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INTRODUCCION 

El interes original de realizar una investigaci6n sabre el Estado de Chiapas, 
consisti6 en tratar de explicar el importante crecimiento de los movimientos campesinos 
que se han desarrollado en las ultimas decadas en Ia entidad, asf como Ia violencia que 
en el campo se ha generado a partir de estos movimientos. Observamos que Ia mayo
ria de estos movimientos se han organizado teniendo como demanda fundamental el 
reparto de tierras. Y es a partir de este hecho que se reorient6 el trabajo hacia el proce
so de reparto agrario, ya que consideramos que parte de Ia explicaci6n de Ia situaci6n 
social que se vive en el campo chiapaneco se puede encontrar en Ia identificaci6n de 
algunos elementos que influyeron en las formas que asumi6 el reparto de tierras en Ia 
entidad. 

Existe una gran cantidad de trabajos que abordan el tema de Ia Reforma Agra
ria en Mexico que se impuls6 como producto del triunfo de Ia Revoluci6n de 1910. De 
los trabajos realizados resaltan,entre otros, los de Mendieta y Nunez, Silva Herzog, Ed
mundo Flores, Zaragoza y Macfas, Arnalda Cordova, Michel Gutelman, Antonio Garda 
y Carlos Tello. El tema ha sido tratado desde diversas 6pticas como: Ia Reforma Agraria 
en su aspecto legal, es decir, Ia legislaci6n agraria que orienta Ia polftica de reparto de 
tierras en el pals; Ia Reforma Agraria como parte del sustento del Estado Mexicano par 
su papel consensual y legitimador ante el campesinado; Ia Reforma Agraria y Ia confor
maci6n de Ia estructura agraria del pafs, al definirse las tres formas de tenencia de Ia 
tierra ( propiedad privada, ejidal y comunal), Ia Reforma Agraria y Ia destrucci6n dellati
fundio, etcetera. 

Estos trabajos han sido de gran utilidad para conocer de manera general los 
rasgos principales del proceso nacional de Reforma Agraria, pero tambien son utiles 
como puntas de referencia para abordar el estudio de casas particulares. Que si bien 
no son tratados a profundidad en estos trabajos, en tanto que no son su objeto de es
tudio, si nos sugieren lineas de investigaci6n para ser continuadas a manera de estu
dios de caso. 

Partimos de considerar que en Mexico el triunfo de Ia Revoluci6n de 1910 impli
c6 modificaciones en Ia estructura agraria del pafs a traves de Ia instrumentaci6n de Ia 
Reforma Agraria. Sin embargo, no es posible hablar de una Reforma Agraria homoge
nea en todo el pals, sino que esta asumi6 particularidades en cada uno de los estados 
y de las regiones. 

Es en este sentido, que con este trabajo se pretende avanzar en el conocimien
to de las caracterlsticas del proceso de reparto de tierras y de Ia polftica agraria (ambos 
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pensados como acciones estatales) que gui6 dicho reparto, en un caso concreto: el 
Estado de Chiapas. Tal es nuestro objeto de estudio. 

Los aspectos especfficos de Ia Reforma Agraria a nivel estatal y mas concreta
mente del reparto agrario, pueden ser analizados a traves de diversos elementos. Uno 
de estos es el analisis estadfstico del ritmo en el reparto agrario, ritmo que puede ser 
medido en base: cantidad de hectareas entregadas, acciones agrarias ejecutadas, nu
mero de campesinos beneficiados, extension de las parcelas entregadas,tipo de tierra, 
duraci6n de los tramites agrarios, etcetera. 

Estes datos, aunque son importantes, par si mismos dicen muy poco sabre las 
caracterfsticas del reparto agrario y forzosamente tienen que enmarcarse dentro de los 
lineamientos principales de las polfticas agrarias de los distintos gobiernos estatales (las 
acciones gubernamentales) . Estas polfticas se definen con base en aspectos tales co
mo el proyecto estatal del grupo que asciende at poder, las luchas y contradicciones 
entre las clases sociales, Ia lucha,presi6n y organizaci6n de las clases dominadas, Ia 
conformaci6n del gobierno estatal, Ia polftica nacional, etcetera. La conjunci6n de todos 
estos elementos en mementos coyunturales, se reflejan en las polfticas fijadas a traves 
de medidas como Ia legislaci6n agraria y los planes y programas agrarios que de tal 
polftica se deriven . 

Asf, los objetivos de este trabajo de investigaci6n son: 

1. Describir el ritmo de reparto agrario en Chiapas de 1914 a 1984. 
1.1. tdentificar las distintas acciones agrarias realizadas en dicho perfodo. 

2. tdentificar Ia polftica agraria que orient6 el reparto de tierras en Ia entidad. 
2. 1. Diferenciar las acciones estatales de las gubernamentales en materia 
agraria. 
2.2. Conocer los distintos planes y programas agrarios instrumentados 
por los gobiernos estatales. 

3. ldentificar las distintas fases del reparto agrario en Ia entidad. 
3.1. Describir Ia orientaci6n del reparto agrario en cada una de las fases 
identificadas. 
3.2. Conocer los requerimientos de Ia entidad que fueron privilegiados par 
las acciones gubernamentales en materia agraria. 

Consideramos que el cubrir dichos objetivos, nos permitira contar con un pano
rama general que ayude a comprender las caracterfsticas del proceso de reparto agra
rio en Chiapas, en sus diferentes etapas e identificar las modalidades que el proceso 
asumi6 en este caso particular diferenciandolo del proceso nacional. Este es nuestro 
objetivo general de investigaci6n. 

9 



introducci6n 

Es necesario aclarar que el trabajo tiene un caracter basicamente descriptivo y 
las razones de esto son las siguientes: Ia que considero mas importante y que me llevo 
a elegir esta opcion, es Ia falta de informacion. La inexistencia de trabajos sabre el re
parto de tierras en Chiapas, me condujo al intento de elaborar un primer trabajo sabre 
este tema y tener como objetivo Ia reconstruccion de este proceso, desde Ia optica ex
clusivamente de Ia acci6n estatal . Cree que a partir de este trabajo se puede intentar 
posteriormente el analisis de relaciones como: el reparto de tierras y Ia estructura agra
ria; el reparto y Ia produccion agrfcola; el reparto y sus actores sociales; el reparto 
agrario y Ia formacion de ejidos y comunidades; el reparto agrario y Ia demanda agra
ria, etcetera. 

El acceder al nivel analftico requiere una serie de instrumentos tanto teoricos 
como empiricos (informacion) con el que al inicio de este trabajo no contabamos . Es 
por eso que accedimos al nivel meramente descriptive, sin que por eso sea menos vali
do el trabajo de investigacion. La diferencia es que requiere otro tipo de instrumental Y 
de definiciones. En este case nos exigio Ia elaboracion misma de algunas estadfsticas, 
el seguimiento de las leyes agrarias, Ia recopilacion de estadisticas -que aunque ya han 
sido elaboradas por organismos gubernamentales- no estan organizadas ni publica
das, etcetera. En cuanto a Ia elaboracion teorica, el intento es el de utilizar los concep
tos basicos, perc que tengan una aplicacion empfrica inmediata. Es decir,como 
ejemplo, no entramos a Ia discusion del concepto de Estado, sino a Ia de accion esta
tal; no al de clases sociales, en su Iugar nos referimos a Ia correlacion de fuerzas, etce
tera. No como sustitucion de, sino como aproximacion inmediata al objeto de estudio. 
Es decir, encontramos que conceptos operacionales como los ya mencionados y otros 
que apareceran a lo largo de este trabajo, nos sirven como mediaciones entre el nivel 
abstracto y el concreto. 

FUENTES DE INFORMACION 

Existen gran cantidad de trabajos sabre Ia Reforma Agraria en Mexico. Sin em
bargo no se presenta Ia misma situacion en cuanto a estudios de caso, donde estes 
son realmente escasos. 

La situaci6n es todavfa mas grave en el caso de Chiapas, en donde a excep
cion de Ia gran cantidad de investigaciones antropologicas, Ia investigaci6n social en 
general es todavfa muy limitada. Ante los graves problema sociales que se presentan 
en Ia entidad, algunos investigadores de Centres de Investigaciones como el CIES, 
CIESAS, Centro de Estudios lndfgenas, Centro de Investigaciones Humanfsticas de Me
soamerica y el Estado de Chiapas, etcetera. se han dedicado en los ultimos arias a tra
bajar sabre diversos temas como el movimiento campesino, las estructuras de poder, Ia 
economfa campesina, migracion, los refugiados guatemaltecos, etcetera. Pese a esto, 
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no fue posible encontrar algun trabajo sobre Reforma Agraria y tenencia de Ia tierra en 
el estado y menos aun sabre polftica agraria, lo cual nos hubiera permitido tener un pri
mer acercamiento al tema de investigaci6n y al mismo tiempo captar informacion para 
Ia realizaci6n de este trabajo 1. Frente a esto nos fue necesario recurrir a fuentes prima
rias de informacion. 

Consultamos las bibliotecas de los Centros de lnvestigaci6n arriba menciona
dos, otras particulares como Ia del Profesor Prudencio Moscoso, Ia Biblioteca Publica 
Municipal "Notario Anastacio Lopez" ubicada en San Cristobal de las Casas, Ia Bibliote
ca Publica del Estado de Chiapas, el Archivo Hist6rico del Estado de Chiapas, el Archi
vo General de Ia Naci6n y el Centro de Documentaci6n e Informacion del lnstituto de 
Investigaciones Jurfdicas de Ia UNAM, entre otras. 

Para conocer las disposiciones legales que en materia agraria emiti6 el gobier
no de Chiapas se consulto los Periodicos Oficiales del Estado de Chiapas publicados 
desde 1900 hasta 1975. No se continuo Ia busqueda de informacion en los anos si
guientes pues se comprobo que a partir de 1940 no se legislo localmente sabre Ia ma
teria. Esta informacion se localizo en diversas instituciones, ya que no existe un centro 
que las concentre. 

Lo que se refiere a Ia polftica agraria a trav~s de los planes y programas estata
les se baso en Ia consulta de los informes de gobierno de Chiapas desde 1934 hasta 
1986. Esta es una informacion parcial, pues no fue posible localizar todos los informes 
de gobierno, sobretodo aquellos correspondientes al perfodo 1940-1964. La grave au
sencia de informacion en este perfodo, no solo en cuanto a informes de gobierno, sino 
en todos los aspectos, planteo obstaculos al desarrollo de este trabajo. Obstaculos que 
se trataron de salvar con Ia utilizacion de los datos estadfsticos del reparto agrario. 

En cuanto a los datos estadfsticos sabre reparto agrario, los elaboramos en ba
se al documento Estadfsticas Estatales del Estado. Este documenta presenta Ia infor
macion desglosada par cad a una de las acciones agraria ejercidas en los 11 0 
municipios que conforman el estado. Asf mismo no se agrupa Ia informacion par perfo
dos. Frente a esto, se opto par agrupar los datos con los que contamos en perfodos de 
diez anos para hacerla mas manejable. Otro criteria podrfa ser Ia agrupaci6n par perfo
dos de gobierno estatales, pero este criteria no se utilize porque Ia gran inestabilidad 
polftica en el estado, sobretodo en el perfodo posrevolucionario, implico que los gobier
nos constitucionales no ejercieran sus mandates completes y par tanto se dieran una 

1 Existe el excelente trabajo de Moises De Ia Pena titulado "Chiapas Econ6mico", el cual es una mo-
nograffa muy completa sabre el estado. Este trabajo cubre el perfodo de finales del siglo pasado a Ia deca
da de los aiios 40's del presente siglo. Y aunque Ia reforma agraria no es su objeto de estudio, hace algunas 
referencias interesantes sabre el proceso que en este trabajo retomaremos. 
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gran cantidad de gobiernos provisionales, interinos o substitutos. Esta raz6n nos llev6 a 
no utilizar este criteria en Ia agrupaci6n de los datos. 

Los datos de reparto agrario que se presentan a lo largo del trabajo se encuen
tran agrupados en base al tipo de acci6n agraria y a Ia fecha de ejecuci6n de Ia misma. 
El documento base contiene tambien Ia fecha de resoluci6n presidencial, pero como en 
Ia mayorfa de los casas no coincide esa fecha con Ia de ejecuci6n, preferimos tamar 
como base esta ultima para que el analisis se sustente sabre las tierras efectivamente 
entregadas a los campesinos. 

Par ultimo, se realiz6 un trabajo hemerografico para conocer los conflictos par 
Ia tierra que se suscitaron en el campo chiapaneco en las ultimas dos decadas y que 
aparecieron publicados en diversos diarios nacionales y estatales. Aunque el tema de 
este trabajo no es el movimiento campesino, consideramos importante conocer las ma
nifestaciones actuales -a traves de los conflictos agrarios- de Ia aplicaci6n de una serie 
de medidas dentro de Ia polftica agraria y las respuestas del Estado a las demandas 
campesinas. 
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PRECISIONES TEORICAS. 

De diversa Indole y con objetivos muy particulares, son los diferentes esquemas 
te6ricos que nos remiten al tratamiento del problema de Ia Reforma Agraria. Tres son 
los grandes bloques sociol6gicos que se podrfan identificar: 

a) La relaci6n entre Reforma Agraria y Modo de Producci6n. Con el que se trata 
de identificar las distintas vfas de acumulaci6n de capital (farmer, junker,inglesa) para el 
desarrollo del capitalismo ,y el papel de Ia reforma agraria en este proceso de acumula
ci6n de capital en Ia agricultura. Este es el esquema utilizado par Michel Gutelman en 
su trabajo "Reforma Agraria y Desarrollo del Capitalismo en Mexico".1 

· 

b) La relaci6n entre Reforma Agraria y Dominaci6n Social. En el que a partir de 
Ia concepcion del latifundio como una entidad de dominaci6n social, se pretende resal
tar el papel de las reformas agrarias en su funci6n de destrucci6n de las oligarqufas te
rratenientes en America Latina y par consiguiente de Ia dominaci6n propia del 
latifundio. 2 Dicho enfoque es propuesto par Antonio Garda en su trabajo "Reforma 
Agraria y Dominaci6n Social en America Latina". 

c) La relaci6n entre Ia Reforma Agraria y Ia Modernizaci6n del Agro. Que resalta 
las funciones de Ia agricultura en el proceso de modernizaci6n, industrializaci6n, apertu
ra de mercados, etcetera, proceso en el cual Ia implantaci6n de una Reforma Agraria 
puede frenar o acelerar dichos procesos. Enfoque muy relacionado con el primero Y 
que es insinuado en los trabajos de Gustavo Esteva, Cynthia Hewitt, etcetera, par dar 
algun ejemplo.3 

1 "La reforma agraria consiste en adaptar las relaciones sociales en el campo al nivel de desarrollo al-
canzado por las fuerzas productivas cuando surge y se desarrolla bruscamente el modo de producci6n ca
pitalista. En el centro del problema de Ia reforma agraria en America Latina, como en cualquier otra 
parte, se ubica Ia necesidad de liquidar las formas precapitalistas de relaciones sociales que frenan el desa
rrollo del mercado. Precisemos. Nose trata de abolir el feudalismo para remplazarlo por el capitalismo si
no de eliminar formas de relaciones sociales y de e){plotaci6n correspondientes a periodos feudales o 
precapitalistas, que frenan el desarrollo de un capitalismo ya bien establecido." Gutelman, Michel. Capita
lismo y Reforma Agraria en Mexico. Ed. Era. Mexico, 1980, p. 17. 

2 "La sustituci6n de Ia estructura agraria latifundista, como sustento de la transformaci6n del campe-
sinado en comunidad politica y del sistema de relaciones polftico-institucionales con Ia sociedad nacional y 
el Estado." Garcfa,Antonio. Reforma Agraria y dominaci6n social en America Latina. Ed. Siap. Buenos 
Aires, 1973. 

