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RESUMEN 

SISTEMAS DE ORGANIZACI6N TRADICIONAL Y ASOCIACI6N DE 
PRODUCTORES EN TENEJAPA, CHIAPAS, MEXICO. 

Junio 14 de 1996 

Antonio Lopez Me-za 

(Bajo Ia direcci6n de Ia M. en C. Reyna Moguel Viveros) 

La presente tesis tiene el objetivo de entender y demostrar ios cambios 

ocurridos en Ia forma de organizaci6n trad icional de un pueblo indigena tzeltal 

en Los Altos de Chiapas. El pueblo de Tenejapa ha establecido su estructura 

de organizaci6n social a partir del siglo XVI fundada en el sistema de cargos 

religiosos y combinado con cargos politicos, sin embargo, estos se han 

trastocados por Ia penetraci6n de nuevos esquemas de organizaci6n oficial o 

particular. El espacio territorial que ocupa Tenejapa es de propiedad comunal y 

se ha visto ampliado por Ia creaci6n de ejidos y de copropiedades, permitiendo 

asi una diversificaci6n de los sistemas de producci6n para el autoconsumo y 

para Ia exportaci6n. Esta diversificaci6n ha generado asociaciones de 

productores y transportistas, con diversas figuras juridicas, para vincularse al 

mercado nacional e internacional y obtener apoyos de los programas 
• l 

asistenciales del gobierno. El caso de Ia Confederaci6n Tzeltal de productores 
·-

y exportadores de cafe (Cotzepec), ha logrado varies beneficios productivos e 

infraestructuras pero, por falta de cultura cooperativista no ha logrado sus 

objetivos. 

El presente trabajo fue realizado con metodos de historia oral, entrevistas 

dirigidas y Ia participaci6n en diversos fases de procesos asociativos que 

existen en Tenejapa. 

( 



ABSTRACT 

SYSTEMS OF TRADITIONAL ORGANIZATION AND ASSOCIATION OF 
PRODUCERS IN TENEJAPA, CHIAPAS, MEXICO 

14 JUNE 1996 

Antonio L6pez Meza 

Under the direction of Reyna Moguel Viveros, MA Social Anthropology. 

The present thesis has the objective of undestanding and demonstrading the 

changes which have occurred in the form of trad itional organization of a Tzeltal 

indigenous village in Los Altos of Chiapas. The village of Tenejapa established 

its structure of social organization startig in the 16 th century founded on the 

system of relig ious posts combined with political posts. However, these have . 

been altered by the generation of new schemes of official or social organization. 

The territorial space which Tenejapa occupies is communal property and it has 

been enlarged by the creation of ejidos and co-property, thus permitting a 

diversification of the systems of production for selfconsumption and for 

exportation. This diversification has generated associations of producers and 

transporters, with diverse legal forms, in order to become linked to national and 

international markets and to obtain support from government assistance 
. l 

programs. The case of the Tzeltal Confederation of Coffee Producers and 

Exporters (Cotzepec) has achieved various productive benefits and 

infrastructures, but for lack of a co-operativist nature, has not achieved its goals 

The present work was carried out using methods of oral accounts, guided 

interviews and participation in diverse phases of associative processes which 

exist in Tenejapa. 



INTRODUCCION 



1 

Para obtener el grado de Maestria en Desarrollo Rural Regional de Ia 

Universidad de Aut6noma de Chapingo se ha desarrollado el trabajo de Tesis, 

intitulada Organizaci6n tradicional y asociaci6n de productores en Tenejapa 

donde se trata representar de manera diacr6nico y sincr6nico los procesos que 

ha tenido el pueblo indio tzeltal, municipio importante en lo econ6mico, cultural y 

sociorganizativo en Ia Region de los Altos de Chiapas. 

El planteamiento inicial de Ia tesis ha sufrido cambios importantes par Ia 

orientaci6n que contribuyeron los asesores2
. En principia se pretendia llevar un 

seguimiento de experiencia de una sociedad cooperativa de productores de 

ovinos dirigido por mujeres en un paraje de San Juan Chamula; trabajo iniciado 

con algunos investigadores del Colegio de Ia Frontera Sur, antes CIES. El 

segundo se pretendi6 analizar de una manera mas amplia varias experiencias 

de las asociaciones de floricultores de Zinacantan y las asociaciones de 

cafeticultores de Tenejapa. 

Los indigenas de estos municipios altefios participan al desarrollo regional con 

diferentes sistemas de producci6n. Los chamulas contribuyen con Ia producci6n 

de hortalizas para el mercado regional, los zinacantecos participan con Ia 

producci6n de flares cuyo destine al mercado regional y fuera de ella y los 

2Reyna Moguel Viveros, Manuel Parrra Vazquez y Oto Fernandez, Catedraticos de Ia Maestria en 
Desarrollo Rural Regional de Ia Universidad Aut6noma de Chapingo. Generaci6n 93-95 
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tenejapanecos contribuyen con Ia produccion de cafe para el mercado 

internacional 

Par cuestiones de tiempo y Ia dinamica misma de Ia maestria, el estudio se 

centro unicamente al municipio de Tenejapa, con dos objetivos fundamentales: 

analizar Ia evolucion del sistema de organizacion tradicional y. Ia organizacion 

formal que explican el desarrollo economico y sociocultural de los 

tenejepanecos. 

La experiencia vivida y complementada con Ia informacion de los ancianos par 

media de Ia historia oral permitio Ia comprension de los procesos que ha tenido 

el pueblo de Tenejapa, sabre todo el establecimiento de los centros 

ceremoniales de Tenejapa. A partir del establecimiento de los centros 

ceremoniales se inicio una estructura de Ia organizacion tradicional que hoy se 

sigue practicando, a traves del tiempo, se dio una apropiacion territorial definido 

par los pobladores y recientemente han aparecido asociaciones productores que 

hoy participan al proceso de globalizacion a traves de Ia produccion del 

aromatico. 

Los datos capitalizados en vida y de entrevistas no fueron posibles de exponer 

todo en este trabajo, ya que Ia tesis tiene limite establecido par Ia institucion. 

Par otra parte Ia informacion recopilada todo ha sido en lengua tzeltal se ha 

dificultado sistematizar Ia informacion, ya que, hasta ahara no se aceptan tesis 

escritos en tzeltal. AI tratar de escribir con nitidez el significado de las palabras 
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en tzeltal ha sido diffcil describir en buen castellano. Para ella se cont6 con el 

apoyo decidido par parte de mi directora de tesis y Alma Amalia Gonzalez 

Cabanas. 

La presente · tesis tiene cuatro grandes capftulos y quince subcapftulos. El 

capitulo uno explica, el d6nde se trat6 de establecer los centres ceremoniales: 

Tanate, Pocolum, lugares donde no se pudieron edificar el temple de San 

Alonso. Este exodo fue guiado par una interpretacion onfrica de los ancianos de 

Tenejapa. Hasta que encontraron un stenle japal (un valle en una canada) que 

llama oficialmente Tenejapa. A partir del establecimiento definitive de centro 

ceremonial se levant6 Ia construcci6n del temple dedicada al San Alonso 

patrono de los tenejapanecos y posteriormente otros edificios publicos como el 

cabildo; donde se imparte Justicia social para los tenejapanecos y un convento 

donde se alberga el sacerdote en los dfas festivos. AI mismo tiempo se crearon 

dos sistemas de organizaci6n (religiose y politico) que funcionan de manera 

unidas. Estas estructuras de organizaci6n estan nutridas par dos grandes 

culturas Ia maya y Ia espanola. En el sistema de organizaci6n religiose se 

practica aun el saber Maya, los tenejapanecos consideran que forman parte de 

los tres ejes fundamentales para mantener una armonfa Ch'u/tatik, Me 'tik 

Kaxailtik, Me 'tik Tatik (Dios Tierra Hombres) y Ia continuidad de sus culturas 

para una poblaci6n futura. Esta filosoffa mayense se ha semantizada en los 

Santos espanoles importados par los conquistadores espirituales. En el sistema 

de organizaci6n politico se ha estructurada con base al modele de autoridad 
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espanol incorporado al modelo del gobierno mexicano. Con el fin de reforzar el 

sistema religiose e imponer arden y justicia a Ia poblaci6n; sabre todo en Ia 

cobranza de tributes par el usa de Ia tierra. 

En el capitulo dos se trata de explicar el proceso de Ia estructura agraria en Ia 

region Altos Chiapas y en Tenejapa. La tenencia de tierra en los Altos esta 

compuesta de tres formas de propiedad; Ia comunal, Ia privada y Ia ejidal. Las 

. tierras comunales son ocupadas y trabajadas par los indigenas tzeltal y tzotzil, 

las tierras privadas son ocupadas par ladinos (mestizos) y las tierras ejidales son 

ocupadas y trabajadas par indigenas y ladinos a partir del proceso de Ia reforma 

agraria en Chiapas. En Tenejapa con Ia presencia de Ia poblaci6n ladina en el 

Iugar existen las tres formas de propiedades descrita anteriormente, pero par los 

procesos actuales en Chiapas se ha cambia las relaciones. La tierra comunal 

ha sido Ia base material de Ia organizaci6n sociocultural de Ia poblaci6n 

indigena, en ella se ha conservado los sistemas de organizaci6n tradicional, ha 

sabre poblado par el crecimiento demogratico y Ia sabre explotaci6n del suelo 

par los comuneros, como consecuencias de estos muchos tenejapanecos 

salieron del Iugar para formar nuevas colonias fuera del municipio, tales como 

Nuevo Jerusalem, Maravilla Tenejapa, Flor de Cafe en el municipio de Las 

Margaritas Chiapas y Ia compra de ranchos en otros municipios. 

Los ejidos Sibactel y Matzam de Tenejapa fueron creados en Ia decada de 

1930, cuando el Presidente de Ia Republica Gral. Lazaro Gardena puso en 
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practica el cumplimiento de Ia reforma agraria emanada de Ia Revoluci6n 

mexicana. Estes ejidos han side ocupados por hijos de indigenas quienes 

habian side mozos de los hacendados, que Ley les correspondia seguir 

trabajando Ia tierra como propietarios. 

Las tierras de propiedad privada tambien han sufrido cambios fuertes. En un 

primer momenta las haciendas que existia en el Norte y Sur de este municipio 

se transformaron en Ejidos, y el segundo momenta, las pequer'ios propiedades 

que habian quedado en Ia primera segregaci6n pasaron a ser copropiedades. 

Comprado por los indigenas tzeltales de Tenejapa y de Oxchuc. Este proceso 

agrario se agudiz6 mas Ia compra venta de ranchos por el movimiento armada 

del primero de enero de 1994. Los ranchos que aun estaban libres han side 

posesionados por los tenejapanecos, aprovechando Ia coyuntura social y 

politica en el Estado de Chiapas. Estan esperando que el Gobierno se les 

paguen el rancho posesionado. 

Baja esta estructura de Ia tenencia de tierra en Tenejapa y Ia Region se ha 

organizado Ia producci6n por comuneros , ejidatarios y pequer'ios propietarios. 

Sin embargo no han side suficiente para intensificar Ia producci6n en el campo 

que tienda a un plan de desarrollo regional. Los comuneros y ejidatarios han 

instrumentado nuevas estrategias asociaci6n para que sean sujetos de creditos 

o de otros tipos de apoyo asistencial. Estas nuevas asociaciones con figuras 

juridicas que van desde las Cooperativas, Sociedades de Solidaridad Social, 
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Asociaciones civiles cuyos objetivos a Ia produccion, comercializacion y de 

consumes. 

En el capitulo tres se trata de explicar las bases juridicas que han dado origen 

las organizaciones sociales para Ia produccion a nivel nacional. Como primera 

disposicion juridica ha sido Ia Ley de Ia Reforma Agraria decretada en 1917. Sin 

embargo a esta disposicion quedaron al margen muchos sectores productivos y 

para organizarlos se decretaron otras leyes para formalizar las agrupaciones; 

entre elias Ia Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Sociedad de 

Solidaridad Social , Ia Ley de Asociacion Ganadera y otro otros Codigos que 

condicionan Ia formaciones de Asociaciones Civiles. 

Este marco legal que existe en el contexte nacional, en Chiapas y en Ia Region 

se han asociadas algunos productores del sector primario, secundario y terciario 

utilizando algunas de estas disposiciones juridica ya mencionadas. En 

Tenejapa sucede lo mismo pero de productores de menor escala. 

La categoria de clasificacion en que se ubican las asociaciones en el contexte 

estatal no rebasan del Segundo nivel; las pocas que existen en Ia Region de los 

Altos de Chiapas estan en un proceso para el segundo nivel, y las asociaciones 

desarrolladas en Tenejapa todas se clasifican en el primer nivel, aunque Ia 

asociacion de cafeticultores ha construido su bases de organizacion social de 

varies parajes pero estan amparadas bajo una sola figura juridica. El caso 

particular de Tenejapa se explica Ia genesis de las asociaciones, como 
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modificadores del sistemas social de produccion y organizacion tradicional. 

El capitulo cuatro de esta tesis tiene por objetivos de explicar que, a partir de los 

cambios ocurridos en los sistemas de produccion se ha cambiado tambien las 

relaciones sociales de produccion en Tenejapa. 

Anteriormente los tenejapanecos eran productores de autonconsumo -maiz y 

frijol- con Ia tecnica de Rosa-Tumba Y Quema (RTQ). Con esta tecnica no tardo 

de empobrecer Ia tierra hasta que en un momenta dado ya no producia maiz 

para el consume. Pero en Ia parte templada se podia dedicar para otros cultivos 

tales como el cacahuate, cana de azucar y frutales. Sin embargo aprovechando 

Ia presencia de los frutales y el trabajo de asalariados que hacian los 

tenejapanecos a los diferentes fincas cafetaleras introdujeron Ia semilla del 

aromatico en Ia zona templada. Este nuevo sistemas de cultivo fue desarrollada 

y fomentada por el Institute Mexicano de Cafe (lnmecafe) y los militantes del 

Partido Socialista de los Trabajadores (Pst) a mediados de Ia decadas de 1970. 

Asi de esta manera se desarrollo Ia produccion del cafe en los tres municipios 

(Cancuc, Oxchuc y Tenejapa) y as[, los habitantes del area cafetalera dejaron 

de ser trabajadores asalariados en las fincas cafetaleras de las regiones Sierra 

Madre y Soconusco y ahara son productores y exportadores de cafe de sus 

comunidades. 

Este nuevas sistema de produccion ha modificado los niveles de Ia toma de 

decision en Ia unidad de produccion campesina, cuando anteriormente lo hacia 
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el jefe de familia y ahara Ia decision depende del mercado regional e 

internacional. Del mismo modo, el cultivo de cafe ha creado Ia necesidad de 

fomentar una organizacion basada en al union de varias familias en un paraje 

llamandose Unidad de Explotacion, Produccion y Comercializacion (Upe) 

organizado par lnmecafe. El Nombre y las funciones desconocidas par los 

tenejapanecos. 

El incremento de las Uepc en los tres municipios se formo Ia Sociedad de 

productores de cafe Pocolum, dirigida par el lnmecafe. Sin embargo con Ia 

llegado del Institute Nacional lndigemista en el area par media de su Residencia 

en Tenejapa cambio el tutelar de Ia organizacion. Aprovecho Ia experiencia 

organizativa par el institute anterior y retoma Ia estructura creada en los parajes, 

dandole el nuevo nombre de comites comunitarios y se registra con una figura 

jurfdica de Confederacion Tzeltal de Productores y Exportadores de Cafe en los 

Altos de Chiapas, Sociedad de Solidaridad Social (Cotzepec, SSS). 

A partir de Ia figura jurfdica de Ia Cotzepec se hizo sujeto a credito y asf pudo 

obtener infraestructura productiva en Pocolum. Sin embargo, los socios de esta 

organizacion no se capacitaron para servir y administrar su propia organizacion, 

algunos dirigentes salieron con buenas posiciones, expoliando a sus propios 

companeros indfgenas. Esto ha creado una serie de problemas en el interior de 

Ia organizacion y ha provocado el surtimiento de nuevas grupos informales que 

se dedican al intermediarismo. Asf, Ia Cotzepec esta en entre dicho su 
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proyecci6n hacia el futuro par las deudas interna y externa contraido en Ia 

cosecha de ciclo 94/95. 
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CAPiTULO I 

SISTEMA DE ORGANIZACION TRADICIONAL EN TENEJAPA 
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El entendimiento de Ia vida de un pueblo mayense se centra en Ia explicaci6n 

de Ia relaci6n arm6nica de tres elementos principales: tierra, hombre y dioses. 

Sin embargo, Ia menci6n de estos elementos en el idioma castellano no coincide 

plenamente con Ia connotaci6n que tienen en Ia lengua tzeltal. La trayectoria de 

estos conceptos ha tenido variaciones en el tiempo par Ia influencia del 

mestizaje, las cuales quedan representadas en Ia Figura 1, Ia que sabre un eje 

de temporalidad representa Ia relaci6n de los componentes del triimgulo, que en 

Ia epoca contemporimea se esta rompiendo par las influencias externas. El 

proceso de desestabilizaci6n o rompimiento del equilibria de cualesquiera de los 

componentes de ese triangulo par Ia penetraci6n de nuevas ideologias hace 

mella en Ia creencia indigena que identifica a Ia tierra como Ia portadora del 

sustento de Ia poblaci6n. El cambia en las fuerzas vectoriales del triangulo 

equilatero da pauta a los conflictos sociales de muchos de los pueblos y 

comunidades de Los Altos de Chiapas3
. 

Esta sabiduria meyense se encuentra actualmente en los curanderos (Poxiletik) 4 

de cada pueblo indio y en elias se ha cimentada Ia organizaci6n social. Este 

espacio privilegiado de los curanderos par sus ejercicios curatives en Ia 

3 Puede afirmarse que en gran medida los conflictos sociales por expulsiones en el municipio de 
San Juan Chamula y otros obedecen a Ia perdida del equilibria de los elementos del pensamiento 
ind igena. La tierra deja de dar buenas cosechas para el sustento de los hombres y los dioses 
dejan de ofrecer su protecci6n contra de los fen6menos naturales ante Ia falta de ofrendas. Todo 
esto porque los hombres dejaron de serlo para convertirse en animales. 
4 Poxiletik es nombre que se le conoce en tzeltal a los a los curanderos de Tenejapa. 
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comunidad o fuera de ella pasan a ser principales (Kaviltoetik) 5 y marcaran Ia 

pauta del desarrollo comunitaria. 

El desarrollo de una comunidad indigena mayense gestado a partir de un 

sistema de organizacion social se hace Ia apropiacion del territorio, tomando 

como fundamento Ia simbologia de Ia vida onirica de los principales, asociada a 

Ia interpretacion de los fenomenos naturales. Asi se desarrollo el municipio de 

Tenejapa. Este planteamiento entra en antagonismo con Ia forma de 

organizacion social impuesta par los espafioles mediante Ia evangelizacion de Ia 

Iglesia Catolica y las normas politico-administrativas. 

A) HISTORIA DE TENEJAPA 

Para entender el desarrollo de Tenejapa es imprescindible hacer una 

reconstruccion historica de su surgimiento como pueblo, a partir de Ia historia 

oral manifestada par pobladores de diferentes parajes y algunas fuentes 

documentales. Esto servira para comprender Ia dinamica interna en que surgio 

Ia organizacion tradicional del municipio. 

El historiador Jan de Vas en una conferencia dictada en 19866
, remite que el 

inicio de Ia construccion de iglesias, que actualmente son las cabeceras 

municipales de Ia region Altos fue alrededor de 1545. Par otro lado, Justus 

5 Kaviltoetik es el nombre que se le atribuyen en tzeltal a los principales de Tenejapa. Quienes 
realizan dos rezos colectivos al ario para el bienestar materiales y espiritual de los tenejapanecos 
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Fenner y Angelica de Aubry informan que Ia fundaci6n de Tenejapa se hizo a 

mediados del siglo XVI. Del mismo modo, los musicos e historiadores de 

Tenejapa 19877
,: funda en una historia oral hecha a un Anciano8 de Tenejapa 

quien recorda que sus abuelos eran originarios de Amatenango del Valle. Este 

municipio se localiza a pocos kilometres de Teopisca. 

El trabajo de campo realizado parti6 de Ia historia oral de don Antonio Guzman 

Osil9
, quien refiri6 Ia manera en que los ancianos guiaron al pueblo hacia el 

establecimiento del centro ceremonial religiose, orientandose par sus suenos. 

El mapa de Ia Figura 2 se ubican los centres ceremoniales que antecedieron a 

Tenejapa. De elias, Tanate' fue el primer Iugar "sonado"10 par los ancianos para 

construir Ia iglesia de San Alonso, patrono de Tenejapa, y se ubica entre los 

limites intermunicipales de Tenejapa y Chenalh6. Sin embargo, los suenos de 

los ancianos indicaron que no era el mejor Iugar, lo cual se explica, ya que el 

historiador aleman Justus Fenner11 cementa que estaba ocupado par hacienda, 

6 Lopez Meza A: 1992:25. Sistema religiose-politico y las expulsiones en Chamula. 
7 Musicos e historiadores de Tenejapa, 1987:34-38. Testimonio, La fundacion de Tenejapa. 
Mexico lndigena. Institute Nacional lndigenista 
8 Los ancianos de las comunidades tzeltales ocupan Ia jerarquia maxima dentro de Ia 
estratificacion social par prestigio. 
9Tzeltal del paraje Majosik de Tenejapa, de aproximadamente 60 alios que ocupo varies cargos 
religiosos importantes en el municipio. 
10EI suerio de los ancianos es el principal elemento para Ia toma de decisiones de mayor 
trascendencia de los tzeltales dentro de Ia organizacion tradicional. 
11 Conversacion personal con el investigador en 1992 en San Cristobal de Las Casas. 
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propiedad privada de emigrados alemanes que "enganchaban"12 indfgenas para 

llevarlos a trabajar a sus plantaciones cafetaleras en el Soconusco. 

En historia oral, don Antonio Guzman Osil se acuerda que los ancianos cargaron 

el Kakanantik con musicas y cohetes de Tanate' a un Iugar amplio y centro del 

territorio de Tenejapa que hoy se llama Pocolum (Pueblo Viejo), sitio donde San 

Alonso no quiso permanecer par Ia presencia de las hormigas propias de ese 

Iugar de tierra templada. Otra historia oral de Pedro Meza Nucul del paraje 

Ch'acoma informa que "Kakanantik (San Alonso) no quiso estar en Pocolum 

porque alii habia Tzajal Tzek (Aiacran rojo)" peligros para los tenejapanecos. 

Asimismo se acordo que su papa le habian dicho "que en pocolum se hada 

plaza en los sabados. Si embargo Ia plaza se suspendio porque ahi lo 

ejecutaron a un ladino que llegaba a cobrar impuesto a los vendedores y como 

consecuencia de esta ejecucion surgio Ia plaza de Yochib . A manera de acordar 

Ia importancia de Pocolum se celebran fiestas de Carnaval alii cada ana". Con 

esto, una vez mas el sueno de los ancianos indico el cambia del centro 

ceremonial, eligiendo en esta ocasion a Tenejapa, ubicado en un valle que se 

formo a partir de una falla geologica 13
. 

La tierra de Tanate era propiedad de emigrado aleman, despues ladinos de San 

Cristobal y las de Pocolum y Tenejapa son propiedades de indigenas, con una 

12En Ia literatura de Chiapas este termino ha sido acunado para designar el fen6meno de llevar 
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pequeiia diferencia que en Pocolum era de uso individual yen Tenejapa es era 

de uso comunal. Tenejapa tiene las ventajas de Ia disponibilidad de agua, 

menor densidad de poblaci6n y mayor cercanla a Ia ciudad madre de San 

Cristobal de Las Casas. Posteriormente, estas tierras de uso comun fueron 

apropiadas de manera violenta por los ladinos, usurpando asl el control 

comercial y politico del territorio religiose, tal como se presenta en un esquema 

de Ia Figura 3. Desde Ia epoca colonial Tenejapa ha tenido Ia funci6n de centro 

ceremonial religiose cat61ico, donde Ia semantizaci6n 14 cultural indlgena dio por 

resultado Ia adoraci6n de San Alonso como patrono del territorio, lo cual gener6 

una organizaci6n social que asocia Ia territorialidad a sus deidades. Esta 

organizaci6n socioterritorial y el rol de centralidad 15
, constituyen los elementos 

esenciales retomados por el sistema politico moderno mexicano en 1915 para el 

reconocimiento de Tenejapa como municipio del estado de Chiapas 16
. Desde 

indigenas de Los Altos a las fincas cafetaleras del Soconusco. 
130bservacion de doctor Manuel Parra Vazquez en recorrido de campo en 1986. 
14 En conversacion personal en noviembre de 1995 con Anhat Ariel, antropologa que realiza 
estudios de identidad con el grupo mayense ubicado en Ia region de Ia Huasteca veracruzana), 
explico Ia aplicacion del concepto de somatizacion, en terminos de que los pueblos indigenas no 
desarrollaron precisamente un sincretismo religioso sino que renombraron a sus antiguas 
deidades. Para los tzeltales de Tenejapa el sol y Ia luna eran sus principales dioses, por lo que 
dieron los nombres de estos a los santos principales de Ia religion catolica. San Alonso es 
llamado Kakanantik, que representa al Sol, y Ia virgen de Natividad es llamada Ch'umetik, 
representa a Ia Luna. Esta idea Ia refuerza el comentario del Parroco de Tenejapa, Juan 
Melendez Toache, quien comento que hubo un abandono de los clerigos por mas de cien alios, lo 
cual indujo a Ia resemantizacion de las deidades. 
15EI rol de centralidad esta en funcion del mercado en dias de fiestas y Ia cuestion de centro de 
poder politico- religioso de Ia cabecera municipal. 
16 Gobierno del Estado de Chiapas y Secretaria de Gobernacion, 1988:560 Los municipios de 
Chiapas. 
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entonces inici6 Ia confrontaci6n ideol6gica entre Ia estructura tradicional de 

cargos religiosos y sistema politicos. 

El territorio de Tenejapa se articula a partir de Ia cabecera municipal, sede 

donde convergen las autoridades del sistema tradicional de cargos, que tiene 

una distribuci6n y organizaci6n espacial estructurada en dos formas de 

asentamiento poblacional. En Ia Figura 4 ayuda a comprender las diferencias 

entre "lo indigena y lo ladino", ya que par un lado Ia vision ladina de Ia 

distribuci6n espacial retoma elementos del modelo espanol, con respecto a Ia 

ubicaci6n de las viviendas en manzanas y las calles en escuadra; en contraste, 

el territorio "indigena", otorgado a quienes participaron en Ia construcci6n del 

templo, se ubica en las partes norte y sur de Ia periferia ladina y no parece 

regirse par un arden, sino que las viviendas tienen una distribuci6n diaspora, ya 

que de esta manera, cuentan los ancianos, se sentian protegidos de los 

desmanes de los ladinos. 

Cabe senalar otras diferencias que contrastan "lo indigena con lo ladino": 

mientras las viviendas ladinas implican Ia estancia permanente de Ia familia, las 

viviendas indigenas son exclusivamente construidas par grupos parentales, con 

el objetivo de ser utilizadas en caso de que cualesquiera de los miembros deba 

cumplir con algun cargo tradicional. De lo anterior se deriva que sean los ladinos 

quienes practican un comercio permanente. En Ia misma figura cuatro se 

aprecia Ia ubicaci6n del cementerio en Ia zona suroeste de Ia cabecera 
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municipal, el cual solo es usado por los ladinos, ya que para los indigenas 

tenejapanecos 17 no existe Ia concepcion cultural que separa los espacios de 

vivos y muertos. 

En Tenejapa se establecio de manera definitiva el centro ceremonial que Ia 

cultura indigena ubico para Ia adoracion del santo tutelar impuesto por Ia arden 

religiosa de los dominicos. En Ia misma figura cuatro se observa unas cruces 

que forman dos lineas perifericos que encierran el Iugar sagrado. La linea 

externa es llamado muk'u/ ti' ch'ajan18 y el interior referenciado tr ch'in ch'ajan19
; 

ambas permiten distinguir dos lineas imaginarias que, simbolizan areas donde 

florece el plena desarrollo material y espiritual de los tenejapanecos y a Ia que 

San Alonso extiende su proteccion para cualquier salvedad. Estas lineas 

imaginario son determinado por Ia ubicacion de cruces, tratando con ello de 

simbolizar Ia supremacia del patrono del pueblo. La importancia de las cruces 

sera ampliamente desarrollada en el incise A' tel patan, ya que es Ia parte 

fundamental en este sistema tradicional de cargos. 

17 Por tradici6n prehispimica los indigenas entierran a sus muertos en lugares adyacentes a su 
vivienda o incluso dentro de ella. 
18 Esta expresi6n se traduce al espariol como "cerco grande" y tiene una connotaci6n particular 
ya que los indigenas afianzan su fe en esto, pensando que es al interior del cerco donde San 
Alonso da protecci6n a sus hijos tenejapanecos. 
19 Esta expresi6n se traduce como "cerco chico", respecto al cual los tenejapanecos tienen Ia 
creencia de que al interior San Alonso ofrece protecci6n a quienes ocupan cargos politicos y 
religiosos del sistema tradicional. 
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B) ORGANIZACION TRADICIONAL 

Este incise hare~ un estudio de las relaciones de organizacion que Tenejapa ha 

establecido como municipio en los diferentes niveles territoriales generados par 

el sistema politico del Estado: regional, estatal y nacional. AI mismo tiempo se 

profundizara en Ia forma en que las autoridades municipales ejercen el poder en 

los parajes20 y las localidades que lo integran. Este proceso metodologico 

facilitara expresar las interrelaciones que se establecen en los diferentes niveles 

de los puestos o cargos tradicionales. 

La organizacion tradicional de Tenejapa, tal como se conoce ahara, se gesto 

durante el siglo XVI, en el perfodo de Ia Colonia, y estuvo fuertemente influida 

par Ia conjuncion de Ia vision cosmologica indfgena basada en el politefsmo con 

Ia concepcion monotefsta impuesta par Ia Iglesia Catolica, siendo seriamente 

trastocada en Ia decada de los sesenta par Ia nueva pastoral evangelica catolica 

llamada "teologfa de Ia liberacion", paralelamente a Ia cual se introdujeron en el 

municipio las sectas protestantes que aceleraron Ia desestructuracion de Ia 

organizacion tradicional. En este sentido, Medina (1991: 191) reporta que en 

20Los parajes estan integrados par un numero variable de localidades, ya que las familias tienden 
a reubicar su casa-habitaci6n en funci6n del acceso a diferentes servicios (carretera, escuela, 
manantiales) o par conflictos sociales. Es una celula de organizaci6n tradicional de Ia poblaci6n 
retomada par el sistema politico municipal para su administraci6n. Segun reportes de Tenejapa 
desde su nombramiento como municipio eran 21 parajes. Actualmente (1995), Ia polftica 
educativa federal ha fraccionado el territorio en 45 parajes, un paraje inicia a partir del 
establecimiento de una escuela de Ia SEP. 
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1951 se dio Ia expulsion de las primeras familias protestantes de Ia cabecera 

municipal por catolicos tradicionalistas. 

En Ia decada de los sesenta se realizo diversas investigaciones antropologicas 

en Chiapas, en un contexte particular que se gesto en esta ciencia durante tal 

periodo. De relevante trascendencia siguen siendo los aportes de Medina 

(1961) y Camara (1966) acerca de Tenejapa, los cuales dan elementos 

comparatives en forma retrospectiva con los aqui vertidos. Sin embargo, estes 

investigadores se desenvolvieron como agentes externos al conocimiento 

cultural de los tenejapanecos y lograron comprender los mas comunes y quizas 

falto el sentido intimo para los tenejapanecos. 

Los tzeltales del municipio de Tenejapa tienen un complejo sistema tradicional 

de cargos religiosos y politicos que ha sido transformado por el orden politico 

externo. El Cuadro 1 es un auxiliar en Ia caracterizacion de los principales 

cargos tradicionales. En el interior de este contexte tradicional, Ia salud fisica y 

Ia conducta social han sido su mayor preocupacion . De esta inquietud surgen 

los curanderos o poxiletik, reconocimiento honorifico a una persona que 

establece Ia salud de sus projimos, adquirido en un "don natural", enlazado a Ia 

interpretacion de Ia vida onirica de las culturas mayenses21
. El prestigio de un 

curandero habra de formarse a partir de Ia practica de su "don" con los vecinos 

21 Comunicaci6n personal de Antonio Guzman Santiz (octubre 1994) y de Diego Mendez lntzin 
(septiembre 1995}, ambos renombrados curanderos de Chacoma y ejido Sibactel, Tenejapa. 
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Cuadra 1. Caracteristicas de los sujetos de Ia organizaci6n tradicional de Tenejapa, Chiapas 

Poxiletik Muk'ul kaviltoetik Pas A'teletik A'tel patan 
Curanderos Rezadores Cargos religiosos Cargos politicos 

Son curanderos Tienen que saber rezar. No necesariamente son No necesariamente son 
De preferencia deben ser curanderos curanderos 
curanderos. 

Cargos Vitalicios Cargo vitalicio en el que No son vitalicios No son vitalicios 
participan el hombre y su 
mujer 

Son mayores de 20 Son personas mayores de El cargo que se ocupa El cargo que se ocupa 
alios edad (entre 40 y 50 alios) depende de Ia edad . depende de Ia edad 
Son casados Son designados por el Antes solicitaban con Son elegidos en los parajes o 

grupo y aprobados por los tiempo los cargos y son nombrados por uno que 
Alkaletik. ahora son: tiene cargo de mayor 

-postulados por quien jerarquia. 
esta en funciones. 
-Nombrados por los 
Alkaletik 

Reciben el cargo Generalmente son casados Solamente los cargos Reciben el cargo por 
mediante un don de menores pueden ser designaci6n y por elecci6n 
los dioses solteros 
Atienden Ia salud Rezan en los lugares Atienden los Rezan para el bienestar de Ia 
fisica y espiritual de sagrados de los parajes requerimientos para Ia poblaci6n, atienden las 
las personas a su (cerros, Iagunas, fuentes de celebraci6n de los necesidades del pueblo y 
cargo agua) santos. tambien impartE;ln jljsticia. 
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mas cercanos. El reconocimiento asi recibido el poxil induce a un proceso de 

jerarquizaci6n del sistema de cargos religiosos. Los poxiletik desempenan un 

papel importante en Ia poblaci6n indigena. Son personas mayores edad que 

segun afirman, recibieron el don de curar enfermos, "par suerte" de entes 

sobrenaturales mediante los suenos22
. 

