos el propdsito de - 
formar  tres,  cuqtro,  muchos  campamentos mbs para  lograr  nues- 

tro propdsito de destruir todos los  latifundios y luchar  por 

una  vida  mejor. Para esto  solicitamos  la  solidaridad de todos 

I 

nuestros hermanos campesinos,  obreros y estudiantes". 

El 24 de junio de 1973 en  Ciudad Valles se llevd a cabo un - 
mitln al que asistieron 300 cqmpesinos, en el  cual se exigid 

el cese a la  represidn y el reparto de los  latifundios, se 

declararon en sesidn  permanente  hasta que no, les  fueran  solu- 

cionadas .su$ demandas y formaron  el Campamento Tierra y Li - 
bertad. El 26 de junio  partid con destino a la Ciudad de..M6- 

xico  una caravana de 600 campesinos que pretendfa  entrevis - 
tarse con el Presidente para  exponerle el motivo de su  lucha, 

sin  embargo, al siguiente dfa la marcha fue dispersada  por  el 

ejercito y los campesinos  regresaron  al Campamento Tierra y 

Libertad de los Otates, que en esos meses agrupaba  ya  alre - 
dedor de 20 grupos de solicitantes  correspondientes a dife - 
rentes  ejidos,  poblados y rancherfas. 



La  respuesta del Estado y la  clase  dominante  ante estos in- 

tentos  de  independencia  organizativa fue: el  inicio de la  re- 

presidn en varias de sus formas como "el  violento  desalojo, - 
campañas de difamacidn por medio  de la  prensa y emisoras  loca- 

les, intento de cohecho, sin dejar a un lado  las  amenazas de - 
muerte contra algunos de los dirigentes.. . " (2) 

El 9 de septiembre de 1973 se  realizd  una  asamblea  en  donde  se 

propuso que: 

dentro de la legalidad, pero la legalidad sigue siendo violada por 

los que la detentan. 

b) Dado que la C.N. C. m defiende a los intereses de los caanpesinos, 

que representars Ice intereses de los vinos *es de la ~luas- 

teca potosina. 
c) Difundir por todo el  Estado de S.L. P. la ludm y las razones de 

QSta. 

d) Luchar par la incorporacida al mwimiento de nuevos grupos de - 
trabajadores del campo y de la ciudad que san explotados. 

e) Trabajar en la educacidn polftica y la ccmciatizaci6n y educa - 
ci6n poUt€ca de la base.'1 



El cuerpo consultivo fue electo democrdticamente y, con un - 
cardcter provisional; tenfa como funciones la Direcci6n del - 
movi miento, es  decir,  organizar y coordinar las acciones del 

campamento, asl como desarrollar el  trabajo de concientizaci6n 

y educacidn polftica de la  base. 

La organizaci6n utilizd formas de lucha legales y directas 

como ejemplo de estas Gltimas se realizaron invasiones a los 

predios de Maitines, Puente del Carmen y Españita;  se hicieron 

mftines y manffestaciones en los poblados de la  regibn,  inclu- 

yendo a Ciudad Valles y San Luis Potosl, capital del Estado, 

tambien dos huelgas de hambre’en las oficinas de la S.R.A. de 

la Ciudad de Mdxico para  exigir  la resolucidn favorable de sus 

demandas. 

La organizacidn ha logrado obtener apoyo de  otros’sectores de 

la poblaci6n, volanteando en las zonas estudiantiles como la 

UNM, y las ciudades de la regidn han quedado enteradas de los 

atropellos de que han sido objeto los campesinos. 

De  las invasiones realizadas, sdlo fueron desalojados el pre - 
dio Españita (propiedad de Robles Martfnez quien fuera d i r i g e n t e  de  

la FSTSE y director en ese entonces del Banco Hipotecario y de 

Obras PGblicas; en los casos de Puente del Carmen,  Otates, - 
Crucitas y Maitines, ya han logrado la posesidn definitiva. 

Con las huelgas de hambre se  logrb, arrancar una declaracidn 

escrita y firmada por Augusto Gdmez Villanueva (jefe del en - 
tonces DA=) en  la que se comprometf a a dar una resolucibn, - 



en un plazo fij.ado de comiín  acuerdo, a las posesiones de 

tierra. 

Durante esos años se incorporaron  al  Campamento  nuevos  grupos 

de solicitantes de tierra y se formaron  nuevos  campamentos - 
como el Ruben Jaramillo en Puente de Carmen,  el de Maitines  y 

el de Crucitas. En total,  para 1976 el  Campamento  aglutinaba a 

80 grupos solicitantes de diferentes  pueblos,  ejidos y ran - 
cherSas . 

ORGANIZACION INTERNA 

En una  publicacidn hecha por los miembros  del  Campamento  ana- 

lizan cuales son las "peculiaridades" de su  funcionamiento y 

señalan: (3) 

encuentran dispersos geogrfiica y Organicanmte". 

I) 
"E1 CmpamenM presenta una organizacidn descentrali- 

zada pero ligada  estrechEnnente tanto a nivel  de accio- 

nes cam en t&dnos de las  relaciones e in-io 

de -iencias entre dirigentes, cuadros medios y la 

base, que hasta la  fecha no habSan sido practicadas - 
por otros grupos que han invadia tierras,  ya que en 
estos casos esta acci6n ha sido aislada y atanizadan. 



"cada UTK) de los c" y grupos solicitantes tie- 

ne una organizacith interna que fuciona demcdtiwmnte 

y cm cierto grado de autcncmfa con res- a l  cuerpo 

eonsultiv0, sin mbargo, se rige por el programa seña- 

lado en la fanHaci6n de dicho c u e r p o  E51 los campamn- 

tosyatrav6sdelaluchasehandestacadolmbresy 

mjeres que se han convertido en militantes de tig?po 

rrer otros CanpBmentOs colaborando en las tareas de or- 

ganizaci6n y educacih polftiCEl." 



" E l  nivel  de p a r t i c i p a c i h  dentro de los campamentos t i e n e  

d i ferenc ias  que  van desde e l  simple  simpatizante y e l  co- 

laborador  hasta los mil i tantes  de tiempo completo", 

El 20 de j u n i o  de 1976, ante el  empuje que tomaba la  organizacibn,  despugs 

de 30 aiios en l o s  que ho líabfa:,pasado nada en el  estado,  fue  asesinado por 

guardias  blancas  contratados por e l  Gobernador,  Eusebio Ciarefa Avalos (Che- 

v o l ,  dirigente y fundador  del campmento Tierra y Libertad, Los d o s  cam- 

pesinos que sa l ieron  en su defensa  fueron  heridos  tamhien, ya en e l  Hos- 

p i t a l  de  Ciudad Val les ,   l a   po l i c fa  l o s  mantuvo incomunicados y despuk 

' l o s  traslado a l  penal sin haber n i n g ú n  cargc de p o r  medio,  Para j u s t i f i c a r  

e l   ases inato  se deoatáron una s e r i e  de denuncias par parte.de1  gobierno 

del  estado  quien  acus6 a los miembros de1,carnpanento de ser parte de l a  

L i g a  23 de septiembre y de e5a forma desacreditar   e l  movimiento para 

crear  un clima de t e r r o r  en l a  regi6n y por otro lado de jar  como ejemplo 

e l   ases inato  para t o d o s  aquellos que quisieran  continuar  organizandosc 

Qn forma independiente. 