3 Ver Hewitt, Cynthia. La modernizaci6n de Ia agricultura mexicana. Ed. Siglo XXI. Mexico, 1980. 
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En el caso del Estado de Chiapas, el impacto de Ia Reforma Agraria se vislum
bra en Ia conformaci6n de una entidad basicamente agricola. Es decir, este proceso in
hibi6 un proceso de modernizaci6n que pudiera expresarse en una industria fuerte, en 
una alta composici6n organica de capital en Ia agricultura, en un mercado ampliado, et
cetera. El dominic de Ia tinea como espacio de organizaci6n de Ia vida econ6mica, so
cial y polftica de Ia entidad dio Iugar a que -pese a algunos intentos par efectuar un 
reparto de tierras que modificara esta dominaci6n- el arreglo fuera Ia convivencia de 
sectores beneficiados par efecto del reparto agrario con sectores terratenientes. Asf, el 
proceso agrario no fue un instrumento para Ia destrucci6n de sectores terratenientes 
que obligara a estos a invertir sus capitales en otras ramas de Ia producci6n, par el 
contrario se mantuvo Ia tinea como unidad basica de producci6n y con ella las relacio
nes senoriales que obstaculizaron un proceso de modernizaci6n, sabre todo en las pri
meras decadas del presente siglo. 

El acuerdo entre las distintas fuerzas sociales interesadas en el problema de Ia 
reforma agraria en Ia entidad se construyo sabre Ia base de Ia no afectaci6n de las tie
rras de los terratenientes. A partir de este acuerdo es posible explicar Ia diversidad de 
variantes que el proceso asumi6 y de fen6menos tales como Ia permanencia de peones 
acasillados todavfa en Ia decada de los setentas del presente siglo. 

Entonces el proceso de reparto de tierras en Ia entidad tanto posibilit6 Ia con
version de los antiguos peones , acasillados en ejidatarios y comuneros, como di6 ori
gen a las pequenas y medianas propiedades privadas. Es decir, el proceso tuvo un 
caracter dual en tanto que cre6 campesinos como capitalistas. 

Lejos de inducir Ia modernizaci6n en el estado, Ia reforma agraria provoc6: a) 
existencia de una poblaci6n rural importante; b) predominancia del capital extensive 
tanto en Ia agricultura como en Ia ganaderia; c) incipiente desarrollo del sector indus
trial; d) economfa de exportaci6n de productos como el cafe (este tipo de productos ha 
impedido Ia modernizaci6n de los procesos de producci6n). 

Como ya se senal6 en Ia introducci6n de este trabajo, el objetivo que se persi
gue no es el de elaborar un analisis exhaustive de Ia reforma agraria en el estado de 
Chiapas, ni siquiera una caracterizaci6n de Ia misma. Se pretende lograr Ia identifica
ci6n de algunos elementos que influyeron en Ia elaboraci6n de Ia acci6n estatal del re
parto agrario en Ia entidad. Pero para tal efecto, hay que contextualizar y senalar en 
donde ubicamos el problema del reparto agrario. 

En este trabajo se entiende par Reforma Agraria el proceso de Ia redistribu
ci6n de Ia tierra y de los ingresos entre Ia poblaci6n rural. Este proceso no lo entende
mos como el simple reparto de tierras, sino que se refiere a una polftica integral de 
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desarrollo del agro, que implica al mismo tiempo que Ia entrega de tierra a los campesi
nos, Ia dotaci6n de todos aquellos insumos y servicios necesarios para Ia producci6n 
agropecuaria. Asf, una Reforma Agraria Estructural 4

, tendrfa que contemplar par lo me
nos los siguientes elementos: 

1) Reparto de tierras 
2) Acceso a insumos basicos 
3) Acceso a servicios 
4) Organizaci6n Campesina 

La implantaci6n de estas medidas, asf como el caracter y Ia prioridad que de el 
Estado a cada una de estas, queda enmarcado en el proyecto nacional de desarrollo vi
gents en cada momenta hist6rico. Estas medidas se definen a traves de las polfticas 
agrarias y las polfticas agrfcolas. Concebimos a estas, como las acciones estatales 
encaminadas a lograr Ia redistribuci6n de tierras y el incremento de Ia productividad en 
el campo. 

"La accion estatal, entcndida como el flujo de acciones sociales organi
zadas, flujo que predomina en una sociedad. Acci6n estatal que es per
manentemente negociada y rcnegociada en relaci6n con el cambio 
hist6rico que se va sucediendo. El concepto idea de vida, es aquel cuer
po de ideas de sutpraccn a una acci6n cstatal y que tienen su origen en 
las ideas de vida." 

4 Antonio Garda, distingue tres tipos de las reformas agrarias:las reformas a~rarias estructurales,las 
reformas agrarias de tipo convencional y las reformas agrarias marginates. Las pnmeras son las que inte
gran un proceso nacional de transformaciones revolucionarias, que es lidereado por un agresivo elenco de 
nuevas fuerzas sociales y que se fundamente en el cambio de las relaciones de poder yen Ia sustancial mo
dificaci6n de las reglas institucionales de Ia sociedad tradicional. Las segundas, forman parte de una ope
raci6n negociada politicamente entre las anliguas y las nuevas fuerzas sociales por intermedio del sistema 
institucionalizado de partidos, intentando modilicar el monopolio latifundista sobre Ia tierra y sobre los re
cursos de desarrollo sin cambiar las reglas institucionales de Ia sociedad tradicional . Las terceras, no 
apuntan hacia Ia ruptura del monopolio senorial sobre Ia tierra o hacia Ia transformacion fundamental de 
las estructuras latifundistas, sino a Ia reparacion superficial de esas estructuras, desviando Ia presion cam
pesina o Ia presion nacional sobre Ia tierra .... Ver Garda Antonio, Reforma Agraria y Dominacion Social 
en America Latina. Ed. Siap. Buenos Aires, 1973. 

5 Ver Reyes Heroles, Federico. Transformaciones del sistema polftico mexicano. Ed. FCE. Mexico, 
1988. p. 15. Gramsci concibe a Ia accion estatal como una formacion y una superaci6n continua de equili
brios mestables entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados. Gramsci, An
tonio. Cuadernos de Ia Carcel .No. I. Para Poulantzas Ia capacidad de una clase para realizar sus intereses, 
cuya condicion necesaria es Ia organizaci6n de poder, depende de Ia capacidad de otras clases para reali
zar sus intereses. El grado de poder efectivo de una clase depende directamente del grado de poder de las 
otras clases, en el marco de Ia determinacion de las practicas de clase, dentro de los limites senalados por 
las practicas de las otras clases. Poulantzas, Nicos. Las clases sociales en el capitalismo. Ed. Siglo XXI. 
Mexico. 1982. 
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De acuerdo con Federico Reyes Heroles entre Ia acci6n estatal y los ambitos in
dividuales 11 ... se situ a el ambito social que es el espacio en el cual se II eva a cabo Ia ne
gociaci6n del curso que habra de seguir una determinada acci6n estatal 11 .6 

Este autor diferenda Ia acci6n estatal de Ia acci.6n gubernamental, distinci6n 
que le permite 11 ... deslindar al interior de Ia burocracia a aquellos sujetos que ejecutan 
acciones plenamente estatales y permanentes, de los protagonistas de las acciones gu
bernamentales11. 7 

En terminos generales se puede senalar que Ia polltica agricola se conforma 
por todas aquellas medidas desarrolladas por el Estado para lograr un incremento en Ia 
producci6n agricola, medidas tales como el credito, creaci6n de infraestructura, obras 
de riego, dotaci6n de semillas mejoradas y fertilizantes, tomenta a Ia investigaci6n agri
cola, etc. 

Por otro lado, Ia polltica agraria se refiere a Ia puesta en marcha de una serie 
de medidas para el reparto de tierras y que exige definiciones en torno a las formas de 
tenencia de Ia tierra. Estas medidas requieren una definicion desde el ambito legislativo 
y hasta su ejecuci6n en el nivel administrativo y tecnico. Ahara bien, estos niveles estan 

· permeados de un contenido netamente politico, en el sentido de que dependen de las 
definiciones que se hagan por los gobiernos para efectuar un reparto de tierras. De es
ta manera, Ia tramitaci6n agraria para el acceso a Ia tierra, puede convertirse en un lar
go proceso que puede durar anos antes de concluirse, o por el contrario puede ser una 
via facil de acceso 1 a tierra. Esto dependera de Ia voluntad polltica (Ia ejecuci6n de Ia 
acci6n estatal ) de los gobiernos en turno para dar soluci6n a Ia demanda de tierras Y 
de Ia correlaci6n de fuerzas ( es decir el ambito social, el espacio en donde se llevan 
a cabo las negociaciones) imperantes que permita u obstaculice las acciones guberna
mentales. Aqul se considera que entre Ia acci6n estatal y Ia acci6n gubernamental axis
ten mediaciones que permiten que Ia primera se transforms en acciones 
gubernamentales y estas mediaciones son precisamente Ia voluntad polltica y Ia corre
laci6n de fuerzas. Por otro lado es pertinente aclarar que utilizamos el concepto de ac
ci6n gubernamental en un doble sentido, tanto hacienda referencia a su temporalidad, 
es decir los limites que los perlodos de gobierno imponen, como hacienda referenda a 
una distinci6n entre los niveles de lo nacional y lo regional. Precisando. Las acciones 
gubernamentales, en las regiones son Ia expresi6n de las formas que asume Ia acci6n 
estatal. 

6 ibidem. 

7 op.cit. Reyes Heroles, p . 17 
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Antonio Garda menciona que ha sido comun suponer que Ia unica presion sa
bre Ia tierra, es Ia campesina. Y que esta es Ia que impone y define Ia exigencia de una 
Reforma Agraria. Para el autor, lejos de ser los campesinos los motores de esta trans
formacion, argumenta que es Ia presion nacional Ia que define el rumba de Ia reforma 
agraria par las necesidades estructurales de Ia misma. · 

Retomando los senalamientos sabre las acciones estatales, consideramos que 
el predominio que se de a una u otra (polltica agraria o agricola) es un elemento que 
permite caracterizar a un gobierno en funcion del proyecto de desarrollo propuesto. 

Centrtmdonos en el reparto de tierras, (al que entendemos como Ia accion es
tatal encaminada a lograr Ia distribucion del ingreso a traves de Ia dotacion de tierras 
hacia los sectores no poseedores), es importante senalar que esta medida tiene reper
cusiones en diversos niveles como el economico, politico y social. Veamos algunos $e
nalamientos sabre estos: 

En lo econ6mico, este proceso redistributive de tierras implica modificaciones 
en Ia estructura agraria ya sea de un pals o de una region particular, al destruir formas 
tradicionales de produccion y crear nuevas relaciones de produccion sabre Ia base de 
formas particulares de tenencia de Ia tierra."8 Esto lleva al mismo tiempo, a una reo
rientacion en Ia distribucion de Ia riqueza generada en el campo. 

En lo politico, Ia ejecucion del reparto de tierras en base a Ia afectacion de las 
tierras de los terratenientes, significa Ia destruccion de esta clase social en terminos po
liticos y economicos. Ya que el sustento de su poder se encuentra en Ia monopoliza
cion de Ia tierra como media de produccion fundamental9 . Pero tambien, significa Ia 
aparicion en el escenario politico de nuevas sectores sociales, como veremos mas ade
lante. 

8 La tenencia de Ia tierra se define como un sistema de relaciones jurfdico-polfticas de dominio sabre 
Ia tierra y adopta diversas formas hist6ricas: unas, fundamentadas en Ia propiedad (de canicter estatal, co
munal, privado); otras, en Ia tenencia precaria ( aparceria, arrendamiento, ocupaci6n sin titulo legal )." 
Garcia, Antonio.p.l8 

9 "En las economfas capitalistas desarrolladas, lo que define el papel hist6rico de Ia tierra es su condi-
ci6n de medio de producci6n) de ahf que en su usa predomine el concepto de productividad y no del aca
paramiento de recursos ffsicos, Ia noci6n de escalade producci6n y no Ia de escala de tenencia. " op. cit. 
Garcia A. p. 117 
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En Mexico, el regimen que nace de Ia Revoluci6n Mexicana se sustent6 en Ia 
capacidad de dar respuesta a Ia demanda de tierras 10 de los grupos armadas de 
campesinos. AI retomar Ia demanda e institucionalizarla como parte del proyecto nacio
nal, el Estado Mexicano logr6 crear un consenso campesino y asl legitimizar al propio 
Estado en el campo. 

AI basarse esta relaci6n Estado-Campesinos en el reparto de tierras, el Estado 
ha tenido que asumir una serie de compromises politicos con el campesinado que le 
han impedido dar par concluido el proceso de reparto de tierras, como ha sido Ia inten
ci6n anunciada par cada gobierno en turno. En cada perlodo presidencial ha sido clave 
Ia definicion polltica en torno al reparto de tierras para entender el carckter de Ia rela
ci6n Estado-Campesinos, pero tambien en Ia relaci6n Estado-Burguesla Agraria. 

Asl, el ritmo en el reparto de tierras en los distintos mementos hist6ricos no de
pende solamente del proyecto de desarrollo vigente, sino tambien y de una manera es
pecial de las confrontaciones entre las clases sociales y del juego politico entre estas Y 
el Estado (Ia que llamamos Ia correlaci6n de fuerzas o ambito social de negociaci6n). 

En lo social, el reparto de tierras en Mexico contribuy6 a Ia formaci6n de nue
vas clases sociales -y sectores sociales- y al desarrollo de otras ya en formaci6n. A 
rafz del fortalecimiento de grupos como los ejidatarios o los pequerios y medianos pro
pietarios capitalistas, y de su organizaci6n a traves de Asociaciones Ganaderas, Confe
deraciones como Ia CNPP o Ia CNC, etc. Estos sectores se constituyeron en fuerzas 
polfticas importantes en el contexte nacional, a los cuales el Estado que nace de Ia Re
voluci6n y que los forma, ha tenido que considerar en sus demandas y orientar los pro
yectos de desarrollo en el campo, atendiendo a estos sectores y sus requerimientos. 

En Ia realidad estos niveles ( econ6mico, politico, social ) no aparecen desliga
dos ni funcionando aut6nomamente, como se podrfa deducir de las afirmaciones ante
rimes. Par el contrario, hay una interacci6n y se condicionan mutuamente. Par ejemplo, 
el hecho de que una clase social se sostenga como clase en base a Ia propiedad de Ia 
tierra, le lleva a tamar acciones como las de tipo organizativo y hasta politico. Justo Ia 
propiedad de Ia tierra permite Ia organizaci6n de Ia actividad econ6mica en una zona o 
region y al mismo tiempo Ia organizaci6n de Ia vida polltica al intervenir en proceso co
mo los electorales eligiendo candidates a puestos de "elecci6n popular". En el campo, 

10 Entendemos por demanda de tierras o demanda agraria, Ia interpelaci6n que elaboran los campesi
nos bacia el Estado, que tiene como objetivo Ia obtenci6n de Ia tierra. Esta acci6n puede tener diversas va
riantes o formas: desde Ia forma institucional, forma revolucionaria, organizada, no organizada, etc. Cada 
una de estas plantea una relaci6n particular entre campesinos y Estado. 
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Ia vida polftica y economica tiende a tener implicaciones mas fuertes que en las zonas 
urbanas. Y el desarrollo de formas de dominacion como las caciquiles o clientelares im
plica que Ia monopolizacion de Ia medias de produccion como Ia tierra, tambien lleve a 
Ia monopolizacion del poder, como una consecuencia inmediata. 

En conclusion, podemos senalar que Ia Reforma Agraria es un proceso de re
distribucion de Ia tierra y del ingreso, que implica al mismo tiempo que modificaciones 
en lo economico, exige transformaciones en Ia estructura politico y socia111 

de un 
pals, en tanto que su aplicacion, al fijar nuevas formas de distribucion de Ia riqueza que 
se genera en el campo, conlleva a Ia formacion de nuevas clases sociales y de una ex
presion polltica acorde con los nuevas requerimientos. Con esto ultimo no queremos 
decir que todos los cambios sociales necesariamente tienen que llevar un arden, de lo 
economico a lo social y despues a lo politico. No, los cambios sociales pueden empe
zar en lo politico y despues manifestarse en el campo de lo economico. 

Ahora bien, este proceso definido en terminos generales, no es un proceso que 
se siga de manera unilineal ni homogeneo en un pals. En Mexico, Ia aplicacion de Ia 
Reforma Agraria en los distintos estados y aun regiones del pals, se ajusto a una serie 
de determinantes propias de cad a una de estas y por tanto asumio caracterlsticas parti
culares en cada Iugar. Que se expresaron justamente en acciones estatales y guberna
mentales diferenciadas y ajustadas a las caracteristicas y necesidades propias de cada 
region. 