Se mencion6 anteriormente Ia forma en que surgen los curanderos o poxiletik de 

Tenejapa, ahara corresponde explicar Ia manera en que a partir de este grupo 

se articulan con otros grupos de Ia organizaci6n tradicional, algunos de los 

cuales se incorporan tambien a una escala de responsabilidad y prestigio en el 

pueblo. Para esto, se abordara en primer termino las principales caracteristicas 

' que identifican a los cuatro grupos en que se divide el sistema de cargos 

religiosos y politicos. La Figura 5 hace una sintesis de Ia informacion, ya que 

muestra el sistema de organizaci6n en dos ejes, uno de elias ubicando los 

cuatro grupos principales: poxiletik, kaviltoetik, pas a'teletik (sistema de cargos 

religiosos) y a'tel patan (sistema de cargos politicos) integrado cada uno de elias 

par cargos especificos. Un segundo eje determina los espacios territoriales en 

que se desenvuelve cada categoria de cargos. 

22 El poxil Diego Mendez lntzin (1995) relata que en sus suerios se les da a elegir entre varios 
Iibras. Si eligen el libra de color blanco su vocaci6n sera curar enfermos, pero si eligen Iibras de 
color rojo o negro se dedicaran a hacer brujerfa. Antonio Guzman Santiz comunicaci6n personal, 
(octubre 1994). 
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El grupo del poxiletik o curanderos esta integrado de hombres y mujeres a 

quienes llama tatiJ<23 o metiJ<24 Poxif5
, quienes son valorados par su servicio a Ia 

poblaci6n, sin distinci6n de genera. Estos cargos son importantes para Ia 

poblaci6n porque son los poseedores de Ia sabiduria medica tradicional que ha 

servido para curar a los enfermos de Tenejapa, ganandose asi el prestigio y 

respeto de los pacientes y sus familiares. La funci6n de los curanderos y 

comadronas va mas alia de Ia cura fisica del enfermo, ya que tienen el 

compromise de rezar y pedir a Dios par el bienestar de las personas que estan 

bajo su responsabilidad espiritual. El reconocimiento y prestigio de algunos 

miembros poxiletik puede llegar a trascender los If mites municipales. 

Algunos miembros del poxiletik desemperian una doble funci6n, ya que en sus 

suerios son encomendados par los dioses para atender y comunicarse con el 

Ch'u/tatiJ<26
, el cual se representa en un cafre de madera27

, que en su interior 

guarda objetos que solo conoce el "muchacho", nombre que se da a Ia persona 

que ocupa este cargo. Su importancia en Ia comunidad radica en Ia facultad 

23 Tatik significa padre o anciano de respeto 
24 Metik es Ia palabra tzeltal que significa mama o senora de respeto de respeto y desempenan 
las funciones de comadronas. 
25 Poxil es un curandero en singular. 
26Se traduce al castellano literalmente como "nuestro santo padre" pero, de manera simb61ica, 
como "Dios hablante". Se sabe que este Ch'ultatik puede tener varios nombres particulares, tal 
es el caso de los senores Pedro Meza Nukul del paraje Navil y Sebastian Mendez Tonil, del 
paraje Sibactel (ambos difuntos), quienes tenfan a su cargo uno llamado Esquipulas y otro San 
Miguel, respectivamente. 
27Caja de madera de pino, cuyas medidas son aproximadamente de 15 centfmetros de ancho por 
20 de largo y 10 em de altura, Ia cual adquieren en el mercado principal de Ia ciudad de San 
Cristobal de Las Casas. 
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para predecir algun suceso importante28
, principalmente para augurar el 

bienestar de los familiares que han salida a trabajar en las fincas y otros lugares 

lejanos. Cuando un poxil con Ch'ultatik es acertado en sus diagnosticos para 

sanar a sus enfermos gana prestigio con sus feligreses y al Ch'ultatik se le 

agradece con fiestas29 en su honor. 

No obstante, Ia cohesion que existe en Ia organizacion tradicional de Tenejapa, 

su estructura se ha vista trastocada por diferentes factores y elementos. 

Destacan entre ellos de sobremanera las iglesias catolica y protestantes, que 

inducen el temor y obligan a sus fieles a rechazar las practicas de Ia medicina 

tradicional. lncluso en el periodo presidencial de Sebastian Lopez Meza (1983-

1985) se persiguieron e incluso asesinaron a varies curanderos y los que fueron 

perdonados tuvieron que pagar multas economicas. Sin embargo, en Ia mayoria 

de los tenejapanecos es mas fuerte Ia tradicion y clandestinamente continuan Ia 

practicando el uso de los pxiletik para Ia salud y bienestar de los tenejapanecos. 

El segundo gran grupo de Ia organizacion tradicional de Tenejapa es el muk'ul 

kaviltoetik, con una estructura jerarquica. Son quienes desempefian Ia funcion 

de hacer los rezos en los lugares sagrados para (k'al nail) Ia milpa y (cuxlejal) el 

bienestar de Ia poblacion, realizando estas en los meses de abril y junio. El 

28 Alga similar a Ia referencia que hace Favre, 1984 de las piedritas hablantes que dirigi6 Pedro 
Diaz Cuzcat en 1712, en Tzajal Jemel, municipio de San Juan Chamula. 
29 Como es el caso de los San Miguelitos que tenian el muchacho Sebastian Mendez Toni!, del 
paraje Sibactel, y Ia Senora Maria Velasco, guatemalteca que vivia en el paraje Pocolum. Esta 
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numero de miembros del muk'u/ kaviltoetik, esta determinado par 21 parajes de 

los que originalmente estaba conformado Tenejapa, cada uno de estes tiene 

dos personas que desempenan el cargo de muk'u/ kaviltk de manera vitalicia, 

quienes para su designaci6n son propuestos par el que esta en funciones y 

aprobados par el tatik kuneroP0
. Para este cargo se considera personas 

mayores de edad que conozcan los rezos que en Ia mayoria de los casas 

forman parte del tatik poxi/etik. 

La jerarquia maxima del muk'ul kaviltoetik es el bankilal kavilto , cargo vitalicio 

que par tradici6n recae siempre en el paraje kotolte' y que debe ser ratificado 

par el a/ka/eti/{31 y el tatik kuneroP2 y tiene Ia funci6n de coordinar y dirigir las 

actividades religiosas del muk'u/ kaviltoetik. 

La importancia del muk'ul kaviltoetik es de caracter espiritual, pues se encarga 

de propiciar Ia cohesion social del municipio, mediante los rezos en lugares 

sagrados de cada paraje, lo cual da sentido de pertenencia al municipio como 

comunidad. Se implorara par el bienestar de Ia poblaci6n y las buenas 

cosechas. Tiene una relaci6n estrecha con las fechas de los rezos y el ciclo 

productive de Ia milpa, generalizando esto en todo el municipio. Asi, inicia el 

ultimo fue expulsada del municipio en 1988 par tanta fiestas que hacia en su casa. 
30 Presidente municipal 
31Grupo de alcaldes 
32Presidente municipal 
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primer rezo, llamado Kuxlejaf3
, se realiza en abril, coincidiendo con el periodo 

de siembra y Ia etapa de rapido crecimiento del maiz. El segundo acto ritual 

llamado K'a/ nail, se hace en junio y en el se pide a los "dioses naturales"34 que 

procuren las buenas cosechas. Esto coincide con el periodo de espigamiento y 

llenado de grana de maiz. Un tercer rezo se hace el 29 de septiembre en Ia 

laguna Ja/ame'tik Tz 'ajan Zul. Este acto ritual se entrega una mudada de traje 

tradicional de mujer tenejapaneca a Ia laguna, como simbolo de humildad de los 

tenejapanecos a Ia Dios laguna para mantener Ia armonia con los dioses 

naturales. En Ia laguna se cree que alii es su morada de Ia virgen de Natividad 

y Ia que esta en Ia iglesia es su imagen. En este acto participa tambien Ia Me'tik 

Jalojom Antz35 con las esposas de los muk'ul kaviltoetik y estan alii hasta fuera 

recibida el traje tradicional par Ia laguna, Si no se sumerge el traje al fonda de Ia 

laguna significa que Ia Jalametik esta enojada y habra que hacer de nuevo el 

traje con mas delicadeza, recomendarle a Metik jalojom antz que mantenga su 

castidad y voluntad de elaborar el traje tradicional para ser aceptada par a Ia 

laguna36
• La ofrenda que se le hace a Ia laguna es con el fin de impedir los 

efectos malos de naturaleza que expide durante el periodo de periodo de mayor 

33 Palabra que en espanol puede traducirse como una petici6n de los rezadores par el bienestar y 
Ia armenia del pueblo. 
34 Par dioses naturales se entiende los fen6menos atmosfericos o geograficos que tienen 
influencia en el ciclo productive de los cultivos; dentro de estos los mas importantes en Tenejapa 
son: las tormentas electricas, Ia lluvia con granizos, los vientos, accidentes orograficos y 
manantiales. 
35 Nuestra madre tejedora; es una doncella elegida par los Muk'ul kaviltoetik para elaborar el traje 
tradicional de Ia Metik ta Tz'ajanzul. 
36 Ubicada en terrenos comunales colindantes con el ejido Candelaria, municipio de San Cristobal 
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precipitaci6n pluvial, entre ellos los vientos, las lluvias torrenciales que provocan 

derrumbes, inundaciones en las milpas y los truenos. 

Cabe seiialar que en Ia ultima decada ha disminuido Ia participaci6n de los 

ancianos en cargo de muk'ul kaviltoetiJ<37
, ya que no reciben ningun tipo de 

compensaci6n por los servicios dedicados a Ia poblaci6n; por ello, utilizan como· 

pretexto el haber dejado de ser tradicionalistas y haberse incorporado a alguna 

secta protestante. 

C) SISTEMA DE CARGOS RELIGIOSO (pas a' teletik) 

El grupo de pas a'teletik ocupa Ia tercera division del sistema organizaci6n 

tradicionales de Tenejapa. Tiene Ia funci6n primordial de mantener Ia tradici6n 

del pueblo y en su interior existe una estructura compleja en funci6n de Ia 

relevancia espiritual del cargo, estrechamente relacionada con el gasto 

econ6mico que implica para desempeiiarlo. Ocupar cualquiera de estos cargos, 

ya sea de manera vitalicia o solamente por un ano, se asocia con las ventajas 

que han de recibir de los santos en terminos de productividad y fertilidad. Con el 

de Las Casas. 
37En los parajes Jonianichim, Sibactel y Pach ya no existen los kaviltoetik, desde hace 
aproximadamente ocho alios, cuando murieron los ultimos ancianos que ocuparon este cargo. 
Testimonio personal y entrevista informal a Lucfa Guzman Lopez en 1995. 
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concepto de que cualquier Santo ya yak' xyaxal, yutzil ta tojoltil28 par ejercerle 

su cargo. 

Desde Ia decada de los cincuenta, el sistema de organizaci6n tradicional se ha 

vista seriamente perturbado en su homogeneidad cultural con el desarrollo de 

las sectas protestantes y Ia teologfa de Ia liberaci6n, a tal grado que antes 

existfan listas de espera para ocupar los cargos (Camara, 1966) y ahara son 

casi forzados a desemperiarlos e incluso algunos han desaparecido. Estas 

nuevas ideologfas religiosas han logrado incrementar su numero de feligreses 

criticando el sistema tradicional como elemento de descapitalizaci6n de las 

familias campesinas. La Figura 6 da una idea de Ia proliferaci6n del 

divisionismo religiose en Tenejapa, a donde han llegado las sectas protestantes 

de presbiterianos, Iglesia del Septima Dfa, Testigos de Jehova, Pentecosteses, 

Iglesia de Dios las que en su interior tienen una estructura jerarquica mas 

polarizada, que fomenta el resquebrajamiento de Ia moral en los j6venes 

tenejapanecos, al mismo tiempo que quedan obligados a contribuir 

econ6micamente para el sostenimiento de personas ajenas al pueblo tzeltal, 

dado que los puestos de mayor jerarqufa son ocupados generalmente par 

personas de otros pafses. 

38 da fertilidad y productividad en nosotros. 
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La participaci6n en el sistema de cargos religiosos otorga cierto rango de 

respeto y categoria, que opera en funci6n de los gastos econ6micos. AI mismo 

tiempo este compromise les hace recibir de manera directa de los dioses un 

beneficia de bienestar en salud y producci6n . En este sentido, Barbachano 

encontr6 algunos elementos que le hubiesen permitido profundizar en Ia 

acepci6n que para el mundo indigena tiene Ia ocupaci6n de un cargo religiose; 

sin embargo, Ia falta de integraci6n con Ia ideologia y cotidianidad no le 

permitieron llegar mas alia de decir que los tzeltales de Tenejapa "vivian en 

estrecha dependencia a lo sobrenatural, que Ia mayoria de sus acciones vitales 

manifiestan, con mayor o menor intensidades, formas de conducta y creencias 

ligadas a conceptos y practicas religiosas y c) que sus experiencias culturales 

estan modeladas por normas en donde se mezclan intimamente, y casi sin 

diferenciaci6n basica, lo cristiano y lo pagan a" (1 966:1 06). Esto significa que 

puso el enfasis en Ia motivaci6n superficial y no en Ia relaci6n funcional de los 

cargos dentro del sistema. 

Los cargos religiosos a diferencia de los tatik poxiletik y el muk'ul kaviltoetik no 

son vitalicios y pueden ser desempenados tanto por ninos como por adultos 

varones. No es menester que los miembros de este sistema de cargos sean 

curanderos y su funci6n central es administrar los bienes y el cumplimiento de 

los requerimientos para las festividades de los santos que el sincretismo cat61ico 

ha perpetuado en el templo de Ia cabecera municipal. 
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Es muy complejo el sistema de cargos religiosos, ya que no solo considera 

cuestiones de carckter consuetudinario, sino que en torno a el gira una amplia y 

antigua tradicion simbolica que relaciona Ia produccion agropecuaria con 

fenomenos naturales, sobrenaturales y aspectos productivos. Esta investigacion 

presenta los esfuerzos par explicar e interpretar estas relaciones, tratando de ir 

mas alia de Ia fase descriptiva que otros investigadores como Medina (1991) y 

Camara (1966) han presentado. 

Como se dijo anteriormente, Ia organizacion tradicional de los cargos religiosos 

gira en torno a las festividades religiosas catolicas. El Cuadra 2 presenta Ia 

fiestas que se celebra en Tenejapa; de elias cinco son las principales: San 

Alonso (20 de enero), Santiago Apostol (25 de julio), San Manuel (coincide con 

el domingo anterior al "Miercoles de Ceniza" y que en tzeltal llaman 

kamaneltii(39
), kuxiva (Semana Santa) y Virgen Natividad (8 de septiembre); esta 

ultima festividad tiene una organizacion diferente a Ia que se hace para las 

anteriores, explicada en gran parte par el sincretismo de Ia vision cosmogonica 

de Ia vida. A partir de las festividades religiosas que se celebra en Tenejapa se 

presenta a continuacion un analisis del sistema de cargos. Los eventos y 

festividades de los santos menores son organizados par el kaptanetik, y el 

martomaetik cargos que, como se puede ver en Ia Figura 7 tienen una jerarqufa 

39Kamaneltik o Kajmanoeltik significa "el que nos compr6" o segun el dogma cat61ico, se refiere a 
Ia vida que dio Jesus para salvarnos. La variaci6n en Ia escritura obedece a Ia rapidez en Ia 
pronunciaci6n. 
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Cuadra 2. Calendario de fiestas religiosas de Tenejapa, Chiapas 

k'in k'intik yu'un Fiestas de Fecha Afluencia Titulares de Ia Actividades Actividades Actividades 
riosetikt santos fiesta para maiz para para cafe 

cacahuates 
Ach' Ja'vil Ai'io Nuevo Enero 1 Local A'tel patan Rozadura Cosechas 

Tatik Martir San Sebastian Enero 20 Local Nailetik 4 Rozadura Cosechas 
Martir 

Kakanantik San Alonso Enero 23 Regional Martomaetik: 6 Rozadura Cosechas 
Kamaneltik San Manuel Febrero Regional Martomaetik 6 Rozadura y Lim pia 

Carnaval y Marzo 26 siembra 
Yoebal Yernes Jesus de Marzo Extrarregional Junta de festejo Que mas Preparacion Termina 

Desagravio ladino del terrene cosecha 
Kuxibal Semana Santa Abril 14 (variado) Local Martomaetik 6 , Que mas Siembra Lim pia 

kaptanetik 6 
Santa Cruz Santa Cruz Mayo 3 Local Kaptanetik 6 Siembras Limpia Desombra 
Tatik Mamal Santisima Mayo 29 Local Martomaetik 6 Siembras Pod a 

Trinidad kaptaneti k 6 
Sacramento Sacramento Mayo 30 Local Kaptanetik 6 Limpia Limpia 
San Tziaco Santiago Apostol Julio 25 Regional Martomaetik 6 Limpias Cosecha Siembra o 

Kaptanetik 6 resiembra 
Asuncion Asuncion Agosto 15 Local Kaptanetik 6 Espigas de Cosecha lim pia 

maiz 
Jalame'tik Virgen de Septiembre 8 Bankilal vinik : 1 Tiempo de Cosecha Siembra o 

Natividad ltzinal vinik: 1 elates resiembra 
Vixil antz: 1 
ltzinal antz: 1 
kaptanetik 6 

Sk'in Animaetik Dias de muertos Octubre 19 local Siembra Limpia 
Persencion Virgen de Noviembre 5 Local Martomaetik 6 Cosecha 

Persencion kaptanetik 6 
Valalupe Guadalupe Diciembre 12 Local Cosecha Cosecha 
Santa Lusa Santa Lucia Diciembre 13 Local Martomaetik 6 Cosecha Cosecha 

Kaptanetik 6 
Jelonel Cambia de Diciembre 31 Local Cosecha Cosecha 

autoridad 
- --- ·- -
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intermedia en el sistema tradicional. Estan constituidos en grupos de personas, 

cuyo numero varia en funci6n de Ia importancia del santo y que tienen el apoyo 

de una estructura de colaboradores. El Cuadra 3 detalla Ia integraci6n de estos 

cargos para cada una de las festividades y su organizaci6n se representa en Ia 

Figura 8. Ambos cargos se desempenan durante un ana, siendo el primero el 

de jerarquia y responsabilidad mas alta, pues tiene bajo su custodia Ia mayoria 

de las pertenencias del santo; al mismo tiempo sus gastos econ6micos son 

mayores y se tiene Ia creencia de que su recompensa par su servicio sera 

mayor. Para fines descriptivos de esta organizaci6n se analiza en seguida Ia 

organizaci6n de los colaboradores del martomaetik. 

El martomaetik es uno de los cargos religiosos de mayor importancia y que mas 

gasto representa para quien lo ocupa, ya que sus miembros son los 

responsables de promover e impulsar las fiestas y sufragar directamente los 

gastos que se derivan de Ia comida, el pox40
, el incienso, las velas y Ia 

indumentaria que se requiere para realizar todos los eventos. Estan 

comprometidos a reunirse cada 20 dias41 para renovar los adornos del altar del 

santo que les corresponde atender, tanto el ubicado en el temple de Ia cabecera 

municipal como el que esta en Ia casa del miembro principal de cada 

40 Es una bebida local, destilado localmente con base a Ia fermentaci6n de panelas, azucar y 
salvado, los chamulas del paraje cruz ton son los que mas fabrican el pox y los venden a los de 
Tenejapa. 
41 Los tzeltales de Tenejapa son un grupo mayense que mantiene el uso cotidiano del calendario 
maya, el cual es usado tambien por los ancianos para guiarse en las festividades relig iosas. 



Cuadra 3. Sistemas de mayordomia y capitania de Tenejapa, Chiapas 

RIOSETIK Dioses en Marta- Capta Bankilal ltzinal Vixil ltz'inal Kunerol Tivini Rero 
TA Castellano maetik netik Vinik Vinik antz antz ketik letik 

TZELTAL 
Tatik martir San Sebastian Martir 4* 
Jalame'tik Virgen de Natividad 6 6 1a 1b 1c 1d 

Kakanantik** San Alonso 6 6 1 90 86 
Kamaneltik San Manuel 6 6 
San tziaco Santiago Apostol 6 6 
Tatik Mamal Santisima Trinidad 6 6 
Santa Lusa Santa Lucia 6 6 
Persencion Virgen de Persenci6n 6 6 
Santa cruz Santa Cruz 6 
Sacramento Sacramento 6 
Asuncion Ascenci6n 6 

42 64 1 1 1 1 1 90 82 

Informacion de Lucia Mendez T6n, exrezadora del presidente municipal de 1978 
*En 1930 participaban 8 elementos en este cargo y ahara por falta de participantes es sostenido por cuatro familias. 
** Este Santo esta constituido por tres imagenes, en tzeltal se dice yaj nombretak 

Los titulares de este cargo bailan con las siguientes virgenes: 

AI kale 
tik 

4 

4 

a) Metik Balantun, b) Virgen de Persencion, c) Ch'umetik (Virgen de Natividad) y d) Metik Ascension (Virgen de Ascension 
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Nailetik 

4* 

4 
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martomaetik y kaptanetik. Estos grupos de cargos no tienen una coordinaci6n 

individual, sino que forman un grupo colegiado, en el cual hay ademas una 

jerarquia. 

Es importante senalar que los cargos religiosos estan en estrecha relaci6n con 

Ia diversidad territorial del municipio, expresada par las ofrendas que hacen los 

diferentes colaboradores. De ahi se tiene el /ej ech"42
, encargado de contribuir 

con bromelias, y el k'ech tz 'um balte' 43 con hojas y ramas de pino Uuncia44
) , 

productos representatives de tierra fria, mientras que el k'ech vale ' lobar5 en 

cargados de contribuir con productos caracteristicos de tierra templada. Esta 

relaci6n fue un tanto vislumbrada par Medina, al decir que los tenejapanecos se 

diferencian como "los de arriba y los de abajo" (1991 :47), pero no estableci6 las 

relaciones que existen entre el sistema de cargos religiosos y Ia diferenciaci6n 

agroclimatica del municipio. 

Existen otros grupos de colaboradores de igual importancia que cumplen con 

funciones especificas, pero que no expresan en sus ofrendas Ia 

representatividad productiva de su territorio. El if mexa es un grupo de personas 

que par su estrecha relaci6n parental con el martomaetik esta encargado de 

42Se refiere a Ia persona que recolecta bromelias. 
43Persona que corta y trae ramas de pinos. 
44Nombre regional de las hojas de pino. 
45 El que corta y lleva caria y platano. 
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servir Ia comida y el pox46 que este debe ofrecer a todos sus colaboradores en 

los dias que celebran los eventos del santo titular a su cargo (renovaci6n de 

ofrendas frescas del altar, lavar las vestiduras del santo y construir y destruir el 

altar del santo al inicio y final del aria en que desemperian su cargo). 

La ak' pometik es otro grupo de colaboradores con lazes familiares cercanos al 

martomaetik, integrada por j6venes solteras encargadas de sahumar con 

incienso el altar de Ia casa del martomaetik, tres veces al dia, lo cual simboliza 

ofrecer al santo almuerzo, comida y cena como hace Ia poblaci6n de Tenejapa. 

Dentro del sistema pas a'teletik (sistema de cargos religiosos) por tradici6n 

funcionan dos grupos integrados por tres miembros vitalicios, encargados de 

tocar sus instrumentos musicales en los principales eventos que celebran los 

grupos de martomaetik y kaptanetik. Estes grupos son renombrados, 

respetados por sonoviletilt7 y amteletilt8
, son conocedores de las normas y 

procedimientos49 que rigen el sistema de cargos religiosos. Sin embargo por Ia 

penetraci6n de otras religiones, actualmente solo el sonoviletik conserva esta 

46 Bebida alcoh61ica regional elaborada con caria de azucar. 
47EI sonviletik ejecuta su musica tradicional con instrumentos que comunmente son elaborados 
en Chamula, llamados ravel (violin), son (guitarra chamula), arpa y el lijkin (bajo). Estos 
instrumentos son usados segun el tipo de evento. 
46Utiliza para su musica tradicional instrumentos, algunos de los cuales son muy antiguos y que 
han ido pasando de generaci6n en generaci6n, en tanto que otros recientemente han sido 
adquiridos en Ia ciudad de San Cristobal. Son tres los instrumentos que utilizan: k'ayub (tambor), 
amay (flauta), ok'es (trompeta) y su uso esta en funci6n de Ia festividad. 
49 Los primeros o principales de cada martometik o kaptanetik recurren al sonoviletik solicitando 
su servicio de musica en cada evento que realizan al aria. La aceptaci6n de este les confiere el 
derecho de sancionar a los miembros que actuan de mala conducta en sus funciones y a manera 
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funci6n , ya que el amteletik ha perdido su prestigio y unidad, al mismo tiempo su 

ascendiente moral se han inducidos a otras fusiones no religiosas, como 

dirigentes de una organizaci6n social o par haber elegido otra actividad 

econ6mica que ya no le permite prestar este servicio tradicional. 

Se dijo antes que Ia Virgen de Natividad tiene una organizaci6n particular en 

torno a los eventos y festividades. A diferencia de cualquier otra festividad , esta 

no es organizada par el martomaetik. La Figura 9 muestra que existen cuatro 

cargos principales encargados de realizar los festejos. Participan como titulares 

del cargo tanto hombres como mujeres, que Ia mayoria de las veces son 

personas casadas, aunque en caso de no ser asi , deben compartir Ia 

responsabilidad del cargo con algun familiar cercano que cumpla en funciones 

como su pareja, de tal modo que puedan participar mujeres viudas 

acompaiiadas de alguno de sus hijos, nietos o hermanos. Dos de estos cargos 

son ocupados par mujeres titulares, Ia vixil antz y Ia itz'inal antz50
. Asimismo dos 

hombres casados ocupan el bankilal vinik y el itz 'inal vini~1 . Gada uno de estos 

cargos tiene sus colaboradores en Ia misma forma en que opera el martomaetik, 

con Ia diferencia de que en este caso participa un numero mayor de personas 

en cada evento y par lo consiguiente representa un mayor egreso econ6mico 

de compensaci6n recibiran una raci6n de alimentos en los dias festivos. 
50Antz se traduce como mujer, vixil como mayor e itz 'inal como menor; de esto resulta senora 
mayor y senora menor. 
51 Vinik se traduce como hombre, bankilal es mayor e itz'inal es menor, par lo que se entiende 
senor mayor y senor menor. 
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para el titular. En Ia fiesta santoral de Ia Virgen participan tambien el Kaptanetik 

y sus colaboradores para realizar Ia procesion en las calles principales de 

Tenejapa. Cabe serialar como en otras grupos de festividades participan el 

Sonoviletik y el Amteletik con las mismas funciones y atribuciones. 

Como parte de este sistema de cargos participa tambien otro grupo de ancianos 

llamado nailetik, cargo ocupado en forma vitalicia par cuatro personas y esta en 

una posicion jerarquica superior de los kaptanetik. Los miembros del nailetik 

como requisites deben haber desemperiado con anterioridad algunos cargos 

importantes en el pas a'teletik, ya que fungiran de guias espirituales de los 

martomaetik, kaptanetik, banki/al winik, itz'inal vinik, vixil antz e itzinal antz. Es 

decir tendran el compromise de cuidar y sancionar Ia conducta de cualquier 

miembro del sistema tradicional de cargos religiosos. 

San Alonso es el santo patrono de Tenejapa, traido par Ia arden religiosa de los 

dominicos. Desde entonces ha sido respetado par los indigenas, quienes Ia 

identifican como santo milagroso y senor del territorio de los tenejapanecos. En 

esta concepcion de apropiacion territorial par el kakanantik convergen los 

sistemas tradicionales de organizacion religiosa y politica Ia cual se esquematiza 

en Ia Figura 10. Los eventos y Ia fiesta principal de San Alonso son organizados 

par los martomaetik y el kaptanetik, cargos que funcionan de igual manera que 

para otras festividades antes descritas. 
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Paralelo a este sistema funciona jerarquicamente el a'tel patan, sistema de 

cargos politicos, que son los responsables de proporcionar musica de banda, 

velas, incienso y musica tradicional en el onomastico de San Alonso. Ademas 

de esta funci6n principal, tienen a su interior una organizaci6n ancestral como 

poseedores de Ia sabidurias y representantes del San Alonso ante Ia poblaci6n 

tenejapaneca, quienes combinan Ia cuesti6n religiosa y sus funciones en Ia 

administraci6n de justicia mediante sus insignias de poder (ch 'u/ bast6n, ch 'u/ 

zakil vara y ch 'ul ik'a/ vara) en el territorio del kakanantik (San Alonso) . Estas 

relaciones seran estudiadas en un inciso posterior. 

D) SISTEMA DE CARGOS POLiTICOS (A 'tel patan)-

El A 'tel patan esta integrado por Ia participaci6n del tatik martir, tatik kunerol, 

alkaletik, reroleteik y por Ia otra parte estan el bankilal tejlum y los tiviniketik. 

Todos tienen bast6n de mando, excepto el tatik martir ya que su funci6n es 

meramente espiritual, los alkaletik y el tatik kunerol tienen bast6n cubierto los 

extremes con metales de plata, los reroletik tienen dos tipos de bastones uno 

para realizar servicio en el interior del municipio llevan el bast6n negro y cuando 

estan en espera de algun mando supremo en Ia presidencia municipal utilizan 

una vara blanca52
. El bankilal tejlum con los tiviniketik utilizan bast6n de vara 

blanca53 elaborado por ellos cada afio. 

52 Esta vara blanca, se dice que anteriormente usaban esta vara, por ello cuando entr6 de 
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El sistema de A 'tel patan de Tenejapa tiene Ia funci6n de atender y vigilar el 

cumplimiento riguroso de los cargos religiosos y fomentar Ia administraci6n de 

justicia en el centro ceremonial. Este sistema de autoridad ha side impuesto por 

los esparioles para reconciliar contiendas de Ia poblaci6n indigena y servir de 

enlace con las instituciones coloniales, segun Collier, este sistema de autoridad 

encontr6 en Zinacantan que se ajusta en esta forma de administrar justicia y le 

llama "tribunal popular"54
. Sin embargo, a Ia fecha ha sufrido transformaciones 

para cumplir con el articulo 115 de Ia Constituci6n que rige Ia organizaci6n del 

municipio55
. El ayuntamiento constitucional de Tenejapa fue reconocido 

oficialmente en 193756
. Asi, el Estado mexicano encuentra su legitimaci6n en el 

sistema de a'tel patan de Tenejapa que ahara ha ido adaptando su 

funcionamiento y estructura de imposici6n de este nuevo arden juridico. 

La nueva estructura de poder, llamado Ayuntamiento municipal que oficialmente 

reconocida con las instancias del Estado y opera por encima del a'tel patan. Su 

presidente municipal Sebastian Lopez Meza usaron esta vara, pero ahara solo utilizan el negro. 
53 Esta vara es derivada de un arbusto resistente que crece en los acahuales de tierra fria, 
llamada siban en tzeltan yen tzoztil isbon. 
54 Collier Jane F. 1982: 101. (1) reconocidas par el Estado, (2) facilmente accesibles en 
cuanto a ubicaci6n conveniente y requisites financieros minimos, (3) inteligibles, con audiencias 
mantenidas en el idioma local que emplea procedimientos bastante sencillos, para ser 
comprendidos par el hombre sin necesidad de abogados. 
55 En el articulo 115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos determina el 
sistema de gobierno municipal. El inciso I dice al respecto: "Cada Municipio sera administrada par 
un Ayuntamiento de elecci6n popular directa y no habra ninguna autoridad intermedia entre este y 
el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales regidores y sindicos de los Ayuntamientos, 
electos popularmente par elecci6n directa, no podran ser reelectos para el periodo inmediato. 
56 Medina Hernandez A. 1963:290. " a partir del ana de 1937 el ayuntamiento constitucional de 
Tenejapa esta conformada predominantemente indigena" 
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composici6n consiste de "un presidente, un sfndico propietario y un sfndico 

suplente, seis regidores propietarios y tres suplentes, electos por sistema de 

mayorfa relativa"57
. El tatik kunero/ ha tenido varios procesos y mecanismos de 

elecci6n, segun los tenejapanecos por medio de Ia historia oral informan que 

antes de 1940 Ia elecci6n Ia hacfa el grupo de tiviniketik; despues, en el periodo 

de 1950-1980 hubo una mayor injerencia los profesores ladinos (Beliario 

Guzman Ruiz58
) y posteriormente los promotores biling0es59 los cuales 

establecieron sus propias sistemas de elecci6n60
, iniciaron Ia filiaci6n partidista y 

vinculados con el partido oficial. Como es el este caso del presidente municipal 

para el periodo 1996/98, el partido oficial postul6 y someti6 a plebiscita, lo 

mismo hicieron los partidos de Ia oposici6n. Una vez elegido el candidate por 

partidos, por instrucciones precisas del lfe61 fueron registrados y sometidos a 

votaci6n por medio del sistemas de urnas para obtener un solo candidate oficial 

para ejercer el poder municipal. Los demas integrantes del ayuntamiento de 

menor jerarqufa han sido designados por el propio presidente electo, aunque Ia 

Constituci6n define que deberfan ser de elecci6n popular. 

57 Ley Organica municipal del Estado de Chiapas, 1988:26 
58 Este mestizo, originario de San Cristobal de Las Casas, primer profesor de paraje Chacoma, 
escogia quienes personas fungian para presidentes municipales, razon por Ia cual en este Iugar 
hay muchos expresidentes municipales, entre ellos: Pedro Lopez Moro, Bartolo Hernandez Meza, 
Diego Gomez Uch, Antonio Velasco Shil, Melchor Meza Nukul. 
59 Los promotores bilingues que han sido presidentes municipales lo inicio Miguel Santiz Tuluk', 
despues continuaron Antonio Jimenez Giron, Diego Mendez Giron, Pedro Guzman Mendez y 
Juan Lopez Giron. 
60 Medina A. 136. 
61 Institute Federal Electoral de Ia region Altos de Chiapas. 
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Estos cambios de normas y funciones de A'tel patan va en un proceso de 

separacion de las actividades religiosas a asuntos civiles y cumplir con las 

instituciones oficiales. 