Los mil i tantes   del  campamento no se asustaron y decidieron  continuar con 

su lucha; una comisi6n se t ras lad6  a l a  Ciudad  de  MBxico en donde tomarbn 

l a s  o f i c i n a s  de la'SRA, para e x i g i r   l a  suspensibn de l o s  derechos agrar ios  

a l o s  efidatazios  "guardias  blancas" d e l  e j i d o  Los Ctates y l og ra ron  que 

F g l i x   B a r r a ,   t i t u l a r  de l a  SRA, les   pronetiera de palahra qtie e l  dfa 6 de 

j u l i o  se r e a l i z a r f a  una asamblea e j i d a l  en Ciudad Valles  para-  privar de 

sus derechos  agrarias a los asesinos;  se logrb tambikn que e l  Procurador 

de l a  RepÚhlica enviara un ,. .. . ..,.. . . .... . . .,. . .... . . 
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Lepresentante  personal  para  enterarse de los  hechos. Los - 
miembros del  campamento'se retiraron de la SRA el  dla 30 de 

junio despues de haber  permanecido 6 dlas en el lugar,  antes 

de retirarse  realizaron  un  m$tin apoyados  por  los 

campesinos de Tlaxcala. 

El  lunes 5 de julio se llev6  a cabo un  mftin del Campamento 

Tierra  y Libertad en  Ciudad Valles para exigirrlibertad . .  a - 
los  detenidos;  revocacidn  a  las  drdenes de aprehensidn  y  cas- 

tigo  a  los asesinos de Eusebio  Garcfa. 

En febrero de 1977, los  campesinos del Camapamento  toman  nue- 

vamente  las  oficinas de la SRA, primero en S.L.P. y  despues.' 

al  no  solucionarse  sus  demandas, se trasladaron  a  la  Ciudad 
I 

de Mhico.  En Ciudad  del  Mafz  y  en  .los  ejidos  Emiliano  Zapa- 

ta y las Balsas los  campesinos  solicitantes  ocupan  las tie - 
rras . 
Las fuerzas  democrSticas del pass manifestaron su apoyo parcial- 

k n t e  a l  Campamento, por ¡a muerte de Eusgbio Garcfa entre e l l a s  se wen- 

ta: El Campamento 2 de Octubre,  El Frente Nacional de 

Accidn  Popular,  la  Coalicidn de Sindicatos  Obreros de More- 

los,  el Sindicato de Soldadores,  el STINIA obreros de Sina- 

loa, Ciudad  Sahagbn, de1,Fondo de Cultura Econdmica,  perib- 

dico  sin Fronteras de los  Chicanos,  Cuaderno  Obrero de Gua - 
dalajara, promotores Bilingiies de Oaxaca,  actores de CLETA, 

estudiantes de la Universidad , CCH, Polit&nico, ass como 

del pueblo en general. * 



El 18 de  junio se congregaron unos 200 campesinos en el ejido 

de  Los Otates para conmemorar  el 40. aniversario del surgi - 
miento del Campamento Tierra y Libertad.  El  acto se desarro - 
110 en  un ambiente de solidaridad,  sin  embargo,  la  muerte de 

Eusebio Garcfa y el encarcelamiento de Miguel  Martfnez  convir- 

tieron el  Encuentro en  una  manifestacidn de denuncia. 

.- El 19 de  junio  el grupo se trasladd  a  Ciudad  Valles en - 
donde se le unieron grupos que se habfan  alejado del campamen- 

to y otros que aGn no formaban  parte.  En  el  mercado de Ciudad 

Valles se concentraron mbs de 300 campesinos  y  realizaron  un 

mftin que un agente de trdnsito  pretendid  interrumpir,  pero al 

ver la decisi6n que mostraron  los  miembros del Campamento  deci 

di6 retirarse. Una vez conclufdo  el  mftin se organizd  una  mar- 

cha hacia el  Pante6n Municipal como protesta  para  conmemorar 

el primer aniversario del asesinato de Eusebio Garcfa y la - 
libertad de  Miguel Martfnez,que  fue  apresado  desde  la  muerte 

de Eusebio  y que  se encontraba  aGn en la cdrcel a  causa de su 

- 

militancia en  el movimiento. 

Este mismo año, se realiza  una  huelga de hambre exigiendo la 

libertad de  Miguel Martfnez,  sentenciado  injustamente  a 6 años 

de cdrcel, logrdndose su  liberaci6n  despues de numerosas movi- 

lizaciones  y denuncias en mayo de 1978. 

A pesar de la  represibn, en el año de 1978 el Campamento  con- 

tinu6 con las tomas de tierra. El 10 de abril  realiza  invasio- 

nes simultlneas conmemorando las muerte de Emiliano Zapata: 
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en San  Pedro,  Municipio de San  Antonio; en la Calera,  Muni- 

cipio de Aquismbn; en la Lima y la  Subida, Municipio en SLOP. 

y en  el Municipio de Altamira,  Tamps. 

Del 14 al 16 de septiembre de 1980, se conmemor6  el 50.  ani- 

versario de la toma de tierras del campamento Tierra y Liber- 

tad  de Santiago HUatUSCO, en donde asistieron  campesinos y - 
estudiantes de distintos estados de la  Repdblica y represen - 
tantes del Bloque Popular  Revolucionario El Salvador. 

Exactamente, un año  despues,  se  celebrd el 60. aniversario 

del Campamento, uno de los  propdsitos del evento era  el  difun- 

dir  formas de lucha y la defensa de los  intereses  populares. 

En ese año  hubo diferentes  actividades  polftico-culturales,  en 

donde  se  interpretaron  representaciones teatrales por  niños y 

adultos,. para denunciaB1 - clero enajenador y explotador del pue- 

blo. 

Entre  los grupos asistentes secontaron los  estudiantes de Pue- 

bla,  Xaiapa, Mdxico ydela Escuela de Agricultura de Chapingo; 

campesinos de la  zona de Orizaba y los del poblado  Be  Tulpe- 

tlac del Edo. de M6xico. 

Un  aspecto negativo de este 60. encuentro fue la  escasa  par- 

ticipacidn de otras  organizaciones  campesinas  independientes, 

m6s sin embargo, no se perdid  espfritu de lucha  caracterfs - 
tico del Campamento. 



FUENTES 

1 ' y  2 "El Campamento  Tierra y Libertad"  en  Punto  CrItico 

No. 57 M6xico 1976 

( 3 )  IDEM 

- - ROBLES-, ROSARIO.  Organizaciones  Campesinas  Independientes. 
Cuadernos  del  CIES.  Serie  Investigaciones  No. 6 U.N.A.M. 

- "EL  CAMPAMENTO  TIERRA Y LIBERTAD"  en  Punto  Crftico  NO. 57 

Mexico 1976. 

- "DETENGAMOS LA REPRESION  CONTRA  EL  CAMPAMENTO  TIERRA Y 

LIBERTAD DE S.L.P" en  Punto  Crftico Año V Nth. 58 9 ' ju l io  

de 1976. 

"CAMPAMENTO  TIERRA Y LIBERTAD,  EL  TRIUNFO  SERA  DEL  PUEBLO" 
-. Punto  Crftico Año VI No. 78 30 julio  de 1977. 