Por ejemplo, en algunos estados de Ia Republica el r"eparto agrario como meca
nisme politico de pacificacion y de destruccion de cacicazgos locales en el perlodo re
volucionario fue el elemento motriz del proceso. En otros, como es el caso del Estado 
de Mexico, Ia necesidad imperiosa fue Ia destruccion de los terratenientes como clase 
social. Asl, el reparto se hizo en base a Ia afectacion de las haciendas existentes. 

"( ... ) resulta interesante refcrirnos a los informes recabados por el Ing .. 
Fabila respecto a Ia forma como se llev6 a cabo Ia reforma agraria en el 

11 La estructura social es el componentc clave de Ia estructura agraria, en cuanto no solo implica rela
cion a las formas de organizacion del trabajo, a las condiciones de empleo y remuneracion sino a Ia estruc
tura de las clases, a Ia estratificacion social dcntro de elias y a las relaciones que Ia integran a Ia sociedad 
nacional. op.cit. Antonio Garda p. 122. ( ... ) Ia estructura agraria no termina en Ia empresa, sino que supo
ne un especial ordenamiento politico, por medio del cual se conserva cierto status campesino y se ejerce 
cierta influencia sobre los organos del Estado y los canales a traves de los cuales se realiza Ia actividad de 
conduccion politica de una sociedad (partidos, sindicatos, organizaciones de elite ode masas, etc.). En es
te sistema de ordenamiento jurfdico y de dominacion social, de presion polltica y de influencia ideologica 
sabre los partidos y el Estado, consiste Ia estructura de poder. op.cit. Antonio Garcfa .. .. p.123 
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En Oaxaca, Ia falta de tierras productivas y el acaparamiento de las existentes 
en pocas manos, es el elemento determinante que explica lo limitado que ha sido el re
parto de tierras como mecanisme para acelerar el desarrollo agricola de Ia entidad. En 
este Estado domina el minifundio incapaz de reproducir Ia fuerza de trabajo, de ahf que 
actualmente Oaxaca sea el estado con mas alto fndice de expulsion de fuerza de traba
jo, fen6meno que puede ser explicado entre otras casas, justa par el proceso particular 
de reparto de tierras. 

En contrapartida, encontramos estados como Quintana Roo o Baja California 
en donde Ia baja densidad de Ia poblaci6n posibilit6 un reparto de tierras, sin que me
diara una lucha importante par el acceso a Ia tierra. En el Norte del pafs, donde Ia lucha 
revolucionaria se habfa orquestado en contra del latifundio y par Ia creaci6n de una cla
se media de pequerios propietarios como proponfa Francisco Villa, el reparto de tierras 
se oriente a satisfacer estas demandas y asf se conform6 una fuerte clase de pequerios 
propietarios vinculados al mercado internacional. 

Un ejemplo distinto es el de Ia Comarca Lagunera, en donde el proceso origina
riamente comenz6 con un movimiento sindical y concluy6 con el reparto de tierras. La 
acci6n estatal nose restringi6 a este reparto, sino que enmarcada en lo que era el pro
yecto cardenista, se amplio a Ia dotaci6n de otros recursos como el credito y Ia infraes
tructura necesarios para Ia producci6n. 

Como estos, podrfamos encontrar numerosos casas que ayudarian a ejemplifi
car las modalidades (de Ia acci6n estatal) en el proceso de reparto de tierras y a enten
der como el proceso de Reforma AJJraria depende de condiciones especfficas y sus 
resultados en Ia estructura agraria 1 son particulares. 

12 A~uilera,Manuel. La Reforma Agraria en cl Desarrollo Econ6mico de Mexico. Instituto Mexicano 
de Investigaciones Econ6micas. Mexico,1969. p. 272 

13 "Estructura agraria es un sistema de interrelaciones econ6micas, sociales, culturales y politicas, cu
yo nucleo central esta conslituido por Ia propiedad sobre Ia tierra, sobre los recursos para utilizarla de 
acuerdo con patrones hist6ricos de economia y de organizaci6n social." Antonio, Garcia. p.117 
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Entonces, l- de que depende que un proceso de Reforma Agraria se lleve de tal 
o cual forma en una region particular?. 14 La serie de variables a considerar para dar 
respuesta a esta pregunta, es amplia y cada una de elias influyen en forma desigual -
desigualdad que no es posible establecer a priori,sino que se identifican en los casas 
particulares- en el proceso. Pero, tratando de precisar, consideramos que las variables 
basicas para explicar el proceso deben ser las siguientes: I) Ia estructura agraria Y Ia 
conformacion y fuerza de los grupos politicos previa al proceso de reforma agraria; 2) 
Ia forma y grado de integracion de las regiones al desarrollo nacional e internacional; 3) 
los aspectos demograficos; 4) Ia disponibilidad de los recursos naturales, concretamen
te Ia tierra; 5) Ia organizacion y lucha de las clases sociales y 6) Ia relacion entre el po
der central y el estatal. Gada una de estas variables pueden ser desglosadas en 
indicadores que posibiliten una reconstruccion del fenomeno. Y asf identificar las deter
minantes del proceso en cada region, yen cada momenta historico. Es decir, en cada 
fase concreta del desarrollo regional, las variables serialadas juegan Lin papel distinto Y 
pueden determinar el proceso de una manera directa o indirecta, dependiendo del peso 
espedfico que tengan, el cual solo puede ser evaluado al conocer el proceso mismo. 

Es a partir de estas apreciaciones que consideramos necesario demostrar que 
no hay una aplicacion directa en las regiones de una polftica nacional de Reforma Agra
ria (accion estatal). Y aunque esta polftica oriente el proceso, su aplicacion es matizada 
en funcion de las condiciones espedficas de Ia region de que se trate (acciones guber
namentales). 

El reparto de tierras no es un proceso unilineal ni meramente cuantitativo, par el 
contrario, si concebimos el reparto agrario como una accion estatal y a esta "como un 
flujo de acciones sociales organizadas que se negocian y renegocian permanentemen
te en relacion con el cambia historico .. . " (concepto dinamico de Ia accion estatal). Es 
posible afirmar que el contenido del reparto agrario es heterogeneo y que se pueden 
establecer fases en el proceso de reparto identificando las variables que se privilegian 
en Ia elaboracion de dicha accion estatal en cada perfodo, lo cual permite tipificar el re
parto y conocer su orientacion en una region en particular. AI plantearnos el estudio del 
caso del Estado de Chiapas, el intento es el de descubrir los requerimientos a los cua
les respondio esta accion estatal (Ia orientacion del proceso) en este caso particular e 
identificar las distintas acciones gubernamentales que se derivaron de Ia accion estatal. 

14 Antonio Garda menciona que Ia Rcforma Agraria depcnde de:a) las fuerzas sociales protag6nicas 
de los cambios; b) los modelos politicos de desarrollo; c) los instrumentos institucionales; d) los factores 
que diseiian los rasgos de una coyuntura hist6rica y e) los objetivos nacionales que los articulan y condicio
nan. 
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AI inicio de este apartado serialamos los elementos que deben ser contempla
dos al referirse a Ia Reforma Agraria. En este estudio nos vamos a ceriir al analisis de 
uno de estos elementos que es el reparto de tierras enmarcado en las pollticas agra
rias nacionales y estatales. 

1. El caso de Chiapas. 

A nivel hipotetico, podemos serialar que en el proceso de reparto de tierras 
que se sigui6 en el estado de Chiapas se identifican claramente tres fases, en las que Ia 
determinants directa de Ia acci6n estatal es distinta. 

a) La orientaci6n polltica del reparto agrario. 

La primera de estas fases Ia identificamos en el perlodo de 1914 a 1940. En es
tos arias, Ia determinants del proceso es el reacomodo de las fuerzas sociales y de los 
grupos que buscaban espacios politicos que les permitieran Ia definicion del rumba a 
seguir en materia agraria. En los primeros arias de este perlodo, los terratenientes del 
estado encabezaron Ia lucha armada en contra del gobierno carrancista en busca . de 
ese espacio politico que les garantizara Ia permanencia de sus privilegios 15

. El triunfo 
de los grupos conservadores en el estado y su acceso al poder mediante las alianzas 
que se efectuaron con Alvaro Obreg6r:~, ocasion6 que el reparto de tierras fuera practi
camente inexistente, teniendo como base una legislaci6n agraria local pero tambien Ia 
nacional que obstaculiz6 el reparto masivo de tierras. 

Por otro lado, las luchas en torno a Ia tierra que se desarrollaron en algunas zo
nas del estado como Soconusco, Cintalapa, etc, se orientaron por el control de las tie
rras productivas defendidas ferreamente por los terratenientes. El eje de las luchas se 
ubic6 en esas zonas, que eran las (micas que podlan representar algun interes para los 
grupos solicitantes y no el inmerso territorio incomunicado del estado. 

En esos alios, Ia producci6n agricola recala fundamentalmente en las tierras 
productivas como las del Soconusco acaparadas por las fincas cafetaleras que se 
abastecfan de fuerza de trabajo en base al "enganche" de trabajadores principalmente 

15 Para entender este movimiento contrarrevolucionario, es util las reflexiones de Antonio Garcia en 
torno a Ia ideologla sefiorial sabre Ia tierra" ... aquella que Ia cnfoca, en Ia practica social, no como un bien 
de producci6n ( noci6n tipicamente capitalista o socialista) sino como un elemento de poder, rango y do
minaci6n social." p. 36 
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de Ia region de los Altos de Chiapas. Es par eso que las primeras luchas que desarro
llaron los campesinos en Ia entidad no fueron par el reparto de tierras, en su Iugar se 
organizaron luchas de caracter sindical para garantizar condiciones mlnimas de trabajo. 

Otras fincas, las del Norte del Estado, basaban Ia organizacion de Ia produc
cion en el acasillamiento de peones, quienes jurldicamente no estaban capacitados pa
ra convertirse en solicitantes de tierra en sus lugares de orfgen. 

Los primeros repartos importantes en el estado, se efectuaron durante el perle
do cardenista, cuando las luchas sindicales desarrolladas en los arias 20 y principios de 
los 30, fueron orientadas par el Estado a una lucha par Ia tierra con el fin de limitar el 
poder de los terratenientes y de debilitar a las organizaciones comunistas y socialistas 
que empezaban a cobrar fuerza en el estado. En esos arias, Ia legislacion agraria par 
media del Codigo Agrario de 1934 permitio a los peones acasillados convertirse en nu
cleos de solicitantes de tierras en sus lugares de origen. 

Se observa entonces, que el reparto de tierras fue utilizado como un arma pollti
ca par los distintos grupos y par el Estado para definir su posicion y sus espacios politi
cos de acci6n en Ia nueva situacion nacional que se creo con Ia Revolucion Mexicana. 
La correlaci6n de fuerzas imperante fue favorable para el sector terrateniente y par tan
to Ia accion estatal del reparto agrario se expres6 en acciones gubernamentales limita
das que tendlan a Ia no afectacion de Ia propiedad terrateniente. Par tanto estes 
primeros arias de reparto agrario no modificaron en lo esencial Ia estructura agraria de 
Ia entidad, lo relevante fue Ia definicion polltica de los grupos sociales en torno al pro
yecto de desarrollo agricola para el estado, el cual giro alrededor de Ia gran propiedad 
agricola exportadora en manes de los terratenientes. Fue en esta fase, en donde se de
finio el arreglo al que haciamos referencia anteriormente, es decir aquel con el que se 
decidio Ia no afectacion de Ia propiedad terrateniente y par tanto Ia convivencia sabre 
esta base, de los nuevas sectores que se originan a partir del reparto con los sectores 
terratenientes. 

Se construye un cierto ordenamiento jurfdico (Ley Agraria del Estado, par 
ejemplo ) para legitimar este arreglo de convivencia entre los sectores y de no afecta
cion a Ia propiedad terrateniente. Y al mismo tiempo se construye una nueva domina
ci6n social del latifundio que se sobrepone a Ia ya existents y que consists en el 
reparto de tierras en zonas aledarias a las fincas cafetaleras, que sabre Ia base de una 
supuesta reforma social sirva para mantener a los campesinos atados a Ia tinea como 
vendedores de fuerza de trabajo, pero con tierras. Es decir, el latifunidio extiende sus 
lazes de dominacion no solo hacia los trabajadores atados a Ia fincas, sino tambien a 
aquellos trabajadores con tierras. 
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A esta fase del reparto agrario Ia denominados, Ia orientaci6n polltica hacien
da referencia basicamente al tipo de acuerdos sabre los que se impuls6 Ia reforma so
cial. 

b) La orientaci6n productivista del reparto agrario 

La segunda fase, Ia definimos en el perfodo 1940-1970. En esta, el reparto se 
gui6 par Ia necesidad de ampliaci6n de Ia frontera agricola. La gran disponibilidad de 
tierras en el estado, al existir grandes superficies de terrenos nacionales posibilit6 el re
parto de tierras a los solicitantes sin afectar las propiedades de los terratenientes. 

Decfamos que en Ia fase anterior, Ia lucha par el control del recurso se localiz6 
en las escasas zonas puestas en producci6n. En esta nueva fase, al iniciarse Ia crea
ci6n de infraestructura principalmente Ia apertura de vfas de comunicaci6n como las ca
rreteras, se crearon condiciones para permitir el acceso a tierras susceptibles de 
abrirse al cultivo y con esto desviar Ia lucha par las tierras acaparadas par los terrate
nientes haciatierras virgenes y baldfas. 

Para caracterizar esta fase es interesante retomar lo planteado par Edmundo 
Flores en su articulo 11 La teorfa econ6mica y Ia tipologfa de Ia Reforma Agrarian. 

"La reforma agraria no debe confundirse tampoco con intentos para 
explotar tierras improductivas 0 para colonizar areas inhabitadas.( ... ) 
invertir capital escaso para abrir tierras al cultivo en pafses agrarios 
subdcsarrollados es una mala polltica econ6mica. Lo que inhibe el de
sarrollo de eslos palses no es Ia falta de tierras productivas sino los sis
temas monopolistas, socialmcntc pcrjudiciales, tecnol6gicamente 
atrasados y antieconomicos de tcncncia y aprovechamiento de las tie
rras de que ya se dispone." !(, 

En efecto, lo que encontramos en el estado en esta fase mas que una polftica 
de redistribuci6n de Ia tierra y del ingreso generado par Ia explotaci6n de Ia misma, lo 
que se llev6 a cabo en terminos estrictos fue una polftica de colonizaci6n de los terre
nos nacionales disponibles. 

16 Flores,Edmundo. "La teorfa econ6mica y Ia tipologla de Ia Reforma Agraria". en Lecturas sabre de
sarrollo agrfcola.Tomo I.FCE. Mexico.l974 p.36 
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6sto implico que Ia clase terrateniente no fuera destruida ni economica ni politi
camente y que su fuerza y presencia en el panorama estatal resulte todavfa de gran re
levancia. 

La ocupacion de esos terrenos nacionales no corrio a cargo solamente de los 
campesinos sin tierra, tambien hubo una ocupacion importante de estas tierras por par
te de los particulares debido, entre otras casas, a Ia expansion de Ia ganaderfa en el es
tado. Estos particulares se convirtieron en los llamados "nacionaleros" amparados en Ia 
Ley de Colonizacion vigente hasta el aria de 1962. 

A esta fase, Ia denominamos Ia orientaci6n productivista. En Ia que el enfasis 
de Ia accion estatal se encuentra en Ia construccion de una estructura economica que 
sabre Ia base de las distintas formas de tenencia de Ia tierra ( ejidal, comunal , propie
dad privada) concilie o las distintas unidades de produccion ( tinea, economfas campe
sinas, etcetera ). No hay una politica de destruccion de alguna de estas, por el contrario 
Ia superposicion y mezcla de elias da origen a un panorama complejo de formas de do
minacion y de produccion que se articulan y condicionan. 17 Por ejemplo, Ia dotaciones 
de tierras ejidales no solo cumplfa el objetivo de dotar de tierras a los solicitantes, sino 
tambien de dotar de fuerza de trabajo a las fincas cafetaleras o de colonizar zonas vir
genes, que integradas a Ia produccion tambien lo hicieran al mercado. 

c) La orientaci6n social del reparto agrario. 