De esta manera desacraliza el a'tel patan y asi, ha sido paulatina y cobra 

verdadera importancia cuando actuan concomitantemente Ia presion 

gubernamental por media de sus instituciones, Ia penetracion ideologica 

religiosa del protestantismo y Ia teologia de Ia liberacion que se introdujo a partir 

de los afios cincuentas. 

La estructura jerarquica de los cargos pas a'teletik y a'tel patan representada en 

Ia figura diez. demuestra Ia importancia del Kakanantik. Se analizara el sistema 

de a'tel patan donde indica que el tatik martir esta en Ia posicion mas alta del 

tatik kunerol y es un cargo que puede ser vitalicio , ocupado por cuatro62 

ancianos quienes hayan pasados de varios cargos religiose y politicos, 

generalmente son curanderos. Dentro de los cuatro eligen e/ banki/al (el 

primero); quien va dirigir los eventos religiosos y politicos durante el afio, son los 

guias espirituales de los ocupantes del cargo de a'tel patan63
, y su ritual gira en 

torno al altar que construyen en casa del bankilal en honor de San Sebastian 

Martir, donde hacen rezos, ofrendas y de manera muy similar a Ia organizacion 

62 Segun Medina en 1963 reporta que habian ocho personas que participaban en este cargo 
importante y ahara solo participan cuatro ancianos. Esto indica que los ancianos ya no quieren 
participar en los cargos. 
63Segun el testimonio del bankilal jtatik martir, Alonso Jimenez, vigila Ia conducta de quienes 
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del martomaetik. El santo lo festejan el 20 de enero y ese mismo dfa inicia Ia 

fiesta de Kakanantik y termina el 23. Esto hace que el dfa 20 de enero64 sea Ia 

fiesta mas concurrida por Ia pobladores de Ia region y del municipio, 

convirtiemdose en dfa de intercambio mercantil importante para Ia poblacion 

indfgena65
. 

En Ia Figura 11 se puede ver que existen tres ramas sobre las cuales se tiene 

presencia el Bankilal jteklum, el principal integrante de tivineketik 66
, por el otro 

se tiene Ia superioridad del tatik martir que esta por encima del Tatik kunero/ con 

sus alkaletik y reroletik y por ultimo Ia presion que ejerce sobre el taitk kunerol 

las instituciones estatales y federales que necesita desarrollar en el interior de Ia 

estructura tradicional. Asf, el Tatik kunerol por presion integra en su 

ayuntamiento fndico, Regidores, Juez, tesorero, comandantes, secretaries, 

contadores, servicio de limpia y sanidad, encargado de Ia casa de Ia cultura, 

panteoneros y etc. Los puestos de secretarfa y de contadurfa son ocupados por 

mestizos de Tenejapa ode San Cristobal de las Casas. 

participan en los rezos del inicio y media alia en las cruces. 
64Resalta el hecho de que esta fecha tambiem es importante en otros municipios: en Zinacantan 
los moletik celebran a San Sebastian y en Chiapa de Corzo es tradicional el festejo de Ia batalla 
rival. 
65Esta es Ia plaza mas importante del municipio, pues a ella confluyen los tenejapanecos y 
comerciantes ofreciendo los productos mas demandados por Ia poblacion indigena (velas, 
incienso, telas y otros) . Destaca Ia presencia de los "chapines" (forma en que despectivamente 
se llama a los comerciantes guatemaltecos) y de los ladinos de San Cristobal de Las Casas. 
66Expresion que puede traducirse al castellano como "el mayor de todo el pueblo". Conviene 
mencionar que este cargo por tradicion solo puede ser ocupado por una persona del paraje 
Kotolte' 

(t. 
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La importancia de las dos primeras jerarqufas (bankilal tejlum y tatik martir) 

dirigen aetas religiose que ofrenda a kakanantik para el bienestar de Ia 

poblaci6n en fechas muy particulares67
. 

Un ultimo grupo de Ia estructura de organizaci6n tradicional es el reroletik, 

integrado par 90 miembros que representan los parajes que conforman el 

municipio68
. Este cargo desempeiia funciones equiparables a las de Ia policfa 

urbana y organicamente se rigen par dos miembros del ayuntamiento bankilal 

rero/ y cheval rero/ (el primero y segundo regidor). Gada grupo esta constituido 

par cuarenta y cinco elementos y estan obligados a permanecer durante 15 dfas 

en Ia cabecera municipal para cumplir con sus cometidos. Elias hacen las 

comisiones para algun mensaje de caracter familiar o social en un paraje del 

municipio y se les paga su servicio. 

La participaci6n de Ia mujer tenejapaneca en los tres ejes estructurales del 

cargos pas a'teletik , Bankila/ teklum y a'tel patan es imprescindibles desde el 

punta de vista material y espiritual en diferentes procesos del cargo. Tales como 

Ia preparaci6n de vfveres, altares sagrados y rezos especiales dedicado al 

esposo para el buen salud en cumplimiento del cargo. Asf, quienes ocupan 

cualesquiera de estos cargos estan obligados a solicitar servicios de una mujer 

67 Realizan tres rezos en los jueves del inicio del alio y en julio. En este acto participan Kunerol, 
alkaletik, reroletik. Por a parte realizan tambiem los tiviniketik en tanto en el altar del kakanantik y 
en Ia casa del bankilal tjlum. 
68Se dijo anteriormente que el numero de parajes se ha incrementado en funci6n de Ia demanda 
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conocedora de Ia tradici6n. La senora que practica tzunujom 69 es muy solicitada 

su servicio par las nuevas autoridades entrantes de cada aiio. Esta persona se 

conoce par jmeti tz 'unujom70
, Ia cual hara los rezos a San Alonso implorando 

que evite cualquier desgracia o infidelidad conyugal durante el cargo. Cabe 

seiialar que tambien ella debe abstenerse de cualquier amorio para no cortarle 

Ia vida de su tz'unub durante el tiempo que dure en su cargo. 

AI sistema tradicional de cargos a'tel patan se ha incorporado el ayuntamiento 

municipal y constitucional, fundada en Ia Ley Organica de los municipio del 

Estado de Chiapas y Ia Naci6n Mexicana. Esto ha permitido tener mas control y 

poder de decision par encima de las estructuras informales, dejando de lado Ia 

estructura tradicional y degradando su forma de organizaci6n como indfgena. 

Este instrumento juridico el cual se vale el Estado mexicano para legitimarse e 

incorporar los indigena en su estructura moderna. Sin embrago destruye "Ia 

autosuficiencia de las comunidades y obstruir el repliegue politico y cultural de 

los indigenas alrededor del sistema de cargos con el fin de conectarlos a los 

del establecimiento de instalaciones para satisfacer Ia demanda de servicio educative. 
69 Tz'unojom, sembrador. Significa que un hombre que ocupa un puesto en Ia estructura 
tradicional es necesario rezar ante Dios para pedirle una suplica que este en buen salud para 
todo los actos rituales realiza en Ia cabecera municipal. 
70Una traducci6n literal al castellano es "sembradora"; sin embargo, esto debe entenderse en un 
sentido figurado, como Ia persona que "siembra" o transmite a Dios el deseo de dar seguridad al 
var6n que ocupa el cargo. 
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circuitos nacionales de producci6n, y extender paralelamente en el seno de las 

comunidades las prolongaciones del aparato del Estado ",0. Dehouve: 2571 

Pese a Ia penetraci6n72 de multiples factores externas que intervienen en Ia 

organizaci6n tradicional en Tenejapa sigue participando en menor o mayor 

media Ia poblaci6n en las estructuras ya mencionadas arriba (poxiletik, 

kaviltoetik, tiviniketik, past a'teletik, y a 'tel patan) y continuan como un media de 

unidad sociocultural de los tenejapanecos. Sin embargo, se reconoce que Ia 

presencia de los factores externos de arden regional o nacional estan 

contribuyendo a una nueva redefinici6n social en Tenejapa. Tales como, Ia 

apropiaci6n de nuevas formas de organizaci6n social basa en un sistema 

juridico constitucional y el reordenamiento territorial que ha demando el propio 

desarrollo de comunidad tenejapaneca. 

71 Gonzalez Martinez J. L. , 1995:201-226. Catolicismo popular y ejercicio democratico en Mexico. 
En Blancarte, Roberto J. 1995. Religion, iglesia y democracia. Mexico. La Jornada, CIIH- UNAM, 
316p. 
72 "En caso de penetraci6n, el comportamiento del sistema penetrado esta codetermindado por el 
sistema receptor (fuera del cual, todo sucede de manera desorientada y erratica, como cuando 
una hormiga pierde contacto con el hormiguero" (Luhmann, 1991: 222) 
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CAPiTULO II 

PROCESO DE LA TENENCIA DE TIERRA EN LA REGIONAL TOS 

DE CHIAPAS 
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El enfoque que se ha hecho al proceso de Ia tenencia de Ia tierra en Ia region de 

Los Altos de Chiapas esta impregnado de matices dados par las diferentes 

etnias73 y pueblos que integran Ia region. En cada uno de estos pueblos del 

territorio indio regional se ha vivido diferentes procesos historicos segun su 

forma de desarrollo social, economico y cultural en que se encuentran. En 

correspondencia a las fuertes demandas de tierras para Ia poblacion rural 

indigena (tzeltaltes y tzotziles) ha desarrollado varia formas apropiacion 

territorial. Para desarrollar este conocimiento sabre Ia tenencia de Ia tierra 

regional y en particular en Tenejapa se ha vista Ia necesidad de entender y 

comprender desde una perspectiva historica de Ia tenencia del recurso 

productive. 

A) PROCESO HISTORICO DE LA TENENCIA DE TIERRA EN LA REGION 

El proceso de tenencia de Ia tierra en el contexte regional de Los Altos de 

Chiapas, solo es posible comprenderla si se incursiona en Ia concepcion cultural 

de los pueblos mayenses que han ocupado este territorio. Comprender como se 

ha ida configurando territorialmente Ia region, ya que se ha conjuntado 

esfuerzos constante de investigadores sociales, planificadores y gente 

comprometida con el desarrollo rural ; sin embargo, es tarea dificil cuando no se 

conoce a fonda Ia vision cultural de Ia poblacion indigena. 

73 La region Altos de Chiapas esta poblada predominantemente de tenias tzeltal y tzotzil. 
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Mediante esta concepcion de Ia tierra, y con Ia idea de propiedad en funcion de 

Ia herencia recibida de sus abuelos y los dioses del Iugar, se da Ia apropiacion y 

ocupacion del territorio indio. Esta cosmovision de Ia socioterritorialidad "de lo 

indio" se entremezcla con lo mestizo para conformar un proceso historico de Ia 

tenencia de Ia tierra regional muy contrapuesta al sistema de organizacion 

tradicional. 

Tratando de ubicar en un eje de temporalidad los mementos y periodos 

coyunturales, se elaboro Ia Figura 12; en ella se puede ver que en Ia epoca 

precolombina las culturas mayenses generaron un proceso de apropiacion 

basado en Ia cosmovision de concebir Ia tierra, el hombre y los dioses estan 

unidos para existir en este mundo. La relacion de equilibria entre los elementos 

tierra, hombre y dioses determino Ia ocupacion del territorio donde emergio un 

mutua respeto entre los elementos y definio asi Ia tenencia de Ia tierra. 

Mediante esta vision el concepto de propiedad es diferente al que introdujeron 

los conquistadores esparioles. Para los indigenas mayenses Ia propiedad de Ia 

tierra unicamente puede darse entre las personas de su mismo pueblo y nunca 

pierde su caracter productive porque es dado a Ia bondad de los dioses. 

En Ia epoca colonial Ia premisa de Ia tenencia de Ia tierra quedo establecida por 

Ia confrontacion de intereses entre los dos grupos sociales que ocuparon el 

territorio. Conquistadores europeos e indigenas americanos lucharon por el 

dominic del espacio. Si para las culturas mayenses fue dificil comprender el 
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concepto de propiedad impuesto por los conquistadores espanoles, fue mas 

complicado concebir que quien dictaba "!eyes" de encomienda fuese Ia corona 

espanola, instancia que no tenia cabida en el mundo indigena. La encomienda 

espanola no solo daba Ia propiedad de Ia tierra a los espanoles, sino que 

concebia el senorio sabre Ia poblaci6n indigena, Ia cual estaba obligada a pagar 

tribute a los encomenderos. Esta situaci6n provoc6 que los indigenas perdieran 

el dominic de sus mejores tierras de cultivo, se convirtieron de esclavos donde 

eran sus· propias tierras. 

La vejaci6n que sufrfan los indfgenas mayenses fue denunciada a Ia corona 

espanola por fray Bartolome de las Casas74
, conocido como "PADRE", 

PROCURADOR Y DOCTOR DE LOS INDIOS". Su lagro fue el reconocimiento 

del territorio indio o republica de indios, por pugnar su reconocimiento de Ia 

indianidad como seres humanos y hacer cumplir las Leyes Nuevas promulgadas 

en Barcelona 154275
. Esto evolucion6 hacia Ia legalidad del territorio, otorgando 

Ia libertad de vivir en casa propia bajo un modele europed6
. Surgieron asi 

comunidades indigenas y haciendas, cuyos propietarios fueron europeos y 

74 Villaverde Rivera Angel 197 4: 11 ... 
75 Yanez Agustin. 197 4:115 
76 Jan de Voz .. hicieron primero una planta, para que todos fuesen uniformes en edificar: lo 
primero dieron Iugar a Ia iglesia, mayor o menor conforme el numero de los vecinos, junto a ella 
pusieron Ia casa del padre, delante de Ia iglesia una plaza muy grande, diferente del cementerio, 
enfrente Ia casa de regimiento o consejo, junto a ella Ia carcel , y alii cerca el meson o casa de 
comunidad, donde poseen los forasteros. Todo lo demas del pueblo se dividian par cordel, las 
calles derechas y anchas, Norte a Sur, Este, Oeste, en forma de cuadra. 
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criollos77
0 Esta realidad no fue estable, pues hubo constante pugna de los 

indigenas par Ia reapropiaci6n de su territorio y de los europeos par expandir 

sus propiedades hacendarias, en las que los indios trabajaban como mozos 

acasillados, Garcia de Leon 1985:12578
0 

La Figura 13, en su eje de temporalidad ubica un tercer periodo como el Mexico 

lndependiente Constitucionalismo, que surge con el momenta coyuntural de Ia 

Guerra de lndependenciao No obstante, esta lucha no tuvo repercusiones 

sociales en lo que corresponde ahara al territorio chiapaneco par su indefinici6n 

socioterritorial frente a las naciones mexicana y guatemaltecao Sin mayor 

trascendencia suceden como mementos coyunturales las Leyes de Reforma 

emitidas par el presidente Benito Juarez y Ia promulgaci6n de nuestra 

Constituci6n en 1917, las cuales legislaron par nuevas formas juridicas de Ia 

propiedad de Ia tierra, quedando asi reconocidos los siguientes tipos de 

tenencia: ejidal , comunal y pequena propiedad privada, y se impugna posesi6n 

mediante el regimen hacendarioo 

El sistema mesoamericano que, segun Rivera-Marin, se asemejaba a Ia forma 

de trabajo de los siervos y tributaries del sistema senorial castellano y, 

77 Por criollos se conoce a los hijos de europeos nacidos en America, quienes estuvieron en 
desventaja sociopolftica con respecto a sus progenitoreso 
78

" 0 0 0 una contradicci6n entre Ia comunidad de indios y las fin cas en expansion, a mas am plio 
nivel entre las "republicas" de indios y Ia de los espaiioles, lo cierto es que hubo por otra parte un 
equilibria aceptado y una relativa complementariedad que explica que en algunas regiones no 
pudieron haber existido las fin cas 0 0 0 , sin las comunidades que les proporcionaban Ia fuerza de 
trabajo; y viceversa" 
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justamente par ella " ... los conquistadores, y despues las demas autoridades 

gubernamentales castellanas -virreyes, oidores y gobernadores- se encontraban 

familiarizados con esta forma de usa y tenencia del suelo y Ia aceptaron para 

darle su plena reconocimiento y legalidad"79
. El ejido tambien de origen espanol, 

es una figura agraria considerada como una forma asociativa de beneficia social 

que se recobra para dotar de tierra a grandes masas sociales a raiz de su 

institucionalizacion durante Ia reforma agraria, como Ia afirma Hurtado, 1993:55 

80 En Chiapas, particularmente en Ia region Altos, los efectos de esta 

legislacion agraria llegaron en el periodo cardenista a partir de 1934, con las 

instituciones federales tales como el Departamento de Accion Social y Cultural 

de Proteccion al lndigena, hoy Subsecretaria de Asuntos lndigenas del Estado, 

y el establecimiento del primer Centro Coordinador lndigenista en San Cristobal 

de Las Casas en 1951 81
, cuando se otorgo tierras a los mozos acasillados en 

las fincas, mediante Ia formacion de ejidos, lo cual mermo Ia superficie y Ia 

estabilidad de las fincas, que habian sido propiedad privada de Ia poblacion 

lad ina. 

79 Rivera-Marfn, 1983:216 
80 El ejido, como forma de tenencia de Ia tierra y como regimen social para liberar at trabajador 
del campo de Ia explotaci6n de que era objeto, y proveer de alimento at pais. 
81 Garcia, 1990:192 
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Con estos antecedentes historico juridicos se gestaron las bases de Ia actual 

tenencia de Ia tierra en Chiapas. La Figura 14 se aprecia que para 1993 Ia 

tierras de propiedad privada ocupadas par poblacion fundamentalmente mestiza 

("ladinos") representan un porcentaje menor que las ocupadas par indigenas. 

Las tierras bajo el regimen de bienes comunales son ocupadas en un 1 00 par 

ciento par poblacion indigena, Ia cual ha sido un lagro en el reconocimiento a 

sus derechos ancestrales respecto al territorio. En Ia region Altos el ejido ha 

sido el media para que Ia poblacion campesina indigena y mestiza afectara las 

tierras de propiedad privada, ya que en esta region no existian terrenos 

nacionales colonizables, a diferencia de otras regiones como Ia selva lacandona 

ha recibido colonizadores "espontanea" de origen altenos, Szekely, 1988: 16582
. 

Las condiciones de Ia tenencia de Ia tierra en Ia region Altos anteriormente 

descritas, son nuevamente modificadas como consecuencia de Ia coyuntura 

social que se esta viviendo despues del movimiento armada zapatista surgido 

en enero de 1 994. Diferentes situaciones inciden en Ia reduccion de Ia 

propiedad privada, principalmente par Ia formacion de copropiedades indigenas, 

amen de las invasiones concertadas entre propietarios e indigenas para solicitar 

at gobierno federal Ia compra de los predios. 

82
" .•• 1os problemas de Ia tenencia de Ia tierra entre las propias comunidades indigenas y con los 

ganaderos en expansion, y Ia excesiva concentraci6n y crecimiento demografico, siguieron 
motivando Ia emigraci6n hacia Ia selva lacandona, donde han surgido pequerias aldeas 
relativamente aisladas". 
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Las copropiedades surgidas antes de 1994 aplican para su explotacion agricola 

un sistema individual, en el que Ia superficie correspondiente a cada socio esta 

en funcion de Ia cantidad aportada en Ia compra. Esto no se reproduce con las 

copropiedades que han surgido a partir de 1994, ya que como Ia compra fue 

hecha mediante el gobierno federal, los socios tienen derecho a ocupar 

superficies iguales. 

Del analisis anterior se puede inferir que Ia tenencia de Ia tierra en region altena 

de Chiapas tiende a socializar cada vez mas Ia propiedad de Ia tierra, mediante 

las concertaciones entre gobierno, propietarios y campesinos indigenas. Los 

mecanismos que historicamente indujeron las modificaciones en Ia tenencia de 

Ia tierra fueron confrontacion directa entre los indigenas, gobierno y los ladinos 

en Ia reapropiacion del territorio. Actualmente Ia tendencia parece estar 

marcada par Ia negociacion en Ia que participan todas las partes interesadas, 

indigenas gobierno y antiguos propietarios. 

B) LAS MODALIDADES DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS ALTOS. 

La region Altos de Chiapas , como en otras regiones de Mexico, las modalidades 

de Ia tenencia de Ia tierra han adquirido formas inesperadas en las 

combinaciones con Ia cultura tradicional indigena basada en las tierras 

comunales cuya estructura comunitaria tradicional con las modernas figuras 
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juridicas del ejido y las recientes incorporaci6n del concepto de copropiedades 

tal se presenta con mas detalles en el Cuadra 4. 
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Cuadra 4. Categorfas de tenencia de tierras en los Altos de Chiapas 

CATEGORIAS DESCRIPCIONES 
Tierras Son tierras reconocidas desde Ia Corona Espanola, Tierras de Indio o 

Comunales: Republicas de indio, posteriormente fueron llamadas comunidades 
indfgenas, en algunos casas se elevaron de Ia categorfa de municipio. 
Eran administradas por los Alcaldes. Actualmente son administrados por 
Comisariados de Bienes Comunales. Tienen varios parajes al interior 
surgidos por los servicios educativos de Ia SEP. 

- Com6n k'inal Son areas de uso comun que esta al interior de las tierras de Bienes 
Comunales, reconocidas y respetadas por los comuneros. En ella extraen 
madera para construcci6n, leiia u otros productos ornamentales para los 
santos del pueblo. 

- Sk'inal Jtejlum Son areas destinadas para el uso exclusive de las autoridades 
tradicionales del pueblo, durante el tiempo que cumplen sus cargos 
politicos en Ia cabecera municipal. 

-"Propiedad privada" Son las parcelas reconocidas por Ia unidad familiar heredadas de sus 
ancestros o las hayan compradas de algun vecino. Para tener estas 
parcelas son acreditadas por media de unas constancias expedidas por 
parte del Comisariado de Bienes Comunales, en algunos casas, hay 
familias que no tienen constancias pero sus parcelas son acreditadas por 
media de los vecinos. La tenencia de parcelas por cada unidad familiar no 
ha tenido injerencia Ia Reforma Agraria durante muchos aiios. Excepto a 
finales del sexeiio del Presidente Salinas de Gortari se esta otorgando 
certificados agrarios por cada comunero, basandose de las constancias 
otorgado por los comisariados. 

Ejidos: Son tierras reconocidas y otorgadas de Ia Secretarfa de Ia Reforma 
Agraria a un grupo de campesinos solicitantes de tierra. El origen de este 
concepto fue creada en 1917. El modelo es de origen espaiiol. 

- Parcelas individuales Por Ley de Ia Reforma Agraria establece el derecho parcelario por 
ejidatarios como mfnimo de 20 hectareas. 

- Parcelas colectivas Son tierras de uso colectivo para producir y obtener gastos que sirve para 
el ejido. Asimismo en ella se realizan parcelas escolares. 

Pequefia Propiedad Son tierras derivadas de las haciendas o fincas de grandes extensiones. 
privada: Este concepto surgi6 a partir de 1917 para regularizar y asegurar las 

propiedades siempre cuando estuviera dentro del marco legal establecida 
porIa SRA. 

Labor Son propiedades mas pequeiias trabajas por el mismo dueiio o de un 
encargado. Este concepto de propiedad se utiliz6 mas para denominar 
tierras de Ia parroquia en cada pueblo indfgena. Generalmente estaban 
adjunto al convento o cerca del fundo legal. 

Copropiedad Son tierras de pequeiia propiedad privada compradas por un grupo de 
campesinos indfgenas. La superficie percapita de compradores esta en 
funci6n de las aportaciones econ6micas. Sin embargo a rafz de los 
procesos sociales en Chiapas, las propiedades que han sido compradas 
por parte del gobierno se ha distribuidas por partes iguales. 
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Se debe especificar que acerca de las tierras comunales se ha generado una 

vision distorsionada que ha hecho nebulosa Ia comprension de las diversas 

respuestas de los indigenas ante las formas de desarrollo. La descripcion de 

este tipo de tenencia en los Altos de Chiapas, contenida en Ia siguiente 

reflexion, esta impregnada de estas deficiencias explicativas: "Generalmente Ia 

propiedad colectiva que todavia existe esta compuesta de suelos pobres, poco 

utiles para Ia agricultura, y cuyo valor productivo y comercial es minima. Estas 

tierras son usadas generalmente para pastar los animales, extraer madera o 

recoger frutas silvestres. Todos los miembros de Ia comunidad tienen el derecho 

de usar estas tierras. A veces, las tierras comunales tambi€m sirven para Ia 

milpa"83
. Lo que se hace evidente es que Stavenhagen, como muchos 

estudiosos de Ia tenencia de Ia tierra en Mexico, tienen enormes confusiones 

respecto este tema. La primera, quiza mas grave, es confundir a las tierras 

comunales con Ia propiedad y el trabajo colectivo. Las tierras comunales en Ia 

region Altos estan constituidas par parcelas individuales minifundistas 

trabajadas par unidades familiares independientes que pueden ser vendidas y 

compradas entre comuneros; sin embargo, constituyen Ia base de una 

organizacion social tradicional basada en el parentesco y regida por una 

estructura politico- religiosa. La segunda, es Ia idea generalizada de que las 

tierras comunales son en gran medida para pastar y lenar, como puede 

83 Stavenhagen, 1970:214. 
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desprenderse de Ia cita de Stavenhagen. Existe un excelente testimonio 

recabado hecha par Rivera-Marin del origen de esta confusion basada en una 

imposici6n de fray Alonso de Ia Veracruz en su catedra de 1553 a 1555, en Ia 

que denunciaba que las tierras comunales de los pueblos habian sido 

parcialmente destinadas a Ia ganaderia par imposici6n, terrenos que debian, 

como en el derecho castellano, tener propietarios indios cuya obligaci6n era 

tributary no ceder Ia propiedad de sus tierras a los espaiioles que convert! an las 

tierras comunales de usos variados a tierras de agostadero84
• La ganaderia es 

una actividad introducida par los conquistadores espaiioles, en funci6n del 

requerimiento de su dieta y habitos alimenticios; par tanto, no tuvo asimilaci6n 

par las comunidades indigenas. Par alga resulta que al interior de los bienes 

comunales de Tenejapa no ha existido tierras de pastoreo bovina. 

En Chiapas, parte de los terrenos comunales se convirti6 en ejidos85
. De esta 

manera se solicitaron Ia formaci6n de 75 ejidos como se ve en el Cuadra 5, pero 

no se pudieron ejecutar todos, los que fueron ejecutados no se dio posesi6n a 

los solicitantes de tierra par parte de las autoridades agrarias. A partir de esto, 

Ia dicotomfa entre comunal y ejidal en regiones indfgenas tiene enormes 

repercusiones en Ia aplicaci6n de los modelos y proyectos de desarrollo: 

mientras el ejido representa una de las formas que adquiri6 Ia organizaci6n 

84 Rivera-Marin , 1983:220. 
85 En Los Chorros, municipio de Chenalh6, se transformaron en ejidos por Ia politica agraria del 
presidente Cardenas. 
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Cuadro 5. Dotaciones de tierras ejidales en los Altos de Chiapas 

Municipios Fecha Num. Ejidos Hectareas 

Amatenango del Valle 1926 1 Amatenango 7452 

Chamula 1961 2 Chamula 4447 
1935 3 Pugchtln mumuntik 1022 
1940 4 Romerrillo agua del pajarito 3261 
1942 5 Las Ollas candelarias 2295 
1935 6 Pugch'en 

Chanal 1925 7 Chana I 42588 
1949 8 Sakchivalte 

Chenalho' 1935 9 Chenalho 800 
1941 10 Jolxik 157 
1954 11 Miguel Utrilla Los charras 2559 
1941 12 Puebla 677 

13 Yaxajemel 1001 
1941 14 Belizario Dominguez 595 
1935 15 La libertad 861 
1941 16 Plan de Ayala 
1941 17 La uniOn 

Hurtan 1966 18 Lopez Mateos 3780 
1937 19 Chijton 496 
1937 20 Lazaro Gardena 1697 
1939 21 Carmen Yahal chuch 729 
1968 22 San Gregorio 2533 
1942 23 San Fernando 869 
1951 24 Santa Rosa (20 de Nov.) 674 
1937 25 Pocolum Hoajan 1136 
1952 26 Los pozos 952 
1944 27 Jok'osik' 1029 
1940 58 San Pedro Pedemai 1709 
1963 29 Chempil 1683 
1951 30 Rio florida 536 
1939 31 El Carmen 
1951 32 Champil 
1951 33 Santa rita 
1941 34 Santa Rosa 
1951 35 Tzelepat 

Larrainzar 1953 36 San Cristobalito 542 
1934 37 Chuchilton 1394 
1951 38 San Tiago el Pinar 1155 

S. C. Las Casas 1931 39 Cuxtitali 1534 
1943 40 Napite 1000 
1936 41 Los llanos 794 
1942 42 Fray Bartolome 820 
1939 43 Albarrada 1400 
1935 44 Yaxtinin El pedemal 3395 
1950 45 Alvaro Obregon Negado 
1947 46 Campo Grande Negado 
1949 47 Chupactik Negado 
1947 48 El Cipres Negado 
1950 49 Ecatepec Negado 
1947 50 El Progreso Negado 
1947 51 El Zauzal Negado 

Tenejapa 1937 52 Sibacteel 248 
1946 53 Ach',lum (matzam) 1173 

Teopisca 1941 54 Teopisca 2813 
1925 55 Nuevo Le6n 3739 
1940 56 Tzajala Balhuitz 1202 
1937 57 Dos Iagunas 709 
1940 58 El chivero 1445 

59 El campo Santiago 
1948 50 Chichihuixtan Negado 
1938 61 Flores Mag6n 1813 
1942 62 Teolja v Balhuitz 
1948 63 San Francisco 

Oxchuc 1952 64 El niz Las cabanas 1175 
1967 65 El retire 680 

Pantelho 1955 66 Pantelho, Santa catarina 2508 
1941 67 Las Iimas 612 
1952 68 Santa Lucia (aquiles serdan) 515 
1952 69 Esquipulas (Aurora) 644 
1958 70 Chijtontik (EI roblar 158 

Zinacantan 1963 71 Zinacantan 12750 
72 Santa Rosa 

1942 73 Jobchenon 6187 
1942 74 Zequentik (negado) 
1942 75 Navenchauc 

Totales 7425220 .. 
Fuente: D1ano Ofic1al de Ia Federac1on de 1930-1975 
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institucional del espacio rural86
, las 17 tierras comunales como se ve en el 

Cuadra 6, escapan a las instituciones formales y gubernamentales 

constituyendo los espacios donde se desarrolla un tipo de organizacion territorial 

informal tipica de las zonas indigenas. Par otra parte, ya que los ejidos son 

producto de Ia promocion del Estado, son permeables a cualquier proyecto de 

intervencion gubernamental, mientras que las. comunidades agrarias tienen que 

ser "intervenidas" lenta e indirectamente con estrategias diseiiadas para romper 

su impenetrabilidad. 

Si ha sido artificial Ia promocion de Ia infraestructura que trajo consigo Ia 

consolidacion del municipio sabre tierras indias, mas lo es Ia instauracion del ejido, 

ya que este ha quedado totalmente supeditado a Ia Secretaria de Ia Reforma 

Agraria, quedando a Ia responsabilidad del gobierno para determinar los 

procedimientos de organizacion, orientacion y apoyo para Ia produccion. De todo 

Chiapas, Ia region Altos es Ia que presenta el mayor porcentaje de tierras bajo los 

regimenes de ejidos y comunidades agrarias, .con el 85 par ciento. Ambos tipos 

de propiedad reune una superficie total de 309,908.44 hectareas con 51,585 

beneficiaries, segun censo ejidal de 1994. 

En terminos comparatives se presenta Ia Figura 15, que muestra los contrastes 

intermunicipales en Ia tenencia de Ia tierra en Ia region Altos. En los extremes 

86 Castells, Manuel. 1985 
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Cuadra 6. Reconocimiento y titulaci6n de tierras comunales en los Altos de Chiapas. 

Municipio Fecha Num. Comunal Hectareas 
Chamula 1 Chamula 29230 
Chalchihuitan 2 Chalchihuitan 17948 
Chenalh6 1935 3 Chenalh6 

4 Santa Martha 4171 
5 Aldama (Magdalena) 

Huixtan 6 Huixtan 3146 
7 Reforma agraria 

Larrainzar 1975 8 Larrainzar 13781 
San Cristobal de Las Casas 1968 9 San Felipe Ecatepec 

10 El sumidero 246 
Mitontic 11 Mitontic 3406 
Tenejapa 1982 12 Tenejapa 11 ,664 
Teopisca 1973 13 Teopisca 3128 
Oxchuc 1969 14 Oxchuc 33833 
Zinacantan 1957 15 Zinacantan 5918 

16 Jocotal Catixtik 79 
Cancuc 1963 17 Can cue 16559.4 
Totales 141309,4 

Fuente: Diario oficial de Ia federaci6n de 1930- 1975 
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tenemos a San Cristobal de Las Casas (municipio ladino) con una abrumadora 

proporcion de tierras privadas, mientras que en el otro estan Chalchihuitan y 

Mitontic, donde son casi exclusivamente comunales. Sobresale Zinacantan por 

tener un equilibria en Ia proporcion de los tres tipos de tenencia de Ia tierra. Hay 

otro grupo en el que practicamente no existen las tierras privadas: Larrainzar, 

Chamula Oxchuc y Chana! 

Las gestion indirecta del Estado frente a las comunidades puede ser observada 

en el proceso de reconocimiento que siguieron las tierras comunales ante el 

gobierno mexicano. Efectivamente, Ia propiedad comunal era administrada por 

los alcaldes, autoridades coloniales que subsisten en las comunidades 

indigenas de Ia region Altos de Chiapas. Estas tierras comunales son hoy 

municipios libres, segun las estructuras modernas del Estado mexicano. Este 

reconocimiento es un largo proceso que ha ido modificando Ia administracion de 

bienes comunales, Ia cual se fue separando del alcalde, lo que provoco Ia 

desestabilizacion de las estructuras organizativas tradicionales donde se 

entremezclan los poderes politico y religiose. Actualmente los terrenos 

comunales de cada municipio son administrados por un comisariado de bienes 

comunales reconocido por Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria. En algunos 

municipios el comisariado es un puesto mas en Ia presidencia municipal y dura 

tres alios en funciones, resolviendo problemas internes del terrene comunal 

tales como el derecho a herencia de las parcelas de padres a hijos, Ia 



76 

compraventa de parcelas entre comuneros y cuidado de los bienes comunales. 