- "ANIIbRSARIO DEL CAMPAMENTO  TIERRA Y LIBERTAD DE SANTIAGO 

HUATUSCO, VER." Revista  Textual  Marzo 1981. Universidad de 

Chapingo.  pp. 183-185 
1; 
I 

1 

- "CAMPAMENTO TIERRA Y LIBERTAD"  Revista 1907 pensamiento 
crftico W b m .  5 Año I1 septiembre-octubre 1981. Veracruz. 

1.- 
4 
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CRONOLOGIA 

En el  estado de Morelos, los ricos funcionarios han invadido 

las  tierras de los  ejidos amparados por  la  corrupcidn de las 

instituciones  oficiales. Los delegados  agrarios  no han.defen- 

dido las'tierras  de los  campesinos,  lo que ha  propiciado la 

legalizacidn de la  nueva  propiedad  privada  mediante trdmites 

de exclusidn de esas tierras firmados  por  el  comisariado en - 
turno del ejido o comunidad  despojada. 

Mas del 90% de la  propiedad  privada  en Morelos se ha  formado 

por  dicho  despojo. El capitalismo agrario se presenta en el - 
estado sobre todo a  traves del Banco  Rural, y en la  comercia - 
lizacibn,donde los campesinos pueden  ser  supuestamente los due- 

ños de sus tierras pero no tienen ningdn  control  sobre sus 

productos. Cuando los campesinos no logran  conseguir  creditos, 

la  dnica forma que les  queda  para  obtener un mlnimo ingreso es 

rentando  la  tierra. En Morelos muchos comerciantes de la Merced 

rentan  tierras, compran parcelas,  el  producto o las tres cosas 

a la  vez, siempre imponiendo sus condiciones;  pagando alos jar- 

naleros  lo que les conviene. La migracidn  hacia  este Estado es 

fuerte  en 61 se concentra gente de Puebla,  Guerrero, Michoacdn 

- 

y Oaxaca, credndose gran competencia y abaratando  a  la  fuerza 

de trabajo. 

La UPM  es  una organizacidn regional con base campesina, que - 
tiende a vincularse con sindicatos obreros, grupos de colonos, 

al  movimiento magisterial y a otros sectores de lucha. Se en - 
cuentra compuesta por  ejidatarios,  comuneros,  jornaleros y ve- 

teranos ZapatiStas de varios pueblos  del  estado, que tienen - 
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gran  participaci61-1 y compromicos variables.  

Su ob je t ivo  a largo  plazo es crear  una fuer te   corr iente  de  lucha con una 

cohesibn  pol f t ica   c lara ,  que e s t e  vinculada de manera a c t i v a   a l  movi- 

miento  campesino  independiente a trav6s de l a  CNPA, y a todos  los demes 

sectores dernocreticos en lucha,   asf  como  a otros  pueblos hermanos como son 

los NicaragOenses,  Guatemaltecos y Salvadoreños. 

La organizaciih se form6 desde 1977 cuando d i ferentes  pueblos  iniciaron 

un proceso de acercamiento y de  apoyo  mutuo. Su primeke acci6n  conjunta 

f u e   l a  torna del  octavo  piso d e  l a  Reforma Agraria,   junto con campesinos 

de varios  estados,  en  apoyo  a l a  Colonia  Ronifacio  Garcfa. 

Estos  grupos  asist ieron  al  Congreso convocado ,~,n..1979 pcr Mslteo Zapata, 

l f d e r  del  Movimiento Nacional  Plan de Ayala, con l a  i l u s i 6 n  de  que dicho 

Ccjngreso fuera e l  i n i c i o  de un proceso de u n i d a d  y de lucha  del movimien- 

t o  campesino  independiente  del  pafs,  pero  pronto se dieron  cuenta  del  carác- 

ter gobiernista  y manipulador  de b t e o  y s u  MNPA. 

Fueron estos  grupos, en coordinac ih  con l a  entonces  naciente CRPA, los 

que promovieron las guardias  para  impedir el traslado de los res tos  de 

Emiliano  Zapata a l a  Ciudad de  F?gxico, as5  como e l  homenaje independien- 

t e  que se  r e a l i t 6  en su honor. 

En e l  I1 Encuentro de Organizaciones Campesinas Independientes  celebrado 

en a b r i l  de 1980 en Santa Fe de La Laguna,  Michoacgn,  ,presentaron una  po- 

nencia  conjunta exponiendo l a   s i t u a c i 6 n   a g r a r i a  en el  estado de lVlorelos 

y l a   p o l f t i c a   a n t i a g r a r i a  y represiva del  Gobierno. 



En mayo de ese año, en Xoxocotla,  organizaron un homenaje in- 

dependiente a Rub6n Jaramillo con-motivo del 180. aniversario 

de su asesinato. 

-. 

1 

i 

A fnediados de 1980 se constituy6  formalmente la Unidn de Pue- 

blos de Morelos,  para  despues  pedir  su  ingreso a la CNPAIen la 

que habfan participado como observadores  desde  su  constitucibn. 

Desde entonces  celebran  reuniones  mensuales de la UPM  en Xoxo- 

cotal, donde numerosos  representantes de pueblos  han  adistido 

a exponer sus problemas.  Sin  embargo,  "La  UPM  no  ha  podido - 
convertirse afín en  una  alternativa,  porque  no  pretende  solamen- 

te tramitar expedientes, sino promover que las  mismas  bases - 
participen en la  lucha, y por otro lado  porque  no se han  podido 

consolidad  mecanismos  efectivos  para dar una  respuesta  adecuada 

a los grupos que mantienen  una  posici6n  combativa". 

La presencia  de la  UPM se ha sentido mbs fuerte en la colonia 

Bonifacio Garcla,  que  lleva mbs de 35 años tramitando  la  tenen- 
I 

cia  de sus tierras  comunales. Al pueblo de Xoxocotla se le ha 

apoyado en  la  protesta  contra la creacibn de un  aeropue;fto  den- 

tro  de sus tierras  comunales. Se ha  apoyado  igualmente a los 

padres de familia  campesinos y participa.do  en sus  movilizacio- 

nes . 
En  1981,  realizaron  el  primer  Encuentro  Regional de la  Unidn 

de! Pueblos de Morelos. All< se reunieron  campesinos de la  par- 

te sur del pals  para  unificar sus demandas y apoyarse  conjun - 
tamente a traves de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. 

\ 
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.. 

Las‘demandas generales en torno  a  las  cuales  se  han  venido 

unificando  los  ‘puebaos y comunidades  del Sur de. Hpzel~sson: 

1. Continuacih del reparto agrario, ejemci6n efectiva 

2. a la posesi& de las tiemas de ejidatarios 

y c~~uneros y a organizar la produCci6n y caner- 

cializacih de manera  independiente,  contar con cr6ditos 

suficientes y apcntunos, sin sanetirmtento al capital pri- 

vado o a las institucimes estatales. 

3. Demcratizaci6n  en e l  canp y respeto a la .organizacih 

-ente a la que tienen derecho los campesinos y asa- 

lariados agrfmlas. 

4. Alto a la represih en el cmnpo y armistza a todos los 

canpesinos que se mtran presos o perseguidos por de- 

5. Opsici6n a la Ley de Farreto -io, cuyos efec- 

tos autoritarios y anticmnpesinos cmienzan a sentirse en 

varios ejldos del estado de &brelos. 