El panorama cambia significativamente a partir de 1970, momenta en que hacen 
crisis una serie de procesos que se venfan desarrollando en decadas pasadas y se 
gestaban otros nuevas. Algunos relacionados con las formas de integracion de Chia
pas al desarrollo nacional y que se reflejaron en una situacion de presion en Ia tenencia 
de Ia tierra y otros con el cuestionamiento de Ia dominacion social ejercida por el latifun
dio. Entre estos procesos podemos mencionar los siguientes: 

1) Creciente expansion de Ia ganaderfa sabre tierras dedicadas tradicionalmen
te a Ia agricultura. 

17 Antonio Garcia menciona que lo que define a Ia estructura Agraria de America Latina son sus ele
mentos de polarizaci6n: latifundio y minifundio. Es decir, que Ia estructura latifundista no solo esta consti
tuida por Ia hacienda o Ia gran propiedad, sino por Ia constelaci6n social latifundio-minifundio
comumdad indfgena. Op. cit. 
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2) Construccion de obras publicas como las realizadas par PEMEX para Ia ex
plotacion de los yacimientos petroleras descubiertos en Ia zona norte del estado o co
mo las realizadas par Ia CFE para Ia construccion de presas hidroelectricas, obras que 
destruyeron vastas zonas agrlcolas en Ia entidad. 

3) Incremento significative de Ia poblacion. El Censo de Poblacion de 1970 re
porto una tasa de crecimiento demografico de 3%, mientras que el promedio nacional 
fue de 2.4% 

4) Aumento de los refugiados centroamericanos, principalmente guatemaltecos, 
que llegaron a establecerse en Ia entidad. 

5) Agotamiento de los terrenos nacionales que hasta ese momenta habfan sido 
Ia base del reparto agrario. 

6) Y hasta elementos de tipo natural como Ia erupcion del volcan Chichonal en 
1981, que tuvo como consecuencia inmediata Ia desaparicion de dos municipios Y el 
que los indlgenas zoques de Ia region tuvieran que abandonar sus tierras y buscar 
otras nuevas para subsistir. 

Estos factores influyeron de una forma directa algunos y otros indirectamente 
para crear una situacion de gran presion sabre Ia tierra y dar Iugar a los fuertes movi
mientos campesinos que al encontrar cada vez mas obstaculos para lograr el acceso a 
Ia tierra, se desarrollaron con mas fuerza en casi todo el territorio chiapaneco a lo largo 
de las ultimas dos decadas y que justamente se organizan teniendo como eje de lucha 
Ia demanda par Ia tierra. 

Ante esta situacion, el Estado par media del reparto de tierras ha intentado pa
liar Ia que ha dado en denominar "el conflicto social", que se presenta sobretodo en 
aquellas regiones donde Ia lucha par Ia tierra ha llevado a enfrentamientos entre los 
grupos sociales y en donde Ia presion de las arganizaciones campesinas independien
tes es cada vez mas fuerte. 

Pero, sobretodo lo que hace crisis en estos anos es Ia estructura social, a de
cir las formas de arganizacion del trabajo, las condiciones de empleo y remuneracion, 
en conclusion las relaciones entre las clases. Lo que esta en cuestion es Ia forma de 
dominacion social. 

A esta tercera fase, Ia denominamos Ia orientaci6n social del reparto agrario. 
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ANTECEDENTES. 

Para los fines de este trabajo-intentar comprender Ia orientaci6n del reparto de 
tierras en Chiapas a partir de Ia Revoluci6n Mexicana- es imprescindible hacer menci6n 
ados problemas fundamentales del perfodo prerevolucionario en Ia entidad. El primero, 
es el de Ia concentraci6n de Ia tierra en pocas manos y el segundo, el papel de Ia fuer
za de trabajo en una estructura econ6mica como Ia chiapaneca basada en Ia economfa 
de exportaci6n. El primero de estos problemas tiene pertinencia porque a partir de este 
pueden ser explicados Ia cohesion y organizaci6n de los terratenientes en el estado en 
base a Ia concentraci6n de Ia tierra. El segundo, permite comprender el tipo de actores 

-sociales con Ia que se encuentra Ia revoluci6n en Chiapas y a los que Ia Reform a Agra
ria debfa responder. 

1. La concentraci6n de tierras. 

El acelerado proceso de concentraci6n de tierras en Chiapas en base al despo
jo "legalizado" a los campesinos de las mismas se inici6 en forma sistematica en el siglo 
pasado. Esto no significa una excepci6n entro del proceso que se sigui6 en Mexico, 
par el contrario se enmarca en el contexto nacional y latinoamericano. 

Desde Ia segunda mitad del siglo pasado en Mexico se emitieron una serie de 
leyes para declarar baldfas las tierras de las comunidades indfgenas y para afectar las 
tierras de Ia Iglesia. Entre estas leyes, podemos mencionar Ia Ley de Desamortizaci6n 
de 1856, Ley de Nacionalizaci6n de los Bienes de Ia Iglesia en 1859. En 1863, Ia Ley sa
bre Ocupaci6n y Enajenaci6n de Terrenos Baldfos. A estas le siguieron las leyes de 
1874, 1883, y 1894. Aunque estas leyes tuvieron como objetivo originario favorecer Ia 
creaci6n de Ia pequeria y mediana propiedad afectando los "bienes de manos muertas" 
y las tierras baldfas, contrariamente a su prop6sito provocaron una gran concentraci6n 
de tierras y el despojo a los pueblos indfgenas de sus tierras. 

En Chiapas, Ia aplicaci6n de estas leyes afect6 considerables extensiones de 
tierra en manos de Ia Iglesia. AI respecto, Henry Favre seriala que 

"Entre 1865 y 1875, el gobierno federal nacionaliz6 y reintrodujo en el 
circuito comercial los latifundios de Ia Iglesia, que representaban en
tonces en Chiapas el 30% de Ia superficie acaparada. La supresi6n y 
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palmente a las familias de Comitan ... ".1 
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Pero no solo Ia Iglesia fue afectada en Ia entidad par Ia emisi6n de esta legisla
ci6n, tambien los fueron las comunidades indfgenas. "EI 26 de mayo de 1878, el gobier
no federal decreta Ia supresi6n de las tierras colectivas. Los ejidos indios debfa ser 
aparcelados y adjudicados en plena propiedad a sus antiguos usufructuaries". 2 

AI sentir afectados sus intereses par esta ley, los terratenientes de Ia zona de 
los Altos, bajo Ia direcci6n de Manuel Pineda organizaron un movimiento en contra del 
gobierno de Emilio Rabasa y lograron que el Congreso votara Ia ley del 11 de agosto 
de 1892 "( ... ) de acuerdo con Ia cual los ejidos no serian distribuidos a los derechoha
bientes indfgenas, sino adjudicados y vendidos al mejor pastor en subasta publica." 

3 

Entre 1892 y 1895 se emitieron en el estado una serie de decretos (Ia ley del 11 
de agosto de 1892, el decreta del 9 de abril de 1893) con el objetivo de reorganizar Ia 
tenencia de Ia tierra en el estado. Destaca par su importancia Ia ley de 1892,conocida 
como Ley de Ejidos mediante Ia cual se convirtieron las tierras ejidales de los grupos in
dfgenas en propiedad privada. Este proceso de despojo de tierras en contrapartida fue 
aparejado de un rapido crecimiento de los latifundios en el estado. 

"( ... ) en todo el Estado de Chiapas habfa, en 1889, 3159 latifundios, 
frente a 853 en 1837. En los cinco departamentos de Ia epoca, que co
rresponden aproximadamente a Ia region de los Altos, habia en 1889, 
950 latifundios, frente a 310 en 1837, 363 en 1879 y 419 en 1887. Solo en 
el departamento del Centro, que comprendia Ia parte central de los Al
tos (Ia zona de las cimas_) habia, siempre en Ia misma fecha, 213 lati
fundios frente a 53 en 1837, 80 en 1879 y 91 en 1887." 4 

En 1908, el gobernador R. Rabasa inform6 que existfan en el catastro 9 527 fin
cas afectas al pago de impuestos con un valor de$ 36 094 527.00. 5 Tomando como 
base este data es posible observar que en menos de 20 anos, el numero de latifundios 
se triplic6. En 1889 existfan 3159 latifundios, contra 8527 en 1908. Se puede concluir 
que Ia epoca se caracteriza en cuanto a Ia tenencia de Ia tierra, par un acelerado proce-

1 Favre, Henry. Cambia y continuidad entre los mayas de Mexico. Ed. Siglo XXI. Mexico. 1973. p.55 
2 op.cit. p.59 

3 op.cit. p.59 

4 op.cit. p. 60 

5 Informe del gobernador Ramon Rabasa, Tuxtla Gutierrez, 16 de septiembre de 1908. p.24 

28 



capitulo 2 

so de concentraci6n. Un mecanismo que permiti6 este proceso fue Ia acci6n de Ia 
Companfas Deslindadoras. Los investigadores Bellingui y Gil afirman que en el estado 
fueron deslindadas alrededor de tres millones de hectareas, equivalentes al 40% de su 
territorio. 6 

De las actividades de estas companfas pudimos recopilar Ia siguiente informa
cion. El 12 de julio de 1897, el Ejecutivo Federal celebr6 con Ia Companfa de Terrenos 
de Chiapas, Mexico, Limitada un contrato mediante el cual salfan del domino nacional Y 
pasaban a Ia propiedad de Ia Companfa Concesionaria un total de 1 807 369 hectareas 
del Estado de Chiapas, que segun datos proporcionados por Moises. T. de Ia Pena 

7 

se distribuyeron de Ia siguiente forma; 

Pichucalco 
Tuxtla y Chiapa 
Libertad y Comitan 
Tonala 
Soconusco 

Total 

248 256 has 
380 423 has 
684 814 has 
342 815 has 
251 061 has 

1807 369 has 

Los trabajos de esta Companfa favorecieron particularmente a los finqueros de 
Ia zona del Grijalva y Soconusco

8 
en donde -por esas fechas- empezaba a cobrar im

portancia Ia producci6n del cafe. 

Otra Companfa que recibi6 concesiones fue Ia "Colonizaci6n Mexicana de Chia
pas" que deslind6 200 000 hectareas en el Estado. Una mas fue Ia Companfa de Terre
nosy Colonizaci6n, aunque no conocemos las cifras de las hectareas deslindadas por 

6 Bellingeri y Gil. "Las estructuras agrarias bajo el porfiriato" en Cardoso (comp.) Mexico en el Sjglo 
XIX (1821-1910). Ed. Nueva Imagen. Mexico,1983. p. 316 

7 De Ia Peiia, Moises. Chiapas .Econ6mico. 4 tomos. Departamento de Prensa y Turismo. Gobierno 
del Estado. Secci6n autografiada. Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 1951. tomo 1. p.337 

8 El14 de marzo de 1917, el presidente Carranza acord6 Ia caducidad de este contrato y se reserv6 Ia 
facultad de reconocer los derechos que se hubiesen adquirido por un tercero. No obstante, este acuerdo 
no implic6 dar marcha atras en el proceso de concentraci6n de tierras -seg(Jn los peri6dicos ofici<\les de Ia 
epoca-los derechos adquiridos por terceros sobre las tierras deslindadas por esta Compaiiia, fueron ratifi
cados por el Ejecutivo de Ia Naci6n. 
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esta Companfa, se sabe que esta trabajo en el Estado y ademas de los beneficios que 
obtuvo por los deslindes de tierras, goz6 de exenci6n de impuestos. 9 

Tambien trabajo Ia Companfa Agrfcola Colonizadora de Tabasco y Chiapas 
deslindado 118 266 hectareas en Ia region de Palenque. La Companfa Explotadora de 
Chiapas deslind6 57 162 hectareas tambien en Palenque y 240 462 en Ocosingo. En 
este mismo municipio Ia "Esperanza Timber Co." deslind6 38 450 hectareas y los deslin
dadores Valenzuela, 58 727 hectareas y Romano y Bulnes, 53 114 hectareas.10 

Asf tenemos que en 1910 segun datos proporcionados por Manuel Aguilera 
11 

tomando como fuente "Las Estadfsticas Sociales del Porfiriato", en Chiapas los propie
tarios rurales individuales representaban el 4% y los jefes de familia sin propiedad agri
cola el 96%. Respecto a Ia poblaci6n agrfcola, los peones representaban el 92.8% En 
esa misma fecha el promedio nacional era el siguiente: 3.1% de propietarios rurales, 
96.7% de jefes de familia sin propiedad agrfcola y 88.4% de peones respecto a Ia pobla
ci6n rural. Y aunque el estado de Chiapas estaba ligeramente por debajo del promedio 
nacional en relaci6n a Ia concentraci6n de tierras, Ia situaci6n resulta a Ia inversa en lo 
referents a los peones. Lo cual nos habla de una agricultura sustentada casi en su tota
lidad en el aprovechamiento de fuerza de trabajo desposeida de los medias de produc
ci6n y sujetos a relaciones precapitalistas. Tambien se puede suponer que en esta 
agricultura no se presentaban formas de producci6n basadas en el arrendamiento co
mo sucedfa en el norte del pafs, o formas basadas en una incipiente proletarizaci6n 
agrfcola. 

9 "La Campania de Terrenos y Colonizaci6n entr6 en arreglos con el gobierno y celebr6 en contrato 
del14 de octubre, aprobado par el decreta del4 de noviembre ultimo, mediante el cual dicha Compailfa se 
oblig6 a pagar el impuesto sabre sus propiedades, que antes habia rehusado creyendose exceptuada ... " In
forme del gobernador Ram6n Rabasa, Tuxtla Gutierrez, 16 de septiembre de 1908. p. 24 

10 De Ia Pena, M. op. cit. p.337 

11 Ver Aguilera, Manuel. op. cit. 
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2. La fuerza de trabajo 

AI mismo tiempo que un sector de terratenientes en especial los de Ia zona de 
los Altos, promovla medidas que favorecieran Ia concentracion de tierras, otros secto
res de Ia misma clase se preocupaban mas par lograr un incremento de Ia produccion 
a traves de Ia movilidad del capital. La forma de organizacion de Ia produccion en base 
a Ia fuerza de trabajo de los peones acasillados ya era vista como un obstaculo al desa
rrollo e inversion del capital en Ia produccion agricola del estado par los propios terrate
nientes a finales del siglo pasado. 

Es en este sentido que el gobernador electo Francisco Leon y un grupo de te
rratenientes progresistas promovieron Ia realizacion de un Congreso Agricola que se 
efectuo del 23 de marzo al 21 de abril de 1896. En este Congreso se reunieron diversas 
posiciones respecto al peonaje. La discusion se centro en torno a Ia viabilidad de Ia 
abolicion de las deudas de los peones acasillados y Ia transformacion de estos en tra
bajadores asalariados. 12 Los argumentos de esta propuesta se basaron en cifras pro
porcionadas par los propios terratenientes del "capital muerto" en deudas en las tiendas 
de raya yen las tierras productivas ocupadas par los peones 13 que pudiendo ser inver
tides en Ia produccion se encontraban "atados" par una forma de trabajo: el acasilla
miento de peones. 

Esta preocupaci6n y discusi6n de Ia clase terrateniente no era especffica de Ia 
realidad chiapaneca, par el contrario, era ya un problema nacional. AI respecto, Bellin
gui y Gil dicen que 

"Los hacendados siempre vieron el endeudamiento como una especie 
de mal necesario y nunca como alga indispensable para el buen manejo 

12 "Ochenta y ocho representantes de municipios de los once departamentos del estado se reunieron 
en Tuxtla Gutierrez, durante veinte dias, en Ia primavera de 1896, para discutir el problema en un congre
so y aportar sugerencias respecto a las medidas que debia adoptar el gobierno estatal." Baumann. Friederi
ke. "Terratenientes, campesinos y Ia expansion de Ia agricultura capitalista en Chia_Eas. 1986-1916" en 
Revista Mesoamerica No. 5 Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamerica (CIRMA), Antigua 
Guatemala, Guatemala, junio, 1985 .p. 13 

13 "Se estim6 que cinco millones de pesos se encontraban inertes como capital muerto ya que Ia deuda 
es ~I principal elemento de '1da en las fincas y el 99 por ciento de quienes pagan impuestos trabajan en Ia 
agr1cultura . Baumann, op. c1t. p. 15 
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de sus fincas. Es evidente que Ia existencia de deudas excesivas, algu
nas veces comprobadas por diversos estudios de caso, demuestran Ia 
relativa debilidad de los mismo hacendados frente a sus trabajadores 
fijos en una zona y un periodo precisos. Una deuda relativamente pe
quena hubiera bastado para garantizar Ia permanencia indefinida del 
trabajador a Ia hacienda y como tal podia ser de utilidad; pero una 
deuda excesiva significaba-para utilizar una expresion muy comun en
tre los hacendados de Ia epoca- Ia inmovilidad de cantidades conside
rables de dinero. "14 

capitulo 2 

La falta de consenso en torno al problema-ya que se manifestaron en el Con
greso posiciones contrarias- impidi6 tamar medidas concretas al respecto. Y los dele
gados en el Congreso se limitaron a aprobar una ley preliminar sabre el sistema de 
mozos endeudados, sin que se atacara el problema de fondo. 15 

"La ley no proveia Ia conversion inmcdiata al sistema de trabajo libre 
asalariado, tal y como lo dcmandaban algunos delegados, pero sf regu
lo las viejas deudas y limito las nuevas, facilitando Ia movilidad de los 
trabajadores adeudados y proveyendo mcdidas para mejorar los habi
tos de trabajo."16 

Es de resaltar que Ia abolici6n del peonaje y de Ia estructura econ6mica que 
sabre esta forma de trabajo se manta, no apareci6 como un planteamiento de las cla
ses dominadas, ni del Estado como polftica de protecci6n a las masas campesinas, si
no como una necesidad de grupos progresistas de terratenientes que ven Ia sujeci6n 
de Ia fuerza de trabajo a Ia tinea como un serio limite al desarrollo del capital. 