En Tenejapa y algunos otros municipios de Ia region Altos, como el de San Juan 

Chamula, existen dos categorfas mas de tierras bajo el regimen de bienes 

comunales; una de elias es llamada com6n k'inal, o de usa comun, de Ia que 

cualquier persona del pueblo puede abastecerse de madera para lena u otros 

usos. Una segunda categorfa es Ia del sk'inal jtejlum87
, terrenos destinados 

exclusivamente a las personas que ocupan algun cargo politico del sistema 

tradicional y estan fntimamente relacionados con Ia tradici6n religiosa que 

considera a los santos patronos dentro de Ia Iglesia cat61ica como los que 

otorgan este derecho o privilegio par el servicio que prestan al pueblo. Ambas 

categorfas son respetadas par Ia poblaci6n que tiene acceso a los bienes 

comunales, sin importar las delimitaciones municipales. Sucede asf que en el 

municipio de San Juan Chamula se respeta al sk'inal jtej/um88 de las autoridades 

del municipio vecino de San Andres Larrafnzar. 

Empero, par Ia tradici6n en el resto a tales categorfas, estas tierras se ha vista 

disminuida en superficie, se ha intensificado su explotaci6n par un nuevo 

ordenamiento territorial debido al crecimiento poblacional y Ia demanda de areas 

para Ia integraci6n de nuevas unidades de producci6n familiar-B9
, asf como par Ia 

construcci6n de servicios de bienestar social para Ia comunidad, como escuelas 

87 En espariol puede traducirse como "tierra del pueblo" 
88 Este terrene se ubica entre las comunidades de Makbilho' y Callej6n del municipio de Chamula. 
89 La unidad de producci6n familiar esta compuesta de padre, madre e hijos con un acervo de 
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secundarias, bodegas de Conasupo y unidades de servicios medicos del lmss. 

Esta existencia de "subcategorias" en el interior de bienes comunales parece 

que hay un desconocimiento par parte de las autoridades de Ia Secretaria de Ia 

Reforma Agraria, par lo que no existe una reglamentacion juridica formal que 

regula su usa y explotacion. No obstante, han surgido otros problemas, 

derivados fundamentalmente del usa desigual de estas tierras, ya que par su 

ubicacion geografica no son accesibles en igual forma a todos los comuneros, lo 

que se ha usado como argumento para promover un reordenamiento territorial, 

determinado par el usa y costumbre de los comuneros. De esta manera, se ha 

desestabilizado Ia estructura de Ia propiedad india de Ia tierra. 

Completado el espacio de Ia organizacion institucional se tiene un ultimo tipo de 

tenencia de Ia tierra: Ia propiedad privada, disenada sabre Ia base de una 

division etnica. lndigenas y ladinos modifican Ia region con diversas formas de 

propiedad; las tierras comunales y ejidales son de Ia poblacion indigena y Ia 

propiedad privada de los ladinos. A esta no hay que confundirla con las 

parcelas individuales minifundistas indias que pueden ser vendidas y compradas 

entre los indios de una comunidad . Existen diferencias abismales entre ambos 

tipos de tenencia: en las tierras comunales los contratos de compraventa no se 

inscriben en el Registro Publico de Ia Propiedad, los deslindes no son 

catastrales y Ia violacion del contrato se determina ante las autoridades 

recursos productivos para Ia reproducci6n social en Ia comunidad. 
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tradicionales, a Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria o al juzgado penal segun el 

case. 

Las condiciones o caracteristicas de Ia propiedad privada sirven como modele 

que ha inspirado las modificaciones al articulo 27 constitucional, el cual, 

mediante Ia Procuradurfa Agraria en el Programa de Certificaci6n de Derechos 

Ejidales y Titulaci6n de Solares Urbanos (Precede), esta promoviendo el 

otorgamiento de los certificados de derechos agrarios de los comuneros, como 

uno de los primeros pasos del proceso politico de privatizaci6n de tierras y Ia 

separaci6n del derecho consuetudinario indigena en Ia region Altos de Chiapas. 

C) TENEJAPA, UN PROCESO DE APROPIACION TERRITORIAL 

La actual estructura de Ia propiedad de Ia tierra en Tenejapa, como referente 

contextual de los Altos de Chiapas, debe buscar su explicaci6n mas alia de Ia 

reglamentaci6n juridica nacional e imprescindiblemente debe adentrarse en el 

mundo indigena mayense para dar respuesta a Ia confrontaci6n ideol6gica 

cultural de "Ia indio y Ia no indio". 

La explicaci6n de Ia tenencia de Ia tierra se hace a partir de su estudio como 

proceso hist6rico y de sus tendencias. Aterrizar en esta tematica que se ha 

analizado en un contexte regional permite adentrarse en el mundo indio de 

Tenejapa, uno de los municipios indfgenas de los Altos que tiene una dinamica 

mayor en el aspecto econ6mico, organizativo, en lo tradicional y lo 
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contemporimeo. Esto ha dado pauta a una apropiacion territorial sui generis, en 

Ia que se ahondara a continuacion. 

Tenejapa se funda a partir de Ia segunda mitad del siglo XVI, los frailes 

dominicos implantaron las bases de organizacion colonial y en 1915 se 

reconoce el primer presidente municipal Pedro Jimenez Wacax90
. En Ia 

cabecera municipal vive un grupo de mestizos quienes se establecieron cuando 

era camino real para los comerciante que se dirigian al las comunidades del 

norte del Estado91
. Actualmente se localiza a 27 kilometros al este del centro 

urbana rector de San Cristobal de Las Casas y colinda con otros municipios 

tzeltales y tzotziles. 

La actual conformacion territorial de este municipio ha tenido variaciones en el 

tiempo, estrechamente relacionadas con Ia dinamica poblacional y el manejo de 

los recursos productivos92
. A partir del mapa de Ia Figura 16, se hara Ia 

explicacion de Ia apropiaci6n territorial de Tenejapa y de Ia tenencia de Ia tierra. 

Asi , se observa que para inicios de este siglo, basicamente el espacio estaba 

divido en dos, par un lado las tierras de mejor aptitud agricola estaban 

apropiadas par poblacion ladina, originaria de Ia ciudad de San Cristobal, y par 

el otro estaba Ia poblaci6n indigena ocupando los terrenos de bienes comunales 

90 Los municipios de Chiapas, 1987:514 
91 Viqueira Alban Juan Pedro, conferencia dictada en el CIESAS sureste, 1997. 
92 Para este caso los recursos productivos se consideran Ia tierra, vegetales, aguas y Ia calidad 
del suelo aptas para producir alimentos para Ia reproducci6n social. 
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reconocidos legal mente desde Ia . existencia de Ia republica de Indios. Este 

territorio inici6 su proceso de "legalidad" o reconocimiento formal en el Mexico 

moderno el dfa 20 de agosto de 1934 a partir de Ia solicitud de tierras de 

Tenejapa a las Campania Deslindadora de Chiapas. Esto adquiri6 legalidad el 

dia 8 de noviembre de 1940, segun consta en el archivo de Ia Secretaria de Ia 

Reforma Agraria en Ia Ciudad de Mexico. Se entreg6 una superficie de 11,135 

hectareas. En Ia figura 17 se presenta Ia estructura de Ia propiedad de Ia tierra 

en Tenejapa. 

A principios de siglo se report6 en todo el municipio Ia existencia de tres fincas , 

una en Ia parte norte, propiedad de familias alemanas, y en Ia parte sur dos de 

elias pertenecientes a Ia familia Robles , vecinos de Ia ciudad de San Cristobal. 

Cabe sefialar que en el sur Ia propiedad privada era mas frecuente , ya que 

formaba un area mas compacta con las fincas ubicadas en el vecino municipio 

de Huixtan , otro municipio indigena donde, a diferencia de Tenejapa , los bienes 

comunales tenian menor superficie que Ia propiedad privada, dado que fue un 

enclave ladino importante. 
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Figura 17. Estructura agraria de Tenejapa, Chiapas de 1901-1975 
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GComo evolucionan los espacios y Ia tenencia agraria municipales?. La figura 

trece, muestra las modificaciones que en tenencia de Ia tierra se dieron en el 

periodo de 1930 a 1982. Alii se puede ver que en Ia propiedad privada del area 

norte -hacienda Tanate- sufrio los embates del cardenismo, fraccionandose en 

cuatro ejidos, tres de ellos ubicados en el municipio de Chenalho y uno en 

Tenejapa, llamado Sibactel. De Ia propiedad privada original unicamente 

persistieron tres predios de familias caletas (Carmen Buena Vista , 

lndependencia y El Trapiche). 

Es importante destacar que las tierras del area norte eran de mejor calidad para 

el uso agricola, comparada con las del sur, ya que permitian el cultivo de 

citricos , pina, cacahuate, cana de azucar, platano, mango, maiz y otras especies 

de menor importancia, aunque los propietarios ladinos las destinaron 

principalmente a Ia ganaderia y Ia produccion de panela y aguardiente en 

trapiches para ser comercializados en San Cristobal. 

La politica cardenista tambien tuvo efectos en el sur de Tenejapa , donde en 

1930 se fundo el ejido Ach lum-Matzam93
. En esta area tuvieron que transcurrir 

30 anos para poder continuar con el proceso de reapropiacion del territorio 

indigena. En 1960, Antonio Giron Tz'ej, quien fuera presidente municipal de 

Tenejapa en el periodo de 1965 a 1967, organizo un grupo de 50 indigenas para 

93 En espafiol Ach lum se puede traducir como tierra nueva y Matzan obedece a Ia procedencia 
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Ia compra de una fraccion del predio El Retiro . La copropiedad formada se 

convirtio en el dominio caciquil de quien dirigio Ia compra. Las condiciones de 

vida de los socios indlgenas no cambiaron en modo alguno , se vieron 

"atrapados" en las relaciones serviles a su llder, quien sirvio de ejemplo a seguir 

por Alonso Guzman Chijk' , quien despues de ser presidente municipal en 197 4-

76 hizo Ia compra del rancho Carmen Buenavista en el area norte, frustrando los 

tramites iniciados para Ia formacion del nuevo centro de poblacion (Ncp) en esos 

terrenos. Este mismo esquema caciquil se reprodujo en Ia copropiedad Naranja 

Seca , cuyos pobladores son originarios de Oxchuc. 

El llder caciquil Antonio Giron Tz'ej , quien compro el predio El Retiro , 

obstaculizo mediante artimanas los tramites de restitucion de bienes comunales 

para recuperar las tierras del predio Nochebuena, colindado al norte de El 

Retiro . Estos tramites fueron realizados por comuneros del paraje Tzajalch 'en , 

dirigidos por Manuel Luna Lopez, persona de amplio reconocimiento y prestigio 

por su desempeno en diferentes cargos politicos del sistema tradicional y como 

miembro activo del Consejo Agrarista Mexicano (Cam), organismo que fue uno 

de los pilares del Partido Comunista Mexicano, el cual pudo realizar diferentes 

acciones agraristas en el periodo echeverrista . 

El modo caciquil implantado por quienes "liderearon" Ia formacion de las 

copropiedades esta estrechamente vinculado a las canonjias del poder politico 

de pobladores originarios de un paraje de este nombre. 
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otorgadas por el Partido Revolucionario lnstitucional (Pri), De ahi que Ia opci6n 

de las copropiedades no haya sido Ia soluci6n al problema de demanda de 

tierras y mejores condiciones de vida para Ia poblaci6n indigena. 

El mapa de Ia figura dieciseis muestra tres copropiedades: Che palma, Chalam, 

Ya'al chuch , las cuales parecen seguir una trayectoria distinta a los casas 

anteriormente descritos. Los comuneros de Tenejapa, desde Ia compra de estos 

predios, aproximadamente a partir de 1985, han logrado definir nuevas 

relaciones de respeto que permiten su integraci6n como copropietarios. 

La figura quince muestra en Ia parte suroeste del municipio el predio El Corralito , 

propiedad de Ia familia coleta 94 Robles , Ia cual se ha ida fraccionando desde Ia 

presente decada, a partir del fallecimiento del su dueno original. Los herederos 

han vendido fracciones a tenejapanecos par Ia via directa y por Ia intervenci6n 

gubernamental despues de los acontecimientos de enero de 1994. 

La cabecera municipal, originalmente territorio de los bienes comunales 

destinados al usa de Ia poblaci6n indigena, fue apropiada par los comerciantes 

ladinos. En este ambito los indfgenas estan recuperando tierras mediante Ia 

compra directa, como en el caso de Antonio Luna. quien se dedica a Ia 

94 Gentilicio regional que se da a los ladinos nacidos en San Cristobal de Las Casas. 
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carniceria y que en 1992 lagro comprar un terreno cercano a Ia cabecera para Ia 

engorda de sus animales. 

Frente al fuerte dinamismo que ha vivido en las ultimas dos decadas Ia 

propiedad privada , tambien Ia propiedad de bienes comunales ha tenido 

modificaciones. El crecimiento poblacional y el sistema de herencia son 

elementos que han agudizado los problemas de demanda de tierras . La 

tenencia de Ia tierra comunal en Tenejapa tiene una funcion importante par Ia 

-produccion y para Ia unidad de los comuneros. La forma de transferencia de Ia 

propiedad comunal es muy importante, ya que como en los municipios de 

Chenalho , Oxchuc y Cancuc, en Tenejapa solo los hombres tienen derecho a 

heredar tierras . Unicamente en el caso de que las mujeres sean solteras o 

hayan quedado viudas tienen Ia posibilidad de heredar. 

Donde Ia herencia se da sin distincion de sexo , como en los municipios de 

Zinacantan y San Juan Chamula , las mujeres son respetadas igual que los 

hombres , y tradicionalmente se les da a ambos sexos con Ia idea de que hasta 

en el ult imo dia de su vida el comunero sea atendido par sus futuros herederos. 

Este proceso, no obstante su equ idad y producir una gran cohesion social , 

acelera el minifundismo. Sin embargo, los analistas, extranos a esta cultura, 

ven como problema Ia extrema parcelacion que aqui se produce. 
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En Tenejapa , donde Ia herencia se da solo a los hombres, hay una 

diferenciacion marcada entre elias y las mujeres, produciendose un desgaste en 

los mecanismos de solidaridad. A falta de un heredero consanguineo, se ha 

llegado al extrema del asesinato de mujeres (hermanas) para que un varon con 

lazos politicos de parentesco se quede con los terrenos , como ocurrio en 1987 

en Ia familia K'uler. 

Con este patron de herencia se fortalece las relaciones productivas dentro de Ia 

unidad de produccion familiar, pero Ia vida de Ia comunidad se debilita par 

cuanto a Ia organizacion del trabajo. Aunque en Ia explotacion de Ia tierra 

comunal se da de manera individual entre comuneros, en parcelas cuyos 

propietarios pertenecen al linaje, existe una fuerte cohesion para defender Ia 

propiedad ante posibles intentos de robo, expropiacion o enajenacion por extranos 

al grupo. Par lo tanto, Ia propiedad comunal representa Ia seguridad de los limites 

territoriales del grupo etnolinguistico en su conjunto. 

De principios de siglo , el mapa de Ia figura qu1nce muestra Ia existencia de 

terrenos de com6n kina!, los cuales han disminuido su extension, segun se 

aprecia en Ia figura dieciseis por el usa indebido que hicieron algunos comuneros , 

quienes empezaron a trabajar y cultivar mas intensives. Esto origino Ia 

inconformidad y protesta de los comuneros que se beneficiaban de esta manera . 

95 Fuente: Testimonio de ur.a mujer de Tenejapa que cont6 lo que sucedi6 a su hermana y 
despues tambien ella fue vic ~ : ma de un crimen en condiciones similares. 



88 

Por ella, las autoridades municipales y de los comites de educacion por parajes 

optaron por propiciar el fraccionamiento de acuerdo con el numero de parajes del 

municipio. Actualmente solo existe una fraccion de aproximadamente 15 

hectareas que mantiene esta concepcion de tenencia , Ia cual se ubica al sur de Ia 

cabecera municipal, utilizada principalmente para Ia extraccion de lena y otros 

productos del bosque como hoja de pino Uuncia), hongos comestibles, heno y 

musgo, utilizados en las festividades religiosas tradicionales y plantas medicinales 

demandadas por indigenas y mestizos96
. 

En el caso particular del ejido Sibactel se ha dado una forma peculiar de venta de 

parcelas, ya que al momenta de recibir su parte de terrene de com6n kina!, las 

superficies no justificaban el gasto de energia por el traslado para hacer trabajos 

en Ia parcela escolar. Por ella decidieron asignar individualmente a cada 

comunero, correspondiendole a cada uno superficies de hasta 1 metro cuadrado, 

concertando despues con algun companero comunero Ia venta de Ia parcela97
. No 

es asi los parajes Chacoma, Cruz Ch'en y Oc'och decidieron conservar su unidad 

de terre no en el com6n kina!, destinandola a Ia parcela escolar 98
. 

96 Esta tierra de uso comun fue fraccionada en abril de 1997, donde les toco 40 metros cuadradas 
por comuneros de 5 parajes de tierra trias. 
97 In formacion de Manuel Lopez Velasco, comite de educacion del paraje Sibactel , municipio de 
Tenejapa, 1992. 
98 Informacion de Juan Hernandez Meza, 1993. 
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En Tenejapa Ia tenencia de Ia tierra incorporo a su dinamica al ejido en Ia decada 

de los treinta , como nueva figura juridica de tenencia. Los comuneros pasaron a 

ser ejidatarios, sin comprender el significado de este nuevo concepto. Esto les ha 

llevado a hacer una interpretacion muy particular de Ia reglamentacion juridica que 

acompalia al ejido mediante Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria (Sra). En los 

primeros alios se reprodujeron las relaciones caciquiles que se dieron en las 

copropiedades, situacion que se ha ido modificando en los ultimos 20 alios. El 

usufructo de las parcelas ej idales ha sido de man-era individual , como se realiza 

en los bienes comunales . La compraventa de parcelas y su acaparamiento son 

situaciones comunes en los ejidos de Tenejapa, que propician las relaciones 

desiguales entre los campesinos. 

Los patrones de herencia sabre terrenos ejidales no tienen una definicion precisa , 

se toma decisiones segun el interes del poseedor del certificado de derechos 

agrarios, para definir quien o quienes seran los herederos. Han existido casas 

particulares de herencia. En el ejido Sibactel , el difunto Mateo Velasco dejo como 

deuda a una hija, Ia cua l estaba casada con un comunero. La asamblea general 

del ej ido puso a discusion el caso para deliberar si correspondia entregar el 

certificado a Ia hija o a Ia persona que sin ningun parentesco habia cuidado al 

difunto en sus ultimos dias. Como este caso existen muchos otros, que nose han 

apegado a Ia normatividad de Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria . 
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La calidad de las tierras de los dos ejidos tenejapanecos no ha sido lo 

suficientemente atractiva como para mantener a Ia poblaci6n , principalmente par 

su limitante climatica, pues Ia mayor parte son terrenos de tierra frfa con vocaci6n 

silvfcola que han sido modificadas en Ia ultimas decadas, en Ia medida de lo 

posible , para su explotaci6n ganadera , generalmente en manos de caciques. 

Esto actu6 como un agente promotor de Ia migraci6n hacia otras tierras fuera del 

municipio. Dando como resultado Ia formaci6n de copropiedades en otros 

municipio o _Ia colonizaci6n de tierras nacionales- en Ia selva lacandona. Los 

comuneros o ejidatarios que salieron del Tenejapa, con el fin de conservar sus 

derechos a Ia tierra natal prefirieron pagar sus cooperaciones para re incorporarse 

de nuevo en caso de no acostumbrarse en nuevas tierras. 

Esta explicaci6n de Ia apropiaci6n territorial de Tenejapa desde su perspectiva 

hist6rica constituye uno de los eslabones que compone Ia triada de los elementos 

que inducen al desarrollo regional : tierra, poblaci6n y organizaci6n , que seran 

analizados a profundidad en los capftulos siguientes. 
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CAPiTULO Ill 

SISTEMA JURiDICO Y LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
EN LOS ALTOS DE CHIAPAS 
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Actualmente Ia vida organizacional de los municipios indigenas de Ia region 

Altos esta incorporada al regimen juridico formal que impera en todo el pais. 

Existe una serie de leyes y c6digos federales y estatales que norman Ia 

operatividad de las asociaciones de productores. 

Los sistemas de organizaci6n tradicional se han incorporado a Ia dinamica de 

nuevas relaciones de producci6n e intercambio enmarcadas en un arden 

juridico. Cada pueblo desarrolla una experiencia particular de inserci6n en Ia 

vida juridica. Sin embargo, el estudio de Tenejapa en esta experiencia juridica 

organizado permite analizar y crear una perspectiva de un contexto regional de 

los Altos de Chiapas. 

A). SISTEMA JURJDICO FORMAL 

La organizaci6n de Ia producci6n rural en el campo mexicano se habia generado 

en un complejo sistema juridico con fundamento en el articulo 27 de Ia 

Constituci6n de 1917, habiendose sumado algunas leyes en los sexenios claves 

como los de Lazaro Cardenas (1932-1938) y Luis Echeverria (1970-1976), que 

contemplaba una serie de figuras asociativas cuyo fundamento legal estaba 

disperso en diversos articulos y fracciones de distintas !eyes y reglamentos tales 

como: Ley General de Reforma Agraria, de Credito Rural , de Sociedades de 
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Solidaridad Social , General de Sociedades Cooperativas99
, General de Camaras 

Agrfcolas , de Asociaciones Agrfcolas, de Asociaciones Ganaderas. 

Las etapas claves para Ia conformaci6n de dicho sistema jurfdico estan 

marcadas par Ia aparici6n de Ia Ley de Sociedades Mercantiles, publicada el 4 

de agosto de 1934. Otro momenta cumbre lo constituye el decreta de Ia Ley 

General de Sociedades Cooperativas tambien durante el sexenio de Lazaro 

Cardenas , el 1 o. de julio de 1938. Con Ia aparici6n de Ley de Sociedades de 

Solidaridad Social decretada el 27 de mayo de 1976 culmina Ia ultima etapa de 

este ciclo . 

Este sistema jurfdico sufri6 una gran transformaci6n el 4 de diciembre de 1991 , 

cuando Ia LV Legislatura de Ia Camara de Diputados , tras una discusi6n de mas 

de 21 horas , aprob6 en lo general Ia iniciativa de reformas al articulo 27 

constitucional. Casi un mes despues, el 6 de enero de 1992, el decreta que 

contiene las reformas fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n y dichas 

disposiciones entraron en vigencia al dfa siguiente. La unica que fue derogada 

99 A manera de ejemplo se transcribe el articulo 1 o. de Ia Ley General de Sociedades Cooperativas 
publicada en el Dia ri o Oficial de 1938: "Articulo 1. Son sociedades cooperativas aquellas que reunan las 
siguientes condiciones: I. Estar integradas par individuos de Ia clase trabajadora que aporten a Ia sociedad 
su trabajo personal cuando se trate de cooperativas de productores; o se aprovisionen a traves de Ia 
sociedad o utilicen los servi cios que esta distribuya cuando se trate de cooperativas de consumidores; II. 
Funcionar sabre principios de igualdad en derechos y obligaciones de sus miembros; Ill. Funcionar con 
numero variable de socios nunca inferior a 1 0; IV. Tener capital variable y duraci6n indefinida. V. Conceder 
a cada socio un solo voto; VI. No perseguir fines de Iuera ; VII. Procurar el mejoramiento social y econ6mico 
de sus asociadas medianie Ia acci6n conjunta de estos en una obra colectiva; VIII. Repartir sus 
rendimientos a prorrata entre los socios en raz6n del tiempo trabajado por cada uno si se trata de 
cooperativas de prod ucci6n : y de acuerdo con el manto de operaciones realizadas con Ia sociedad en las 
de consume ." 
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como consecuencia de esta reforma fue Ia Ley General de Credito Rural , pero el 

mayor impacto que recibi6 el antiguo sistema jurfdico fue dar de alta en el sector 

ejidatario y comunal dos figuras asociativas: las sociedades civiles y 

mercantiles 100
. 

La nueva Ley Agraria genera un mecanismo para hacer que Ia propiedad ejidal 

anteriormente inalienable, pudiera, mediante el Programa de Certificaci6n de 

Derechos Ejidales (proce~e). emitir tftulos de propiedad enajenables previa 

autorizaci6n de Ia asamblea ejidal , 6rgano maximo para tamar esta decision de 

certificaci6n. 

Como parte de este proceso se decreta, el 3 de agosto de 1994, Ia Nueva Ley 

General de Sociedades Cooperativas 101
, con Ia finalidad de simplificar tramites y 

descentralizar las dependencias federales encargadas de registrar este tipo de 

figura asociativa para que pudiera adaptarse a los cambios provocados por el 

Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC). 

Este sistema jurfdico (antes y despues de Ia reforma al 27 de 1992) contempla 

una jerarquia de organizaciones que mediante todas sus !eyes y reglamentos 

reconoce Ia posibilidad de tener agrupamientos geograticos de primer grado en 

el nivel local ; de segundo grado, en el regional ; y de tercero en el nacional. Esta 

jerarquia tambien se produce por el numero de miembros, constituyendo las de 

100 Moguel Viveros R.1 996. 
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primer grado figuras asociativas compuestas par personas fisicas, mientras que 

las de segundo y tercero son personas morales (cooperativas, uniones de 

ejidos, union de uniones, uniones regionales , uniones de solidaridad social , 

etcetera) . 

En conjunto de estas asociaciones de productores en diversos grados 

constituyen Ia urdimbre de Ia compleja organizaci6n institucional del espacio. En 

Chiapas , por ejemplo , solo Ia delegacion de Ia Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidraulicas en el estado de Chiapas, hoy Sagar102 atendia 640 

asociaciones de productores rurales, las cuales tienen distintas figuras 

asociativas y diferentes grades o niveles de organizaciones. Estan, par ejemplo, 

las uniones, compuestas de propietarios privados, como Ia Union Regional 

Ganadera, Union Estatal de Productores de Miel , Union Regional de 

Productores de Cacao, Union Estatal de Productores de Cafe, Union Estatal de 

Productores de Maiz. Todas elias constituyen organizaciones de tercer nivel. 

Tambien reconoce asociaciones de ejidos y comunidades agrarias, entre las que 

destacan: Asociacion Rural de lnteres Colectivo (Aric), uniones de ejidos, 

sociedades cooperativas, sociedades de produccion rural, sociedades de 

solidaridad social , unidad agricola industrial de Ia mujer, uniones de credito , 

centrales campesinas , organizaciones diversas, fondos de aseguramiento y 

asociaciones en participacion. 

101 Diario Oficial de Ia Federaci6n, 1994. 
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8). ASOCIACIONES DE PRIMER NIVEL: EJIDATARIOS Y COMUNEROS. 

En el estado de Chiapas existen 2,234 organizaciones formales y en Ia region 

Altos de Chiapas se reportan 203. Esta ultima cifra , 152 son asociaciones de 

productores y 51 estan organizadas para fines no productivas 103 La asociacion 

de productores en Los Altos son consideradas como agrupamientos de primer 

nivel o de pequer'ia escala de produccion . La mayorfa esta compuesta de 

ej idatarios y comuneros . Algunas de estas asociaciones se encuentran en los 

Altos de Chiapas, region con una abrumadora mayorfa de poblacion indfgena y 

que tiene restricciones productivas par estar ubicada en una area agricola de 

ladera que muestra suelos pobres susceptibles a Ia erosion , areas pequer'ias 

aptas para Ia irrigacion , incapacidad de almacenamiento de agua , predominio 

del usa de herramientas manuales, todo lo cual resulta en baja productividad y 

en consecuencia en una situacion desventajosa cuando se incorpora al 

mercado104
. 

Una de las figuras asociativas de primer nivel sobresal ientes en Los Altos de 

Chiapas son las sociedades de solidaridad social , que se componen de 

ejidatarios, comuneros , campesinos parvifund istas, personas con derecho al 

trabajo , y que requieren 15 miembros como mfnimo para conformar Ia sociedad . 

Su organigrama basico esta conformado par Ia Asamblea General , el Comite 

102 Secreta ria de Agricultura y Ganaderia Recursos Hidrau lica organismo del gobierno federal. 
103 Parra Vazquez Manuel, Moguel V. Reyna, 1997:3 
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Ejecutivo, el Comite de Vigilancia y demas comisiones. Las dependencias que 

otorgan el reconocimiento legal a este tipo de figura asociativa son Ia Secretaria 

de Reforma Agraria y Ia Secretaria de Trabajo y Prevision Social. Su 

fundamento legal se encuentra en Ia Ley de Sociedades de Solidaridad Social 

en los articulos 1o105
. y 3o106

. Como puede observarse en el Cuadra 7, el tipo de 

giros dominantes en las asociaciones de primer nivel en los Altos, atendidos por 

Ia SARH 107 antes en 1990 eran Ia cafeticultura y Ia artesania; Ia mayoria de 

elias, esta concentrada en el municipio de San Cristobal de Las Casas. 

Otra de las figuras asociativas de primer nivel es Ia empresa social formada por 

avecindados . e hijos de ejidatarios o comuneros con derechos a salvo. No se 

especifica el numero minima de miembros con los que se puede constituir una 

empresa social y su organigrama no es estipulado en ninguna de las !eyes 

agrarias, aunque si tiene que ser atendida por Ia Secretaria de Ia Reforma 

Agraria y Banco de Credito Rural (Banrural), sabre Ia base del cumplimiento de 

algun programa o proyecto. Este tipo de figura asociativa se fundamenta en el 

articulo 54, fraccion IV, de Ia Ley General de Credito Rural. El Cuadra 8, como 

104 Parra Vazquez M. R. et al , 1992. 
105 "De Ia constituci6n de Ia sociedad. Articulo 1 o. La sociedad de solidaridad social se constituye con un 
patrimonio de caracter colectivo, cuyos socios deberan ser personas fisicas de nacionalidad mexicana, en 
especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra , parvifundistas y personas que tengan derecho al 
trabajo, que destinen una parte del producto de su trabajo a un fonda de solidaridad social y que podran 
realizar actividades mercantiles. Los socios convendran libremente sabre las modalidades de sus 
actividades, para cumplir las finalidades de Ia sociedad." (1976:223) 
106 "Articulo 3o. La denominaci6n de Ia sociedad se formara libremente pero sera distinta de Ia de cualquier 
otra sociedad; al emplearse ira siempre seguida de las palabras "Sociedad de Solidaridad Social" o sus 
abreviaturas "S.d.S.S.".(1976:224) 
107 Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicas organismo del gobierno Federal. 
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Cuadra 7. Sociedades de Solidaridad Social registradas en los Altos de Chiapas 

Confederaci6n Tzeltal Pocolum Cafeticultura Tenejapa 
Artesania Tenejapa T exti 1-artesan i a Tenejapa 
Lekil Nichim Floricultura San Cristobal de Las Casas 
Quinta Castellanos San Cristobal de Las Casas 
Union Regional de Los Altos San Cristobal de Las Casas 
Jalojom Antzetic Artesania Zinacantan 
Sindicato Nacional Campesino Teopisca 
Silsil vitz Zinacantan 
Amtel Viniketic Agricultura San Cristobal de Las Casas 
Union para Ia Producci6n Agricultura Teopisca 
Majom Antzetic Artesania San Cristobal de Las Casas 
Tzintul Conicultura Teopisca 
Artesanos de Los Altos de Chiapas. Artesania San Cristobal de Las Casas 
Producci6n Agropecuaria Agropecuario San Cristobal de Las Casas 

Fuente: SARH 1990 

Cuadra 8. Unidades agricolas e industriales de Ia mujer en los Altos de 
Chiapas, 1990 

Nombres de grupos Actividad Municipios 
Mujeres de Aldama Nixtamal Chenalh6 
Mujeres de Candelaria Nixtamal · Chamula 
Mujeres de Ejido Ch'ot Nixtamal Chamula 
Ejidos Flores Magan Nixtamal Teopisca 
Paraje Pocolum Sibanilja' Nixtamal Tenejapa 
Ejido Rosario Castellanos Nixtamal Oxchuc 
Ejido San Pedro Pedernal Nixtamal Huixtan 
Ejido Teopisca Nixtamal Teopisca 
B. Comunales Teopisca Nixtamal Teopisca 
Ejido de Zinacantan Artesania Zinacantan 

Fuente: SARH , 1990 
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podra observarse se trata de empresas molineras fomentadas entonces por 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y dirigidas a Ia organizaci6n de las 

mujeres indigenas. Las Unidad Agricola e Industriales de Ia Mujer (Uaim) en su 

mayoria estan distribuidas en los municipios indigenas. Una tercera figura 

asociativa de primer nivel en los Altos de Chiapas es Ia Sociedad Cooperativa 

que se conforma de trabajadores de diversa indole, ejidatarios, comuneros , 

asalariados, mujeres, artesanas, alfareras, etcetera , y esta reglamentada par el 

articulo 1 o. de Ia Ley General de Sociedades Cooperativas y el articulo 54 , 

fracci6n IX, de Ia Ley General de Credito Rural. El numero minima para 

conformar una sociedad de este tipo es de 10 personas. Las maxi mas 

autoridades de esta figura asociativa son Ia Asamblea General , el Consejo de 

Administracion , Consejo de Vigilancia y demas comisiones. Una sociedad 

cooperativa debe registrarse en Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social , ser 

reconocida legalmente par el Fomento Nacional de Cooperativas y, par ultimo, 

darse de alta en Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico para efectos 

fiscales . 

En el Cuadra 9 se muestra que Ia mayor parte de las cooperativas tiene como 

giro de trabajo el transporte , con 17 organizaciones distribuidas en los municipio 

de Zinacantan, Tenejapa, Chamula, San Cristobal , Chenalh6 y Oxchuc. En 

importancia numerica le siguen las cooperativas de artesanos localizadas en 

Chamula, Tenejapa, Zinacantan , San Cristobal. Los otros giros estan en 
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Cuadra 9. Sociedades cooperativas registradas en Chiapas, 1993 

Ramas de Cooperativas Socios Cooperativas Socios registrados en 
actividades en que registradas en registrados en registradas en los Altos de Chiapas 
se han registrados el Estado el Estado los Altos de 

Chiapas 
Agropecuaria I 69 (7) 4647 5 333 
Consume I 115(33) 7361 8 (2) 977 
Industriales 22 (2) 755 5 431 
Pesqueras I 61 (5) 5180 0 0 
Servicios 5 271 0 0 
Transportes 101(16) 2897 12 347 
TOT ALES I 368 (53) 20840 30 (2) 2088 

( )= Cooperativa de Ia que no se tiene numero de socios. 