6. Oposicidn al Plan de Desarrollo urbano de Morelos, por 

constituir una grave ameMza para ejidatarios y canuneros, 

a @enes en los at-s años se les han ver~o’exprop-- 

do sus tierras  para colrrviertirlas en  lujosos  fraccionamientos 

y centros de recreacidn  para los ricos. 



Entre las diferentes denuncias y exigencias presentadas par otros , 

La comunidad indfgena de Tetelcingo, miembro del Consejo Na- 

clonal  de  Pueblos indfgenas y del Consejo Supremo Nahuatl,  de- 

nunciando la represidn y mcnipulacidn por parte del Director 

del Instituto Nacional Indigenista que condiciona la asesorfa 

legal del IN1 y la realizacidn de programas de beneficio espe- 

cial,  al ingreso forzoso al PRI y a la  CNC. Ademds la comunidad 

lucha por  la restitucidn de bienes comunales cuyos tftulos han 

desaparecido de la Subsecretarfa de Asuntos Agrarios donde se 
. .  

encontraban hasta 1979. ' 

- El poblado de Coatetelco; Municipio de Miacatldn Morelos, - 
señal6.10~ perjuicios que le empiezan a ocasionar,la Ley de 

Fomento Agropecuario por encontrarse los costo de pkoduccibn 

de sorgo y del mala por encima de los  precios. de garantla (Los 

precios de garantfa fueron aumentados a principio de ese añÓ 

cuando la mayor parte de los campesinos del pass ya habfan ven- 

dido sus cosechas). 

- En Atlacahualoya, Municipio de Axochiapan, con motivo de la 
Ley de Fomento Agropecuario, los ejidatarios 'fueron advertidos 

de que si para el 15 de  mayo  no habfa.n barbechado SU8 tierras 

de temporal, estas serfan consideradas como ociosas y trabaja- 

das por  el Banco de Crddito Rural. Sin embargo, el Banco les - 
negd = el  credit0 para que pudieran antes de esa fecha. 

I 

I 



- La comunidad de Xoxocotla, Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, damn& la cancelacibn del acuerdo del Gobierno - 
Federal y Estatal a traves del cual se pretend-$la expropia- 

cidn de 500 hectdreas de tierras ejidales para  la construccidn 

del aeropuesto que amtaplaba el Plan Estatal de Desarrollo Ur- 

bano y  Turfstico. 

- La 'comunidad de Bonifacio Garcfa demand;  la confirmacidn y - 
titulacidn de sus bienes comunales y que no se diera entrada 

a los amparos interpuestos por las personas que deten- parte 

de la zona urbana de la  cual, no obstante pertenecerles, fueron 

desalojados. 

- El poblado de Amatl¿in, Municipio de Tepoztlgn,  eqigid . .  el cam- 

bio de representante de bienes comunales el. cual, apoyado por 

las autoridades municipales y el cornisariado de bienes comuna- 

les de Tepoztlgn - vendfan los predios comunales a perso- 

nas ajenas a 1a.comunidad. 
\ 

- Popotlsn, Amilcingo y Jantetelcopidi@m'un deslinde de terre- 
nos entre los estados de Puebla y de Morelos. 

- La Uni6n Regional de Ejidos y Comunidades del Estado de Pue- 
bla que agrupa a 5 pueblos del Municipio de Jolalpan y varios 

otros de Teotlaco, Huehuetldn el  Ch%cho, Ixcamilpa, Chiautla, 

Santa Marfa Cohetzala, Atzalan e fzGcar de Matamoros, exigi.6. 



. 
el reconocimiento y titulacidn de  bienes comunales y la intro- 

ducci6n de diferentes servicios pdblicos de los cuales carecen. 
\ 

\ 

Asf  mismo .denunciaron el caciquismo que priva en toda la zona 

donde la tierra est$ acaparada por los caciques. 

- El ejido de.Zihuaquip, Municipio de Coyuca de Catalbn,  Gue- 
rrero, exige el replanteo de linderos y la elaboracldn del pla- 

no definitivo, ya que la situacidn irregular que‘ existe actual- 

mente ha ocasionado la invasidn de1,ejido por parte de vecinos 

de Real de-Guadalupe y del Señor Ram6n Montañes, que explota - 
varios minerales. La comunidad exige la explotacldn colectiva 

de sus recursos naturales por lo que necesita la regulariza - 
cidn de la tenencia de la  tierra. 

Los acuerdds a que llegaron fueron: 

- ~ e c e r y a m p l i a r l a u n i d a d d e l o s ~ y ” ~  ’. 

sinas del Sur del -8 unificar sus dmarkhs e integrarlas a l  Pliego 

lWmdeDmandasCanpersinasqueentregar&laCNPAalasautxxldades 



FUENTES 
. ,  

- BOLETIN . - PUISBLO NO' . 13 junio 2 de 1 9 7 8 .  

- PUBLICACION DE LA UPM-CNPA 

- BOLETIN PUEBLO No. 75. la. quincena de abril de 1981 

- "Encuentro Regional de la Unidn de Pueblos de Morelos" en 

Voces del Campo No. 15 abril de 1981 p. 5 
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CRONOLOGIA 
- 

Los.dfa8 11 y 12 de  julio  de 1981, se  llevd a  cabo en  la  comu- 

nidad de  Mojolo, el Encuentro Nacional 'de Solidaridad con  el 

Pueblo  de  Sinaloa convocado por la Coordinadora Nacional P i a n  

de Ayala. El  objetivo del encuentro fue la bdsqueda de  apoyo 

.. . de todos los sectores popula.res  para  los trabajadores del 

campo, a d  como denunciar la polStica anticampesina de los,k~o- 

biernos estatal y federal, 

Al encuentro asistieron representantes del Frente Nacional - 
contra la represibn,al  igual que estudiantes y maestros, de la 

Universidad de Sinaloa. 

E l  principal problema en  la regidn  es  que en dicho estado  exis- 

ten 70,000 has.,  la mayor parte en terrenos  de riego acapara - 
das por 56 familias.  Uno de  ellos,.el  terrateniente H6ctor R. 

Gonzdlez despoJ6 a los comuneros  de  Mojo10 de 116s de 2,000 has. 

que  recuperaron recientemente mediante su ocupaci6n. Los comu- 

a cabo un  acto en  que  'supuestamente entregaban resoluciones 

presidenciales a 868 ejidatarios y 180 colonos. 
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ra; entre las disposiciones dadas por este personaje -se encuen- 

tra La Ley de Quinto Jaime Esquerra, que castigd  a ¡os autores 

directos. ..e intelectuales de las tomas de tierra con uno a - 
seis  años de prisidn, tiplficando estas. acciones como delitos 

polfticos. Otra modificacidn fue’  la hecha a La Ley de Educacidn 

del Estado con  el objeto de que el gobierno se hiciera cargo - 
de la educacidn media superior y quitarle a  la  UAS  el derecho 

a  hacerlo. En una prolongada  batalla l a  U% derrotd esa r e t r o g r a d a   p r e t e n s i h .  

Entre las demandas que se plantearon estdn: 

- Rechazo al SAM y a  la  Ley de Fomento Agropecuario, 
as$ como a  la Ley de Quinto Esquerra. 