Un ane despues de Ia realizaci6n del Congreso, en mayo de 1897, el goberna
dor Francisco Leon emiti6 una ley sabre el peonaje par deudas, Ia cual no se diferen
ciaba de aquella ley preliminar redactada en el Congreso Agricola. 

"Todo lo que Ia ley hizo fue estabilizar las deudas existentes, exigiendo 
que cada propictario registrara el nombre y Ia cantidad adeudada por 
cada mozo en el registro oficial de las jefaturas polfticas. Para evitar Ia 
acumulacion de nuevas deudas, Ia ley fijo de dos meses de salario, p,ero 
no habia provision que garantizara el cumplimiento de los limites." 

14 Bellingueri y Gil. "Las estructuras agrarias". en Cardoso (comp.) Mexico en el Siglo XIX (1821-
.12l.Q).. Ed. Nueva Imagen. Mexico, 1983. p.113 

15 "En 1897 D. Francisco Leon informa que se expidio Ia Ley de Sirvientes endeudados y conforme a 
sus mandatos, en 1898 se habian registrado en las jefaturas polfticas 34,093 mozos con deudas de 
$3,300,675.00, y aun no eran todos. Este ilustre gobernador se creo un tan odioso ambiente entre los fin
queros, que su progresista actitud le costo el poder, y aun se pretendio asesinarlo." De Ia Peiia, M. op.cit. P 
361 

16 Baumann, op.cit.p.20 

17 Baumann, op.cit.p.24 
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De esta manera el sistema de trabajo en base a los peones acasillados queda
ba pn3cticamente intocado y solo se hacfan debiles modificaciones que en nada altera
ban las relaciones laborales y mucho menos Ia organizaci6n econ6mica de las fincas. 

Asf encontramos que al momenta en que irrumpi6 Ia Revoluci6n, Ia situaci6n en 
Chiapas se caracterizaba par: a) alto grado de concentraci6n de Ia tierra; b) existencia 
de amplios sectores de Ia poblaci6n rural despojados de sus tierras y convertidos en 
peones acasillados y c) una clase terrateniente dividida en dos sectores, cada uno con 
proyectos distintos de desarrollo para Ia agricultura y enfrentados sistematicamente en 
su lucha par el poder. 
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LA ORIENTACION POLITICA DEL REPARTO DE TIERRAS 

1. La Revoluci6n en Chiapas 

En Chiapas Ia Revoluci6n de 1910 adquiri6 caracterfstica total mente diferentes al 
resto del pafs. La Revoluci6n que signific6 el levantamiento de las masas campesinas 
reivindicando el derecho a Ia tierra, en Chiapas no lleg6 como un movimiento social si
no como una imposici6n de las fuerzas que en 1914 habfan accedido al poder fede
ral. La lucha armada en el estado Ia encabezaron los terratenientes en defensa de sus 
privilegios que se vefan amenazados par el avance de Ia lucha que exigfa "La tierra para 
quien Ia trabaja". 

El movimiento social, que lleg6 tardfamente al estado, apareci6 como alga ex
terno y ajeno a las masas campesinas. Es par esto que se marginaron de Ia lucha y en 
los pocos casas de peones que participaron en ella, lo hicieron aliados a los terrate
nientes defendiendo lo que hasta entonces habfa sido su media basico de sustento: Ia 
fin ca. 

. Mientras que en el resto del pafs, Ia lucha armada tuvo como objetivo primordial 
Ia destrucci6n de los terratenientes como clase social, en Chiapas el movimiento social 
se transform6 en una contrarevoluci6n dirigida par los terratenientes enfrentados al po
der central. 

"En el Estado de Chiapas nose habfa sentido el impacto de Ia Revolu
ci6n Constitucionalista y no fue sino hasta el 14 de septiembre de 1914 
que llega a Ia capital del Estado el General Jesus A.Castro al frente de 
mas de 1200 hombres, recibiendo inmediatamente el poder ejecutivo."1 

El 30 de octubre de 1914, el Gral. Castro promulg6 Ia "Ley de Obreros" con Ia 
cual fueron abolidas Ia deudas de sirvientes y prohibida Ia creaci6n de otras; se deter
minaron los jornales diaries mfnimos que debfan percibir los obreros en cada uno de 

_ los departamentos; se fij6 un tiempo maximo de trabajo al dfa; se aboli6 las tiendas de 
rayas y se oblig6 a los duerios de las tierras a proporcionar medicinas, atenci6n medica 
para los trabajadores y escuelas para sus hijos, asf como Ia indemnizaci6n en caso de 
accidente. 

Dentro de esta ley destacan par su importancia los siguientes artfculos: 

1 Moscoso Pastrana,Prudencio. El Pinedismo en Chiapas:1916-1920. Mexico. 1960. p.l7 
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Articulo 1. No hay sirvientes en el Estado de Chiapas. Los individuos que trabajen en 
fincas de campo, negociaciones industriales o fabriles, etcetera, percibiran 
los salarios que fija Ia presente ley. 

Articulo 2. Las deudas de los sirvientes quedan abolidas desde Ia fecha, nadie podra 
alegar en contrario y en consecuencia, queda tambien prohibida Ia creaci6n 
de otras. 

Articulo 3. Los peones de campo, obreros y cargadores percibiran diariamente el 
sueldo mfnimo de ... ( se fijan las cantidades segun los Departamentos). 

Articulo 6. El salario que perciba el trabajador, le sera cubierto precisamente en 
moneda de circulaci6n legal y sin descuento alguno. 

Articulo 9. En fincas de campo, obras de construcci6n, vfas ferreas y fabricas, el 
tiempo maximo de trabajo sera de diez horas, y en trabajos de minerfa, ocho 
horas diarias. 

Articulo 10. Los obreros, peones o cargadores son libres para fijar su residencia en 
ellugar que les acomode y los propietarios no podran retener los bienes que 
pertenecen a aquellos. 

Articulo 11. Los obreros o trabajadores no podran ser arraigados por asuntos civiles. 

Articulo 12. Quedan prohibidas las tiendas de raya. Los propietarios no podran exigir 
que los peones, obreros o cargadores reciban mercancfas a cuenta de su 
salario. Toda persona puede establecer comercios sin que los propietarios 
de las fincas puedan impedirlo. 

Articulo 13. Los duerios, administradores o encargados de fincas rusticas deben 
facilitar a los peones el uso de agua, lena y habitaci6n con las comodidades 
posibles en Ia finca permitiendoseles tener en terrenos de Ia misma, hasta 
seis cabezas de ganado caballar, mular, asnal, vacuno, bovina, porcino Y 
menor de pelo y lana y las aves de cria que puedan tener, todo sin 
estipendio de ninguna clase 
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Articulo 25. El Gobierno decomisara las fincas o negociaciones que paralicen sus 
trabajos sin causa justificada a juicio de Ia autoridad. 

Articulo 26. Todos los propietarios, administradores, encargados o cualquier persona 
que azote o maltrate en otro forma a los trabajadores, sufrira de uno a dos 
arias de prisi6n y multa de $500.00 cts. quinientos a $ 1000.00 cts, mil pesos. 
2 

Como podra observarse esta ley tue mucho mas alia de los planteamientos es
bozados en el Congreso Agrfcola de 1896. Mientras que en el Congreso Ia propuesta 
aprobada sabre el peonaje se redujo a Ia regulaci6n de las deudas, Ia ley emitida par 
Castro tendi6 hacia Ia eliminaci6n total del sistema de servidumbre, dejando a los terra
tenientes sin Ia posibilidad de "recuperar" Ia inversion en deudas y sancionando a aque
llos que cometieran abusos con los trabajadores. 3 El sistema que estaba sustentado en 
relaciones extraecon6micas, de pronto se transformaba en una relaci6n laboral basada 
en el salario y limitada al plano econ6mico. 

Pocos meses despues de Ia publicaci6n de esta ley y siguiendo Ia polftica na
cional fijada par el Presidents Carranza, en Ia Ley del 6 de enero de 1915, que declara
ba que "son nulas todas las enajenaciones de tierras, congregaciones o comunidades 
hechas par los Jefes Politicos, Gobernadores de los Estados o cualesquiera autoridad 
local, en contravenci6n a los dispuesto con Ia Ley del 25 de junio de 1856 ... " 4, el 24 de 
febrero de 1915, el Gral. Castro gir6 Ia Circular No. 2 con Ia que acord6 Ia expropiaci6n 
de los terrenos ejidales de los pueblos del Estado que lo soliciten: 

" ... con Ia tendencia de procurar cl beneficia procomunal, humanitario y 
justiciero, para que Ia clase proletaria y desvalida no sufra perjuicios y 
pucda desde luego disfrutar de todas las facilidades que Ia acci6n re
dentora en su afan incesante de favorccer a los pobres se acomoda de 
modo mas efectivo y practico al espfritu recto de Ia Ley ... " 5 

Para tal objetivo design6 a los Delegados del Gobierno, Comandantes Militares 
de los Departamentos y Autoridades como los encargados de "recordar" a los obreros 
los beneficios que aportara dicha Circular. 

2 Ley de Obreros.Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas.Tomo XXI. No.104. octubre 31 de 1914. 
Tuxtla Gutierrez,Chis. 

3 "Gonzalez Navarro en Ia Vida Social p.226, escribe acerca de las pesimas condiciones laborales en 
Pichucalco y da ejemplos de mozos sometidos a torturas y a empresionamientos (se les colocaban grilletes 
y cadenas, y se les ponfa en cepo ... )." Citado por Baumann,op.cit.p.17 

4 Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas.Tomo XXXII. No. 14. febrero 24 de 1915. Tuxtla Gutie-
rrez, Chis. 

5 ibidem 
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El Gobierno de Castro no se limit6 a legislar sabre las condiciones de trabajo Y 
tenencia de Ia tierra. El 2 de diciembre de ese aria emiti6 un decreta con el que se orde
naba Ia expropiaci6n de los bienes del clero en el estado. Esta Ley establecfa que todos 
los bienes, muebles e inmuebles asf como el efectivo del obispo y sacerdotes cat61icos 
pasarfan a formar parte del tesoro del Estado. Tambien fue prohibido el servicio religio
se, clausurados los conventos y a los sacerdotes se les dieron 24 horas para abando
nar las ciudades6. Junto con esto, el 24 de diciembre de ese mismo aria se expidi6 Ia 
Ley sabre el Divorcio en Chiapas. Estas acciones del Gobierno, al atentar contra los pri
vilegios de los distintos grupos conservadores permitieron su unificaci6n y Ia conforma
ci6n de un fuerte movimiento reaccionario, opuesto al poder central. Asf, el 2 de 
diciembre de 1914, se dio Ia unificaci6n de los distintos grupos armadas mediante Ia fir
ma del "Acta de Cangui". Con este hecho se constituy6 el movimiento reaccionario que 
harfa frente al carrancismo en el estado. 

"En aquella epoca los terratenientes chiapanecos se hallaban divididos 
en dos fracciones:una, Ia de los Altos, ultrarreaccionarios, se reprodu
cfa en base al enganchamiento y a Ia superexplotaci6n de Ia mana de 
obra indfgena; Ia segunda, un tanto mas liberal, controlaba los feudos 
de Ia Cuenca del Rio Grijalva y era aliada en su proyecto polftico con 
los comerciantes de Tuxtla Gutierrez, Villa Flores y Villa Corzo. Am
bas fracciones se unieron en un mismo frente para defender -a Ia fami
lia chiapaneca- amenazada en su privilegios scculares y sacrosantos."7 

Mas alia de las confrontaciones en que estas fracciones se habfan movido par 
lograr cada una de elias el control politico del estado, al llegar Ia Revoluci6n al estado, 
Ia necesidad de defensa de Ia propiedad de Ia tierra que era Ia base de su poder eco
n6mico y politico, fue el elemento cohesionante que permiti6 Ia unificaci6n de Ia clase 
terrateniente chiapaneca y que al mismo tiempo le permiti6 erigirse en representante de 
Ia sociedad chiapaneca ante el poder central y negociar -en su momenta- su perma
nencia como clase social, asf como el rumba econ6mico que debfa seguir el estado. 

Esto fue posible gracias al apoyo ·con el que cont6 esta clase par parte de Ia 
sociedad civil, un apoyo logrado no tanto porque esta clase tuviera un proyecto que re
cogiera las aspiraciones de los distintos sectores de Ia sociedad del estado, sino par 
las acciones emprendidas par las fuerzas carrancistas que atentaban contra estos mis
mo sectores. 

En Ia lucha armada, los terratenientes del Grijalva estaban dirigidos par el Gral. 
Tiburcio Fernandez (hacendado de Ia frailesca}, mientras que los terratenientes de los 
Altos se levantaron al mando del Gral. Alberto Pineda Ogarrio, quien form6 Ia Brigada 

6 ver Moscoso Prudencio . op.cit. 

7 Garda de Le6n, Antonio. p.59 
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las Casas. Tambien se integraron a Ia lucha, fuerzas de Comitan, Tapachula y Soconus
co. 

"Los grupos levantados, fueron el de Don Angel Marfa Perez que ope
r6 en Ia Costa, afiliado a Ia Convenci6n de Aguascalientes y respetando 
de consiguicnte como caudillos a los Generales Zapata y Villa, y adop
tando entonces como contrasena de guerra lo de"zapatos con hebillas"; 
el del Gral. Raquel Cal y Mayor, afiliado al zapatismo direetamente, 
tuvo como zona de opcraciones Cintalapa; cl grupo de Don Tiburcio 
Fdz.Rufz, que fue el mayor,se extendi6 entre Chiapa, Ia Frailesca y Ia 
Libcrtad; el del Gral. Alberto Pineda Ogarrio tuvo su radio de acci6n 
de las Casas a Ocosingo, pasando por Simojovel; entre Mexcalapa y Pi
chucalco ofer6 el que comand6 el Cori.Edmundo Osorio Ancona, y al
guno otro. 

La contrarevoluci6n dirigida por los terratenientes bas6 su triunfo en terminos 
militares en Ia movilizaci6n de los peones de las haciendas, quienes con sus amplios 
conocimientos sabre su territorio se volvieron practicamente invencibles para las fuer
zas carrancistas. 9 Aunque las razones por las cuales los peones acasillados participa
ron en esta lucha, no es tema de este trabajo. Conviene senalar que Ia explicaci6n a 
este problema merece un analisis profunda de las relaciones al interior de Ia hacienda 
chiapaneca; del rechazo al movimiento agrarista; Ia capacidad de convocatoria de los 
sectores terratenientes; Ia ausencia de intelectuales agrarista. En suma esta por expli
carse como Ia Revoluci6n Mexicana en Chiapas aparece como un movimiento contra
rrevolucionario, como un rechazo de Ia region a Ia imposici6n del centro. 