FUENTE: Secretaria de Trabajo y Prevision Social , Tuxtla Gutierrez. Chiapas 
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cafeticultura , floricultura, agroforesterfa , tiendas de cooperativas de consu.mo y 

muebles. Sin embargo, si sumamos el conjunto de los miembros de estas 27 

sociedades apenas llegan a 1915 socios en total y 9 no reportaron numero de 

miembros. 

En relacion con las sociedades cooperativas activas registradas en Ia Secretarfa 

de Trabajo y Prevision Social en 1993 en Chiapas observamos que existen 

20,840 .cooperativistas distribuidos en 368 cooperativas. Llama Ia atencion el 

reducido numero de este tipo de figura asociativa en los Altos, como puede 

verse en el Cuadra 10, con apenas 30 que aglutina 2088 socios, lo que 

representa apenas un 10 por ciento de los cooperativistas y un 8 por ciento de 

este tipo de asociaciones en esta region. 

Lo sobresaliente de este escenario organizativo es que no existe una fuente 

unica de las asociaciones en el estado de Chiapas. Las sociedades de 

solidaridad social las coritrola Ia Secretarfa de Reforma Agraria; las sociedades 

cooperativas las registra o controla Ia Secretarfa de Trabajo y Prevision Social y 

las asociaciones civiles las maneja el registro publico de Ia propiedades y 

sociedades mercantiles. 
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Cuadra 10. Sociedades cooperativas registradas de los Altos de Chiapas, 1993 

NOMBRES 0 RAZON SOCIAL ACTIVIDADES SOC IOS MUNICIPIOS 
Industria Santa Catarina Artesania Pantelho 
Transporte Mayense Trans porte Zinacantan 
Produccion Agropecuaria, Forestal e Industria Agroforestal San C. de Las Casas 
Tojtob-Tzeltal 
La Lucha Continua San C. de Las Casas 
Slumal Nichim Floricultura, horticultura Zinacantan 

y fruticultura 
Produccion Agropecuaria y Forestal Tenelte'toj Aserradera San C. de Las Casas 
Corral ito Cafeticultura Oxchuc 
Consumo y Servicio de Transporte Chenalho' Trans porte Chenalho 
Consumo Ciudad Real 43 San C. de Las Casas 
Consumo Tzotzil Artesania y Tienda 97 San C. de Las Casas 
Campana Witz Chamula 
Consumo Familiar Tenejapa Tienda de Consumo 481 Tenejapa 
Consumo Campesino Tzeltal Cafeticultores 254 Tenejapa 
Manuel Velasco Suarez Molino de nixtamal 24 Villas Las Rosas 
Consumo Tienda 78 Villas Las Rosas 
Forestal Industrial Tojolabal -Tzelta l Agroforesteria 183 Altamirano 
Adolfo Lopez Mateos Produccion gropecuria. 89 Huixtan 
Santa Rosa Produccion agricola 23 Zinacantan 
Slumal Nichim Floricultura 25 Zinacantan 
Coalicion de Productores de Cafe Cafeticultores 13 Tenejapa 
Yasnichil Transporte 34 Oxchuc 
Vista Hermosa San Felipe Ecatepec Transporte 15 San C. de Las Casas 
Lacandonia Trans porte 20 San C. de Las Casas 
Radio Taxis Bartolome de Las Casas Trans porte 31 San C. de Las Casas 
Fray Bartolome de Las Casas Trans porte 75 San C. de Las Casas 
San Juan Chamula Transporte 12 Chamula 
Tenejapa Cancuc Transporte 10 Tenejapa 
Winik A' tel Transporte 25 Tenejapa 
San Alonso Trans porte 27 Tenejapa 
Transporte Zinacantan Trans porte 10 Zinacantan 
Transporte Mayense Transporte 88 Zinacantan 
31 de Marzo Transporte 14 San C. de Las Casas 
Colectivo Ciudad Real Trans porte 12 San C. de Las Casas 
Chili! Muebles 146 Huixtan 
Artesania Oxchuc Artesania 10 Oxchuc 
Amtel Anzetic Tajolobil Artesania 26 Chamula 
Jolobil Anzetic Ta Chamula Artesania 49 San C. de Las Casas 
Union de Tres Estrellas Transporte Zinacantan 

Fuente: Secretaria de Trabajo y Prev1s16n Social. Palacio Federal , Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 
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C). ASOCIACIONES DE SEGUNDO NIVEL 

En el estado de Chiapas Ia Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicas 

reporta , para el ana de 1993 a 81 asociaciones de segundo nivel , de las cuales 

57 son Uniones de Sociedades de Producci6n Rural, 3 son Asociaciones 

Rurales de lnteres Colectivo (Aric) , y 21 son Confederaciones Ganaderas 

Regionales 

La Union de Sociedades de Producci6n esta conformada par dos Sociedades de 

Producci6n Rural y tiene como objetivos el aprovechamiento de Ia 

industrializaci6n y Ia comercializaci6n de los recursos agricolas , fruticolas , 

forestales, m1neros, pesqueros , turisticos que permiten el constante 

mejoramiento econ6mico y social de sus miembros , excepto Ia explotaci6n 

directa de Ia tierra, ademas de Ia coordinaci6n productiva de sus miembros y el 

desarrollo regional. Los 6rganos internos son Ia Asamblea General , el Consejo 

de Administraci6n y los secretarios auxil iares. Las dependencias que otorgan el 

reconocimiento son Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria y Banrural. El 

fundamento de esta figura asociativa de segundo nivel esta en el articulo 54, 

fracci6n IV, 55 , 57 y 94 de Ia Ley General de Credito Rural. 

Otra asociaci6n de segundo nivel que tiene registradas algunas en el estado de 

Chiapas es Ia Aric , que puede estar conformada tambien como minima par dos 

ejidos , comunidades , nuevo centro de poblaci6n ejidal y sociedad de producci6n 
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rural. Tiene como objetivos el desempeno de actividades econ6micas 

secundarias y servicio de beneficia comun de sus miembros a partir de Ia 

integraci6n de sus recursos materiales, humanos, tecnicos y financieros , que no 

sean Ia explotaci6n directa de Ia tierra . El organigrama interno de esta figura 

asociativa comprende Asamblea General , Consejo de Administraci6n , 

Secretaries Auxiliares y Consejo de Vigilancia . La Secretarfa de Reforma 

Agraria es Ia encargada del reconocimiento de una Aric . Su fundamento legal 

esta en Ia Ley General de Credito Rural con los artfculos 54 , fracci6n 5o., 58 y 

100. 

Por ultimo, Ia Confederaci6n Ganadera Regional como figura asociativa de 

segundo nivel no especffica el numero de miembros morales que deban 

constituirla , pero en el estado de Chiapas existen casas con 15 a 7 miembros . 

Su objetivo es promover y fomentar Ia constituci6n de asociaciones ganaderas 

locales, elaborar el Censo Pecuario Regional y coord inar actividades de sus 

miembros con Ia Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicas. Su 

organigrama esta compuesto por Asamblea General , Consejo Directive y 

Consejo de Vigilancia. La dependencia que le otorga el reconocimiento es Ia 

Sagarh y esta supeditada a Ia Ley de Asociaciones Generales en los articulos 6 

y 54 del Reglamento de Asociaciones Ganaderas. 

Las Uniones de Sociedades de Producci6n Rural en el Estado de Chiapas suma 

un total de 57 Uniones de ejidos y se ubicaci6n geograficamente a las siguientes 
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reg1ones : en Ia Selva Lacandona 15, en los Valles Centrales 12, en el 

Soconusco 10, en el Norte 8, en Ia Costa 5, en Ia Fronteriza 3, en Ia Sierra 

Madre 3 y en los Altos 1. 

D). PROCESOS ASOCIATIVOS DE PRODUCTORES EN TENEJAPA. 

En este apartado presenta los casas particulares de Ia reglamentaci6n jurldica 

de los asociaciones de los sectores sector primario , de servicios e industria 

artesanal , tanto de como, caracter formal informa l. surgidas en el municipio de 

Tenejapa. 

En este sentido el Cuadra 11 muestra Ia aparici6n de las asociaciones ha estado 

relacionada con las demandas particulares de Ia poblaci6n y con las pollticas 

gubernamentales de desarrollo regional en los Altos de Chiapas. Resalta Ia 

predominancia de las Sociedades Cooperativas de producci6n y consumo. El 

desarrollo de esta asociaci6n fue primeramente promocionada por el trabajo 

pastoral de Ia Di6ces is Cat61ica de San Cristobal de Las Casas, mediante los 

principios de Ia Teolog la de Ia Liberaci6n 108
. Surgieron as I los "socios" 

108 En 1965, en el paraje Ch 'acoma se dio Ia primera experiencia de una asociaci6n para Ia adquisici6n y 
comercializaci6n de articulos de primera necesidad. Sergio Castro, maris ta (grado no clerical de Ia Iglesia 
Cat61ica , superior a! de catequista), promovi6 Ia formaci6n de Ia tienda de consume en el citado paraje y 
posteriormente una tienda en Ia cabecera municipal. En ese entonces, como en los casas de 
cooperativi smo actual , las personas se llamaron "socios". 
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Cuadra 11. Proceso de asociaci6n de productores en Tenejapa, Chiapas, 1996 

NOMBRE DE LA ASOCIACION Figuras juridicas Aiio de Num. 
registro de socios 

Transporte Tenejapa- Cancuc Soc. Coop. 1960 12 
Transporte Winik a'tel Soc. Coop. 1985 10 
Transporte San Alonso Soc. Coop. 1994 88 
Transporte Lumal Tenejapa Soc. Coop. 1995 20 
Artesania Snaj Jolobil Soc. Civil 1973 
Artesania Santa Lucia Soc. Coop. 1976 0 
Artesania Union de Mujeres en Lucha Soc. Coop. 1982 250 
Artesania "Santa Maria" Soc. Coop. 1988 0 -
Artesania Pas Jolobiletik Soc. Coop. 1989 0 
Confederacion Tzeltal de Productores y Exportadores S. S. S. 1981 2800 
cle Cafe de Los Altos de Chiapas (Cotzepec) 
Kulak'tik S. S. S. 
Coalicion de Productores y Exportadores -~e Cafe Soc. Coop. 1990 
Union Nacional de Productores Rurales 
Union de Productores lndigenas Rurales de Jomanichim (Upirjom) socios 
Indios Unidos Socios 
Pepsi Cola Socios de 1969 
Fanta Y Coca Cola Socios de 1975 
Consumo Familiar Soc. Coop. 1970 
Socio de tienda en Ch 'acorna, socios 1966 

Fuente: Recopilacion personal 
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(personas que se umeron para lograr un fin comun ) con responsabilidades 

individuales. En primera muestra se form6 una tienda cooperativa de consumo 

en el paraje Chacoma, para proporcionar servicio a Ia poblaci6n . Esta funcion6 

pocos arias, no hubo una conciencia cooperativista , solo se unieron para facilitar 

Ia compra par mayoreo de sus mercancias. Esta sociedad informal desarticul6 

pero dej6 huella para abrir nuevas asociaciones en el interior del mun icipio . 

El cooperativismo en su concepto formal no ha sido realmente practicado en 

Tenejapa porque no se fundamenta en Ia teorfa que le acompan6 en su 

gestaci6n . El concepto de cooperativismo tiene su origen en los movimientos 

sociales de artesanos textiles en lnglaterra a finales del siglo XVII y principios 

del XVIII 109
) . Con Ia historia europea y las experiencias de America se ha ida 

definiendo conceptualmente el cooperativismo; al respecto se puede citar a 

Tulio110
, quien menciona que "Ia cooperativa es una entidad basada en Ia 

autonomfa de voluntad de las personas que Ia integran para sat isfacer sus 

necesidades econ6micas, asf como las de naturaleza cultural y social , mediante 

el esfuerzo propio y Ia ayuda mutua". Mas adelante el mismo autor, cita el 

trabajo de La idlaw". "La cooperativa es un grupo de personas, pequerio o 

grande, con el compromiso de asociar su acci6n sabre las bases de democracia 

109 Sarvide , 1988:9-10 
110 Rosembuj Tulio, 1985:1 
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y autoayuda en el orden a asegurar un servicio o acuerdo econ6mico que es , a 

Ia vez, sociaimente deseable y beneficioso para todos los que participan ". 

Como segunda expenencta de asociaciones en Tenejapa fueron los socio de 

transportes. El transporte de Tenejapa tom6 mayor importancia en Ia formaci6n 

de varios grupos de asociaciones, se convirti6 el principal agente motriz que 

impuls6 Ia experiencia organizativa de primer nivel. A partir de Ia decada los 

afios sesentas se construy6 Ia primera brecha de 30 kil6metros que comunica 

Tenejapa con Ia ciudad de San Cristobal de Las Casas . Una vez concluida Ia 

brecha surgi6 Ia Sociedad Cooperativa de Transporte "Tenejapa Cancuc y 

puntas intermedios", Los miembros de esta asociaci6n fueron los ladir.os de Ia 

cabecera municipal quienes registraron Ia cooperativa a Ia Secretaria de del 

Trabajo y Prevision Social en Ia Capital del estado de Chiapas. 

La constante lucha de intereses entre ladinos e indigenas en el municipio se dio 

tambien en el monopolio del servicio de transporte. Jose Velasco Cordero, 

ladino de Ia cabecera como unico propietario de un autobus. Sin embargo, se 

form6 un grupo de socios compuesto por indigenas con capacidad econ6mica 

para adquirir unidades y aduefiarse Ia linea de transporte . La linea de 

transporte Tenejapa a Cancuc qued6 en manos de socios indigenas 

tenejapanecos y chamulas 11
\ quienes trabajaron no mas de 20 anos. 

111 Son tres unidades familiares del paraje Cruz Ton municipio de San Juan Chamula compraron un 
autobus y trabajaron con Ia unidad durante mas de 15 alios en Tenejapa hasta que fueron expulsados en 
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Nuevamente se mejoro Ia carretera Tenejapa a San Cristobal de Las Casas . 

Surgieron otros soc1os para adquirir otro autobus del ano y solicitaron sus 

~ngresos a Ia Linea Tenejapa Cancuc pero les fueron negados por parte del 

presidente de Ia Linea, Sebastian Lopez Tuk'avil 112
. Ante esta negativa provoco 

Ia formacion de otra linea de transporte denominada Sociedad Cooperativa de 

Transporte WINIK A'TEL. 

La Sociedad Cooperativa de Transporte Winik A'tel , se constituyo en 1985 y fue 

registro en Ia capital del estado . Los socios de esta lfnea estuvo integrado por 

indigenas y ladinos. En este ana los gobierno federal y estatal realizaron un 

programa de ampliacion de Ia red caminos en los Altos; de este modo se 

favorecio a Tenejapa con el revestimiento de Ia brecha que conduce a San 

Cristobal y se continua Ia construccion a Cancuc, donde se beneficiaron los 

parajes de los municipios de Cancuc y Tenejapa, pues se reduce el tiempo de 

transporte, a pesar de no tener una via de comunicacion propia para cada 

asentamiento poblacional. Lo anterior permite que esta lfnea de transporte 

pueda tener una mayor participacion tanto por el numero de unidades como por 

Ia cobertura y beneficiarios del servicio. lntroducen tres tipos de unidades 

1982 par Ia entrada de Winik A'tel. 
112 Sebastian Lopez Giron, es una persona analfabeta, es originario de Ia canada Chica , fue quien lo 
engaiio a Jose Velasco Cordero para quedarse con Ia linea de transporte. el no quiso aceptar socios de 
otras unidades en su linea, fue encarcelado en Tenejapa par los nuevas socio s que estaba en constitucion 
y par negligencia y terquedad fue cancelada su sonsecion par arden del Gobernador del Estado de 
Chiapas. Esta misma persona dice que sabe mucho de cooperativismo se autonombro de Presidente del 
Consejo de Administracion de una Sociedad Cooperativa de Artesania de Santa Lucia quien trataba 
adueiiarse de los bienes de Ia cooperativa de artesania Union de Mujeres en Lucha. 
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automotrices: camiones de bajo tonelaje , autobuses de pasaJeros y combis , 

segun lo permitieran las condiciones del cam1no. Cabe aclarar que esta 

cooperativa unicamente los ladinos puedan ser propietarios de combis , no 

existia Ia posibilidad de adquirir este tipo de unidades y solo daban servicio de 

transporte de Tenejapa a Ia ciudad de San Cristobal. 

Los periodos gubernamentales de Juan Sabines Gutierrez (1979-1982 y Javier 

Lopez Moreno (1994-1995) 113 pavimentaron el camino que comunica con San 

Cristobal de Las Casas. Una vez pavimentada Ia carretera se agudizo Ia 

demanda del servicio de transporte ya que venia operando de manera 

ineficiente y con malos tratos a los usuarios indigenas. La coyuntura politica 

estatal en Ia que Patrocinio Gonzalez Garrido deja Ia gubernatura del estado y 

coincide con Ia caida del poder caciquil en Tenejapa, encabezado por Sebastian 

Lopez Mendez. Estos hechos dieron cabida a Ia apertura democratica en 

Tenejapa empezo a tener presencia los partido de Ia oposicion (Prd , Pve , Pfrcn) 

Emergieron asi tres cooperativistas de transportes , Ia primera se denomina 

Sociedad Cooperativa de Transportes Taxis Colectivos "San Alonso"114 que 

113 licenciado Javier Lopez Moreno es ongmano de cabecera municipal de Tenejapa . se nombr6 
gobernador interino para terminar el periodo del Patrocinio Gonzalez Garrido y amortiguar el movimiento 
armado de surgido el uno de enero de 1994. 
114 Va le Ia pena decir que el autor de este trabajo forma parte del Consejo de Administraci6n desde el 
inicio de Ia cooperativa San Alonso , Ia cual celebr6 su primer aniversario en 1996 durante las fiestas del 
santo patrono de Tenejapa como respuesta a una propuesta presentada en nombre de quien aqui escribe. 
Esta fes tiv idad fue totalmente una innovaci6n , ya que introdujo en primer termino un festejo que nunca 
antes habian hecho las cooperativas de transporte. Fue totalmente innovador, que al mismo tiempo que 
se hicieron los rezos y parafernalia tradicional se presentaron grupos musicales modernos que 
amenizaron durante todo el dia del festejo. 
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1n1c1a Ia prestacion de su serv1c1o de transporte Tenejapa San Cristobal , con 

unidades de taxis el dia 20 de enero de 1995, abriendo ademas nuevas rutas de 

comunicacion con otras comunidades de otros municipios de Ia region 115
) . La 

segunda organizacion que nace se llama "Jiumal Tenejapa" y opera con menor 

numero de unidades solo en Ia ruta Tenejapa San Cristobal. Por ultimo 

Sociedad Cooperativa de Transporte surge de manera informal otro grupo de 

taxistas adheridos a Ia Coordinadora Regional de lndigenas de los Altos de 

Chiapas (Criach) . 

La cronologia de las asociaciones de transporte en Tenejapa permite ver Ia 

importancia que ocupa esta actividad economica a nivel municipal y por su 

integracion regional . No por nada Tenejapa es uno de los tres municipios, 

conjuntamente con Chamula y Zinacantan , de mayor desarrollo economico y a 

un nuevas procesos de integracion regional. En Ia medida en que se han 

incorporado nuevas sistemas de produccion y comercializacion a niveles 

nacional e internacional estan insertados a Ia globalizacion . 

El Proceso de las asociaciones de artesanias en Tenejapa es otra experiencia 

que se deja sentir una clara influencia en las politicas gubernamentales de 

desarrollo y las necesidades de organizacion. A mediados de Ia decada de los 

115 Huixtan-San Cristobal, Oxchuc-San Cristobal , Yashtinin-Buena Vista-San Cristobal y Tenejapa-Tuxtla 
Gutierrez 
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alios setentas , el Fonart116 en coordinacion con el lni 117
, llevaron a cabo Ia 

formacion de grupos artesanas en Los Altos de Chiapas. En Ia region surgieron 

grupos informales artesanas quienes eran estimuladas por los premios a Ia 

calidad de sus productos. Sin embargo, Ia desaparicion de este organismo en el 

estado sirvi6 como catalizador para conformar socias de artesanfas en Ia region . 

Los empleados administrativos que tenia Fonart, eran conocidos por las 

artesanas , lograron fomentaron asociaciones en varios municipios de Ia region y 

como resultado se cre6 Ia Sociedad Civil de Artesanfa Sna Jolobil , con sede en 

Ia ciudad de San Cristobal. 

En el fomento a Ia produccion artesanal en Ia region y en Tenejapa , los 

asesores ocuparon un papel relevante , ya que elias en su posicion de 

extranjeros maneJaron las relaciones comerciales en el mercado exterior, 

supeditando con ella a las socias artesanas a sus definiciones de trabajo e 

intereses. Sin embargo , los nuevas asesores al no coincidir los interes provoco 

una confrontacion por el control de las socias. Con estas diferencias opuestas 

los asesores de Sna jolobil surgio en Tenejapa un grupo informal de 250 

mujeres artesanas denominada Artesanfa Santa Lucia , asesorada por una 

extranjera 118
, quien en 1979 obtuvo recursos financieros de un organismo 

116 116Fomento Nacional para Ia Artesanias , dependencia de caracter federal que impulse el desarrollo de 
Ia actividad artesanal en Chiapas y de Mexico . 
117 Institute Nacional lndigenista es otro organismo del gobierno federal creado en 1950 para atender las 
necesidades prioritarias a las comunidades ind igenas del todo el pais . 
118 Francisca Teporeke de Mendez, ciudadana norteamericana, que estuvo casada con el senor Alonso 
Mendez Ton , ex-presidente municipal de Tenejapa. Actualmente esta separada de el y se dedica a Ia 
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internacional 11 9 para adquirir bienes inmuebles y el desarrollo de Ia artesania 

textil en forma de grupos. 

La aplicacion de estos recursos no se llevo a cabo de acuerdo a los intereses de 

las agremiadas, pese a que Ia Fundacion lnteramericana de Desarrollo, recibio 

correctamente Ia documentacion comprobatoria financiera . Las tejedoras de 

Tenejapa no quedaron satisfechas e impusieron su decision· de expulsar del 

grupo a su asesora; con este hecho se desintegro el grupo, retrosediendose Ia 

organizacion que ya se habia alcanzado. 

Una ves desarticulada Ia antigua sociedad Santa lucia surge entonces con 

figura juridica Ia Sociedad Cooperativa de Artesania Union de Mujeres en Lucha 

SCPL. Una organizacion formal de primer nivel surgio con Ia participacion de 

asesores del mismo municipio120
, elemento que en este caso sirvio para avanzar 

en Ia cultura cooperativista de las mujeres tejedoras. Lograron obtener su 

registro en Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social, debidamente 

patentizado y a partir de alii pudieron legalizar el inmueble a nombre de Ia 

cooperativa , el cual sirve de centro de reunion , acopio y venta de sus prendas 

artesanales. El registro formal dio Ia posibilidad al grupo de ser considerado 

sujeto de credito par el Desarrollo Economico y Social del Media lndigena 

prestaci6n de servicios turisticos en Ia ciudad de San Cristobal en un negocio propio. 
119 lnstituto de Desarrollo lnteramericano tiene su sede en los Estados Unidos de America . 
120 El autor de esta obra ha sido el principal asesor de este grupo cooperativista de tejedoras. 
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(Desmi)l 121 para que desarrollar sus actividades artesanales asi como tambien el 

lni y Sedesol financiaron proyectos elaborados con Ia participaci6n de las 

artesanas. Sus logros han sido el desarrollo de Ia capacidad administrativa y 

autogestiva de sus agremiadas . 

Existen dos asociaciones mas de artesanas en Tenejapa , que no tienen figuras 

jurldicas , sino unicamente su registro regional , por lo que no se pueden 

considerar organizaciones de segundo nivel. Ambas asocia.ciones se clasifican 

de sociedades cooperativas de artesania Santa Maria, asesorada por una 

organizaci6n de izquierda y Pas jolobiletik, impulsada por Ia Residencia del ln i 

en Tenejapa. lniciaron sus actividades en el ano 1988 y operan de manera 

similar a como lo hicieron los grupos de artesanas de Ia Sna jolobil. 

En el proceso asociativo de Tenejapa no puede dejarse de analizar lo referente 

al sector de abasto y comercio. Hasta 1969 el comercio de abarrotes y 

refresqueria estuvo monopolizada por Ia poblaci6n ladina; en ese ano, 

Sebastian Lopez Mendez122
, conocido en el municip io por su sobrenombre e/ 

pepsi, incentive Ia integraci6n de un grupo informal de poco mas de 18 

personas , con el objetivo de cancelar Ia concesi6n que Ia empresa pepsi Cola 

121 Desarrollo Econ6mico y Social del Medic lndigena, es una Asociaci6n civil a nivel Nacional creada por 
Ia iglesia catolica. 
122Esta persona ocupo el ·puesto de Segundo Regidor del Ayuntamiento, en el periodo de 1973-7-3, 
Cuando fue ra Presidente Municipal Alonso Guzman Mendez, posteriormente, desemper'i6 como Presidente 
del Comite Municipal de P.R.I . en 1980-1982, fue presidente municipal en el periodo 1992-1994 y antes de 
esto estuvo encarcelado en 1989 por del ito de agitacion presentada por Sebastian Lopez Giron , otro lider 
caciquil del municipio. 
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tenfa otorgada para Ia comercializaci6n de su producto a una familia ladina de Ia 

cabecera municipal para convertirse elias en unicos distribuidores en el 

municipio. Realizaron diversas gestiones en Tuxtla Gutierrez, donde finalmente 

lograron su objetivo y .obtuvieron Ia concesi6n en forma colectiva. Cerca de dos 

arias opera en Ia cabecera municipal este grupo informal en Ia comercializaci6n 

del refresco , el cual es de suma importancia par el volumen de ventas. La falta 

de principios colectivistas llev6 a Ia desintegraci6n del grupo, volviendose a 

-
formar un monopolio, con Ia diferencia de que ahara qued6 en manos Sebastian 

Lopez Mendez antes presidente del grupo, adquiri6 asf mayor estatus 

econ6mico y politico en el municipio mediante acciones represivas 

Una experiencia similar a Ia anterior es Ia que han vivido algunas familias en Ia 

comercializaci6n de otra marca de refrescos (Coca Cola) . En 1980 surgi6 un 

socio de refresco fanta y coca cola, funcion6 dos arias como socios y despues 

se desintegro y se le qued6 a una familia 123
. Esta familia par falta de capital 

transfiri6 el derecho a Sebastian Santiz Pale 124
, perdiendo definitivamente el 

sentido de socios. Sebastian Santiz con su capital se nombr6 de presidente 

municipal a partir de enero de 1996, pero el tiempo que !leva en el poder tiene 

123 Alonso Mendez Ton . originario de Ia Canada, fue Juez Municipal de 1989/91 . 
124 Esta familia es originario del Tzajalch 'en , fue una familia pobre, llegaba a trabajar en las fincas 
cafetaleras de region sierra madre del estado, trabajo con una familia chamula donde dicen que le robo al 
de su patron. Compro un sitio en Ia cabecera municipal con una casa muy vieja de una familia ladina. En 
esta casa encontro varios cazos llenos de monedas antiguas. Con estas monedas lo vendio en al algun 
Banco financiero y asi adquirio Ia concesion de distribuir el refresco Rey y se sobrenombra Sebastian El 
Rey . En pecos aries amplio su red monopolio comercial, adquirio Ia linea de Coca Cola para distribuir el 
producto en el municipio y por ultimo bajo un engario adquirio una pa rte el derecho de distribuir los 
productos de Ia Pepsi Cola. Este ultimo sera motivo de un enfrentamiento entre distribuidores. 
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problemas sociales y politicos en lo que reduce bajo una linea de represi6n . Par 

el , el pueblo esta emergiendo una serie de venganzas y rinas entre familias y 

parajes. El 25 de enero de 1997 orden6 enfrentares entre Kotolte' VS 

Tzakibiljok' donde resultaron 46 golpeados de gravedad y un desaparecido que 

ha Ia fecha no sabe donde esta el cuerpo y se espera Ia justicia de las 

autoridades del estado. 

En el sector comercio y abasto existe una experiencia de cooperativismo. En 

1970 se form6 un grupo 36 campesinos para establecer una tienda de Consumo 

Familiar en el paraje Tzajalch 'en y en Ia cabecera municipal. Esta sociedad fue 

promovida par los militantes del CAM 125
. La sociedad cooperativa de Consumo 

Familiar oper6 con un permiso provisional expedido de Ia Secretaria de 

Relaciones Exteriores, el cual usaron como elemento justificative de su actividad 

para funcionar hasta el ana de 1981. El lider de este grupo era Manuel Luna 

L6pez126 que pretendi6 desestabilizar el monopolio y cacique Sebastian Lopez 

Mendez quien tiene Ia concesi6n de distribuir Pepsi Cola en Tenejapa, de tal 

manera que diera una parte Ia concesi6n a Ia Sociedad Cooperativa de 

Consumo familiar. Esta solicitud fue el motivo de su destierro del municipio el 

lider Luna. Todas las acciones de desarrollo productive y organizacional que 

125 El Consejo Agrarista Mexicana (CAM), afil iados a! Partido Comunista Mexicana (PCM) 
126 El senor Manuel Luna Lopez en entrevista informal realizada en 1982 en San Cristobal de Las Casas en 
las ofi cinas del IN! , conto Ia repres ion brutal de Ia cual fue victima ejercida por Sebastian Lopez Mendez 
("el pepsi"), quien ordeno Ia quema de su casa , el saqueo de sus bienes , despojo de sus parcelas en 
bienes comunales , el encarcelamiento, Ia expulsion definitiva y persecucion de el y toda su familia . 
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Manuel Luna desarrollo fueron frenadas brutalmente par el cacique peps! y 

despues de un largo proceso de encarcelamiento y despojo de bienes lo oblig6 

huir del municipio. 

El grupo suspende sus actividades durante un ana par motivo politico y 

persecuci6n del lider. En 1982 recibe otra linea asesoria que les permite 

obtener su registro y patente en Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social 127 en 

Mexico D. F. y con solo 30 socios originarios del paraje Tzajalchen , quienes 

tuvieron una participaci6n democratica hasta el ana de 1986. Despues de este 

a no perdieron su sentido cooperativista y se vincula ron a nuevas asesores 128
, 

quienes les orientaron para acceder a fuentes de financiamiento con algunas 

fundaciones internacionales 129 y con dependencias gubernamentales 130
. Los 

recursos fi nancieros que obtuvieron de proyectos desvirtuaron el concepto de 

cooperativa, ya que los fondos fueron destinados al pago de salarios de los 

socios que participaban en Ia administraci6n y operatividad de Ia misma 

cooperativa. Actualmente, los socios activos que estan participando son 

solamente cinco y afrontan una descapitalizaci6n. 

127 En este caso de cooperativismo como en el de los transportista y de las artesana , el autor de este 
trabajo, es u.< elemento clave como asesor de Ia orga nizacion . Fue el quien gestiono el registro y Ia 
patente en Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social ; trabajo activamente como asesor hasta el al'io de 
1986. 
128 Varias personas pertenecientes a las organizaciones de OMIECH, A. C. y COLPUMALI fueron quienes 
son los nuevcs asesores de Ia Cooperativa de Consume Familiar de Tenejapa. Estas organizaciones a 
partir de 199L . participan con las regiones autonomas establecidas en las instalaciones del INI de San -
Cristobal de las Casas. 
129 Pan para el mundo, y Fundacion de los paises bajos , organismo de agencias internacionales 
proporcionarc~ apoyos economicos por medio de proyectos. 
130 Fondos Regionales- IN I. organismo del gobierno fede ral 
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Hasta aqui se ha abordado el proceso asociativo como una experiencia 

particular del cooperativismo en las ramas del sectores de servicios y de Ia 

industria artesanal. En adelante habra que destinar un mayor esfuerzo a Ia 

discusi6n sabre las organizaciones sociales que emergieron con Ia introducci6n 

de nuevas sistemas de producci6n que condujeron a Ia incorporaci6n de los 

procesos de globalizaci6n. La cafeticultura signific6 el paradigma tecnol6gico 

acompanado tambien de un paradigma organizativo. 