- Celebrar un Encuentro Campesino a  nivel  estatal. 
- Repudio a  la polftica de Toledo Corro. 
- Necesidad de democratizar los sindicatos charros 
y formar sindicatos independientes donde lo  permi- 

tan 

- Apoyo a solicitantes de tierra. 

.-. 

.’ - Apoyo a la constitucidn del.Sindicato Independien- 



En un balance presentado por el PRb sobre la situacidn en - 
Sinaloa se dice: 

. .. 

"La falta de coordinacidn entre las diversas 

organizaciones campesinas sinaloe~ses, entre 

otras la Unidn de Ejidos Independientes de - 
Sinaloa (UEIS) y la Coordinadora Regional Cam 

pesina de Angostura, ha llevado a la debill - ' 

dad del movimiento campesino.. . por ello la 
tarea central en el campo sinaloense es apro- 

- 

. vechar la debilidad del gobihrno del estado 

para impulsar...la d s  firme y estrecha cen - 
tralizacibn- del movimiento campesino. Para 

esto, es necesario partir del establecimiento 

de acuerdos bssicos para  la accidn comdn en- 

tre las organizaciones y los grupos campesi- 

nos independientes, en el marco de la  pers- 

pectiva que nacionalmente representa la  Coor- 

dinadora Nacional Plan de Ayala" (1) 

En 1982, los miembros de la UEIS se movilizaron durante tres 

dfas para presionar la solucidn de problemas con el banco. 
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NOTAS ; 

(1) "Sinaloa es necesario   central izar   las   luchas  campesinesw en.Bandera Socia- 

- l i s t a  de octubre d e  1981. Contraportada 

La informaci6n  descrita en esta monografla fue sacada de las  sigui,entes 

Fuentes: 

Boletfn Pueblo Na.80-81 la .  quincena de j u l i o  de 1981 

idem No. 82 Mgxico 1981 pp. 6 y 7 

Orqano Informativo de l a  CNPA No. 3 sobre el V Encuentro de Organizaciones 

Campesinas Independientes de agosto de 1982 

- 

Bandera S o c i a l i s t a  de octubre de 1981 

f 
i, 





CRONOLOGIA 
- 

Se encuentra formada por 7 mil campesinos c.uya prindipal - 
actividad es la produccidn del mafz, por tal motivo sus 

demandas han estado encaminadas a pedir el aumento de los 

precios de garantla de esa  semilla. 

- 

Durante enero de 1983, los ejidatarios hicieron pdblica la 

decisidn de  retener 50 mil toneladas de  maZz mientras no  se 

permitiera el aumento del precio de garantfa.  "El agrava - 
miento de la crisis ha  estimulado, sin embargo,  .inquietud 

I 

respecto a los precios de garantla de los productos agrfco- 

las. Ello es natural porque tales precios determinan en bue- 

na medida los ingresos de los' productores y la fijaci6n de 

los mismos se ha dfctado hasta ahora sin su participacibn". 

j 

El 12 de  mayo  de 1977 se creó el Comite Tdcnico de Precios 

de Garantla y Variables de Comercializacidn para los Produc- 

tos del Campo, cuyos objetivos eran fomentar la  produccibn, 

restituir a los agricultores utilidades perdidas por el in - 
cremento en los costos de PrOdUCCibn, mantener el poder ad - 
quisitivo de  sus ingresos, permitir una rentabilidad razona- 

ble,  etc. La Unidn de Ejidos Ldzaro Cdrdenas demand6 tambi6n 

que los campesinos tuvieran una participacibn directa en - 
dicho Cornit6 ya  que son ellos los principales actores y cono- 

cen mejor que nadie las necesidades del campo. 

i 
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MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCKA TRIQUI ( W T )  
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Esta comunidad indigena se encuentra formada por d s  de 2,500 tri- 

quis organizados en  forma de barrios. 

Durante años, varios grupos  de indfgenas tuvieron que enfrentar aisla- 

damente las arbitrariedades de los caciques sin obtener otro resulta- 

do que la represi6n. 

En 1976, Luis  Flores  Garcsa organiza a los barrios parp luchar con- 

tra los acaparadores de  caf6 y rnah en busca de una comercializaci6n 

independiente de  sus productos. Flores  es asesinado y el movimiento 

reprimido, sin embargo, comienza a  generarse un pequeño.grupo  organi 

zado que  se  opone  a la manera en que  se llevaban a  cabo las  eleccio- 

nes de  agente municipal, pero que no habla podido luchar abiertamente 

en contra  de esos abusos porque cada vez que  trataban  de avanzar en 

su organizacibn/la represidn por parte  de los caciques se hacfa &S 

dura. Desde ese año, hasta la fecha se han cometido  cientos  de ase- 

sinatos,  secue.stros, robos,  encarcelamientos y violaciones. 

Si bien, los triquis son uno  de los grupos mbs reprimidos dentro 

.de  la Repbblica, su organizacidn continua en pie. 

Para octubre  de 1981, se constituye el Movimiento de Unificacidn y 

Lucha,Triqui (MULT) 8 formado por Comites de Barrio  agrupados.en las 

congregaciones de San Juan Copala,  su consolidacidn se logr6 gracias 

al apoyo que recibieron de otras  organizaciones independientes y a 

la'CNPA. Se logs6 una mayor preparacidn entre los indfgenas gara 

pder enfrentar  a los  caciques. 
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I 
t faklias como la Robles, Alonso y Romero de los pobjtado de Putla 

í .  los han despojado de  sus mejores tierras y hacen caso.omiso  de 

i- sus bosques, principalmente a traves de la Compañla Madedera S.A. 

La comunidad se ha visto controlada desde hace varios años, por 
I -  

I -  $ 

y Juxtlahuaca, quienes apoyadas por los comerciantes y caciques 

> .  

la; denuncias hechas por los ,comuneros. A ellos'les han saqueado 

7 de Oaxaca, lo cual mantiene en  la miseria a, los indlgenas triquis. 
I 

Los grupos de poder de la  regidn se encuentran igualmente apoyados 

mente indigenas ganen las elecciones. 

A los pocos meses de su formacibn, el MULT logra que el gobierno del 

Estado se comprometa a garantizar elecciones democrdticas para 

agente municipal, Ese cargo siempre habfa sido un problema debido 

a que los caciques imponfan a'su gente para'gobernar a las congre- 

gaciones triquis. Como ellos no tenfan ninguna fuerza, cada vez que 

se oponfan a las arbitrariedades eran  reprimidos; por lo  que uno 

de los beneficios que la organizacidn pudo  llevar  al pueblo fue 

cierta seguridad en cuanto al  respaldo  legal  y  polftico. 

- 
En 1981, las elecciones estaban convocadas para el dfa 26 de diciem- 

'bre.,-..Y en esa ocasibn habla dos candidatos, el del MULT y el de los 

caciques. Estos + Ciltimos no iban  a permitir que un hombre ageno a su8 
intereses subiera al  cargo, por lo que desataron una ola de viol.encia ' 

en toda la regidn para intimidar a los indigenas. 