El 3 de junio de 1915, el Grai.Castro fue trasladado como Gobernador a Oaxa
ca, sin haber logrado Ia pacificaci6n del Estado. Yen su Iugar se hizo cargo del Gobier
no Militar de Chiapas, Bias Corral. El Gobernador Corral, lejos de dar marcha atras al 
proceso iniciado par su antecesor, creo Ia Comisi6n Local Agraria del Estado con resi
dencia en Ia capital del Estado. Estableci6 que dicha comisi6n se encargara del estable
cimiento de los Comites Particulares Ejecutivos y de proponer al Ejecutivo del Estado, 
las personas que los integraran. Par otro lado, se obligaba a los propietarios de los te
rrenos a deslindar, a proporcionar los tftulos y pianos de sus propiedades.10 

8 Garda Soto,Mario. Geografia General de Chiapas. Imprenta Mexicana, Mexico,1970.p.260 

9 Para conocer sobre las diversas tacticas utilizadas por los indfgenas que participaron en el movi-
miento, consultar Ia obra citada de Prudencio Moscoso. 

10 Peri6dico Oficial del estado de Chiapas. Torno XIXII.No.?.19 de junio de 1915, Tuxtla Gutie-
rrez,Chis. . 
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A principios de 1916, llegaron al Estado algunos delegados villistas como Virgi
lio Culebro, Teofilo Castillo Corzo y Arturo Rulz a proporcionar armas a los finqueros Y 
reorganizar el movimiento. Mientras tanto, el Gral. Alberto Pineda firmaba el Plan de Tie
rra Colorada mediante el cual reconocfa a Felix Dlaz como Jete del Movimiento Restau
rador. 

Es clara Ia carencia de un programa politico en el movimiento encabezado por 
los terratenientes, en tanto que igual se realizaron alianzas con villistas como con felicis
tas (grupos radicalmente opuestos en sus planteamientos politicos). El punta comun 
que cohesiono a los distintos grupos armadas fue el enfrentamiento al gobierno carran
cista. El objetivo de los terratenientes chiapanecos era Ia toma del poder en el estado 
para hacer prevalecer los privilegios adquiridos en otras epocas, sin importar las alian
zas que se tuvieran que hacer para lograr tal objetivo. 

En julio de 1916, los grupos mapachistas y pinedista·s, reconocieron a Tiburcio 
Castanon como Gobernador. AI mismo tiempo se establecieron cuarteles en Ia Concor
dia, Comitan-sede del Gobierno Provisional- y Ocosingo. En septiembre de ese aria, 
los carrancistas nombraron Gobernador Constitucional, a Pablo Villanueva, quien esta
rla al frente del gobierno de 1916 a 1919. El 5 de noviembre, los finqueros alzados en 
armas lanzaron un manifiesto rechazando Ia presencia de las fuerzas carrancistas Y de
mandando Ia convocatoria a elecciones para establecer un gobierno civil. En marzo de 
1917, el Gral. Tiburcio Fernandez desconocio al Gral. Castanon como Gobernador Pro
visional, quien huyo a Guatemala acusado de indisciplina y dilapidacion de fondos. Du
rante estos alios, se mantuvieron dos gobiernos en Chiapas, el de los mapaches Y 
pinedistas par un lado y el de los carrancistas, par el otro. 

En 1919 surgio el Partido Liberal Chiapaneco que postulo a Ia gubernatura a 
Pablo Villanueva. En diciembre, tomo posesion como gobernador provisional el Lie. Pas
cual Morales y Molina en sustitucion del Coronel Villanueva, quien renuncio para dedi
carse a su camparia para Ia gubernatura. En mayo de 1920, el Presidents Venustiano 
Carranza eligio al Coronel Pablo Villanueva como candidate al Gobierno del Estado. En 
oposicion a este, los Clubes Liberal y Civilista propusieron a Carlos Vidal y a Virgilio Fi
gueroa respectivamente, aliandose el primero al grupo mapache. 

El asesinato del Presidents Carranza tuvo serias repercusiones en Ia correla
cion de fuerzas de los grupos contrincantes en el estado. En terminos politicos, Ia 
contrarrevolucion se vio favorecida par este acontecimiento, ya que Ia necesidad del 
nuevo gobierno de lograr Ia pacificaci6n en el estado, solo podfa lograrse pactando con 
los grupos terratenientes que para ese entonces hablan alcanzado gran fuerza en Ia en
tidad. Es asf como en mayo de 1920, con el apoyo de Alvaro Obregon, el Gral Tiburcio 
Fernandez tomo Ia plaza de Tuxtla Gutierrez y se constituyo en el Jefe de las Operacio
nes Militares en Chiapas. En diciembre, fue designado Gobernador del Estado y el Gral. 
Alberto Pineda, General del Ejercito Nacional. 
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Este hecho marco el triunfo de Ia contrarrevolucion en Chiapas y el afianza
miento del poder de los grupos terratenientes. Asf se dio inicio a una polftica antiagraris
tas, que tendrfa como base fundamental Ia no afectacion de las tierras de los 
terratenientes y Ia persistencia de sus privilegios. 

La falta de voluntad polftica de los gobiernos emanados del proceso de contra
revolucion y aun de los carrancistas, para impulsar el reparto de tierras en Ia entidad, se 
hace evidente al hacer un recuento de las acciones agrarias realizadas en los primeros 
arias de Ia decada de los 1 O's. 

En estos arias solo se implementaron seis mandates gubernamentales en Ia 
entidad, pero que no fueron ejecutados en eso arias, sino mucho tiempo despues. Va
mos cada uno de estos casas: 1) en el municipio de Tapachula, en 1917, aparece un 
mandata gubernamental para el poblado de Tapachula que par media de Ia restitucion 
de tierras otorgarfa 3957-03-53 hectare as a 134 beneficiaries. Esta restitucion se ejecu
to en el aria de 1921; 2) En el poblado de Arriaga del municipio del misnio nombre, en 
1918 par media de dotaci6n se otorgaban 1998 hectareas a 333 beneficiaries. Sin em
bargo Ia resoluci6n presidencial correspondiente se publico en 1930 y se ejecut6 Ia ac
ci6n agraria hasta ese ario; 3) En el municipio de Bellavista, el poblado de los Cimientos 
lagro a traves de Ia dotacion 2766-40 hectareas para 152 campesinos, en 1918. Superfi
cie que les fue entregada ihasta el aria de 1945i. ; 4) El poblado Piedra Labrada (hoy Ia 
Hacienda) localizado en el municipio de Chicomuselo, en 1918, se le otorg6 par data
cion 2876 hectareas para 94 campesinos. No fue sino hasta 1935 que se publico Ia re
solucion presidencial correspondiente y mas de veinte arias despues de esa fecha 
(1959) se ejecuto Ia accion agraria correspondiente; 5) Par dotacion, el poblado de El 
Triunfo (hoy Pueblo Viejo) del municipio de Escuintla, en 1917 debfa recibir 1000 hecta
reas para 220 beneficiaries. Sin embargo Ia accion agraria se ejecut6 cinco arias des
puss ; y 6) Par ultimo, en el municipio de Huixtla, el poblado Francisco !.Madero, par 
mandata gubernamental fechado en 1919 debfa recibir 660-23-18 hectareas para 570 
beneficiaries, que les fueron entregadas en 1921 al ejecutarse Ia acci6n agraria. 

Como puede observarse, en Ia decada de los 1 O's, pese a existir man datos gu
bernamentales avalando el reparto de tierras, estos no fueron ejecutados. 

2. La Ley Agraria del Estado 

La epoca de Ia posrevoluci6n en Mexico se caracterizo par Ia gran cantidad de 
disposiciones legales que se llevaron a efecto en materia agraria. Desde Ia ley del 6 de 
enero de 1915, el articulo 27 de Ia Constitucion de 1917, del Decreta de 1916, el Deere
to de 1921, el Reglamento de 1922, Ia Circular de 1925, las Leyes sabre el Patrimonio 
Ejidal en 1925, Ia Ley Bassols de 1927 hasta el Codigo Agrario de 1934. Disposiciones, 
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que en gran medida dependieron de Ia correlaci6n de las fuerzas sociales y de Ia con
cepcion que sabre Ia Reforma Agraria tuvieron cada uno de los gobiernos nacionales 
en turno. Es par esto, que se llegan a encontrar contradicciones en estas leyes. 

Esta situaci6n permiti6 una gran libertad para que los distintos gobiernos de los 
Estados establecieran su propia legislaci6n agraria y determinaran las polfticas agraria a 
seguir. 

En Chiapas, el perfodo clave en cuanto a Ia legislaci6n agraria local fue de 1914 
a 1940, ya que en estos arias se definieron las normas legales, que durante ese perlodo, 
rigieron Ia polftica agraria estatal y su aplicaci6n determine Ia situaci6n de Ia tenencia de 
Ia tierra y Ia estructura agraria actual. 

En 1921 el Gobernador Tiburcio Fernandez Rufz-representante del grupo terra
teniente- emiti6 Ia Ley Agraria del Estado, que tuvo como objetivo fundamental Ia pre
servaci6n de Ia propiedad latifundista. Es asl que se fij6 Ia extension maxima de Ia 
propiedad privada en 8000 hectareas. 

"Articulo 1. Por latifundio sc enticnde toda extension de terreno que 
exceda de ocho mil hcctareas, poseida en propiedad por una persona o 
sociedad que tenga capacidad legal para adquirir el dominio." 11 

A los terratenientes afectados par Ia emisi6n de esta Ley, se les otorg6 el dere
cho a elegir el terrene que desearan conservar. Limitando asl, el acceso de los campe
sinos a tierras de buena calidad. Asimismo se dio a los propietarios Ia posibilidad de 
fraccionar sus terrenos y ponerlos a Ia venta. 

"Articulo 20. Para el fraccionamiento y venta de las parcelas por cuenta 
del propietario se observaran los siguientes requisitos: 
1. El propietario presentara a Ia Comisi6n de Fraccionamiento la plani
ficaci6n en calca de toda su propiedad rustica en Ia que se determinani 
Ia superficie que reserva y se dcmarcanin las fracciones que se ponen a 
la venta. " 12 

De esta forma el Estado elude Ia obligaci6n de afectaci6n de las tierras de los 
latifundistas y Ia cesi6n gratuita de estas a los campesinos. Convirtiendo el acceso a Ia 
tierra en una relaci6n entre terratenientes y campesinos a traves del mecanisme de Ia 
compra-venta. 

11 Ley Agraria del Estado de Chiapas. Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas. Torno XXXVIII. 
No.44. 2 de noviembre de 1921. Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 

12 ibidem. 
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Un punta relevante en esta Ley, es el que se refiere a Ia indemnizaci6n como 
mecanismo para el fraccionamiento y expropiaci6n de los latifundios. Para este fin se 
establecieron los 11bonos de Ia deuda agraria del Estado 11

, con el propos ito de compen
sar econ6micamente a los propietarios afectados. 

Como podra observarse el espfritu de Ia Ley, estaba lejos de afectar los privile
gios de los terratenientes, par el contrario se establecieron una serie de mecanismos -
como los serialados- para proteger a Ia clase terrateniente. Es clara que el proceso no 
podfa haber sido de otra manera, Ia Revoluci6n en Chiapas Ia habfan hecho y ganado 
los terratenientes para impedir que las reformas sociales afectaran sus intereses. Las 
masas campesinas se mantuvieron al margen del proceso y cuando algunos grupos 
participaron lo hicieron aliados a los terratenientes. 

Sin embargo el Gobierno de Chiapas necesit6 actuar con cierta congruencia, 
en relaci6n al proceso nacional. Esto implico tener que implementar ciertas reformas 
sociales como Ia Ley Agraria, que sin modificar Ia tenencia de Ia tierra en el estado, per
mitieran un juego politico con las clases sociales. 

En relaci6n a Ia indemnizaci6n a los terratenientes es interesante observar que 
el gobierno del Chiapas, sigui6 procesos distintos a los nacionales. A nivel nacional, no 
es sino hasta 1925 cuando se establece Ia indemnizaci6n como un mecanismo para Ia 
expropiad6n, en el momenta en las presiones de los terratenientes y del gobierno nor
teamericano se hacen cada vez mas fuertes. En el caso de Chiapas, esto sucede cua
tro arias antes, lo cual refleja el gran poder que detentaban los terratenientes y su 
capacidad par imponer sus intereses a los del resto de Ia sociedad. 

"En efecto, las primeras expropiaciones, fruto de Ia lucha revoluciona
ria, se habfan efectuado sin que a nadie se le ocurriera rembolsar a los 
latifundistas expulsados; pero estos, cuyo podcr politico seguia siendo 
considerable, y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, que se 
habfa hecho portavoz de sus subditos expropiados, se volvfan amenaza
dores, a tal punto que los dirigentes mexicanos hubieron de prometer 
una indemnizaci6n. Parecia imposible exigir estas cantidades a los cam
pesinos. Por to demas, Ia promesa nunca se cumpli6 .... " 13 

Para que el campesino accediera a Ia tierra, Ia Ley Agraria del Estado. de 
Chiapas de 1921 fij6 tres mecanismo principalmente: 

1. La adquisici6n gratuita de parcelas. Par media de este mecanismo se otorga
rfan parcelas a 111os pobres de notoriedad debidamente justificada y a las personas que 
hayan prestado servicios al Estado 11

• 

13 Gutelman,Michel. Capitalismo y Reforma Agraria en Mexico. Ed.Era. Mexico. 1980. p.92 
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2. La venta de las parcelas por cuenta del propietario. En este caso, el acceso a 
Ia tierra estaba determinado par una relaci6n de compra-venta entre terrateniente Y 
campesino. Y el Estado se limitaba a vigilar que Ia relaci6n comercial se realizara dentro 
de los terminos legales. 

3. El contrato de compra-venta entre el Ejecutivo del Estado y los parcelarios. 
Para tener derecho a una parcela par esta vfa, se estableci6 que el parcelario pagarfa 
su parcela al precio que el Estado tuviera que pagar a los expropiados, mas un diez por 
ciento por concepto de gastos de planificaci6n y fraccionamiento. Respecto a las for
mas de pago, se determine que el valor de Ia parcela fuera pagado en veinte mensuali
dades vencidas que amortizaran capital y reditos, a partir del se~undo aria de firmado 
el contrato. Ademas este pago serfa con un 5% de interes anual. 1 

Para los efectos de dicha Ley se cre6 Ia Comisi6n de Fraccionamiento. 

En abril de 1922, el Presidents Alvaro Obregon expidi6 el Reglamento Agrario. 
El artfculo 17 de este, establecfa que no quedaban comprendidas en Ia dotaci6n de eji
dos, las plantaciones de cafe, cacao, vainilla, hule y otros similares. Para el estado de 
Chiapas esta disposici6n fue de suma trascendencia, ya que las tierras de los grandes 
latifundistas se dedicaban principalmente a Ia explotaci6n del cafe. Asf Ia polftica estatal 
de protecci6n al latifundio se vi6 reforzada por las disposiciones del gobierno federal. 

3. Los terratenientes al poder. 

La decada de los veinte en Chiapas, asf como en el resto del pafs, se caracteri
z6 por ser una etapa de pugnas entre los distintos grupos y caciques regionales. En Ia 
entidad, Ia etapa se caracteriz6 por el reacomodo de las fuerzas sociales. En un primer 
momenta, Ia negociaci6n tuvo como actores principales a Ia clase terrateniente repre
sentada por quienes habfan dirigido Ia lucha armada en el estado con el gobierno de 
Obregon y posteriormente con el de Plutarco E. Calles. Despues vendrfan las definicio
nes al interior del estado entre los distintos grupos de Ia misma clase terrateniente en 
su lucha por el poder estatal. Pero este reacomodo no se limit6 a nivel de las clases do
minantes, tambien aparecieron en el panorama polftico actores sociales emergentes de 
Ia nueva situaci6n que Ia Revoluci6n habfa creado, pero Ia actuaci6n de estos sujetos 
sociales se vi6 con mas nitidez en el perfodo cardenista. 

14 Ley Agraria del Estado de Chiapas.op.cit. 
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En el perlodo que vade 1911 a 1928 se sucedieron 23 gubernaturas, casi un 
gobernador par ana. El caso extrema se presento en 1911, ana en que cinco goberna
dores ocuparon el puesto. De 1920 a 1928, once personas ocuparon Ia gubernatura del 
estado, es decir menos de un gobernador par ana. Estos datos reflejan Ia gran inesta
bilidad del gobierno estatal, lo cual imposibilito Ia realizacion de proyectos politicos y/o 
su continuidad. Los distintos grupos politicos, en estos anos, se disputaron y sucedie
ron en el gobierno, sin conservar el poder. El acceso al gobierno se determino en gran 
medida, par las alianzas que se realizaron con los grupos que detentaban el poder cen
tral y en ese sentido tambien estaban sujetos a las coyunturas nacionales. 