E). CAMBIOS DE SISTEMAS DE PRODUCCION Y ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 

En Tenejapa existe una primera diferenciaci6n en su tipo de tierras, 

contrastantemente estan las tierras frias y las templadas, ver Figura 18. Esta 

diferenciaci6n climatica restringe Ia aptitud productiva del suelo; par un lado, las 

tierras templadas, asociadas a caracteristicas particulares; segun FAO y Mera 

clasifican el suelo "Cambisol, Litosol y rendzins. Su textura es limo-arcillosa o 

arcillosa; color cafe clara, obscuro o amarillo clara; profundidad efectiva hasta 50 

em; pedregocidad superficial de 5 a 50% con pequeno conglomerados o bien 

afloramientos calizos. En ocasiones las capas de rocas clasticas (lutitas y 

areniscas)"131
. Estos tipos de suelo son las que permitieron el desarrollo de Ia 

131 Mera Ovando L Maria. 1989:72. 
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cafeticultura. Las diferentes condiciones en los agrohabitats de Tenejapa se 

expresan en el Cuadra 12. Allf se aprecia que las tierras templadas con 
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Cuadra 12. Sistemas de producci6n agricola en Tenejapa, Chiapas, 1996 

Sistemas de Especies Practicas Destines de Ia producci6n 
producci6n 

Tierra frfa Tierra caliente Tierra fria Tierra caliente Tierra fria Tierra caliente 
Ja 'vilal ixim (maiz temporal) , Javilal ixim(maiz temporal, y RTQ, descanso de 10 a 15 RQ(roza quema) tiene Autoconsumo, Autoconsumo, no se puede 
fz 'ol (calabacita) , xbojtil (frijol babi aval (maiz tempranero), aiios. uso intensives (dos mercantiliza el grano guardar mucho tiempo el 

Milpa coccinios), xchu'if chenek Mointe ' chenek' (frijol de vara), Herramientas: machete, cosechas al aiio). de mafz, frijol. Los grano por los gorgojos, 
(frijollbez), sit ixim xlumil chenek'(frijol de suelo), luke, azad6n pequeiio por Herramientas: machete, arvenzas, para compran mafz en Ia 
chenek'(frijol de vara) , xbojtil chenek'(frijol couccino) , presencia piedras. azad6n grande. mercado local. CONASUPO por el ingreso 
mayi/(chilacayote), xchuil chenek (frijol ibez) ', ch'um Hay presencia de helada. Se puede guardar generado de Ia venia de 
napux(bidens) , saki/ (calabaza) , tz 'ol (calabacita), mucho tiempo el maiz. cafe. 
bok(nabo ), sts'ul(bledo), 
muztizabok(mostaza). xchecu/(verdolaga), moen 

(yerbamora) , tzuy( ), xaxib 
(leguminosa), xinte '( ), 

Manzanos, duraznos, Manco(mango), on (aguacate) , aclareo Siembra, limpia con Sonsumo, comercializa Consume, se comercializan 
perones, ciruelos, aguacates ja'az(mamey) tza 'tuluk(zapote machetes 6 azad6n. · en el mercado local. en los mercados local y 

Frutales tzifz(aguacatito) negro) , ajate (zapote blanco), regional. 
alchax(naranjo (pajal 
alchax(naranjo 
agrios) ,elomonex(lim6n) , if 
(chinin), lobal(platano), 
cape(cafe), mispero(nfspero), 
patemo( ) , kok ( ), sila( ). 

Solar paita, muk'uf ich . cafe, platanos, naranjos, aclareo siembra, cuidado , Consume Consume 
limones, mumun cosecha. 

Taj(pino) ,jite'(encino) , taj (pine, j ite'(encino), ak'il bat En reserva , en descanso, En reserva para extraer Consume, Consume; compran leiias 
nuculpat (cipres), makom-tab (majagua blanca), ch 'ich ' hay principios de materiales para Ia comercializan por con los de tierra frfa . 

Basques , tzotz it, batzi/-(zarzamora), bat(majagua roja) , chalum ( ). reforestaci6n construcci6n, en riveras , !area, construcci6n, 
siban( }, jnak'( ), coezante '() en lugares no propias Hay un traficante de 

para Ia agricultura . madera. 
telar de cintura , sesteria . telar de cintura Elaboran blusas, tapetes, blusas bordados, balsas Comercializan en el Es para el autoconsumo. 

balsas, chalecos , fajas , tejidos de estambre pueblo San Cristobal Muchas de las mujeres de 
Artesanfa calzones, batzk'uil , de Las Casas. Es I este Iugar no trabajan de 

chukiljolol, chili !, vexal, principal fuente de artesania porque se ocupan 
chukilal ingreso para las de Ia preparaci6n del 

mujeres de este clima. aromatico. 
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Saki! vale(cafia blanca), ik'al Los campesinos se Siembran, limpian, compran cafia, Ia Consumo, comercializan, 
Ca vale'(cafia negra) , batz'il vale' contratan de trabajadores desh~an, cosechan. procesan para chicha y procesan para chicha o 
fia (cafia morada) ch 'ixvale'() asalariados en Ia cosecha Siembran asociadas o lo venden en Ia plaza panel a. 

de cafe. sola. de Tenejapa. 
mondonovo, caturro, borbon Asociados con frutales, Principal fuente de ingreso, 

Cafe en monocultivos, comercializan a los 
siembran, limpian, mercados regional e 
desombran, deshijan internacional. 
cosechan. 

platano de hojas Batzillobal(platano), ik'os lobal Ja'malillobal (platano de Siembran, limpian , Consumo, usan para Consumo, comercializan a 
• 

{platano cuadrado), sakillobal tierra fria ) cultivan asociados, cafe, forrar masa para pozol. los mercados municipal y 
(platano de seda) , tzajal citricos y otras plantas regional. 

Platanar lobal(platano morado), perennes. Cuando hay escasez de 
mantzana lobal (platano de maiz el racimo o tuberculo 
manzana), machulabal(guineo), lo preparan para incorporar 
ruetan lobal (platano roatan) , a Ia tortilla. 
k'ak'allobal(platano caliente). 

vacuno, mular, vacuno, caballar, Apersoga apersoga Comercializan con los Comercializan con los 
carniceros de carniceros de Tenejapa y 

Pecuario Tenejapa y los los caballos para el acarreo. 
caballos para el 
transporte y de carga . 

blanco y morado Monocultivo y asociados Consumo, comercializan en 
Cacahuate el mercado del pueblo y en 

otros pueblos de Ia region. 
cartucho (alcatraz), tulipan, tuzuz(flor de muerto), Aclareo Para cercos en los Para comercializar en Solo para adornos, y para 

Flores azucenas, tuzuz (flor de bugambilia) campana caminos, adornos en los San Cristobal de Las ofrendar el dia de fieles 
muerto) nichim(floripondio). sola res. Casas ylo para difuntos. 

- ---- ---- ~--------- ·--
adornar Ia casa 

------· ----
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respecto a las tierras frlas tienen menor pedregosidad, lo cual permitio una 

mayor intensificacion en el uso del suelo expresada en Ia diversidad de los 

sistemas de cultivos, bajo el entendido que el sistema de cultivo es "un conjunto 

estructurado formado por una unidad espacial (Ia parcela o un grupo de parcelas 

que reciben un tratamiento identico ), una unidad de tiempo (o ciclo agricola, o 

sea una sucesion de cultivos caracterlsticos tomando en cuenta los ritmos 

climaticos y biologicos) y una secuencia tecnica (o itineraries tecnicos, aplicacion 

de conocimientos, movilizacion de medics y secuencia de operaciones)" 132
. 

Otros indicadores de Ia intensificacion del uso de Ia tierra , para el case de Ia 

milpa ha evolucionado en un proceso de reducciones en el perlodo de descanso 

y aumento en el perlodo de cultivo en una secuencia de "roza-tumba-quema", 

"roza-quema" , ario y vez" , "Cultivo anual continuo" y multiculivo133
. y en este 

case cultivo perenne. AI mismo tiempo se desarrollo el cacahuate como cultivo 

anual asociado al uso continuo de Ia tierra que significo Ia vinculacion al 

mercado regional134
. El sistema de milpa disminuyo Ia fertilidad del suelo, 

provocando con ello Ia disminucion de Ia productividad y Ia desestabilizacion de 

las unidades de produccion. 

132 Linck T 103. 
133 Pool Novelo L. 13. 
134 La producci6n de cacahuate de Tenejapa estaba destinada a un mercado regional, tanto indigena 
como ladino y era ademas el unico producto sujeto a un intercambio monetario y no de trueque como se 
daba en el resto de los productos. 
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Esta crisis productiva sufri6 cambios de Ia reproducci6n social de las unidades 

familiares de Tenejapa, expresado por Ia baja producci6n y en mayor flujo 

migratorio en diferentes regiones del Estado. Algunos datos censales 

presentados en Ia Figura 19 corroboran esto. De alii, resulta relevante que en 

Tenejapa Ia producci6n de maiz -alimento principal de Ia dieta campesina, en Ia 

decada de 1960 fue sumamente inferior a Ia que se reporta en Ia decada 

anterior y en Ia posterior. Durante Ia decada de los cincuentas y en los primeros 
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arias de los sesentas Ia produccion de milpa bajo el sistema de roza-tumba-

quema, implicaba abrir nuevas areas al cultivo con un manejo que mermo Ia 

fertilidad del suelo al grado de abatir fuertemente los rendimientos . En las 

unidades de produccion familiar existian algunas areas dedicadas al cultivo de 

citricos y otros frutales, los cuales se comercializan a traves de Ia afluencia de 

los compradores de San Juan Chamula 135
. Este comercio incipiente fue uno de 

los elementos que indujeron Ia intensificacion de las plantaciones de huertos 

fruticolas diversificados (naranja, lima y limones asociadas con zapote, mango, 

platano y otros plantas endemicas comestibles herbaceas y arbustivas). 

Otro cultivo que tambien implico Ia vinculacion al mercado fue el cacahuate y al 

mismo tiempo se constituyo en un elemento diferenciador de las unidades de 

produccion de Tenejapa. Aprovechando Ia facilidad de transporte por el bajo 

peso del cacahuate su comercializacion Ia hicieron los mismos productores. La 

confluencia de los cacahuateros a diferentes localidades indigenas y ladinas de 

Ia region fue en las fiestas religiosas patronales; visitaban asi, los municipios de 

Oxchuc, San Juan Chamula, Zinacantan, Pantelho, Teopisca, Amatenango del 

Valle e incluso Ia misma ciudad madre de San Cristobal de Las Casas. Este 

135 La comercializaci6n de los citricos a traves de los arrieros indigenas es el inicio de monetarizaci6n del 
mercado, pues anteriormente imperaba el trueque. El cafe en su momenta acentua este proceso de 
monetarizaci6n del intercambio mercantil. 
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contacto con Ia region les valio a los tenejapanecos adquirir una identidad 

regional productiva, de donde los tzotziles les llamaron chon maya chenek136
. 

Ademas de estos sistemas de produccion ya mencionados, tambien el sistema 

de produccion de cafia de azucar. Este sistema de produccion tuba su 

importancia para el consume local par media de un proceso llamado chicha137 y 

Ia otra parte se corta par trozos de 25 em. de largo para ser vendidas en las 

plazas de Tenejapa, Koctik municipio de Mitontic o en San Cristobal de Las 

Casas Estos campesinos migrados a las fincas extrajeron subrepticiamente Ia 

semilla del aromatico que llego a Tenejapa. 

La comercializacion de Ia fruticultura, el cacahuate y Ia cafia de azucar significo 

para los tenejapanecos uno de los pilares economicos que permitio Ia 

generacion de recursos economicos a las familias. 

Las imagenes de fotografia aereas de Tenejapa y de Los Altos del afio 1972138
, 

dan idea de Ia intensificacion del usa del suelo. Los parajes de Yochib, 

Pocolum, Chana', Pacteton, Majosik' y otros mas del area de tierra templada 

muestran un mosaico de parcelas descubiertas, indicador de Ia erosion y 

perdida de Ia fertilidad de los suelos. 

136 Vendedores de cacahuate. 
137 Chicha, es el jugo de cafia fermentado con salvado (producto de trigo) y es bebida embriagante 
barato, su uso es tradicional de los pueblos indfgenas en los Altos de Chiapas. 
138 Fuente: Foto aereo zona 304, escala 1 :50,000, 1972. Linea 22 y23, foto 2-29,1-30 
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La busqueda de opciones a Ia crisis social y productiva de Tenejapa encontro 

respuesta en Ia introducci6n de Ia semilla de maiz cuarentonas 139 a partir de 

1970. Esta semilla se cultiv6 inicialmente en las areas mas calientes y poco a 

poco se fue adaptando al gradiente altitudinal , conforme lo ha ida permitiendo el 

factor climatico de bajas temperaturas. AI mismo tiempo, se dan otras acciones 

que contribuyeron a mermar Ia crisis. Durante los setentas se inicio varios 

programas del gobierno federal y estatal en Ia region de Los Altos de Chiapas. 

El programa contenia mensaje de mejoramiento y conservaci6n de suelo, para 

que llegue el mensaje a Ia comunidades utilizan Ia estacion de radio XERA, 

RCI 140
, que sirvi6 para promocionar diferentes practicas de conservaci6n de 

suelos (no quemar los residuos agricolas, camellones de residuos, construccion 

de terrazas, introducci6n de nuevas especies) . 

Una de las salidas obligadas a Ia crisis productiva de Tenejapa fue el proceso 

migratorio de los campesinos hacia las fincas cafetaleras de Ia region norte y del 

Soconusco, en busca de un ingreso econ6mico para Ia familia. Estos 

campesinos migrados a las fincas extrajeron subrepticiamente Ia semilla del 

aromatico que lleg6 a Tenejapa. Con esto corrian el riesgo de las severas 

sanciones del patron, que iban desde los azotes hasta Ia suspension de pago de 

139 Los pobladores de Tenejapa no dan referenda acerca de Ia introducci6n de esta semilla; sin embargo, 
en reunion de trabajo informal en el Centro de Investigaciones Ecol6gicas del Sureste en 1993, personal 
de Ia Secretaria de Desarrollo Rural del gobierno del estado, afirmaron que este material genetico se 
introdujo como acci6n de tal dependencia. 
140 XERA, Radio Comunidad lndigena, funcion6 en las instalaciones del Programa de Desarrollo 
Econ6mico de Los altos de Chiapas PRODESCH, en 19973 
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sus jornales y Ia falta de permiso para regresar a sus lugares de origen. Los 

testimonies orales de los tenejapanecos no dejan duda de lo dificil de esta 

etapa; asf dice en entrevista informal Ia senora Veronica Meza Santiz14
\ del 

paraje Pach' "mi difunto esposo llegaba a cortar cafe en Ia finca Mumumal y 

cuando regresaba trafa semillas para sembrar en el sitio y asf pudimos tener 

algunas matas de cafe. Cuando mi esposo muri6 ya tenfamos matas de cafe 

pero no sabfamos que hacer con las frutas, hasta que llegaron unos ladinos de 

Koctik; municipio de Mitontic, que nos dijeron que los frutos de esas plantas se 

venden y que mejor cosecharamos para vender y asf conocimos Ia importancia 

del cafe". 

Las primeras plantas de cafe en Tenejapa se incorporaron a los solares y los 

huertos citrfcolas e inicialmente no hubo atenci6n cultural agricola, pues no 

habfa un conocimiento del consumo y comercializaci6n de Ia planta. Algunos 

maestros ladinos142 que daban clases en los parajes de Tenejapa fueron los 

primeros compradores de cafe en el municipio; posteriormente los comerciantes 

ladinos de Ia cabecera realizaban el trueque con productos de poca valfa para 

141 Esta senora es viuda, comunera de paraje Pach, tiene 60 aries de edad y ha tenido cargos religiosos 
en el municipio. 
142 En los ario 1965 cuando tenia aproximadamente 11 aries ingrese por primera vez a Ia escuela primaria 
en el paraje Ch'acoma. Fue imposible asistir diariamente, ya que desde mi casa en el paraje Pach' a este 
Iugar hacfa dos horas de camino, teniendo ademas, que atravesar dos arroyos, lo cual lo que hacfa 
inaccesible Ia escuela. Alii recibf clases del profesor Belizario Guzman Ruiz, primer maestro ladino del 
paraje; esta persona obligaba a sus alumnos a servirle en el acarreo del cafe pergamino (grano verde 
recien cosechado) que compraba en los parajes que ya tenfan planta en producci6n. (Nota del autor· 
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elias (chicharrones y visceras de cerdo) par el preciado grana de cafe. Esto 

provoc6 el interes par cultivar mas cafetos entre los tenejapanecos. 

Ahara bien, Ia cafeticultura como actividad agricola vinculada a un mercado 

internacional, no podia surgir sin Ia participaci6n de promotores y garantes de 

los canales del proceso de comercializaci6n. Este papel en nuestro pais lo 

desempen6 fundamentalmente ellnmecafe143
. 

La presencia de. lnmecafe en Los Altos de Chiapas se da en 1976144 con Ia 

apertura de una pequena oficina en San Cristobal de Las Casas. La 

participaci6n de tecnicos practices originarios de Tenejapa en esta oficina, 

facilit6 el establecimiento de relaciones estrechas con campesinos de este 

municipio. A partir de alii se dio mas agilmente el otorgamiento de plantula 145 

que se produjo en los viveros de Teopisca. Sin embargo, esto estuvo 

condicionado a Ia integraci6n de grupos organizados de campesinos en funci6n 

de los parajes, los cuales para su identificaci6n dentro del Institute fueron 

denominados Unidades Econ6micas de Producci6n y Comercializaci6n (Uepc). 

"Estas unidades agrupaban a ejidos, minifundistas y comuneros y eran el canal 

par el cual los productores tenian el acceso a los anticipos sabre cosecha, el 

143 lnstituto Mexicano de Cafe, es un organismo del gobierno federa, impulso el desarrollo de Ia 
cafeticultura a nivel nacional y particularmente en Tenejapa. 
144 Segun informa el Sr. Antonio lntzin Guzman, del paraje Juxalja, quien fuera el primer coordinador de Ia 
asociaci6n de productores de cafe en Tenejapa. 
145 Plantula en estado de "mariposa" (cuando tiene el primer par de hojas). 
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dinero que el lnmecafe les adelantaba contra Ia promesa de entregarle al 

menos, Ia cantidad de cafe suficiente para pagar el anticipo"146
. 

Para entender el proceso organizativo que induce Ia cafeticultura en Tenejapa, 

es precise clarificar las relaciones que se dan en el contexte regional de Los 

Altos. Arribaron a Ia ciudad de San Cristobal de Las Casas, personas 

identificadas con corrientes ideol6gicas de vanguardia y asociadas a diferentes 

grupos y partidos politicos de izquierda, los cuales estuvieron insertos en Ia 

estructura operativa del lnmecafe. De estos, en Tenejapa se hizo presente el 

Partido Socialista de los Trabajadores (Pst), el cual ocup6 una funci6n relevante 

en Ia promoci6n de Ia organizaci6n productiva del cafe. 

F). PROCESO DE ASOCIACION INFORMAL A FORMAL DE 

CAFETICUL TORES 

La organizaci6n productiva del cafe tom6 como modelo al paraje; aprovechando 

el funcionamiento de una estructura jerarquica de los comites. 

Los parajes tienen una estructura interna determinada constitucionalmente 

(presidente, secretario, tesorero y vocales). Baja esta integraci6n de comites en 

los parajes, se da tambien Ia organizaci6n productiva del cafe y se empieza a 

conocer Ia (Uepc), como una celula de organizaci6n para el fomento de Ia 

cafeticultura en el municipio. 

146 Renard M. C. 1993.89. El Soconusco una economia cafetalera , UACH. 
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El lnmecafe no limito su area de influencia a Tenejapa, sino que abarco tambien 

los municipios de Cancuc, Oxchuc y Chenalho, donde se aplico Ia misma 

estrategia organizacional. Una vez establecidas las Uepc en estes municipios, el 

institute indujo un intento de organizacion de segundo nivel, ya que desde 

entonces se realizaron reuniones con los representantes de los cafeticultores 

par parajes. Conforme fueron creciendo el numero de Uepc se eligio al paraje 

Pocolum como un centro de reunion, par sus caracteristicas de accesibilidad en 

distancia con respecto a los parajes del area productiva y par Ia comunicacion 

via terrestres (terraseria) con Ia ciudad de San Cristobal de Las Casas. 

Pocolum, sirvio al lnmecafe para delinear sus acciones de trabajo tecnico 

productive. Alii se difundi6 en su momenta Ia ventaja de Ia fertilizacion quimica 

para las plantas en crecimiento y se dieron cuantiosos creditos e incentives para 

esta practica a traves del Programa Integral de Desarrollo Rural (Pider). 

Posteriormente, los cafeticultores de Ia organizacion iniciaron Ia etapa de 

produccion, los socios de base aportaron una cooperacion economica para 

adquirir dos predios 147 y gestionaron al lnmecafe Ia construccion de 

infraestructura que facilita para las reuniones de los representantes y 

posteriormente el acopio de las cosechas. Finalmente fue autorizada Ia 

147 Se "compraron" en los Bienes Comunales de Pocolum, tres terrenos, con aportaciones econ6micas 
directas de los socios de las Unidades Econ6micas de Producci6n y Comercializaci6n en los cuatro 
municipios. La constancia que ampara esta adquisici6n da el derecho de propiedad a los socios de las 
Unidades Econ6micas de Producci6n y Comercializaci6n. Cabe recordar que Ia compra de bienes 
comunales, solo puede darse entre comuneros. 
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construcci6n de infraestructura (oficinas, bodegas, dormitories, cocina y cancha 

de basquet ball) par el lnmecafe. 

La consolidaci6n organizacional de Ia sociedad de productores de cafe en area , 

en el perlodo 1976-1985, se dio a traves de una estructura copular y dividida en 

dos llneas de acci6n. Con el afan de explicar esta estructura organizativa se 

recurre a Ia Figura 20, donde se aprecia que los 2000 socios de cafe 

constituidos en las Uepc. El lnmecafe nombr6 un Presidente de General de Ia 

sociedad, este puesto sirvi6 para conectarse con Ia estructura piramidal del 

lnstituto, siguiendo una verticalidad en las instrucciones tecnico-operativas del 

cultivo y los tramites de gesti6n financiera crediticia y de comercializaci6n . AI 

mismo tiempo, esta persona se relacion6 con otra linea de organizaci6n polltica 

y progresista. Asi Pst148
, inici6 su acci6n en todos los niveles de Ia organizaci6n 

de los cafeticultores, lo cual permiti6 hacer el pilar ideol6gico-productivo del 

partido politico. 

En Ia misma figura veinte puede verse que ninguna de las dos instancias 

copulares tanto el lnmecafe como el Pst, se inter-relacionaron con el poder 

municipal. Esta situaci6n condujo posteriormente a un conflicto par Ia lucha de 

poder. No tomaron en consideraci6n para los intereses generados par Ia 

1
"
8 Partido Socialista de los Trabajadores, una organizaci6n politica de izquierda cuya presencia a nivel 

nacional, los que militaban en este partido estan afiliadas al PRO. 
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cafeticultura , Ia estructura de poder tradicional , refuncionalizada con las leyes 

constitucionales y expresada en un sistema de cacicazgo local, tras Ia imagen 

del emblema del Partido Revolucionario lnstitucional (Pri). 

El choque de intereses , tiene su desencadenamiento con dos sucesos que 

trastocaron las relaciones que en ese momenta se mantenian . Por un lado, Ia 

intencion de los pesetistas fue de afiliar los cafeticultores al Sindicato Nacional 

de Productores de Cafe 149
. Ademas el partido junto con los solicitantes de un 

Nuevo Centro de poblacion ejidal posesionaron Ia "EI Carmen Buena Vista" ya 

que estos solicitantes estaban frustrados por los caciques que se habian 

organizado para formar Ia copropiedad. Todo esto dio inicio el descredito con los 

militantes del Pst hasta que fueron expulsados de Tenejapa. 

A partir de Ia expulsion de los dirigentes del partido, algunos lideres de Ia Uepc 

con los empleados del lnmecafe se fomento Ia corrupcion y Ia burocratizacion , 

de esto comenta el senor. Antonio Guzman Giron 150
, quien despues de ocupar 

un puesto en el Ayuntamiento y Presidente Ia Confederacion Tzeltal de 

149 Este sindicato tenia su sede en Ia Ciudad de Mexico D. F. expedia credenciales de identificaci6n que 
costaba cinco pesos por personas . 
150 Este senor fue el primer presidente de los socios de lnmecafe Pocolum, fue segundo regidor del 
ayuntamiento municipal constitucional de 1986/88 . nuevamente fue nombrado de Presidente del Comite 
Ejecutivo de Ia COTZEPEC, S. deS . S. y actualmente ya no pertenece a las sociedad de Ia confederaci6n 
por su convicci6n personal. 
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Productores ,_y Exportadores de Cafe __ Cotzapec) , visualiza desde fuera , las 

anomalias 151 que realizaron sus sucesores. 

La deshonestidad que se dio tanto en los representantes del Uepc y de los 

empleados del lnmecafe provocaron Ia crisis estructural , que culmina con "el 

despertar del tigre dormido". Este despertar se intervino el poder municipal, 

quien en ese momenta esta integrado a Ia estructura de Ia organizacian 

tradicional y caciquil transfigurados en el priismo. 

La resolucian de esta crisis estructural significa para el lnmecafe una perdida de 

credibilidad y una tendencia hacia Ia burocratizacian . Esta coyuntura del 

lnmecafe genera Ia oportunidad para que el lni, entrara con mayor presencia en 

el ambito de Ia organizacian productiva del cafe en estos municipios, a traves de 

Ia residencia establecida en Ia cabecera municipal de Tenejapa . A partir de este 

momenta se recrea el escenario de Ia organizacian de los cafeticultores, el cual 

se presenta en el diagrama de Ia Figura 21. De alii resalta en primer termino Ia 

inter-relacian que el lni establece con el poder municipal , diferencia fundamental 

con Ia estrategia desarrollada por el lnmecafe 

El lni realiza un programa de fomento a Ia cafeticultura , construccian de 

infraestructuras para Ia comercializacian , a traves de despulpadoras, patios de 

151 Alonso Lopez Lopez . originario del paraje Pach', se autonombro coordinador general de las UEPC, 
cuando gestionaba algun apoyo de INMECAFE para los socios primero pedia su compensacion , en dinero 
o en especies. Esta corrupcion Ia mantuvo el lider para hacerse rico de su comunidad y finalmente fue 
expulsado de Ia sociedad. 
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secado y el establecimiento de un beneficia seco en Pocolum, llev6 a cabo un 

trabajo de rescate de Ia cultura indigena, con Ia formaci6n de grupos de musica 

tradicional. Este labor institucional tuvo doble trasfondo revaloriz6 Ia cultura 

indigena . y Ia lucha de interes institucional par el dominio del territorio cafeticola. 

Es asi como fina lmente el lni , util iz6 su polltica indigenista para desplazar al 

lnmecafe y utiliza el Pronasol 152
, como fuente de financiamiento para recuperar 

su presencia y credibilidad en las comunidades indigenas. 

Uno de los camb ios trascendentales que prop1c1a el lni en Ia organizaci6n de 

base, es Ia evo luci6n en Ia representatividad de las Uepc formadas por el 

anterior lnstituto . Fueron renombradas Comites de Socios Comunitarios, 

prevaleciendo como celula organ izativa a nivel de parajes; su representatividad 

en este caso ya no fue a traves de una sola persona, sino que Ia representaci6n 

fue a traves de un comite . Esto se dio en estrecha conexi6n con Ia politica de 

152 Org an ismo del gobierno federal creado en 1989. para atender a Ia poblaci6n mas necesitadas. 
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Figura 21. Desplazamiento dellnmecafe por ellni y Ia formaci6n de Cotzepec, 1986-1992 
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Pronasol que condicion6 los recursos financieros a Ia organizaci6n social cuya 

representatividad fuese de varios elementos para ser considerados sujetos de 

credito. 

Asi se integra legalmente Ia Cotzepec el 17 de octubre de 1988, con 19 Comites 

de Socios Comunitarios y con un total de 989 Socios 153
. Cuya figura jurfdica 

adquiere el concepto de Sociedad de Solidaridad Social (S.S.S). registrada ante 

Ia Secretaria de Ja Reforma Agraria (Sra) y el Banco de Credito Rural (Banrural) 

para el efecto de creditos. Una vez adquirido su reconocimiento legal que 

persiste hasta Ia actualidad como principal asociaci6n de productores de cafe 

del area y establece canales de comercializaci6n directos hacia el mercado 

exterior. 

G). SITUACION ACTUAL DE LA COTZAPEC 

Este apartado retoma Ia idea central vertida en los incisos anteriores que 

explican Ia forma en que el municipio de Tenejapa paso a ser Ia "punta de Ianza" 

de Ia organizaci6n productiva del area cafetalera de los cuatro municipios que Ia 

conforman (Chenalho', Oxchuc y Cancuc) . 

103 Acta y Bases constitutivas de Ia COTZEPEC , S. deS. S. 
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La Confederacion permitio acceder a los cafeticultores a las fuentes crediticias 

ofrecidas por el lni-Pronasol , con Ia falacia de que a traves de Ia organizacion de 

Ia base se llegaria al rompimiento del paternalismo gubernamental. 

Las dependencias gubernamentales que participaron como agentes del 

Desarrollo Rural Moderno154 en esta area se indujeron a dos corrientes 

antagonicas u opuestas. El lnmecafe aplico rigidamente su politica de 

desarrollo . mientras que el lni aplico una vision indigenista. Esta diferencia les 

llevo a una contradiccion donde el verdadero fonda del conflicto fue Ia lucha de 

poder institucional en Ia region. 

El lni tambien entro en cnsis por una relacion no cordial con el gobierno del 

estado dirigido por Patrocinio Gonzalez Garrido 155 y Ia cupula del poder 

municipal dirigido por Sebastian Lopez Mendez. Esta mala relacion repercutio 

en el recorte de presupuesto de operacion y asi el personal abandonaron el 

area de trabajo. 

Este abandono institucional surgio una nueva relacion estructural con los 

cafeticultores en Ia zona de Tenejapa; algunos de sus elementos distintivos se 

representan en el diagrama de Ia Figura 22 . Donde se observa Ia diferencia de 

· : ~ Modelo de Desarrollo Rural Moderno. El aumento de Ia producci6n agricola mediante el modelo 
tecnol6gico de Ia Revoluci6n Verde ha conducido a Ia industrializaci6n de Ia agricultura , proceso 
sustentado cc;n grandes sutsid ios a Ia energia, a los combustibles , al control qu imico complicado y a las 
variedades de plantaciones altamente domesticada. Su producci6n orientado al mercado y no para el 
autoconsumo. 
155 Politico que ocup6 Ia gubernatura via elecci6n popular en 1989/1995, pero que no termin6 su periodo 
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ruptura relaci6n del lni con el poder municipal y de Ia Cotzepec. Asi , el poder 

municipal permite reafirmar su caracter caciquil respaldado por el gobierno del 

estado. 

Estos hechos del caos gubernamental conducen a reflexionar sabre planeaci6n 

regiona l. donde uno de las peores consecuencias es Ia desestabilizaci6n de las 

incipientes organizaciones sociales productivas como Ia Cotzepec. En este 

sentido . algunos te6ricos dicen que "Ia planeaci6n es esencialmente un proceso 

politico··. donde "los elementos tecnicos son ciertamente importantes , pero su 

mayor y menor sofisticaci6n tendra influencia en el exito del proceso , en Ia 

medida en que precisamente se cuente con Ia voluntad politica del Gobierno 

para apoyar y exigir las formas de trabajo planeado en todas sus esferas de 

acci6n" (Montemayor, 1989:246) . 

por incoq:::~arse al gabinete del Presidente de Ia Republ ica . en Ia Secretaria de Gobernaci6n . 
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El abandono de Ia Cotzepec provoc6 mayor vulnerabilidad en sus relac iones de 

mercado y con los "agentes del desarrollo", dicho esto asi entrecomillado por Ia 

penetraci6n de oportunistas asesores 156
, quienes hicieron Ia concertaci6n y 

negoc1aci6n de proyectos productivos que sirvi6 para un modus vivendi. que 

signific6 para Ia Cotzepec un endeudamiento con el Banrural y el incumplimiento 

de los directivos con su base del pago de Ia cosecha de cafe ciclo 1994/5 de 

370 productores que suma una cantidad de dos millones seiscientos treinta y 

cinco mil doscientos ocho pesos con noventa centavos (2,635 ,208 .90)157
.: 

Sin embargo , e! mayor problema no es este . sino como se dijo anteriormente. Ia 

desestabilizaci6n interna de Ia organizaci6n. Aunque es cierto , que Ia Cotzepec 

desde el momenta de su registro a Ia fecha ha aumentado su membresia de 19 

a 27 parajes en tres municipios que forma Ia Confederaci6n y de 989 a 2800 

socios en 1997. Sin embargo , este aumento de socios no ha sido para 

incrementar Ia productividad sino mas bien para un objetivo de busqueda 

exclusiva de un canal de comercializaci6n al cual no pueden acceder como 

productores individuales . 

156 Elia Med ina Uribe, onginaria de Mexico D.F. Dicen que es licenciada en sociologia, experta en 
elaborar proyectos productivos, Segun comunicacion personal algunos empleados de SEDESOL le aprobo 
varios proyectos pero su operacion a Ia comunidad solo llega un 40% y el resto es para Ia asesora . Esta 
senora se marido con Agusti n Lopez Lopez, originario del paraje Ch'acoma. AI mismo tiempo entraron de 
asesores en Ia Cotzepec. prometiendo lograr un mejor mercado para comercializar cafe oro de 
exportaci6n. Asi lagro cana iizar cafe en Oro a Ia Company J. Aron. El informe de esta campania recibio 
diez embarques de cafe oro y a Ia semana envio US 1 '11 5.51 2.24. La pregunta donde a quien se le quedo 
el dinero?. La respuesta de Ia interrogacion sera dada en las declaraciones ante los tribunales del circuitos. 
157 Acta de compromiso fi rmado en Ia presidencia municipal el 26 de noviembre de 1995. Donde Elia 
Medina Uribe. Alonso Hernandez Lopez , Pedro Jimenez Mendez y Alonso Lopez Mendez reconocieron Ia 
deuda contra ida de los 370 socios de Ia Cotzepec. 
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La linea que el lni venia trabajando, condujo a los cafeticultores a enfrentarse a 

las dificultades del mercado internacional , donde al parecer solo les ha traido el 

endeudamiento y Ia falta de credibilidad en lideres y asesores, convirtiendolos 

en "presa facil" del "coyotaje"; ambito comercial donde ya participan no solo Ia 

poblacion ladina, sino que en anos recientes , -no mas de 5- han incursionado 

algunos indigenas del mismo municipio . 

La falta de respuesta de Ia Cotzepec en materia de comercializac ion del 

aromatico, ha llevado a un incremento en las posibles vias o canales de 

comercializacion , dado que ahara es posibles comercializar el cafe pergamino 158 

directamente a traves de Ia Cotzepec o con intermediaries de Tuxtla Gutierrez, 

de San Cristobal, con los antiguos comerciantes ladinos de Tenejapa o con las 

nuevas asociaciones de compradores indfgenas 159 que surgieron en 1993. 

Estas nuevas relaciones comerciales llevan implfcita Ia lucha de poder 

economico y politico que enfrentan los dos grupos sociales . El grupo indfgena 

recobra asi su territorio a partir de las relaciones comerciales. 