La presencia de la CNPA, el Frente Nacional Contra la Represidn (FNCR) 

y diversas organizaciones el dSa de las elecciones logrd que los ca- 

ciques no actuaran como  ya estaban acostumbrados y que.reinara cierto 

orden. Sin embargo, la tactics represiva y di-visionista desarrollada' 

de antemano hizo que el MULT perdiera las eleccionesi. A pesar de 

la derrota electoral el MULQ pudo reunir a  gran cantidad de votantes 

(nbero sin precedente en el poblado de  Copala) siendo una muestra 

- 

clara.de  que la organizaci6n independiente de los triquis  se  ha for- 

talecido en corto  tiempo y tiene  posibilidades-  de continuar avanzan- 

do. Como  esto tambign qued6 claro para  los caciques optaron por  inten- 

sificar la  represi6n:del 4 de enero  al 10 de febrero de 1982,  el 

ejercito, la policfa estatal y municipal y los pistoleros realizaron 

23 acciones represivas  dando corno resultado el asesinato de una  mu- 

jer y varios'  .torturados , 8 emboscadas, dos violaciones, 6 huertos 
de  cafe  robados y numerosas  casas y escuelas balaceadas. Desde 

' j  

el 4 de enero.la policfa y el ejercito mantienen en virtual "esta- ! 
4 

do de sitio' el barrio de Cruz Chiquita,  lo que ha dado lugar a 

que muchos  de  sus  habitantes abandonen  la zona. A pesar del clima de ~ 

terror existente"e1 MULT se continue organizando. Para  1982  se 

convoca a un encuentro nacional contfa la represX6n durante los 

dZas 10 y 11 de julio. Al mismo asistieron representantes'de la 

CNPA y del FNCR. Como una de las principales representantes del 

FNCR se encuentra la  Sra. Rdsario Ibarra de  Piedra  que ademds du- 

rante esa epoca realizaba su campaña presidencial como  candidato 

1 
i 

í- 

http://clara.de
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1- 7 de febrero de 1983 p. 4 

"Adelante la ~anizaclan -ente de los Triquis" en Bam3era sodalista 
PRC y Wrp. p. 12  1982. 
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En 1980, oanienza a resrngir el epuje del movimiento cempesino y am - 
ella la represibn oficial. "Esta fase currespnde m it510 a la inmifica- - 
ci6n de las I113vllizaciones, sino e l  plan-entn de n m s  n&sdos de lucha 
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Para 1977  los predios m hablIan sido desocupados y nuevas immsiones se - 
eo" 

En 1975,  la  oonstruccibn de la presa de La Angostura signifid m& reduc - .c 
ci6n en las timas ammales. ~rw indlgenas recibiemn 7 millones de pesos - 
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, e j e r d  e l  -10 de Chtapas y a las crrganSzac2ones solixlar€as en el  D. F. 
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de las 3r184 has. que la SRA se Pla nega¿lD ha en". 

m total. de 2.500 has. 

ce. que m e s e  f u n & -  bin, porque cuando se hacen las reuntones, a veces 

no . .  llegan bdas las oqantzac2mes y a . v e c e s  falta respomab2Udad. 
a 

. .  . . . .  . .  
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- 1  

S i  bien  esta  investigacidn  abarcd  solamente  hasta  el V Encuentro  Nacional de 

organizaciones campesinas  independientes,  julio-agosto de 1982, esto no sig- 

n i f i c a  que e l   t r a b a j o  de l a  CNPA termine a l l f  o que ya no continue operando. 

Por  razones  metodoldgicas y requerimientos académicos, decidimos  detener l a  

recop i lac idn  de informacidn  hasta esa  fecha, s i n  embargo, l a  CNPA ha continua- 

\ 

do con su t raba jo  a lo l a rgo  de 1983 aunque un poco mas ca l lada que en cual- 

qu iera de l o s   o t r o s  afios. 

Las  razones de este descenso fueron  analizadas en el   d igandst ico de l a  inves- 

t i gac idn  en donde tratamos de anal izar  paso por paso a cada fina de las  organi-  

zaci'ones de  Base. 

Se expuso igualmente, e l  comportamiento aunque fuera  resumido de l a  actuacidn 

del  movimiento  campesino  independiente en las  di ferentes  regiones  del   país 

u t i l i zando  para  ese f i n   l a s  monograffas  contenidas en l a  segunda par te de es- 

t e  documento. 

Es muy d i f fc i l ,   por   o t ro   lado,   op inar   sobre  e l   fu turo  comportamiento de l a  

Coordinadora,  ya que no es un fendm,en=stdtico rodeado de fuerzas que manten- 

gan  un mismo comportamiento. 

E l  primer  encuentro de organizaciones campesinas independientes marco dos 

grandes momentos en e l  proceso  revolucionario:  el  primero,  culminante  para 

aquellos  movimientos  previos que habfan  sido  destruidos años antes y e l  se- 

gundo de nacimiento a un nuevo sistema  de  organizacidn como lo es e l   f e n h e -  

' no de l a  Coordinadora campesina,  en l a  cual los campesinos empezaron a per- 

c i b i r   l a  problemdtica no solo de sus compafíeros de clase  sino  tambien de 

los otros grupos  con los que comenzaron a conv i v i r  como f u e   e l  de los i n te -  

lec tua les  y l o s   p o l f t i c o s .  
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Su creacidn s i r   ' v i d  tambi6n  para l a   u t i l i z a c i 6 n  de nuevas fonnas de lucha  entre 

l a s  que destaca, s i n  duda alguna l a   m o v i l i t a c i d n  de masas  c& fuerza  aglut ina- 

dora  del  descontento  Popular. 

€1 auge organizat ivo  tuvo sus f r u t o s  en 1981 cuando se l l e v d  a cabo l a  Marcha 

Campesino Mag is te r ia l  y l a  Huelga  de Hambre de l o s  presos  po l f t icos que l og r6  , . 

que l a  CNPA tuv iera  d i fus idn  nac ional  e internacional.  

Los documentos que reprodujimos en esta  tesina  quieren  expresar de manera f i e l ,  

todo ese proceso aunque los   espec ia l i s tas  en e l  tema pensardn ta l :  vez,  que 

fueron demasiados o r e i t e ra t i vos .  

Debido  a l a  desinformacidn que ex is te  sobre  e l  tema, dec id imos  de jar la   ta l  y 

como esta  esperando  finalmente que independientemente  del  Galor  tedrico que 

pueda representar   s i rva verdaderamente a los   in tegran tes  de l a  'Coordinadora 

como un apoyo  en l a   r e c o p i l a c i b n  de su actuacibn. 

Cabe ac la ra r  que l a  mds beneficiada de  todos f u i  yo por  los  conocimientos 

que obtuve y l a  gente que conocf y s i  se debe terminar augurando  mejores tiem- 

pos que este  para que f r u c t i f i q u e n   l o s  esfuerzos de l a  Coordinadora,no l o  harg 

porqu&"la  situaci6n  no  es esa. " 

E l  momento h i s t d r i c o  porque el que estamos pasando ha recrudecido  las  di fe- 

rencias  entre  r icos  y, .pobres,  fuertes y debi les en donde e l  Estado y su e je r -  

c i t o  se tornan  .dfa con dfa mds v io len tos  y en  donde l o s  cambios  econdmicos 

y po l f t i cos   ex igen  cambios tdcticos  precisos.  Por IO tanto,   e l   fu turo compor- 

tamiento dependerd de l o s  cambios que ocurran en e) %!fBP? y ese a n d l i s i s  

queda ab ie r to  a l a   i n t e r p r e t a c i b n  de cada uno de 1 os 1 ectores. 
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talezca, que las  organizaciones de masas sectariales, obreras, canpsinas, estudie 

tiles, de oolonos, podrh encontrar un mayor respaldo a sus luchas particulares. 