El Gral. Tiburcio Fernandez ocupo Ia gubernatura del Estado de 1920 a 1924, 
sin estar en funciones en forma continua, pues en 1923 fue nombrado gobernador inte
rino el Lie. Manuel Encarnacion Cruz. En 1925 fue nombrado Gobernador Constitucio-

. nal el Gral. Carlos Vidal quien representaba a un grupo contrario al de Tiburcio 
Fernandez. El Gral. Vidal solo lagro permanecer dos anos en Ia gubernatura, ya que el 
y su hermano Luis P. Vidal quien ocupara en 1927 Ia gubernatura en forma interina, en
cabezaron en Ia entidad el movimiento antireeleccionista dirigido a nivel nacional par 
Francisco Serrano. Par esta razon, los hermanos Vidal fueron fusilados par ordenes de 
Alvaro Obregon.15 

Despues de Ia calda de los Vidal, en 1928 asumio Ia gubernatura en forma inte
rina el Lie .. Amador Coutino C. y despues el lng. Rosendo Delabre Santeliz. A finales de 
ese mismo ana fue nombrado Gobernador Constitucional el lng. Raymundo E. Enri
quez, quien desde 1900 fue el primer gobernador que cumplio su perlodo de gobierno: 
de 1928 a 1932. De 1932 a 1936 fungio como gobernador el Coronel Victorico R. Graja
les. 

El acceso de los terratenientes al poder estatal, los pactos con el gobierno cen
tral, Ia inexistencia de una participacion campesina demandando acceso a Ia tierra, Ia 
inestabilidad polltica y las definiciones legales en relacion al reparto de tierras,entre 
otras casas, provoco que el panorama en el reparto agrario fuera el siguiente. 

Segun Ia informacion que consultamos en Ia Delegacion Agraria de Chiapas, de 
1920 a 1929 apenas se entregaron 46 607 hectareas a 5 026 campesinos. En este pe
rlodo se ejecutaron 31 acciones agrarias ( 30 dotaciones y I ampliacion) en 19 munici
pios. De estas acciones las mas significativas se realizaron una en el municipio de 
Huixtla en donde se entregaron par dotacion 6 600 hectareas a 570 campesinos y 6 do-

15 "Chiapas con los hermanos Vidal al frente estaba comprometida con el antireeleccionismo hasta las 
cachas, Obregon lo sabia y por ello tenia al Gral. Manuel Alvarez como jefe de las Operaciones Militares 
en el estado. Los espias obregonistas estaban colocados dentro de Ia misma administraci6n vidalista y ellos 
hacf~n del conocimiento de Alvarez todo lo que sucedfa en Ia intimidad del gobierno civil." Casahonda 
Casttllo, Jose. 50 aiios de Revoluci6n en Chiapas. ICACH.Tux:tla Gutierrez, 1963.p.lll 
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taciones en el municipio de Tapachula que beneficiaron a 789 campesinos solicitantes 
con un total de 7 939 hectareas. (Ver Anexo No.2) 

Un hecho sintomatico de Ia polftica de reparto de tierras, que se realizo en eso 
anos, es que de los 19 municipios en los que se repartieron tierras, 12 de estos se ubi
can en Ia region del Soconusco y principalmente en Ia region de Ia Sierra, colindante 
con Ia primera. rver Mapa No.1) Este aspecto es importante ya que en Ia region del So
conusco se concentraban las mejores fincas cafetaleras del estado y en las cuales un 
problema permanente era Ia escasez de Ia fuerza de trabajo. Este problema se agudizo 
al decretarse Ia Ley de Obreros en 1914 que prohibio el sistema de servidumbre en el 
estado. Para solucionar esta situaci6n, los finqueros tomaron diversas medidas como Ia 
"importation de trabajadores" de Oaxaca, Japon, China, etcetera. 16

, lo cual no fue solu
ci6n por su alto costa y Ia inadaptabilidad de los trabajadores. Otra medida fue Ia pre
sion ejercida sabre el gobierno del Gral. Castro para que permitiera el traslado de 
trabajadores de Ia region de los Altos hacia las zonas cafetaleras. Medida, que por si 
misma, no garantizaba que los trabajadores permanecieran en las fincas por el perfodo 
de tiempo requerido. 

"Otro experimento hccho por algunos finqueros, con resultados poco 
satisfactorios, fue comprar propiedades y entregarlas a los trabajadores 
a cambia de su obliBaci6n de trabajar en las fincas por un numero de
terminado de dfas". 

Este mecanisme parece que se realizo no solo en el Soconusco, Henri Favre 
18 

senala que en Chamula los finqueros tambien compraban ranchos que servfan como 
"centres de mana para las fin cas". 

En base a estos antecedentes y a Ia forma en que se localizan los primeros re
partos de tierra en el estado, podemos afirman que el objetivo fundamental de estos re
partos fue el de abastecer de mano de obra a las fincas de Ia region fijando a los 
nuevas ejidatarios en Ia Zona del Soconusco o en las aledanas como Ia region de Ia 
Sierra. rver Mapa No.1) 

En sfntesis podemos afirmar que: 

1) El perfodo posrevolucionario, por los constantes cam bios y distintos proyec
tos del gobierno federal, permiti6 un amplio margen de acci6n para que los gobiernos 
estatales fijaran sus propias polfticas a seguir en materia agraria. 

16 Baumann, op.cit. p.39 

17 Baumann, op.cit. p. 40 

18 Favre, Henry."Le travail saisomnier des Chamula" citado por Baumann, op. cit. p. 40 
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2) En el caso particular de Chiapas, al acceder los grupos de terratenientes al 
poder gubernamental, Ia Revolucion se convirtio en un movimiento contrarrevoluciona
rio. Lo cual posibilito al gobierno local Ia instrumentacion de una serie de medidas para 
frenar el reparto de tierras y proteger a los latifundistas. Entre estas medidas resalta par 
su trascendencia precisamente Ia legislacion agraria. 

3) La legislacion agraria permitio a Ia clase terrateniente y concretamente al gru
po gobernante, legitimizar su poder y al mismo tiempo conservar Ia propiedad latifun
distas. 

4) Las acciones agraria emprendidas par los distintos gobiernos en Chiapas en 
esa epoca sentaron las bases para Ia conformacion de Ia estructura agraria actual del 
Estado. Par otro lado estas acciones nos sirven hoy en dfa para explicar en parte las 
demandas de las luchas campesinas que se han desarrollado en las ultimas decadas. 

4. El Corporativismo. 

Durante el gobierno del General Lazaro Cardenas se desarrollo un proceso 
centralizador en cuanto a Ia legislacion. El Estado Nacional emitio una gran cantidad de 
leyes tratando de legislar no solo en materia agraria, sino tambien en aspectos educati
vos, laborales, etcetera. Ante Ia necesidad de restar poder a los cacicazgos regionales 
y consolidar al Estado Mexicano, el Estado comenzo a intervenir mas activamente en Ia 
homogenizacion de los criterios y las normas a seguir a nivel nacional. El Gobierno Fe
deral al marcar lineas de accion nacionales, restringio Ia accion de los gobiernos estata
les para definir sus propias leyes y par tanto obligo a los estados a cenirse a una 
legislacion nacional. 

A partir de Ia promulgacion del Codigo Agrario de 1934, Ia legislacion agraria 
paso a ser materia federal exclusivamente, y par tanto ya nose legislo localmente sabre 
este aspecto. En Chiapas a partir de 1940 y hasta Ia fecha, Ia orientacion de Ia polftica 
agraria se define en base a los planes y programas propuestos par los distintos gobier
nos estatales en turno, teniendo como punta de referencia Ia legislacion agraria nacio
nal y Ia polftica nacional que orienta el reparto de tierras. 

Decfamos que de 1932 a 1936 ocupo Ia gubernatura el Coronel Victorico R. 
Grajales. El 30 de enero de 1935 el Gobernador publico el Decreta Numero 43, a traves 
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del cual se establecio Ia "Ley que fija Ia extension maxima de Ia propiedad rural en 
el Estado y establece el fraccionamiento de las tierras excedentes".19 

Esta nueva ley contiene algunas diferencias -pero no de fonda- respecto a Ia 
Ley Agraria emitida en 1921. Mientras que en Ia Ley de 1921, se establecfa como lati
fundio aquel mayor de 8000 hectareas, sin especificar el tipo de tierras, el cultivo, etce
tera. En esta nueva ley encontramos algunas precisiones, que sin embargo no 
modificaban Ia tenencia de Ia tierra. 

Por ejemplo, se establece que Ia extension maxima de Ia que podrfa ser dueno 
en el Estado de Chiapas un solo individuo o corporacion es: 

I. 150 hectareas de riego natural ; 
II. 300 hectareas de temporal de primera; 
Ill. 600 hectareas de temporal de segunda; 
IV. 1000 hectareas de riego mecanico o artificial; 
V. 3000 hectareas de agostadero, y 
VI. 5000 hectareas de terrenos cerriles. 

Es decir, el If mite maximo de extension de Ia propiedad se fija en base al tipo de 
tierra con que se cuente, aspecto que no contemplo Ia ley anterior. 

Sin embargo estas precisiones no significaron en realidad un lfmite para Ia con
centracion de tierras. Ya que Ia misma ley establecio que se podrfa ser dueno de una 
extension mayor a Ia fijada, siempre que se comprobara que dicha extension se ocupa
ba con "sembraduras de cana, plantaciones de cafe o platano, ganado vacuno, caballar 
o lanar, etcetera. " Dicha ley no establecio cual era el lfmite para ser dueno de una "ex
tension mayor a Ia fijada". Par lo tanto se dejo abierta Ia posibilidad de que cualquier 
propietario que comprobara que sus tierras estaban dedicadas a Ia producci6n de los 
productos senalados, no fuera afectado par Ia expropiacion, sin importar Ia cantidad de 
hectareas posefdas. 

AI mismo tiempo, siguiendo los lineamientos de las leyes y decretos anteriores, 
se establecio que el propietario podrfa fraccionar y vender sus tierras excedentes. 

"Articulo 4. Los propietarios procedenin desde luego al fraccionamien
to y venta de sus tierras excedentes, estando obligados a venderlas al 

19 "Ley que fija Ia extension maxima de Ia propiedad rural en el estado y establece el fraccionamiento 
de las tierras excedentes". Peri6dico Oficial del Estado. Torno LIT. No.5. Tuxtla Gutierrez, 30 de enero de 
1935. 
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Asf mismo se mantuvo como polftica agraria fundamental Ia indemnizaci6n co
mo mecanisme de expropiaci6n a los terratenientes. Esa ley en sus artfculos 11 y 12, 
seriala que el Ejecutivo del Estado pagara a precio de catastro las tierras expropiadas Y 
fij6 como forma de pago los bonos de Ia deuda agraria local. 

A Ia par, en esos arias el Gobernador Grajales fue obligado por Ia polftica del 
Presidents Cardenas a emitir una serie de leyes tendientes a lograr el mejoramiento de 
los indfgenas en el estado. 

"En el mes de marzo (1934) el general Cardenas recorre en su campana 
electoral algunas regioncs de Chiapas, se asombra ante Ia presencia de 
Ia servidumbre y las graves condiciones de explotaci6n y represi6n im
perantes. Promete llcvar a Chiapas los benelicios de Ia Revoluci6n".21 

El abril de 1934, el Gobernador a traves del Decreta Numero 155, cre6 el De
partamento de Acci6n Sociai,Cultura y Protecci6n lndfgena dependiente del Ejecutivo 
del Estado.22 Es significative observar los considerandos de los cuales parte dicho De
creta: 

"Considerando: que el mayor problema social que agobia y detiene Ia 
evoluei6n ceon6mica del Estado de Chiapas, es Ia existencia de las 
grandes masas indfgenas, que, representando el 38% de nuestra pobla
ci6n, son el lastre del progreso colectivo y cJ mayor obstaculo QUe se 
opone a Ia coordinaci6n de todos los sectores de Ia vida social, encami
nada a Ia realizaci6n del programa constructivo de Ia Revoluci6n" 23 

(Subrayados nuestros) . 

Por lo tanto, el objetivo de Ia creaci6n del Departamento era el integrar a los in
dfgenas a Ia "obra comun y solidaria, incorporandolos por el idioma y Ia cultura, a Ia ci
vilizaci6n y a Ia verdadera nacionalidad, dandoles Ia conciencia de sus derechos civiles 
y politicos." 24 (Subrayados nuestros). 

20 ibidem. 

21 Garda de Le6n. Antonio."Lucha de clases y poder polftico en Chiapas. " en Hjstoria y Sociedad. 
No.22. Mexico.1979. p.79 

22 Este Departamento, en 1953 se transform6 en Ia Direcci6n General de Asuntos Indfgenas y poste
riormente en Ia Subsecretaria de Asuntos lndfgenas. 

23 Decreta que crea del Departamento de Acci6n Social, Cultura y Protecci6n Indfgena. Peri6dico 
Oficial del Estado de Chiapas. Torno LI. No. 16. Tuxtla Gutierrez. 18 de abril de 1934. 

24 ibidem. 
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De esta manera, las condiciones de atraso economico en el estado, eran expli
cadas par Ia existencia de los indfgenas como grupos 11 incivilizadOS 11 y no par Ia margi
nacion de que habfan sido objeto en Ia distribucion de Ia riqueza social, al concentrarse 
esta, en pocas manos. 

El Articulo 2. de este Decreta establecio entre las, funciones del Departamento, 
todas aquellas relacionadas con Ia educacion, los problemas agrarios, los problemas 
de trabajo, Ia organizacion sindical y los demas aspectos para Ia incorporacion del indf
gena a Ia 11Civilizacion 11

• 

Acorde con los planteamiento corporativistas del Cardenismo, esta ley estable
cio como funcion prioritaria del Departamento impulsar Ia organizacion obrera y campe
sina. Mas adelante, veremos como se logra esto. Aquf nos limitamos a acotar que Ia 
organizacion de las clases dominadas y el acceso de estas a espacios polfticas, se lo
gr6 mediante Ia acci6n estatal: se promueve Ia organizacion 11desde arriba~~. 

El 6 de junio de ese mismo aria, se publico el Reglamento del Departamento de 
Accion Social, Cultura y Proteccion lndfgena. 25 Dentro de este Reglamento resaltan los 
siguientes puntas: 

1 . El Departamento es considerado como intermediario entre el Gobierno del 
Estado y las organizaciones proletarias. 

2. Esta facultado para gestionar el pago del salario mfnimo y el cumplimiento de 
Ia legislaci6n del trabajo. Asf como sustituir Ia contrataci6n individual porIa contrata
ci6n colectiva. 

3. En materia agraria, tiene entre sus funciones: promover cooperativas de pro
duccion, asesorar a las organizaciones agrarias en Ia tramitaci6n de dotaciones y resti
tuciones de tierras; procurara Ia organizacion de los peones acasillados para Ia 
obtencion de Ia parcela, etcetera. 

4. Crear Consejos de Promocion Social integrados par representantes de los 
Comites Agrarios, cuya funcion serfa hacer del conocimiento del Departamento las ne
cesidades de las comunidades. 

25 Reglamento del Departamento de Acci6n Social, Cultura y Protecci6n Indfgena. Peri6dico Oficial 
del Estado de Chiapas. Torno LI. No.23. Tuxtla Gutierrez. 6 de junio de 1934. 
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5. Vigilar el cumplimiento de Ia contrataci6n del trabajo indfgena, supervisando 
los contratos de trabajadores indfgenas con los enganchadores. Asf mismo, procurar Ia 
organizaci6n del indfgena en sindicatos. 