El futuro de Ia Cotzepec esta en un proceso de definicion , en el que los socios 

productores, de acuerdo a su grado madurez en Ia organizacion y planeacion de 

abajo hacia arriba , pueden superar las contradicciones internas de Ia 

organizacion, surgidas a partir de problemas administrativos . En caso de no 

158 Cafe, despulpado, lavado y secado en Ia misma unidad de producci6n campesina. 
159 En los parajes Tzajalchen y Jomanichim de Tenejapa , se conformaron en 1993 varias asociaciones de 
compradores indigenas de cafe, con denominaciones particulares; tan solo uno de estes grupos, -Ia 
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realizarse esta proyecci6n, Ia perspectiva apunta hacia Ia disoluci6n de Ia figura 

asociativa. Aunque un socio dice que "Ia Cotzepec no se acabara , seguira asi 

como esta, como un espacio para los lideres que buscan beneficios personales" 

160 

Coalici6n de Productores y Exportadores de Cafe Tzajalchen, S.S.S.-, tiene reconocimiento juridico. 
160 Alonso Mendez Santiz originario de Kotolte', esta coyoteando dentro de Ia zona cafetalera de 
Tenejapa . 
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CAPITULO IV 

LA CAFETICUL TURA: UNA EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL 
EN UNA ECONOMiA CAMPESINA 
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Este capitulo tratara de analizar Ia forma en que han participado ciertas 

instituciones en el impulso de Ia produccion de cafe en Tenejapa, un municipio 

tzeltal de Ia region Altos de Chiapas. La caracter[stica principal de este producto 

es que se comercializa en los mercados nacional e internacional , por lo que Ia 

accion institucional tuvo que promover asociaciones de productores que 

desplazaran a Ia organizacion tradicional indlgena, creando conflicto entre los 

productores. Estas contradicciones se producen en realidad por una 

confrontacion de las normas que imponen el sistema jurldico federal y Ia ley 

consuetudinaria de una sociedad indlgena. Por lo tanto , implica una 

contradiccion entre los principios modernizadores de Ia accion institucional 

homogeneizadora con formas de organizacion indlgena que responden a otro 

sistema jurldico. La accion institucional tiene gran impacto, ya que con su apoyo 

se logra plantar cafe en grandes extensiones de las tierras templadas del 

municipio, resultando una profunda modificacion del sistema social en su 

con junto. 

La inexistencia de tltulos de tierras comunales, Ia existencia de ranchos 

"invadibles", Ia escasez de ma[z, las migraciones a Ia region Selva y los llmites 

municipales conformaban un paquete de problemas que definlan el escenario 

politico y social de Tenejapa a Ia llegada de las instituciones que promovieron Ia 

produccion del cafe. Largos episodios dieron por resultado Ia conformacion de 

fuerzas y grupos politicos, mientras Ia accion institucional se incorporo a un 
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proceso de transformaci6n ecol6gica, social y politica que signific6 Ia 

introducci6n del aromatico. 

La cafeticultura de Tenejapa, en el contexto regional de los Altos estuvo , 

tambien inmersa entre las acciones nacionales de Ia politica populista del 

presidente de Mexico Luis Echeverria Alvarez, con Ia creaci6n del lnstituto 

Mexicano del Cafe (lnmecafe) , organismo que desempen6 una funci6n rectora 

de Ia cafeticultura en los aspectos productivos y de comercializaci6n del grana 

en el mercado internacional. 

En Chiapas el cafe implic6 Ia transformaci6n radical del usa del suelo de 

grandes extensiones de tierra . A manera de continuidad , a las acciones 

desarrolladas por el lnmecafe para Ia promoci6n y establecimiento de 

plantaciones particip6 el Programa de Desarrollo Socioecon6mico de los Altos 

de Chiapas (Prodesch) . Organismo estatal creado par el gobernador Manuel 

Velasco Suarez y que oper6 en el periodo 1970-1976, financiado par 

organismos internacionales sabre todos Unicef Faa, Oms, Unesco, Undesca, 

miembros de Ia Organizaci6n de ·las Naciones Unidas (ONU) Velasco, 1972: 

44161 . 

161 Velasco Suarez Manuel , Segundo informe de Gobierno, 1972, Tuxtla Gutierrez Chiapas. 
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A) INSERCION DE LA CAFETICUL TURA EN LA ECONOMiA CAMPESINA DE 

TENEJAPA. 

En primer termino debe ubicarse a Tenejapa -municipio indigena tzeltal- como 

parte integral de una region, en el concepto mas evolucionado definido par 

Coragio. 162
. El funcionamiento de esta region puede explicarse a partir de las 

relaciones que en Tenejap-a se dan entre sus parajes 163 y las unidades de 

produccion familiar, como Ia celula de decision que define las relaciones de 

produccion e y intercambio. 

Previa a Ia introducci6n de Ia cafeticultura , en Ia decada de los setenta, los 

indigenas tzeltales de Tenejapa cimentaban su reproduccion social en una 

agricultura milpera de autoconsumo asociada a una agricultura comercial de 

caracter regional de cacahuate y naranja. Este tipo de agricultura en Tenejapa 

es en gran medida similar al que practica Ia poblacion rural casi en Ia totalidad 

de nuestro territorio nacional y a Ia que Hernandez y Ramos han denominado 

162 Coragio , J L. 1987:90 .. 'Ia region no tiene en si misma contenido ... vista como segmento del 
territorio conceto, tiene contenido propio dado por su suelo, su topografia, su cl ima, sus recursos 
minerales, etc . El hecho de que conceptualicemos Ia relaci6n entre lo social y lo natural como 
ordenes dive:sos del ser. por un !ado, pero que al referirnos a formaciones sociales concretas 
consideramos que lo natural no es alga que subyace "debajo" de lo social sino que esta en el 
interior mismo de las estructuras y procesos sociales , nos lleva a considerar a Ia colectividad 
asentada en e! ambito defi nido como region como un complejo social-natural , donde no solo hay 
agentes sociales y sus re!aciones, sino tambien elementos naturales relacionados a traves de 
procesos eco iogicos y as i mismo un sistema de relaciones sociales de apropiacion de los 
elementos naturales par los elementos sociales" . 
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tecnologla agricola tradicional , Ia cual se realiza a traves de "una sene de 

practicas y elementos culturales , no originados par los mecanismos modernos 

de ciencia y tecnologla, que sirven de base para el usa de los recursos 

naturales 164
". Esta tecnologla induce relaciones espedficas de producci6n e 

intercambio, que se caracterizan a partir del concepto de economla campesina, 

como una tendencia generelizada, segun CEPAL 165 par este concepto "engloba 

a aquel sector de Ia actividad agropecuaria nacional donde el proceso 

productive es desarrollado par unidades de tipo familiar con el objeto de 

asegurar. ciclo a ciclo , Ia reproducci6n de sus condiciones de vida y trabajo o, si 

se refiere , Ia reproducci6n de los productores y de Ia propia unidad de 

producci6n". 

Para entender Ia dinamica en que funcionaban las unidades de producci6n de Ia 

economla campesina con tecnologla agricola tradicional, debe quedar clara que 

Ia toma de decisiones en terminos productivos era asumida cabalmente par el 

jefe de familia , ya fuese var6n o mujer. No habra agente externo que influyese 

en Ia cantidad y oportunidad de los trabajos agrlcolas, asl como en las 

relaciones de intercambio. Esta forma de toma de decisiones desapareci6 en el 

momenta en que surgieron en el escenario los agentes de cambia institucionales 

con una nueva propuesta de desarrollo, ligado fundamentalmente a una 

163 Paraje es una celu la organizativa del territorio de una comun idad indfgena en los Altos de 
Chiapas, cuya formaci6n ha sido a partir de Ia creaci6n de una Escuela dependiendo de Ia SEP. 
164 Hernandez X. E. y Ramos R. 1977:321 
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agricultura comercial. Ya no son los jefes de familia quienes determinan las 

relaciones de producci6n y de comercializaci6n, son rebasados par una politica 

tendente a Ia globalizaci6n econ6mica. 

B) EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE CUL TIVO. 

En Tenejapa existe una primera diferenciaci6n en su tipo de tierras, 

contrastablemente estan las tierras frias y las templadas. Esta diferenciaci6n 

climatica restringe Ia aptitud productiva del suelo; par un lado, las tierras 

templadas, asociadas a caracteristicas particulares; segun FAO y Mera 

clasifican el suelo "Cambisol, Litosol y rendzins. Su textura es limo-arcillosa o 

arcillosa; color cafe clara, obscuro o amarillo clara; profundidad efectiva hasta 50 

em; pedregocidad superficial de 5 a 50% con pequer'io conglomerados o bien 

afloramientos calizos. En ocasiones las capas de rocas clasticas (lutitas y 

areniscas)"166
. Estos tipos de suelo son las que permitieron el desarrollo de Ia 

cafeticultura y Ia intensificaci6n de otros sistemas de producci6n. 

En principia el sistema de producci6n maiz y frijol, alimento basico de Ia 

poblaci6n indigena lleg6 un momenta que ya producia para el autoconsumo, el 

poco de maiz que guardaban las familias complementaban con raices de 

algunos bejucos y platanos para incrementar Ia masa y asi le pasaban el dia. 

Otras familias que no quisieron soportar esta crisis alimentaria fueron a colonizar 

165 Cepal, 1982:62, 
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tierras nacionales o de rancheros 167 en las fin cas cafetaleras. Ante esta 

hambruna que sufria Ia poblaci6n tenejapaneca los de tierra caliente 

intensificaron Ia producci6n de frutales , sabre todo los citricos (naranjos, 

limones), mangos, zapotes, aguacates, etc. Ademas los platanos diferentes 

variedades intercambiaron con otros productos en las plazas publicas. 

Asimismo, de manera imprevista se introdujo semilla de maiz tempranera al 

municipio, esta variedad de germoplasma fue Ia que sac6 a Ia poblaci6n de las 

necesidades de maiz. Ademas de esta evoluci6n de los sistemas productivos 

en Tenejapa tambi€m el cacahuate y las canas de azucar se ampliaron las 

fronteras de explotaci6n . Estos dos sistemas de cultivos tuvieron su importancia 

para los mercados locales y sirvieron para obtener ingreso econ6mico para Ia 

poblaci6n tenejapaneca. 

Una vez dada el desarrollo de las plantaciones en el area templada de Tenejapa 

facilit6 Ia plantaciones de cafe, asi aprovech6 el institute mexicana de cafe para 

intensificar Ia producci6n , como se senal6 anteriormente de este inciso. El 

desarrollo de Ia cafeticultura en el municipio de Tenejapa impulsado por el 

institute de mexicano de cafe en pocos anos los tenejapanecos se hicieron 

productores y exportadores de cafe y asi dejaron de ser trabajadores 

asalariados en Ia fincas cafetaleras de las empresa agricolas en las regiones de 

166 Mera Ovando L Maria . 1989:72 . 
167 Rancheros se conoce a una familia que qued6 a trabaja para toda su vida en un rancho, que 
con el timepo llegan a ser capataces en Ia propiedad, mayordomo o administrador. 
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Sierra Madre y Soconusco. La producci6n de cafe en Tenejapa ha cobra mucha 

importancia para "capitalizar" las unidades familiares, Ia economia campesina 

indigena de Tenejapa ha creciendo su dependencia con los mercados nacional 

e internacional. 

Esta importancia del cafe en el mercado local provoc6 el interes por parte de los 

tenejapanecos de cultivar mas cafetales en sus parcelas individuales. Son estes 

los albores de Ia inserci6n de Ia cafeticultura en Ia economia campesina. 

En el escenario del desarrollo rural de los Altos de Chiapas figuraban las 

acciones de diferentes dependencias gubernamentales, entre las que puede 

sefialarse al Institute Nacional lndigenista (lni) y el Prodesch. Las que mediante 

sus programas incidieron en aspectos productivos y de mejorar Ia infraestructura 

de bienestar sociales de los pueblos indigenas. Las acciones del lni estuvieron 

marcadas por Ia creaci6n del Centro Coordinador lndigenista Tzeltai-Toztzil de 

San Cristobal de Las Casas desde 1950. Particularmente en Tenejapa, esta 

instituci6n impuso Ia educaci6n bilingUe, mediante Ia formaci6n de promotores 

bilingUes que instruy6 y contrato el lni. El Prodesch se desempefi6 en Ia 

construcci6n de aulas, caminos, introducci6n de luz electrica, agua entubada, 

canchas de deportivos y palacios municpales. 

La cafeticultura como actividad agricola vinculada a un mercado internacional no 

podia surgir sin Ia participaci6n de promotores y garantes de los canales del 
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proceso de comercializacion . Este papel en nuestro pais lo desempeno 

fundamentalmente el Institute Mexicano de Cafe (lnmecafe) 168
, que como ya se 

dijo en lineas introductorias a este capitulo fue el organismo federal rector del 

desarrollo de Ia cafeticultura. 

La presencia inicial del lnmecafe en los Altos de Chiapas ocurrio en 1976169 con 

Ia apertura de una pequena oficina en San Cristobal de Las Casas. La 

participacion de tecnicos practices originarios de Tenejapa en esta oficina facilito 

el establecimiento de relaciones estrechas con campesinos de este municipio. 

A partir de alii se dio mas agilmente el otorgamiento de plantula 170 que se 

produjo en los viveros de Teopisca. Sin embargo, esto estuvo condicionado por 

Ia integracion de grupos organizados de campesinos en funcion de los parajes, 

los cuales para su identificacion dentro del lnmecafe fueron denominados las 

Unidades Economicas de Produccion y Comercializacion (Uepc) 171
. 

Para entender el proceso organizativo que induce Ia cafeticultura en Tenejapa 

es preciso clarificar las relaciones en el contexte regional de los Altos. A Ia 

ciudad de San Cristobal de Las Casas arribaron, personas identificadas con 

corrientes ideologicas de vanguardia y asociadas a diferentes grupos y partidos 

168 En 1959 fue creado el Institute Mexicana de Cafe (lnmecafe), organismo publico 
descentralizado, con el objetivo de defender y mejorar el cultivo, beneficia y comercio de cafe 
mexicano tanto en el pais como el extranjero. 
169 Segun informa el Sr. 'Antonio lntzin Guzman, originario del paraje Juxalja, quien fuera el primer 
coordinador de Ia asociaci6n de productores de cafe en Tenejapa. 
170 Plantula en estado de "mariposa" (cuando tiene el primer par de hojas) . 
171 Las Uepc fue un programa para organizar, proporcionar asistencia tecnica y captar el cafe de 
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politicos de izquierda, los cuales estuvieron insertos en Ia estructura operativa 

del lnmecafe. De estos, en Tenejapa se hizo presente el Partido Socialista de 

los Trabajadores (Pst), el cual ocup6 una funci6n relevante en Ia promoci6n de 

Ia organizaci6n productiva del cafe . La estrategia organizacional se sobrepuso a 

Ia estructura ya imperante en los parajes, eligiendo a tres productores por 

comunidades que denominaron delegados comunitarios . Estos delegados 

tuvieron Ia funci6n de llevar una lista de socios para organizar los viveros, 

solicitar insumos cafeticolas al mismo instituto y participaci6n a los programas 

de atenci6n tecnica. Asimismo tuvieron capacitaci6n para el control de calidad y 

Ia limpieza del producto y a su vez organizaron el acopio y Ia comercializaci6n 

del aromatico y el sistema de pagos de sus asociadas. Oper6 asi 11 anos el 

lnmecafe en Ia bodega de pocolum y en su sede regional de San Cristobal de 

Las Casas. 

C) DINAMICA ORGANIZACIONAL EN LA CAFETICUL TURA CAMPESINA. 

La organizaci6n social de Ia cafeticultura en el arrea tom6 como modelo al 

paraje; se insert6 alii Ia Uepc, aprovechando el funcionamiento de una 

estructura jerarquica de los comites 172
, los cuales son elementos externos no 

los pequerios productores. 
172 El proceso estructural de un paraje se inicia con el establecimiento de un comite de educaci6n 
integrado por cinco elementos (presidente, secretario, tesorero y dos suplentes) . Conforme se 
logrando mas servicios de bienestar social se conformando mas comites de Mejoras materiales, 
de Agua potable, de caminos, etc. Los comites duran un ario en sus funciones, son elegidos 
democraticamente con un seis meses de anticipaci6n. El cambia de estos, Ia mayoria lo celebran 
el 16 de Septiembre. 
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tradicionales, incorporados a partir de Ia prestacion de los servicios 

institucionales de educacion, agua, luz electrica, caminos y otros. Hubo asi una 

refuncionalizacion 173 e integracion de Ia estructura tradicional del paraje con los 

nuevas elementos, en Ia que el co mite de educacion 174 ocupa jerarquicamente Ia 

posicion mas alta y, aunque en algunos parajes 175 no fue el primero en 

constituirse, como en los parajes tradicionales que sefiala Media, 1963:300-

301 176
. 

La refuncionalizacion del paraje implico que los cargos politicos tradiciones de 

los reroletik y tiviniketik, los cuales desempefian fuertes compromises en Ia 

vigilancia del arden en los parajes, modificaran su responsabilidad en tanto que 

mientras se creaba los comites para Ia gestion de cualquier servicio social 

proporcionado por el gobierno. Estos 6rganos decision tienen una estructura 

interna utilizando los conceptos de presidente, secretario, tesorero y vocales que 

se derivan del sistema presidencialismo en Mexico. Con estos lineamientos 

para Ia integraci6n de comites en los parajes se da tambien Ia organizacion de 

173 La refuncionalizaci6n como concepto refiere un proceso que explica Ia incorporaci6n de 
elementos nuevas y externos a Ia estructura del sistema de organizaci6n tradicional. A partir de 
aquf se da una modificaci6n en las funciones que desemperian las partes integradoras del 
sistema, en los terminos de las nuevas relaciones con estructuras organizativas externas. 
174 Es asombrosa Ia manera en que Ia Secretarfa de Educaci6n Publica ignora que esta instancia 
va mas alia de lo que marca su reglamento, pues cumple funciones de regulaci6n de convivencia 
social en el paraje. 
175 Tambien se dijo en el primer capitulo que Ia presencia de una escuela ha sido un elemento 
modificador de Ia concepcion tradicional del paraje, ya que ahara en 1996 suma un total de 45 
escuelas y/o parajes. 
176 Medina H. A cita 21 parajes que cuentan con fiadores (tiwiniketik) : Kotolte', Ts 'akibiljok, 
Tsajalch'en , Sibanilja', Majben chauk, Yaxa'anal, Cruz ch 'en, Ch'acoma, Ch'ulja' , Kula'tik, 
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los productores de cafe, instrumentando para ello las Uepc en los parajes de 

Tenejapa . 

El lnmecafe no limito su area de influencia a Tenejapa, sino que abarco los 

municipios de Cancuc, Oxchuc y Chenalho, donde se aplico Ia misma estrategia 

organizacional. Una vez establecidas las Unidades Economicas de Produccion 

y Comercializacion en estos municipios, el lnmecafe indujo un intento de 

organizacion de segundo nivel, ya que desde entonces se realiza reuniones de 

los representantes de los cafeticultores por medio de ·las Uepc. Por el 

crecimiento de Ia integracion de las Uepc compraron un sitio para construir una 

bodega que servia tanto para reuniones y para el acopio del cafe. Asi, en este 

Iugar llamado Pocolum se hizo como centro de reunion para todo los 

cafeticultores a traves de representantes. Pocolum tiene sus caracteristicas de 

accesibilidad en distancia con respecto a las parajes del area productiva y por Ia 

comunicacion via terrestre con Ia ciudad de San Cristobal de Las Casas. 

En Pocolum a traves una bodega construida por los soc1os cafeticultores le 

sirvio al lnmecafe para delinear sus acciones de trabajo tecnico productivo. Alii 

se difundio en su momenta Ia ventaja de Ia fertilizacion quimica para las plantas 

en crecimiento y ~e dio cuantiosos creditos e incentivos para esta practica 

mediante el Programa de Inversion para el Desarrollo Rural (Pider) . 

Majosik, Matsab, Nabil, Oxebwits , Ococh, Pajalton, Xixintonil, Sibak'teel, Xolej, Yets' uk'um y 
Balun k'anal 
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Posteriormente, cuando las plantaciones de cafe iniciaron las etapas de 

produccion de mayor volumen por parajes, Ia organizacion de base gestiono 

apoyos economicos al institute para Ia adquisicion de mas terrenos 177 y Ia 

construccion de mas instalaciones. Asi, dio Iugar para obtener materiales de 

acopio, de oficinas y espacios amplio para Ia celebracion de asambleas 

generales y el recibimiento de altos funcionarios del lnmecafe. El financiamiento 

para Ia ampliacion de infraestructura (oficinas, bodegas, dormitories, cocina y 

cancha de basquetboll) fue proporcionado por el lnmecafe. Con estas 

instalaciones facilito mas el desarrollo Ia cafeticultura en zona templada de 

Tenejapa, Oxchuc y Cancuc y al mismo tiempo consolido Ia organizacion social 

de productores. 

El fortalecimiento de Ia organizacion social de productores de Cafe en Pocolum, 

encabezado por el institute cobro su importancia en el periodo 1976-1985. La 

direcionalidad de Ia sociedad se dio mediante una estructura cuya cupula estuvo 

dividida en dos lineas de accion. Con el afan de explicar esta estructura 

organizativa se recurre a Ia figura veinte , en el que se aprecia que los dos mil 

productores de cafe constituidos en las Uepc tenian como siguiente nivel 

reunion de los delegados y/o representantes de cada paraje, quienes por 

razones antes mencionadas, ubicaron su centro de reunion en Pocolum. Alii los 

177 Se "compro" en los bienes comunales de Pocolum tres terrenos, con aportaciones econ6micas 
directas de los socios de las Uepc en los cuatro municipios. La constancia que ampara esta 
adquisici6n da el derecho de propiedad a los socios de las Uepc. Cabe recordar que Ia compra 
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lineamientos operatives del lnmecafe nombraron un coordinador de los 

delegados; este puesto sirvio para conectarse con Ia estructura piramidal del 

institute, siguiendo una verticalidad en las instrucciones tecnico-operativas del 

cultivo y los tramites de gestion financiera crediticia y comercializacion. AI 

mismo tiempo, el coordinador aprovecho el puesto para conectarse con otra 

linea de organizacion de caracter partidista, Ia mas reputada fue el Partido 

Socialista de los Trabajadores (Pst) . El metoda de accion de este partido se 

diferencia de Ia verticalidad que siguio el Institute, incidio en todos los niveles de 

Ia estructura de Ia organizacion de los cafeticultores, lo cual permitio hacer el 

pilar ideologico-productivo del partido politico. 

En Ia misma figura veinte puede verse que ninguna de las dos instancias 

cupulares , tanto el lnmecafe como el Pst, se interrelaciono con el poder 

municipal. Esta situacion condujo posteriormente a una lucha por el poder 

irreconciliable. No tomaron en consideracion Ia estructura de poder tradicional , 

refuncionalizada con las !eyes constitucionales , expresada en un cacicazgo local 

y tras Ia imagen del emblema del Partido Revolucionario lnstitucional (Pri). Este 

poder municipal sintio amenazado e inicio una campana de descredito hasta 

lograr su expulsion del municipio los lideres del Pst. 

Los choques de intereses entre el Pst con el poder local, marco dos hechos 

trascendentes que no solo en cuanto a Ia cafeticultura sino que a toda Ia 

de bienes comunales solo puede darse entre comuneros. 



160 

sociedad de Tenejapa. Los lideres del partido socialista trataban de incorporar 

los cafeticultores a una organizacion cuya cobertura nacional 178 con el fin de 

obtener mas beneficios para Ia organizacion productiva. Para ser agremiados 

del sindicato tenlan que credencializar a todos los socios con un modesto pago 

de cinco pesos por credencial. A partir de Ia credencializacion se basto para 

desprestigiar a los lideres pesetistas, que se hablan enriquecidos con el pago 

de las credenciales y asi agudizo Ia represion 179 del poder local. Por otro I ado , 

los lideres de este partido de oposicion de otros de parajes de Tenejapa 

tomaron como bandera Ia lucha por Ia tierra , invadiendo el predio El Carmen 

Buenavista , del que estaba en tramite para dotacion ejidal desde 1960. Trataron 

asi , agilizar los tramites agrarios ante las Autoridades agrarias de Ia Region. Sin 

embargo, el propietario ladino Robles Videas vendio el terreno a los caciques 

tenejapanecos impidiendo asi los tramites de dotacion ejidal. Los copropietarios 

caciques siendo ya propietarios del rancho incitaron a los priistas del municipio 

para desalojaron a los invasores pesetistas 180
. Todo esto agravo el descn3dito y 

expulsion definitiva los lideres pesetistas del municipio, los seguidores fueron 

multados y obligados a dejar sus militancias en el partido. 

178 Sindicato Nacional de Productores de Cafe, con su cede en Ia Ciudad de Mexico D. F. 
179 El lfder Santiago Mendez Meza del paraje Majosik fue golpeado y colgado en Ia plaza publica 
de Ia cabecera municipal, por poco lo mataban . Le perdonaron Ia vida hasta que jur6 de nunca 
volver a Tenejapa. 
180 Los copropietarios de Carmen Buenavista hoy Lopez Portillo quemaron 25 casas en mayo de 
1982, hubieron golpeados, violaciones y persecuciones a los lfderes del partido socialista de los 
trabajadores. 
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Par otro lado, los empleados del lnmecafe a traves de sus tecnicos siguieron 

fortaleciendo las Uepc, con mas infraestructura productiva y organizacional por 

el aumento de Ia producci6n, acopio y comercializaci6n. El coordinador con el 

delegado regional de institute contratan un Receptor para el acopio de cafe en Ia 

bodega de Pocolum. A partir de este proceso productive entr6 en crisis el 

lnmecafe en terminos administrativos y Ia corrupci6n en el pago de cafe de los 

socios. 

El coordinador de los cafeticultores agremiados a Pocolum, no fue Ia excepci6n 

en los casas de corrupci6n ; de esto da cuenta. Antonio Guzman Giron, quien 

despues de ocupar el puesto de presidente de Ia organizaci6n visualiz6 desde 

fuera las anomalias 181 de sus sucesores. 

El intento de fomentar un proceso de democratico en Ia organizaci6n de los 

productores de cafe por parte de los militantes del partido socialista de los 

trabajadores y el impulse del desarrollo de Ia cafeticultura del Institute mexicano 

de cafe han sido las bases del cambia en los sistemas producci6n , social y 

politico en Tenejapa. Sin embargo, en este proceso de desarrollo productive y 

social provoc6 tambien un proceso de corrupci6n en diferentes niveles de 

estructuras de Ia organizaci6n de cafeticultores, que van desde los militantes del 

181 Alonso Lopez Lopez, origin aria del paraje Pach ·, se autonombro coordinador general de los 
socios de Pocolum, y en contubernio con otros representantes de las Uepc, solicitaba a los 
cafeticultores una compensacion directa para elias, par cualesquiera de las gestiones que se 
realizaran con el lnmecafe. Esta situacion de corrupcion Ia mantuvo el lfder con el respaldo del 
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de Ia oposician, los empleados del lnmecafe, asf como en los lfderes de Ia 

organizacian de base.- Todo esto dio como resultado una crisis estructural de 

las lfneas de direccionalidad (Pst e lnmecafe), que culmina con "el despertar del 

tigre dormido", cuando intervino el poder municipal y como fortaleza de Ia 

organizacian tradicional. Esto implica el destierro de los militantes "pesetistas" 

del municipio y las acciones coercitivas 182 hacia los simpatizantes y su 

reincorporacian a Ia tradici6n priista. Este heche condujo al pueblo a un proceso 

de involucian. 

La resolucian de esta crisis estructural significa para el lnmecafe una perdida de 

credibilidad y resulta en una tendencia hacia Ia burocratizacian de Ia 

dependencia. Esta coyuntura genera Ia oportunidad para que el lni entrara con 

mayor presencia en el ambito de Ia organizacian productiva del cafe en 

Tenejapa, mediante Ia residencia establecida en Ia cabecera municipal, 

obedeciendo a las definiciones de caracter nacional que marcaron Ia 

descentralizacian de las acciones de este institute. A partir de este momenta se 

recrea el escenario de Ia organizacian de los cafeticultores, el cual se presenta 

en el diagrama de Ia figura veintiuno Resalta en primer termino Ia interrelacian 

significado de sus suerios, transmitidos a los socios. 
182 Las autoridades tradicionales, constitucionales y los comites de educaci6n de los parajes 
utilizaron Ia coercion con los comuneros para que abandonasen su militancia partidista en Pst. 
Los metodos coercitivos que emplearon fueron el encarcelamiento y otras medidas menos 
severas como Ia imposici6n de multas tanto econ6micas como en Ia aportaci6n de refrescos 
embotellados para quienes participaron en las manifestaciones publicas 
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que el lni establecie con el poder municipal, diferencia fundamental con Ia 

estrategia desarrollada par ellnmecafe. 

Empero, las diferencias entre lni e lnmecafe van mas alia de Ia relacien con las 

autoridades de los sistemas politico tradicional y constitucional. El lni, al mismo 

tiempo que realize un programa de fomento a Ia cafeticultura, apoyado en 

infraestructura para Ia comercializacien, con despulpadoras, patios de secado y 

Ia construccien de un beneficia seco, adquirie una maquina de beneficia seco de 

segunda mana de una campania en Veracruz pero no funcien par falta de 

energia electrica, equip6 con vehiculos 183 y unos diez mil costales para 

transporta Ia cafe de las comunidades a Ia bodega, lleve a cabo un trabajo de 

rescate de Ia cultura indigena, con Ia formacien de grupos de musicos 

tradicionales. Todo estos, el lni tuvo un trasfondo o doble intencien en esta 

revalorizacien cultural de Ia indigena, ya que hubo una lucha de intereses 

institucionales par el dominic del territorio cafeticola. El lni utilize su polftica 

indigenista para desplazar al lnmecafe y retome Ia oportunidad que se presente 

para el financiamiento federal mediante recursos del Programa Nacional de 

Solidaridad (Pronasol), creado en 1989, para recuperar su presencia y 

credibilidad en las comunidades indigenas. 

183 Dos camiones Famsa, una camioneta y dos camiones de tres tonelada que lo tiene a su poder 
en forma particular a Antonio Lopez lntzin de chixtonitk y Marcos Lopez Tzaba de pocolum. 
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Uno de los cambios trascendentales que propici6 el lni en Ia organizaci6n de 

base fue Ia evoluci6n en Ia representatividad de las Uepc formadas por el 

lnmecafe. Fueron renombradas como Comites de Socios Comunitarios, 

prevaleciendo como celula organizativa el paraje; su representatividad en este 

caso ya no fue de una sola persona, sino que Ia representaci6n fue a traves de 

un- comite y con sellas de identificaci6n para realizar tramites. Esto se dio en 

estrecha conexi6n con Ia polftica federal que condicion6 los recursos financieros 

.. 

de Pronasol a Ia organizaci6n social , cuya representatividad fuese de varios 

elementos para ser considerados sujetos de credito. 

El 17 de octubre de 1988 (Segun acta y bases constitutivas) se configura en una 

Sociedad de Solidaridad Social los 989 socios con 19 Comites Socios 

Comunitarios, denominandola "Confederaci6n Tzeltales de Productores y 

Exportadores de Cafe" (Cotzepec) , su estructura de funcionamiento interno se 

implanta el Comite Ejecutivo y otros auxiliares que Ia Ley requiere, como se 

presenta en· Ia Figura 23. Esta estructura organizacional es Ia que persiste 

hasta 1996, como principal asociaci6n de productores del area cafetalera de Ia 

region Altos de Chiapas . Su reconocimiento legal Ia adquiri6 en Ia Secretaria de 

Ia Reforma Agraria (Sra) , en estrecha relaci6n con el Banco de Credito Rural 

(Banrural), por lo que surgi6 Ia posibilidad de ser sujeto de credito y de 

establecer canales directos de comercializaci6n hacia el mercado exterior. 
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Asamblea General de los miembros de Ia 
"Confederaci6n Tzeltal de Productores y Exportadores 

Dependencias: 
de Cafe de los Altos de Chiapas ". Cotzepec , S .S .S . 

federales 
Pocolum . Tenejapa , Chiapas . 

estatales 
municipales 

y/o 
oportunistas 

~ COMITE EJECUTIVO COMITE DE VIGILANCIA 
Presidente: Alonso Lopez Santtz Presidente: Miguel Lopez Lopez 
Secretario: Jose Guzman Lopez Secretario: Alonso Lopez Giron 
Tesorero: Diego Lopez Guzman Tesorero: Antonio Lopez Ramirez 

! 
COMITE DE EDUCACION COMITE DE ADMICION DE SOCIOS 

Presidente: Tomas Lopez Hernandez Presidente: Fernando Gomez Velasco 
Secretario: Pedro Guzman Mendez Secretario: Pedro Lopez Moro 
Tesorero : Juan Aguilar Hernandez Tesorero: Lorenzo Gomez Santiz 

Figura 23. Organigrama del funcionamiento interne de Ia Cotzepec, S.S.S., 1996 
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D) SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES EN EL 

AREA CAFETALERA DE TENEJAPA. 

Este apartado retoma Ia idea central vertida en los incises anteriores que 

explican Ia forma en que el municipio de Tenejapa pas6 a ser Ia "punta de Ianza" 

de Ia organizaci6n productiva del area cafetalera de los cuatro municipios que Ia 

conforman (Chenalho', Oxchuc y Cancuc) . Pocolum, que segun se dijo en el 

primer capitulo fue el antiguo centro ceremonial religiose de Tenejapa, ha 

servido para Ia reunion y coordinaci6n de las actividades organizativas del area 

productiva de cafe , tal como se observa en Ia figura dos. El cafe como cultivo 

comercial incorpor6 a Ia economfa campesina un nuevo esquema productivo; 

introdujo a Ia unidad de producci6n un cultivo no comestible , que si bien par un 

lado mediante su comercializaci6n hacia un mercado externo logr6 satisfacer las 

expectativas de generaci6n de empleo e ingreso econ6mico para Ia 

reproducci6n social de las familias campesinas, par otro lado los oblig6 a 

incorporarse a nuevas modelos asociativos que afectaron mas Ia armonfa en el 

sistema de organizaci6n tradicional del pueblo, llevandolos a una crisis 

estructurales ya explicado. 

Con esta perspectiva de Ia organizaci6n productiva surgi6 Ia Cotzepec, SSS, 

figura asociativa que permiti6 acceder a los cafeticultores a las fuentes 

crediticias ofrecidas par el INI-Pronasol, con Ia falacia de que mediante Ia 

organ izaci6n de Ia base se llegarfa al rompimiento del paternalismo 
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gubernamental. Si los productores estaban organizados no serla necesario 

tener alii una instancia encargada de su coordinacion productiva; sin embargo, 

los resultados fueron en otro sentido. 