Por todo lo anterior, la =sa aprueba la  orientacidn gue que la CNPA 

m debe limitarse a un trabajo meramente sectorial en e l  -o canpesho, sino gue 



samente en las consultas, pero debe lucharse 

nal de organizaciones de masas. 

RELXICW CNPA y CNTF,: 

 as organizaciones pzesmtes en la mesa 

za entre la CM?A y la - 8  ha sido -fiat 

caciones actuales de la CMllE en el sentido de: 

en dos crpmenes. 



ra correcta de dar esta lucha  es a txads del m. 
Aparte de los pxesos polftioos de Qliapas, oaxaca, veracruz y MTchoa&, es ne - 

cesario que la.CNPA preste atmcibn especial a la represidn desatada en la -teca 

potosina can 305 culpahms del CCH y la CUlRmidad de Huesoo, m c i p i o  de Talrpacsn 

alpueblotriquidelaMixteca. 

Por otro lado es necesario p se pfundice la eartfcipacidn de la W A  en e l  

-' FNCR. ~a canisih encargada del trato oan el F N Q ~ . S ~ ~ O  podr~. de~idir en aquellos - 
problemas en que la CNPA ya tenga una posici6n definida. Se pmpone levantar una - 
campaña de solidaridad para los ocnpetijerrls del coordinador Huasteoo. 

I 
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Se dice que se da una xelacibn Wlateral en el trato a m  los estudiantes por - 
parte de la CNPA, pretendiendo en ellos s6lo-un punto de apayo. Por ello se dijo - 
que habr!Ea que conocerlos - prcblmas que enfrena los estudiantes ante la  polftica - 
del esta&> hacia los centros de educad& que se &fiesta en l a  reduccibn de su - 
presupuesto y en la'pmfundtzact6n del proyecto de educa~i6n wtica en- otras 
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DOCUMENTO PUBLICADO  DESPUES 

DEL IV  ENCUENTRO 



4.- Son objetivos fm&mmtales de  la W A  la articulaci6n y cansolidaci8n - 
de una fuerza aut6nana del canpesinado pobre, para enfrentar la polltica cada vez- 

Hlds antiagraría y anti-ina de1 ES- mexfcano, asf oomo para la defensa de - 
sus-. 

5.- La W A ,  en base a l  esp$ritu del Plan de Ayala, se prapone la recuq?era_ - 
ci6n de la tierra para el campes- pobre, la .liquidaci6n del latifundism, el - 
rescam.de los reculsos naturales, la organizacidn colectiva e independiente del - 
proletariado ,-$cola, e l  cese a & represih en el cimpo, teniendo en cuenta que 

l a l u c h a p o r l a t i ~ e s s d l o ~ e t a p a m b s q u e ~ l o ~ t e r m i n a r o o n l a - d e s ~ -  - 
txmci6n del sistema de explMi5n. 

http://rescam.de
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dencia con otras organizaci" capes- regionales o nacroDliiles, den- de M 
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3.- Las nrcr;m.lzaciones fraternas y solidarias &lo tendrdn derecho a wz  cuan - 





Debe establecer las relaciones  bajo UM polStica de alianzas aprobada por la - ?u?. DeJxdinfommralaAedxesustareas. 

y extraordinarias de las ¿xyanizacicmes m i a r t m > S #  de actividades pramvrdas por la  - 
Ccmisidn de Finanzas y organizaciones fraternas, aportaciones de sindicatms# mlonos, 

o ~ z ? a c i o n e s  estudiantiles, asf ccm3 beteo y Oolectas. 
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I.- UmA POR IA TIERRA 

1.- El Ehcumtm resuelve que los ejes generales deda lucha'por la tierra 

d) Exigirtos la reduccith de la prupiedad privada a la media e$". 
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a) Estos ciclos se oqanizarh am p e l X c ú t a s  oon un -je pol2tioo, aunque - 
I10 exlclusivamente relati.\Eos a l  Rlwimiento cxulpesa. 

b) Acorde am el  car- de los  ciclos se distribuirsn mlan- gue Momen 
acerca de la lwha de las organizaciones de la UPA. 

c)  as organizaciones estudiantiles se hacen -es de la obtencidn de- 
pelfculas, elaboraci6n de carteles, difusidn tmplia del ciclo, venta de - 
bonos y boletos, supenrisi6n de las funciones. 

3) Festivales de solidaridad a la CNPA: 8 

Actividades culturales que quedan bajo la -lidad del 

m (CLEA), cuya finalidad es la  realizacibn de varios f e s t r ~ e s  mbsim-tetrales. 

4) venta de Balms: 

Se ayudard en la mis* y venta de boms autmrhados por la coordinadora Nacb 

ndL "Plan de Ayala", misnos gue.oontribuirSn a la inbgracidn del fondo ecmWco de 

- 

111.- T i m  de hrracibn: 

Publicado  despues  del V Encuentro 
de agosto 1 9 8 2  en Chiapas. 



"Ganar  a los trabajadores del campo  a la lucha  por 'el 

Barta,Armando.  "Crisis  agraria  y  movimiento  campesino 
en los  .setenta".  Cuadernos  Agrarios No. 10/11  pp.18-20 

Montes de Oca,  Rosa y Fernando Rello  "Hacia  un  proyecto 
alimentario  diferente" Comercio Exterior Vol.  32 N6m.2 
pp.  172-173. 

Bartra,Armando. Notas sobre la  cusstidn  campesina (Me- 
xico  1970-1976) ed. Macehual Mexico p. 22 

Montes de Oca, , OP.CIT 

IBID - 
Bartra,  Armando. Notas sobre( ...) . OP.CIT.  pp.llO-1oT 
Bartra,  Armando. Crisis agraria (...) 0P.CIT. 
Bartra,  Armando.  IDEM pp..44-48 Y  53 

Boletxn Pueblo G o  Iv No. 70 2a. quincena de enero de 
1981 p. 14 

- 

Uno.mSs Uno 26 de noviembre de 1978 p.1 

Robles,  Rosario. Las organizac 
dientes. Cuadernos d 
N m 6 x i c o  1981 p.  40. 

:iones campesinas  indepen- 
,elCIES-UNAM. Serie  Investigaciones 

I 

Ruiz  Echazo, Eduardo.  "La Lucha de Emiliano  Zapata  vuel- ! 

la" Ponencia presentada en el Ier. Congreso  Nacional i 
Agrario en Chilpancingo Gro.  p. 105 i 

ve  a cobrar vida en el Movimiento Nacional Plan de Aya- 

Uno mbs Uno 25 de julio de 1979 p. 3 

Robles, Rosario. OP.CIT. p. 42 

Robles. Rosario citando  a Gustavo Esteva Op. CIt.  pp.42-43 



Sandoval, Ana. "La coordinadora Nacional Plan de Ayala" 
Taller  de.Andlisis  de la Coyuntura del Sector Agrario- 
1IS.UNAM - Boleth No. I Trimestre Abril-Junio 1981. 

"Hist0ria.de la CNPA" Boletzn PuebloNo. 84-85 Ia. quin- 
cena  de septiembre 1981.  

"Ganar  a los trabaiadores del C ~ D O  en  su  lucha Dor el 
socialismo" en Punk0  CrStico  (LuGha  de clases 1572-1978) 
ed. Antares No. 123 Marzo 1982. p. 66 

Manual General de  la organizacidn 3er. Ecnuentro de  la 
CNPA por UCI Vega Chica Ver. 1981.  

IDEM - 
"La CNPA Uoces del Campo s.f. p. I 

"¿Por  que se  adpptd el  nombre  de  Plan de Ayala?" Documen- 
to de la  CNPA. Publicado  en el Ier. Boletfn de la CNPA 

Brimer Ecuentro Nacional Campesino.  Revista Textual UACH 
No. I. Uxico 1979. 
"Acta de la Asamblea de la Coordinadora Nacional Plan 
de  Ayala" 9 de novimebre de 1979 

"Noticias de la Coordinadoran  Caminamos diciembre 1979 

S i n  embargo Mateo Zapata continu'o dirigiendo su Movimien- 
to Nacional Plan de Ayala, buscando nuevos aliados y ha- 
ciendo promesas a los que se quedaran con 61. La sede de 
su organizacidn se encuentra en Cuautla y el hecho de ser 
.hijo  de Zapata le da gran importancia, aunque no.tiene el 
carisma de  su  padre, 
En febrero de 1983 declard que su organizacidn agrupaba 
a  mbs  de  la'mitad  de los campesinos.  de la repbbiica ... 

, que carecen de subsidio gubernamental y s'olo recibe una 
cuota.mensua1 por cooperacidn de sus miembros",,Ponce, 
Francisco.  "El Caballo Desterrado del campo por caro y 
.lento" en PROCESO No. 327 7 de febrero de 1983 p. 48-50 
> 

; IBID 

Revista Textual UACH. 3 de abril de 1980 pp. 105-126 

Plan  de Accidn del I1 Encuentro Publicadd por UCI.  Sta. 
Fb de La Laguna.. Municipio  de Quirogh Michoacbn. Abril 
1980.  Todas las acciones que aparecen enumeradas en  las 
seis paginas siguientes  conforman el Plan Oe  Accidn. 

Rello,  Fernando. "Pol'lltica agrkola y lucha  de clases" 
en Nueva Antropologfa No. 17 Año V. Mdxico  mayo 1 9 8 1  
PP. 5-18 
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(35) ~ 6 m e z  Tagle, Silvia. "El  SAM:lntenciones Ocultas o fuerzas 
reales" en Nueva Antropoloqfa Op.  cit. pp 59-70 

(36) Caballero Urdiales, Emilio y Felipe  Zermeño L'opez. "La . 
agricultura mexicana en la coyuntura actual'" Economfa 
Petrolizada. Taller de coyuntura de la Facultad de Econo- 
mLa. U N A "  1 9 8 1  pp. 211-252 

(37)  Boletfn Coordinadora Nacional Plan  de Ayala.  'Octubre 
1980 pp. 1 y 2 

(38)  "La Coordinadora Nacional Plan de  Ayala"  Ponencia que 
presenta la  CNPA  al I1 Congreso Nacional sobre problemas 
agrarios, Chilpancingo Gro. 7 de  junio  de 1982 

(39)  "A1to.a la  polftica anticampesina del Gobierno. LFA y 
SAW' Publicado por la CNPA s.f. 19 pp. 

(40)  Publicacidn Interna de la CNPA "Criterios  de Funciona- 
miento  de la Coordinacidn de Organizaciones  Fraternas 
de la CNPA" febrero  de 1 9 8 1  2pp. # 

Voces del campo Abril de 1 9 8 1  No. 5 p. 3 

(42)  "Gran  Marcha campesino magisterial'' en Boletfn Pueblo 
Año IV.  Nos. 77  y78 mayo' 1981. 

(43)  " "Manifiesto  de la Coordinadora Nacional  Plan  de  Ayala" 
PUNTO CRITICO No. 116 abril 1 9 8 1  pp. 21-22. 

(44 )  "Gran  Marcha Campesino rnagisterial"Bo1etfn Pueblo OP.CIT. 

( 4 5 )  - IDEM 

(46 )  "Huelga  de Hambre de  Presos  Polfticos  campesinos por 
su liberacien" Boletln Pueblo' No. 82 2a. quincena  de 
julio  de 1 9 8 1  pp. 31 

(47 )  .,'Uno mbs Uno 28 de julio de 1 9 8 1  p. 7 

(48 )  "Huelga  de Hambre de mas de 30 campesinos" en Boletfn 
Pueblo No. 82 2a. quincena de  julio  de 1 9 8 1  

(49)  IDEM 

(50) .  "Manifiesto  de la CNPA al Pueblo  de  M6xico" Huelga de 
Hambre  de mas de 30 campesinos. Situacidn en la. que se 
encuentran las negociaciones en  los Estados  donde hubo 
Huelga. Publicado por  los Promotores  Estudiantiles de 
Comites  de apoyo a las  luchas populares (PECALP) s.f. 



' (53) 

(54) 

(55) 
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(58) 
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CNPA. Jornada Nacional contra la represi6n un Balance ' 

CrStico. Voces  del C&p. Año 3 No.-17-18  agosto-sep- 
tiembre 1981 

IDEM 

"Los avances en la lucha de la CNPA" Boletin Pueblo 
No. 82 pp. .4 y 5 

Boletfn Pueblo No. 82 1981 y Revista 1907 Veracruz, 
Ver.  1982. 

"Balance de  las acciones unitarias y formas de 
Coordinacidn con  otros sectores de lcuha y estableci- 
miento de relaciones solidarias" Publicacidn de la 
CNPA IV Encuentro junio 1982. 

Documento Interno de la CNPA en el qu'e se hace un 
resumen de la Asamblea Ejecutiva de la CNPA del dfa 
8 de septiembre de 1981. . 

Montes,  Margarito.  "La CNPA lanza una nueva Jornada de 
Movilizaciones" Bandera. Social'ista . PRT. contraportada 
del ejemplar del octubre de 1981. .v., 

Publicacidn No. I de diciembre de  1981 hecha por algunas 
organizaciones miembros de.la . :. !. CNPA. 

"Unidad Campesina" FPZ. Abril de 1982 No. " 0 "  7 pp. 

Unidad Campesina "Los campesinos pobres en. la lucha por 
la tierra" Boletin No. 1 pp. 4 y 5 

IDEM ' 

Unidad CampeSina. Los campesinos pobres en lucha  por  la 
tierra y trbajo. Organo Informativo de la CNPA.  No. 1 
p. 2 mayo de 1982. 

Ponencia que presenta la CNPA al I1 Congreso sobre Pro- 
blemas agrarios en Chilpancingo Guerrero. 7 de junio de 
1982 p.. 5 

Unidad Campesina Organo Informativo de la CNPA No. 2 5pp. 

Correa,  Guillenno. "Intalada en el PRI,  la Burguesfa agra- 
ria domina economsa y polstica en PROCESO No.' 329  21' 
de febrero de 1983 pp. 18-21 

IDEM 
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(70) "La coordinadora Nacional Plan de Ayala" e n .  Msta Organizaci6n 
Ncinero "O" abril de 1981 p. 8 
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