Las dependencias gubernamentales que participaron como agentes del 

desarrollo rural moderno184 en esta area productiva se desempenaron en dos 

corrientes antagonicas u opuestas. El lnmecafe aplico rigidamente en su 

politica el esquema del modelo, mientras que el INI incorporo una vision 

indigenista. Esta diferencia los llevo a una contradiccion en Ia que el verdadero 

fonda fue Ia lucha par el poder institucional en Ia region. 

El inciso anterior permitio explicar como perdi6 presencia el lnmecafe y Ia 

penetraci6n deiiNI en esa misma area productiva . El INI tambien entro en crisis 

desde el momenta en que se trastoc6 los intereses del gobierno del estado 

dirigido par el autoritarismo de Patrocinio Gonzalez Garrido 185 (1989-1993) y de 

Ia cupula del poder municipal. Las acciones del lni en materia de organizacion 

social productiva en los Altos fueron aplicadas sin distincion de ideologlas 

politicas y religiosas, lo cual provoco Ia vulnerabilidad de Ia estructura 

gubernamental del estado, misma que estaba apoyada en el partido politico 

oficial (Pri) 

184 Concepto de Modelo de Desarrollo Rural Moderno. 
185Politico que ocup6 Ia gubernatura par elecci6n popular en 1989-95, pero que no termin6 su 
periodo par incorporarse al gabinete del presidente de Ia republica , en Ia Secretaria de 
Gobernaci6n. 
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El gobierno federal cambi6 su politica de canalizaci6n de recursos econ6micos 

en apoyo a Ia areas indigenas de alta marginaci6n . El lni dej6 de recibir 

directamente las aportaciones econ6micas y cre6 par instrucciones de Ia 

federaci6n los Fondos Regionales de Solidaridad (Frs), estructura base del 

Pronasol. Uno de estos Frs se ubic6 en San Cristobal de Las Casas, donde se 

dio Ia posibilidad de que cualquier grupo indigena negociara y recibiera apoyos 

a Ia producci6n , siempre y cuando tuviese el reconocimiento de una figura 

juridica. Este nuevo mecanisme de Ia canalizaci6n de recursos federales que 

oper6 el lni con los Frs trastoc6 Ia estructura de poder de los gobiernos estatal y 

municipal. Esta situaci6n no fue tolerada par el autoritarismo de Gonzalez 

Garrido, quien mediante su influencia en el gobierno federal indujo Ia 

desaparici6n de Ia residencia del lni en Tenejapa 186 y encarcel6 a empleados del 

institute par el supuesto desvio de fonda . 

Del abandono institucional surgi6 una nueva relaci6n estructural de Ia 

cafeticultura en Tenejapa; se representa algunos de sus elementos distintivos en 

el diagrama de Ia figura veintiuno. Se observa como principal diferencia con el 

186Estas relaciones de Patrocinio Gonzalez Garrido con el gobierno federal sirvieron para 
presionar al coordinador del Centro Coordinador lndigenista (Cci) San Cristobal de Las Casas 
para que concentrara en esta ciudad a sus empleados asignados a las residencias de los Altos, 
incluida Ia de Tenejapa. Esto no fue suficiente para romper las relaciones de estas personas con 
los lfderes de Ia Cotzepec, pues mantuvieron comunicacion hasta el momenta en que Benito 
Perez Lopez, ultimo residente en Tenejapa, otros tecnicos , uno de elias Pedro Guzman Lopez, 
fueron acusados de agredir fisicamente a Sebastian Lopez Meza, persona incondicional de los 
caciques priistas de Tenejapa; con esto se evito par amenazas que sigu iesen sus vinculos con Ia 
Cotzepec. Estos datos fueron proporcionados par empleados de Ia residencia de Tenejapa, 
arriba citados. 
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periodo anterior Ia ruptura de Ia relaci6n del lni con el poder municipal y con los 

socios de Ia Cotzepec. Lo anterior permiti6 que una vez mas el poder municipal 

reafirmara su caracter caciquil, respaldado par el gobierno del estado. 

Simultaneamente con estos acontecimientos regionales, en lo nacional es 

relevante destacar Ia desaparici6n del lnmecafe, de lo cual result6 Ia posibilidad 

para todos los cafeticultores de acceder al mercado internacional, ya que 

durante Ia gesti6n de este institute no fue factible obtener los permisos de 

exportaci6n -para Ia organizaciones de los cafeticultores. La Cotzepec se 

incorpor6 a un mercado, en una posicion mas debil. Prolifer6 Ia relaci6n 

comercial con los "coyotes"187
. 

Uno de los puntas de mayor cuestionamiento al interior del sistema de gobierno 

han sido las politicas contradictorias que aplica en sus programas de desarrollo. 

En el ambito de Ia cafeticultura tenejapaneca, se mencion6 en parrafos 

anteriores Ia confrontaci6n entre dos instituciones federales (lni e lnmecafe). 

Una contraposici6n mas se present6 en 1992 entre el gobierno de Patrocinio 

Gonzalez y el lni-Pronasol, par los motives arriba expiicados. 

Este caos gubernamental conduce a reflexionar respecto a Ia planeaci6n 

regional , en Ia que una de las peores consecuencias es Ia desestabilizaci6n de 

las incipientes organizaciones sociales productivas como Ia Cotzepec de 

187Palabra que se utiliza nacionalmente para denominar a los intermediaries de Ia cadena de 
comercializaci6n y que generalmente son los que obtienen los mayores porcentajes o margenes 
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Tenejapa . En este sentido, algunos teoricos dicen que "Ia planeacion es 

esencialmente un proceso politico", en el que "los elementos tecnicos son 

ciertamente importantes, pero su mayor y menor sofisticacion tendra influencia 

en el exito del proceso, en Ia medida en que precisamente se cuente con Ia 

voluntad politica del gobierno para apoyar y exigir las formas de trabajo 

planeado en todas sus esferas de accion"188
. 

Particularmente el ca~s en Ia planeacion gubernamental origino en Ia Cotzepec 

el abandono institucional que ya se menciono, provocando con ella mayor 

vulnerabilidad en sus relaciones de mercado y con los "agentes del 

desarrollo"189
, entrecomillado par Ia penetracion de oportunistas que han hecho 

de Ia concertacion y negociacion de los proyectos para las organizaciones un 

modus vivendi, que significo para Ia Cotzepec el endeudamiento con el Banrural 

y el incumplimiento de lideres, representantes y asesores en el pago de Ia 

cosecha de cafe del ciclo 94-95, que asciende mas de dos millones pesos. Los 

parajes y mantas respectivos se presenta en el Cuadra 13. Con esta deuda 

interna de Ia confederacion se encuentran recluidos Alonso Hernandez Lopez, 

Pedro Jimenez Mendez y Agustin Lopez Lopez en el Centro de readaptacion 

de ganancia. 
188 Montemayor, S. R. 1989:246 
189 Elia Median Uribe, originaria de Mexico D.F., Se hizo !lamar de licenciada, experta en elaborar 
proyectos productivos para presentarles las instituciones como el Pronasol , donde le dieron 
cuantiosos dineros que nunca le llegaron a los mas necesitados. Es persona lleg6 a Ia Cotzepec 
a principios de abril de 1995 para "brindar asesoria '. PorIa asesoria que brind6 hasta donde 
supimos recibi6 ochenta y ocho mil doscientos setenta y dos pesos mexicanos. 
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Cuadra 13. Relaci6n de parajes y socios que no les han pagado cafe del ciclo 94/95 
entregado a Ia COTZEPEC, S.S.S. para su exportaci6n . 

Numeros Nombre de parajes Numero de socios lmportes totales 
1 Kulak' tik 14 178,278.50 
2 Ch 'acoma I 1 10.348.00 
3 Jomanichim 28 280,305.50 
4 Chana' 33 246,336.25 
5 Sibanilja' 12 67,341 .25 
6 Tz'akibiljok' 74 410,318.75 
7 Sibacte'el Colonia 16 59,620.00 
8 Schishintonil 10 30,980.00 
9 Pacte 'ton 14 50,000.00 

10 Juxalja ' 5 159,434.00 
11 Kotolte · 23 273,314.50 
12 Majosik' 51 365,935.00 
13 Sibacte 'el Ejido 15 158,025.00 
14 Yaxch'en 8 38,548.50 
15 Ch 'ixtontik 13 98,586.25 
16 Yetz ' uk'um 22 72,620.00 
17 Tzuluvitz 11 60,357.50 
18 Tres cerros 20 74,860.00 

Total 370 2'635,208.90 

Fuente: Notas en cuadernos de cada Presidente comites comunitarios que entregaron cafe para 
exportaci6n de Ia COTZEPEC, de Mayo, Junia y Julio de 1995. 
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social numero uno "Cerro Hueco" de Tuxtla Gutierrez y dos estan profugos, Elia 

Medina Uribe y Alonso Lopez Mendez. 

Sin embargo, el mayor problema no es este sino, como se dijo anteriormente, Ia 

desestabilizacion interna de Ia organizacion. La Cotzepec aumento su 

membresfa en los municipios de Tenejapa, Oxchuc y Cancuc, pues al momenta 

de su registro190 ha incorporado 8 parajes mas, hacienda un total de 2J1 91 en 

1996. El numero de productores tam bien se incremento de 989 a 2, 760 

productores. Sin embargo, este incremento de socios ha sido fundamentalmente 

par Ia apertura de Ia frontera cafeticola y Ia busqueda de un mejor para Ia 

comercializacion del producto al cual no pueden acceder como productores 

individuales. 

La disolucion de Ia organizacion en Ia lfnea que el lni venia trabajando condujo a 

los cafeticultores a enfrentarse a las dificultades del mercado internacional, lo 

que al parecer solo les ha traido endeudamiento y Ia falta de credibilidad en 

lfderes y asesores, convirtiendolos en "presa facil" del "coyotaje". En este 

ambito comercial no solo participan Ia poblacion ladina sino que, en anos 

recientes han incursionado indigenas 192 del mismo municipio. 

190 El 17 de Octubre de 1988 
191 Amakil, Colonia Sibacteel , Cotolte, Chana, Ch'acoma, Ch'ulja', Culactik, Chixtontik, Cruzpilar, 
Chiloja', Ejido Sibactel, Juxalja', Jomanichim, Majosik, Nailch'en, Nixte'el, Pacte'ton , Pocolum, 
Pozo Cuahutemoc, Tres cerros, Tzakibiljoc, Tzajalch'en, Tzuluvitz, Yaxch'en, Yetzuk'um, Yochib, 
192 Diego Guzman Jimenez, capta el 80 par ciento de Ia producci6n de cafe en el area cafetalera 
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La falta de respuesta de Ia Cotzepec en materia de comercializaci6n del 

aromatico ha llevado a un incremento en las posibles vfas o canales de 

comercializaci6n, dado que ahara es posible comercializar el cafe pergamino193 

directamente con Ia Cotzepec o con intermediarios de Tuxtla Gutierrez, de San 

Crist6bal 194
, con los antiguos comerciantes ladinos de Tenejapa o con las 

nuevas asociaciones de compradores indigenas 195 que surg1eron en 1993. 

Estas nuevas relaciones comerciales llevan implfcita Ia lucha de poder 

econ6mico y politico que enfrentan los dos grupos sociales . El grupo indfgena 

recobra asi su territorio a partir de las relaciones comerciales. 

Es sin duda, el desarrollo de cafeticultura en el area templada de Tenejapa ha 

contribuido al desarrollo sustentable e integral, los productores han conservado 

sus recursos productivos con ingresos econ6micos mejores que otros sistemas 

producci6n, tienen mayor dependencia con el mercado internacional. Este 

proceso de desarrollo es observable en Ia disposici6n de los bienes suntuarios 

de familias tenejapanecas , han logrados mejorar sus viviendas, niveles de 

de Tenejapa, tiene coyotitos en cada paraje para captar cafe pergaminos, ademas los ladinos de 
Tenejapa y algunos de San Cristobal. El 20 por ciento de Ia produccion total capta Ia Cotzepec y 
las otras organizaciones con figuras juridicos. 
193 Despulpado, lavado y secado en Ia misma de unidad de produccion campesina. 
194 Hipolito Martinez Perez capta cafe pergaminos en San Cristobal de Las Casas, empleado de 
OMNICAFE, asi como Artemio , empleado de Tulipan, Rene Barrera de BECAFISA, que tiene su 
sede San Cristobal y en Tuxtla Gutierrez. 
195 En los parajes Tzajalchen y Jomanichim de Tenejapa se conformaron en 1993 varias 
asociaciones de compradores indigenas de cafe, con denominaciones particulares; solo uno de 
estos grupos, (Coalicion de Productores y Exportadores de Cafe Tzajalchen, SSS, tiene 
reconocimiento juridico. 
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educacion (tienen hijos que estudian secundaria , preparatoria en Ia cabecera 

municipal o en Ia Ciudad de San Cristobal de Las casas). Varios miembros de Ia 

confederacion tienen dos mas vehfculos par unidad familiar196 

El futuro de Ia Cotzepec esta en un proceso de definicion , en el que los socios 

productores, de acuerdo a su grado madurez en Ia organizacion y planeacion de 

abajo hacia arriba , pueden superar las contradicciones internas de Ia 

organizacion , surgidas a partir de problemas administrativos . En caso de no 

realizarse esta proyeccion, Ia perspectiva apunta hacia Ia disolucion de Ia figura 

asociativa. 

196 Duran te 1996 y 97 se ha incrementado Ia compra de caches (legales o ilicitas) de ultimo 
modelo en el area cafetalera de Tenejapa. Estas unidades permiten el mayor movimiento para 
desarrollo . tanto en habitantes y comerciales . 
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CONCLUSIONES 
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Este ultimo apartado pretende hacer una reflexion integral acerca de los temas 

discutidos en los capitulos que constituyen esta tesis. Se parte de Ia idea de 

que cualquier sociedad dada crea su propia estructura de organizacion y que 

para ella toma diferentes fundamentos . Unas sociedades erigen su 

organizacion con una fuerte influencia de su relacion con Ia naturaleza, a Ia que 

atribuyen Ia categoria de deidad; a diferencia de estas, otras sociedades 

disenan su organizacion con bases en instituciones solidas. 

La sociedad del pueblo indigena de Tenejapa tiene una organizacion basada en 

su estrecha relacion con los dioses, Ia tierra y los hombres, de donde surge Ia 

organizacion tradicional como resultante de Ia interaccion de dos culturas , par 

una parte Ia vision cosmogonica heredada de Ia cultura maya y, par otro lado, Ia 

cultura de los conquistadores espanoles, quienes impusieron un sistema 

religioso y politico. El concepto de Ia organizacion tradicional constituye el 

principal eje teorico de este trabajo de investigacion. 

Es fundamental dejar clara que par organizacion tradicional debe entenderse par 

el ejercicio de los sistemas de cargos politicos y religiosos del pueblo de 

Tenejapa. No es el caso retomar nuevarriente una discusion respecto los 

sistemas de cargos , sino el interes como conclusion esta en el sentido de 

explicar Ia evolucion de Ia organizacion en terminos de Ia refuncionalizacion 

mediante su incorporacion a Ia nacion. 
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Si se plantea inicialmente el concepto de organizaci6n tradicional , es en funci6n 

de que las personas son quienes le dan raz6n de ser en un territorio y en un 

tiempo determinados. La funcionalidad de Ia organizaci6n tradicional se 

sobrepuso al concepto de municipalidad , para incorporar a Tenejapa al regimen 

constitucional de Ia naci6n mexicana . El municipio ha estado en constante 

interacci6n y confrontaci6n de dos mundos: indigena y ladino, que determinan Ia 

apropiaci6n y el uso de los recursos productivos. 

La poblaci6n indigena legaliza su propiedad mediante el regimen de tenencia de 

bienes comunales , en contraposici6n con Ia poblaci6n ladina , que lo hace como 

propiedad privada . Ambos tipos de tenencia tienen como rectora Ia Ley de 

Reforma Agraria ; sin embargo, cada uno a su interior tiene operatividad y 

reglamentaci6n diferentes. Mientras Ia propiedad privada de Ia poblaci6n ladina 

se rige estrictamente par las leyes constitucionales , Ia poblaci6n indigena esta 

sujeta a las leyes religiosas y politicas consuetudinarias , que igualmente se 

aplica en las tierras del regimen ejidal , establecido despues del periodo 

cardenista. 

La organizaci6n tradicional esta sustentada en cuatro sistemas de cargos 

principales: poxiletik, kaviltoetik, pas'ateletik y atel patan que han sufrido 

desequilibrios en su estructura en mayor o menor grados. Por un lado, los dos 

primeros no tienen influencia del modelo de organizaci6n espafiol y los restantes 

sf Ia tienen . En los ultimos veinte afios los tres primeros sistemas (poxiletik, 
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kaviltoetik, pas'ateletik) han perdido fuerza, en tanto ya no se desemperia todos 

los cargos de Ia estructura. Varias causas han conducido a esto. El sectarismo 

religiose, Ia persecuci6n de curanderos y Ia intervenci6n de Ia medicina 

moderna, aunados a Ia crisis econ6mica nacional, provocan que se reduzca Ia 

participaci6n en estos sistemas tradicionales. Se puede concluir que 

actualmente Ia sociedad indigena de Tenejapa entra en crisis a partir de Ia 

ruptura del equilibria en las relaciones tierra-hombre-dioses. Esta situaci6n 

tiende a acentuarse par Ia penetraci6n cultural "moderna", proveniente 

principalmente del sector urbana ladino y del mismo proceso de globalizaci6n 

econ6mica como estrategia politica mundial. 

A diferencia de los sistemas de cargos anteriores, en el a'tel patan se ha dado 

una mayor incorporaci6n y refuncionalizaci6n con el sistema juridico 

constitucional. El tatik kunerol o presidente municipal es el cargo que se ha 

incorporado mas ampliamente al sistema constitucional, pues mientras cumple 

su funci6n como jefe maximo del pueblo con su bast6n de mando, al mismo 

tiempo se le identifica como presidente municipal en Ia estructura politica y 

administrativa del estado. Otros cargos de menor jerarquia (reroletik y 

tiviniketik) han tenido un proceso de refuncionalizaci6n, en Ia medida en que 

continuan desemperiando sus cargos y ocupan un puesto de caracter juridico 

municipal. Sin embargo, esta forma de refuncionalizaci6n ha provocado Ia 

polarizaci6n de Ia toma de decisiones. Hoy en dia cualquier cargo politico 
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queda supeditado de una u otra formas al cargo de tatik kunerol por el poder 

econ6mico y el respaldo que significa su inserci6n en el Estado. 

Mientras no se procure revalorizar Ia participaci6n en los cargos politicos 

tradicionales esta cada vez sera menor y se perdera Ia sabiduria popular. La 

perspectiva augura que en Tenejapa se acrecentara Ia formaci6n de nuevas 

estructuras organizativas en los parajes, las cuales ostentan los membretes de 

"comite de servicios" o programas especiales. Todo esto forma parte medular 

del foro nacional que tom6 vigencia con el surgimiento del movimiento armada 

zapatista en enero de 1994 y que puso a discusi6n los conceptos de 

democracia, justicia y autonomia de los pueblos indios, con el objetivo de 

determinar un nuevo arden juridico constitucional. Sera Ia participaci6n activa 

de Ia sociedad civil Ia que promueva los cambios. 

La influencia en el sistema de organizaci6n tradicional ha permeado tambien Ia 

vida productiva de Tenejapa. Desde el reconocimiento juridico de Ia propiedad 

de los tenejapanecos mediante las formas de bienes comunales y ejido se cre6 

el parteaguas que induce el cambia en Ia forma de producci6n . Las antiguas 

unidades de producci6n rompieron las relaciones de "patr6n-mozos" y con ella 

se cambi6 el poder de Ia toma de decisiones en terminos productivos. El patron 

dej6 de ser quien organizaba Ia producci6n para dar paso a las familias 

campesinas en las decisiones de las nuevas unidades productivas, las cuales 

tuvieron un caracter de autoconsumo y que en Ia medida en que satisficieron 
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sus necesidades basicas incorporaron sus excedentes al mercado. 

El reconocimiento juridico de Ia propiedad indigena de Ia tierra fue Ia primer 

medida para organizar Ia producci6n rural. Sin embargo, si bien los ejidatarios 

tuvieron Ia oportunidad de acceder mediante el cn3dito a Ia infraestructura 

productiva esto no fue extensive a los comuneros. Para elias era necesario 

instrumentar una legalidad que les diera Ia posibilidad de ser considerados 

sujetos de cn3dito. Se decret6 leyes innovadoras que fueron Ia base para el 

tomenta de las asociaciones de productores; en el sector rural fueron aplicadas 

mayormente tres de elias: Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social y Ley de Asociaciones Ganaderas. 

En los Altos Ia instrumentaci6n de estas leyes no signific6 Ia incorporaci6n de 

los productores, porque las unidades de producci6n familiar tienen 

caracteristicas que resultan restrictivas, tales como el tamaiio de Ia propiedad y 

el destine de Ia producci6n. La alternativa ha sido el individualismo productive y 

el surgimiento de asociaciones informales; esta forma de organizaci6n 

productiva solo tuvo una respuesta de tipo asistencialista par el gobierno. 

En el contexte regional de los Altos, los escasos prodl.lctores que se 

incorporaron al marco juridico legal tampoco encontraron una soluci6n plena a Ia 

consolidaci6n de su organizaci6n productiva. Fueron las Sociedades 

Cooperativas y las Sociedades de Solidaridad Social las figuras asociativas que 
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han utilizado ios productores alterios de Chiapas, conforme fueron introduciendo 

cambios tecnol6gicos que los vincularon a un comercio internacional y que 

rompieron su organizaci6n tradicional en lo productive; pasaron de ser 

campesinos milperos de autoconsumo a campesinos con un enfoque 

agrocomercial. Uno de estos cambios que mayor repercusi6n tuvo fue Ia 

introducci6n del cafe como sistema de cultivo, pues genera Ia necesidad de 

formar asociaciones, fundamentalmente para su comercializaci6n , mediante las 

instancias oficiales reguladoras. 

Los principales problemas que han vivido los campesinos indfgenas alterios al 

enfrentarse a un marco jurfdico asociativo estriba en Ia mala interpretacion de Ia 

operatividad de las figuras asociativas, ha faltado promoci6n y divulgaci6n por 

parte del sector gubernamental de las leyes , pues no existen traducciones a las 

lenguas indfgenas. Esta situaci6n ha derivado en relaciones caciquiles entre los 

agremiados de las asociaciones, el oportunismo de lfderes y asesores y Ia 

perdida de Ia organizaci6n tradicional productiva , pues se ha perdido las 

practicas religiosas y polfticas asociadas al desarrollo de los cultivos ; tal es el 

caso de que para el cafe nose realiza rezos como al mafz. 

La cafeticultura fue el media para el acceso a Ia globalizaci6n de Tenejapa. 

Paralelamente al tecnol6gico se dio un cambia de organizaci6n social para Ia 

producci6n , en el que Ia toma de decisiones dej6 de ser practicada por el jefe de 

Ia unidad de producci6n familiar, para dar paso a una toma de decisiones en el 
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sistema institucional , que program6 desde el establecimiento de las plantaciones 

de cafe hasta su comercializaci6n . 

Estas ideas permearon tambien otras actividades productivas y de servicio , tales 

como los casas de las mujeres artesanas, apicultores, abasto y comercializaci6n 

de abarrotes y el servicio de transporte publico. Sin embargo, el caso mas 

notable, par sus repercusiones culturales , economicas y organizativas en Ia vida 

tradicional de Tenejapa , es sin duda Ia experiencia de Ia cafeticultura en Ia 

Confederaci6n Tzeltal de Productores y Exportadores de Cafe de Los Altos de 

Chiapas, SSS (Cotzepec) . 

La Cotzepec tuvo su origen a partir de las contradicciones internas del lnmecafe 

que desarrollo de 1976 a 1991 con Ia formaci6n de Uepc. Los parajes 

tradicionales fueron considerados como cedula organizador de los cafeticultores , 

identificados como Uepc (Unidades de Explotaci6n , Producci6n y 

Comercializaci6n). La dirigencia de esta estructura organizativa estuvo ocupada 

par j6venes con instrucci6n primaria, quienes par su corta edad y el inherente 

desconocimiento de los sistemas de cargos tradicionales y principios morales de 

los tenejapanecos provocaron en un corto plaza Ia desestabilizaci6n del sistema 

de organizaci6n tradicional. 

La burocratizaci6n y Ia corrupci6n del lnmecafe permearon a los j6venes 

tenejapanecos que participaron tanto como delegados de las Uepc, asi como de 
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empleados del mismo instituto, lo que provoco su expulsion del municipio. 

Aparecio el INI-Solidaridad en el escenano coyuntural de Tenejapa , 

reprodujeran Ia misma estructura organizativa. Abrio su campo geogratico de 

accion, cambio Ia denominacion de las Uepc por Comites Comunitarios y centro 

sus objetivos en Ia exportacion de cafe oro. Sin embargo, estos objetivos 

quedaron inconclusos debido a Ia crisis de relaciones entre el lnstituto y el 

gobierno Patrocinio Gonzalez Garrido, situacion que llego a su climax con Ia 

salida de los tecnicos y el residente de Tenejapa. 

De Ia trayectoria de los cafeticultores tenejapanecos y su relacion con las 

instituciones gubernamentales estatales y federales los resultados forman dos 

grandes grupos; par un lado estan los logros positivos , en cuanto al registro de 

Ia organizacion mediante una figura juridica formal , ya que le permitio obtener 

registro y permiso de exportacion y su consideracion como sujetos de credito. 

Por otro lado esta una serie de vicisitudes, de las que destacan las siguientes: 

• Los objeti vos de Ia organizacion no se han gestado en los intereses de los 

productores, sino en las instituciones. 

• La Cotzepec no ha ejecutado acciones que incidan directamente en Ia 

produccion, limitandose solo a Ia construccion de infraestructura de 

producci6n familiar y al proceso de comercializacion . 
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• No existe retroalimentacion de informacion .de los lfderes a Ia base 

organizativa respecto a las relaciones comerciales; 

• La falta de reglamentos formales de los productores al interior de los parajes 

crea confusion de las funciones de directives y agremiados, provocando 

verticalidad en las decisiones. 

• Todavia no existe una verdadera confederacion de productores porque los 

Comites Comunitarios se mantienen como figuras organizativas informales. 

El impulso de las instituciones oficiales a las organizaciones de productores 

primaries y secundarios no ha garantizado su consolidacion. En Tenejapa, 

como parte del contexte regional de los Altos las organizaciones sociales no 

nacieron con un principia democratico, sino como producto de propuestas 

institucionales para justificar su presencia en el proceso productive. 

Los pueblos indigenas de los Altos de Chiapas, regidos ancestralmente por el 

derecho consuetudinario, cuestionan el desconocimiento que las nuevas 

generaciones tienen tanto de su tradicion como de las leyes con principios 

democraticos, que configuran el marco juridico de las asociaciones, 

promulgadas hace cinco decadas. 

El desarrollo rural de las regiones indigenas se logra a traves de Ia combinacion 

e interaccion del derecho consuetudinario y las bases juridicas formales. Par 

ella es necesario Ia difusion de esas leyes formales en las lenguas indfgenas, 
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por los diferentes medias de comunicaci6n masiva. Mientras un pueblo no 

conozca sus derechos y obligaciones legales seguira sujeto a Ia oligarquia que 

integran los bur6cratas y empleados institucionales con asesores y lideres 

deshonestos. 

La confederaci6n enfrenta un grave problema de insolvencia econ6mica. Por un 

lado tiene. una deuda financiera con el Fonda Regional de los Altos por Ia 

adquisici6n de infraestructura (beneficia seco y vehiculos) y por otra , se tiene 

una deuda con el Banrural por un credito de avio para Ia cosecha 1994-95. Esto 

se agrava porque Ia comercializaci6n de tal ciclo se llev6 a cabo mediante una 

persona ajena a Ia Cotzepec, quien dej6 una deuda interna por Ia cantidad mas 

dos millones de pesos por 370 socios de 18 parajes. De este ciclo unicamente 

los socios de ocho parajes han recibido su liquidaci6n total por Ia venta de sus 

cosechas . Como resultado de esto Ia base gremial se ha visto fuertemente 

disminuida ; en abril de 1996 Ia Cotzepec perdi6 2,300 socios activos de los 

2,700 que constituian el total. 

La otra opci6n es consolidar Ia organizaci6n con nuevas estrategias. La premisa 

es el saneamiento de las deudas externas e internas, que se present6 con el 

cambia de comite ejecutivo para iniciar nuevas relaciones de asesoria, en las 

que participa el autor de este trabajo , como investigador del Colegio de Ia 

Frontera Sur (Ecosur) . Como acciones prioritarias de Ia Cotzepec, es preciso 

determinar de manera individual los adeudos con las dependencias crediticias 
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(Fondos Regionales y Banrural), para ubicar a socios morosos y socios al 

corriente en sus pagos. 

Con respecto a Ia deuda interna de Ia Cotzepec se esta practicando una 

auditoria interna con Ia participaci6n de Ia Secretarfa de Atenci6n para Pueblos 

lndfgenas del Gobierno del Estado y el Ecosur para determinar las 

responsabilidades administrativas de exdirectivos 197 que servira de base para 

demanda penal. Paralelamente a esto se esta actualizando el padr6n de socios 

actives e inactives por cada paraje, lo cual permitira iniciar diversas acciones de 

planeaci6n. 

Las estrategias para reorientar a Ia Cotzepec, se centra en el establecimiento de 

una oficina representativa en Ia ciudad de San Cristobal de Las Casas, para 

facilitar Ia comunicaci6n con compradores y dependencias gubernamentales. AI 

mismo tiempo, a hi se realiza reuniones quincenales de los nuevas directives 198 

de Ia confederaci6n con los intelectuales organicos 199 que les asesoran en 

aspectos juridicos, organizativos, administraci6n contable y agron6micos. Se 

observ6 que en este nivel de discusi6n es importante Ia participaci6n de las 

197 Alonso Hernandez Lopez, Pedro Jimenez Mendez, Alonso Lopez Mendez, Agustin Lopez 
Lopez, Elia Medina Uribe y Antonio Gomez; presidente, secretario, tesorero, conyugues asesores 
y el receptor respectivamente 
198 Alonso Lopez Santiz, Jose Guzman Lopez, Diego Lopez Guzman; presidente, secretario y 
tesorero de comite ejecutivo. Asi como Alonso Lopez Giron, Tomas Lopez Hernandez y Fernando 
Gomez Velasco; comite de vigilancia, educacion y admision de socios respectivamente 
199 Alfredo Giron Aguilar y Antonio Lopez Meza de asesores juridico y organizacion. 
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personas que antes ocuparon cargos directives en Ia organizacion y que son 

reconocidos por las acciones favorables que realizaron. 

Los resultados de Ia discusion de los directives y asesores son transmitidos al 

dia siguiente a los 27 comites comunitarios que actualmente participan en 

reuniones en las instalaciones de Pocolum. A este nivel de participacion se ha 

visto Ia necesidad de renovar el comite que participa en el Fondo Regional de 

Los Altos; asimismo se vio Ia necesidad de integrar el comite que represente a 

Ia Cotzepec en el Comite de Planeacion de Desarrollo Municipal (Copladem) 200
. 

Este propuesta de discusion a tres niveles (directives de Ia Confederacion, 

asesores; Comites Comunitarios y socios de base) es una modalidad de ahorrar 

tiempo y economicos tanto directives y asesores ya que Ia mayoria de las 

relaciones comerciales, gubernamentales y las demandas juridicas se necesitan 

atender en San Cristobal. Asi tener informado los diferentes niveles de Ia 

Cotzepec. De tal manera , que esta organizacion tenga Ia posibilidad de ser una 

asociacion de segundo y tercer nivel en Ia region cuyo cumplimiento de su plan 

de desarrollo de su base gremial. 

A pesar de buenas intensiones de contribuir a Ia mejeria de Ia Cotzepec con los 

directives y asesores, se ha fracasado por causas estructurales del municipio. El 

200En 1996 Ia politica federal tiende a fortalecer Ia determinacion de los municipios, por lo que se 
ha creado el Comite de Planeaci6n de Desarrollo Municipal (Copladem), organismo que tendra Ia 
representatividad de todas las comunidades y organizaciones sociales de los municipios para que 
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presidente municipal nego Ia participacion de Coztepec en su Copladem, 

aunque en un principia ofrecio materiales para el mantenimiento de Ia 

infraestructura de Ia organizacion, conseguir audiencia especial con el 

gobernador del estado para determinar los delincuentes y ejecutar el embargo 

de los bienes de exdirectivos para recupera el pago de cafe. Para deshacerse 

de estos compromises acusa de asesinos y otros delitos a los directives. Par no 

lograr estos, por media de su influyente en Ia Cotzepec promovieron el 

desconocimiento de los directives. Se reparte entre los socios los trescientos 

cuarenta mil pesos que habian invertido en el Banco, se intensifica el careo con 

los delincuentes recluidos en Cerro Hueco, se entrega los sesenta y tres mil 

pesos del fonda de vivienda recuperado entre los socios, se cancelan las 

relaciones con los coyotes en Ia region, Se desmantela Ia oficina establecida en 

San Cristobal de Las Casas y se queda sin resolver las deudas interna y 

extern a. 

El futuro de Ia Cotzepec en Tenejapa tiene cuatro opciones opuestas: a) por Ia 

deuda interna provoca su desaparicion y Ia perdida de Ia infraestructura 

productiva, b) disponer a una campania privada las instalaciones para que a 

traves de su equipo administrative pueda organizar Ia produccion y 

comercializacion, c) Ia formacion de un grupo reducido que se dedica 

basicamente a Ia comercializacion y proporcionar orientaciones tecnicas 

ese 6rgano valore y apruebe las propuestas de inversion que alii sean presentadas. 
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productivas para las plantaciones y d) puede seguir nombrando mas comites 

novatos para administrar Ia organizaci6n pero no proyecta una mejoria par lo 

que hay intereses enraizado de beneficia personal, que se traduce en lo 

econ6micos o un puesto en Ia presidencia municipal. 
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