6. Y por ultimo, el Departamento se encargarfa de 

" ... cl fomento y establecimiento de colonias agrarias de poblacion blan
ca y mestiza en las zonas colindantes con las comunidades indigenas, a 
fin de que estos movimientos migratorios facilitcn Ia asimilacion del ilk 
djo a Ia cultura y el idioma". (Subrayados nucstros)26 

Dos arias despues de Ia creaci6n del Departamento, en 1936, Erasto Urbina con 
el apoyo del Gral. Cardenas organiz6 el Sindicato de Trabajadores lndfgenas, el cual tu
vo una relaci6n directa con el mencionado Departamento. Este Sindicato, segun datos 
proporcionados por el investigador Garda de Le6n27, lleg6 a contar con mas de 30 000 
jornaleros tzotziles y tzeltales agrupados en el sindicato. Con esta organizaci6n se trat6 
de dar respuesta al sistema de contrataci6n de peones para Ia fincas cafetaleras: el en
ganchamiento28 y asf garantizar un mfnimo de condiciones laborales. Sin embargo, el 
Sindicato desde sus inicios se convirti6 en -un sistema de "enganchamiento legalizado", 
con el que el propio sindicato se encarg6 y sigue hacfendolo, de "recolectar" indfgenas 
de los Altos de Chiapas, como trabajadores para las fincas cafetaleras. Por otro lado, Ia 
creaci6n del Sindicato signific6 para el proyecto cardenista el dar los primeros pasos de 
Ia polftica de corporativizaci6n en el estado de Chiapas y al mismo tiempo un enfrenta
miento con los terratenientes del Estado. 

"Por represcntar una avanzada del cardcnismo este grupo pronto entra 
en contradiccion con los finqueros tradicionalcs de Ia region de San 
Cristobal, Ocosingo,Chilon y Simojovel, encabezados por el mismo Ge
neral Pineda que a Ia sazon fungia como Prcsidente Municipal de San 
Cristobal de las Casas." 29 

La decada de los 30 en el estado se caracteriz6 porIa amplia movilizaci6n, tan
to del sector campesino como del incipiente sector obrero, que buscaban mediante Ia 
organizaci6n una respuesta a sus demandas. Ante el ·escaso reparto agrario y bajo Ia 
direcci6n de grupos comunistas, se organizaron sindicatos, comites agrarios, "uniones 
rajas", "Iigas de defensa socialista", etcetera. La acci6n de estos grupos se enfoc6 basi
camente a las regiones de mas alto desarrollo dentro del estado como el Soconusco, Ia 
Fraylesca, Ia zona del Grijalva, etcetera. El frente de lucha fue principalmente Ia organi-

26 ibidem. 

27 Garcia de Leon,Antonio. op.cit. 1979. p.83 

28 El enganchamiento consiste en Ia "contrataci6n " de trabajadorcs por medio del adelanto de dinero 
o especie para trabajar en las fincas cafetaleras. 

29 Garcia de Leon. A. op. cit. 1979 .p.83 
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zaci6n sindical, que como veremos mas adelante fue transformado par el Estado en 
una lucha par Ia tierra. 

"En Ia region los comunistas llcgaron a tener un fuerte arraigo entre las 
masas campesinas.Participaron en Ia organizacion de mas de 80 sindi
catos y comites agrarios, de los cuales dentro de Ia Federacion, 70 se 
agrupaban en una tendencia Hamada Oposici6n Sindical Revoluciona
ria.La minoria de los sindicatos de Ia Federacion era controlada par los 
socialistas.Los dirigentes comunistas, que primero actuaron en Ia mas 
estricta clandestinidad fueron poco a poco ganando Ia direccion del 
movimiento de masas, eran llamados "los hijos del pueblo" ( ... ) Hacia 
octubre de 1931, y coincidiendo con Ia expansion de nuevas celulas en 
Ia region de Huixtla, el Partido Comunista Regional se adhiere a Ia di
reccion del PCM. " 30 

. Asf, cuando en 1936 asciende a Ia gubernatura del Estado el lngeniero Efrafn 
Gutierrez se fija como prioridad contrarrestar el poder de los grupos comunistas y so
cialistas en el campo, a traves de Ia organizaci6n campesina y obrera desde el Estado. 
Y siguiendo Ia polftica nacional del corporativismo, promovi6 el surgimiento de Ia Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Chiapas mediante Ia 
realizaci6n del Congreso de Unificaci6n Campesina que se realiz6 los dfas 19 y 20 de 
1938. Esta Liga se integra a Ia Confederaci6n Nacional Campesina, pero a finales de 
1939 rompi6 relaciones con esta y pas6 a funcionar aut6nomamente a traves de cinco 
Comites Regionales. 

Siguiendo Ia polftica nacional, de no permitir Ia unificaci6n de los sectores obre
ro y campesino. El Gobernador Gutierrez promovi6 Ia organizaci6n de un Congreso en 
el que participaron los dos sectores. Dicho Congreso se celebr6 en junio de 1937 Y en 
el se tom6 el acuerdo de crear Ia Confederaci6n Campesina de Chiapas, par un lado Y 
Ia Confederaci6n Obrera de Chiapas, par el otro. 

El Gobierno de Efrafn Gutierrez se caracteriz6 par Ia gran cantidad de acciones 
emprendidas para organizar a los trabajadores "desde arriba", con el fin de lograr un 
amplio consenso que garantizara Ia estabilidad polftica en el estado y al mismo tiempo 
permitiera, par un lado, mediatizar a las organizaciones comunistas y socialistas Y par 
el otro, tener una base de apoyo que le permitiera enfrentarse -aunque parcialmente- a 
los terratenientes. 

En el mes de abril de 1938 surgi6 Ia Federaci6n Revolucionaria del Trabajo, Ia 
cual cont6 con 33 organismos afiliados y agrupaba a 5 000 trabajadores. En ese mismo 
aria, el Sindicato de Trabajadores de Ia Enserianza de Ia Republica Mexicana efectu6 

30 op.cit. p. 77 

' 1 ~TE CENTRAL U. . C 
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un Congreso de Unificaci6n y Constituyente de Ia Secci6n Septima del STEAM en don
de quedaron agrupados los trabajadores el magisterio federal y local que prestaban sus 
servicios en Chiapas. 

Los dfas 20, 21 y 22 de diciembre de 1938 se realiz6 el Congreso de Unificaci6n 
Constituyente de Ia Federaci6n de Trabajadores del Estado de Chiapas, dicho Congre
so fue convocado porIa Confederaci6n de Trabajadores de Mexico y porIa Confedera
ci6n Obrera del Estado de Chiapas. A partir de entonces surgi6 Ia Federaci6n de 
Trabajadores del Estado de Chiapas, que en 1940 contaba con 269 sindicatos agrupa
dos en cuatro Federaciones Regionales, dos Sindicatos de Industria: el de trabajadores 
plataneros, con 34 secciones y el de trabajadores cafetaleros con 42 secciones. Conta
ba ademas, con dos Secciones de Sindicatos Nacionales: Ia Secci6n Septima del 
STEAM y Ia 26 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. 

El perfodo que nos ocupa, no solo fue de gran organizaci6n, sino tambien de 
amplia movilizaci6n que se manifest6,entre otras casas, en Ia gran cantidad de conflic
tos laborales que se presentaron. De 1936 a 1940, fueron presentadas ante las autori
dades del Trabajo, 410 emplazamientos a huelga (mas de 100 por ario) de los cuales, 
113 fu_eron arreglados por convenio entre las partes, 3 se desistieron de Ia acci6n inten
tada, 233 se declararon lfcitos (56.8% del total de los emplazamientos) y 50 ilfcitos 
(12.19%).31 

AI igual que aconteci6 en el resto del pafs, en Chiapas el perfodo cardenista fue 
una etapa de amplia movilizaci6n de las masas y de promoci6n por parte del Estado de 
Ia organizaci6n de estas en organizaciones de tipo corporativista. Es solo hasta ese 
momento que se palpa una cierta organizaci6n en las masas y aparece con mas nitidez 
su participaci6n en los espacios politicos. 

31 Ver Gutierrez Efrafn. Trayectoria de un gobierno revolucionario, csfuerzo y labor realizados en el 
Estado de Chiapas: 1936-1940". Gobierno del Estado.Tuxtla Guticrrez.Chiapas. 1940 
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5. El reparto de tierras. 

Decfamos que, a partir del perfodo cardenista, las legislaciones agrarias locales 
dejan de ser el sustento de Ia polftica agraria en Chiapas,-asf como en ei resto de los 
estados- en tanto que Ia legislaci6n en·este aspecto pasa a ser materia federal exc/usi
vamente a traves de Ia promulgaci6n del C6digo Agrario en 1934. Es por esto, que los 
estados se vieron obligados a cenirse a las leyes elaborados por el gobierno federal. En 
Chiapas, es posible observar un cambia significative en las bases de sustento de Ia po
lftica agraria que regirfa al estado. El rumba de esta polftica deja de ser marcada por Ia 
legislaci6n local para orientarse a traves de los proyectos de los distintos gobiernos en 
turno, plasmados en distintos planes. 

En este gobierno, Ia polftica agraria se defini6 en base a los siguientes aspec
tos, segun ellnforme del propio Gobernador. 

1. El ejido como mecanisme para el incremento de Ia producci6n agrfcola. 

"La producci6n ejidal que se hizo notar en cada uno de mis informes 
anuales que rendi como Gobernador del Estado; alii, esta demostrado 
de manera meridiana, que el ejido no ha sido un fracaso, como malevo
lamente se lc ha querido hacer aparecer; muy por el contrario, en Chia
pas, ha mejorado Ia producci6n agricola del Estado, ya que sus cifras 
son muy superiores en Ia actualidad, a las que se obtuvieron en Ia epo
ca de los latifundios."32 

2. La organizaci6n y unificaci6n del campesinado. En este sentido, se realize el 
19 y 20 de marzo de 1938 en Tuxtla Gutierrez, el Congreso de Unificaci6n Campesina 
de cuyo resultado, surgi6 Ia Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado de Chiapas. ' 

3. En materia agrfcola, Ia promoci6n del credito rural a traves del Banco Nacio
nal de Credito Ejidal. 

4. Atenci6n de preferencia a los cases de dotaci6n y restituci6n de tierras y 

32 Gutierrez, Efrain. op. cit. p.40 
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5. La afectacion de tierras de los latifundistas del Soconusco. 

Resalta par su importancia este ultimo punta, ya que hasta entonces las tierras 
de los terratenientes se hablan mantenido intocadas. Diversos aspectos influyeron para 
que esta medida fuera tomada. Entre estas, consideramos que las principales son las 
siguientes: a) Ia polltica nacional cardenista; b) Ia necesidad de lograr un consenso 
campesino; c) el surgimiento de organizaciones campesinas con orientacion socialista 
y comunista, que estaban orquestando un fuerte movimiento sindicalista, sabre todo en 
Ia zona del Soconusco; y d) Ia necesidad de restar poder a los terratenientes y asl per
mitir al Estado tener un cierto margen de accion. El Gobernador Gutierrez justifico Ia 
afectacion en esa region, en estos terminos: 

"La polftica agraria sustentada por Gobiernos anteriores permitio que 
en el Distrito de Soconusco se desarrollara un desenfrenado latifundis
mo que anulo todos los anhelos de mejoramiento social y economico de 
Ia clase campesina; por lo cual, al hacerme cargo del Gobierno, el pro
blema agrario de esa region asumia caracteristicas tan graves,que hide
ron inaplazable su resolucion.En tal virtud y sin tomar en cuenta 
ninguna consideracion, ni de orden politico, ni de quebranto de Ia Ha
cienda Publica, se doto a todos los poblados de Ia zona, con las tierras 
que Ia Ley les concede, entregandose a los campesinos las mayores ex
tensiones de plantaciones de cafe y platano que anteriormente poseye
ron los latifundistas.Para esto, fue preciso veneer serios obstaculos y Ia 
resistencia sorda y tenaz de los propietarios afectados."33 

La trascendencia de estas afectaciones mas que en terminos economicos Ia 
fue en el aspecto politico. Economicamente, Ia afectacion no significo una distribucion 
de Ia riqueza y tampoco un detrimento al poder economico de los terratenientes. El in
vestigador Garda de Leon 34 seriala con razon, que el reparto de tierras en esa region, 
fue un mecanisme promovido par los propios terratenientes, en tanto que el crear llcin
turonesll de poblados ejidales alrededor de sus fincas, les aseguraba Ia fuerza de traba
jo permanents. AI mismo tiempo se evitaban conflictos agrarios que pudieran afectar Ia 
produccion agricola en Ia region y se arrebataban banderas a las organizaciones cam
pesinas. 

33 op. cit. p.34 

"Algunos cafetaleros incluso reparten tierras s sus incondicionales en Ia 
orilla de las plantaciones, con el fin de tender un cinturon protector a 
los repartos. Otros agricultores con vision pro~ician Ia creacion de co
mites agrarios y los enfrentan a los sindicatos". 5 

34 Garcia de Leon, A. op. cit. p.84 

35 Garcia de Leon. A. op. cit. p.83-84 
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Algunos terratenientes preocupados en eludir Ia afectacion de sus tierras, reali
zaron distintas acciones, como Ia de celebrar 11Contratos 11 con los campesinos solicitan
tes de tierras. Los contratos consistfan en ceder parcelas a cambia de que los 
campesinos plantaran y cultivaran matas de cacao en Ia propiedad del terrateniente. De 
este hecho, da testimonio Moises de Ia Peria: 

" ... un solo terrateniente ha logrado que se le siembren 25 000 matas de 
cacao por este procedimiento (Finca Rosarito), y ademas, antes de que 
sus peones solicitaran ejido, les obsequi6 1200 has. tituladas en lotes 
suficientes a cada campesino."36 

De esta manera, los campesinos pagaban con su trabajo el acceso a una par
cela y los terratenientes 11Sacrificaron 11 tierras a cambia de inversion de trabajo en sus 
propiedades. 

Como vefamos en el apartado anterior, los repartos de tierra en Ia zona del So
conusco no son una novedad en los arias treinta, ya se habfan empezado a realizar en 
Ia decada anterior y siempre bajo Ia optica de satisfacer los requerimientos de fuerza de 
trabajo de Ia zona de mas alto desarrollo en el estado: el Soconusco. La que si es nue
vo, es que algunos de los repartos en el perfodo cardenista, se hiCieron sabre Ia base 
de Ia expropiaci6n a los terratenientes. 

Politicamente, esta medida otorgo consenso al Estado ya que par primera vez 
eran afectadas las tierras de los latifundistas y esto podrfa hacer suponer que medidas 
de este tipo serfan Ia tonica de Ia polftica agraria en el estado. Sin embargo esto no fue 
asf, como veremos mas adelante, Ia base del agrarismo en Chiapas nunca se ha sus
tentado en Ia afectacion a los terratenientes. La afectacion solo se llego a dar en un mo
menta particular en el que se conjugaron una serie de factores como; Ia polftica 
nacional de Cardenas, Ia necesidad de fuerza de trabajo en las haciendas del Soconus
co, y el movimiento sindical desarrollado en esa zona. Fuera de este caso excepcional, 
Ia polftica agraria en Ia entidad, no ha tenido como base del reparto, Ia afectacion. 

De 1930 a 1939 Ia cifra de hectareas entregadas a los campesinos casi se quin
tuplico respect a a Ia decada anterior, llegando a 290 354 hectareas que beneficiaron a 
mas de 20 000 campesinos solicitantes. Se ejecutaron 179 acciones agrarias en 66 mu
nicipios. La relevante en esta epoca, (ademas de las expropiaciones en el Soconusco, 
a las qu~ ya nos referimos) es que par primera y (mica vez Ia dotacion de tierras benefi
cios a campesinos de casi todos los municipios que componen Ia region de los Altos, 
zona netamente indfgena. La accion agraria a traves de Ia cual se asigno tierras, fue Ia 

36 De Ia Peiia, M. op.cit. p.352 
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dotaci6n y no Ia restituci6n, lo cual hubiera implicado reconocer los derechos ancestra
les de los grupos indlgenas sabre Ia tierra. rver Anexo No.2) 

En estos anos resaltan cuatro dotaciones en el municipio de Bochil con 9 208 
has,para 424 campesinos; 13 dotaciones en el municipio de Jiquipilas, en total 21 603 
has que beneficiaron a 1102 solicitantes; 3 dotaciones en el municipio de Motozintla, 8 
782 hectareas para 560 campesinos; 6 dotaciones en Ocozocuautla en total 16 941 
has. para 1142 campesinos; 10 dotaciones en Siltepec (ubicado en Ia zona de Ia Sierra 
colindante con el Soconusco) en don de se entregaron 26 086 hectareas a 1191 campe
sinos y en Tumbala se ejecutaron 7 dotaciones en favor de 867 campesinos con un to
tal de 12 972 hectareas. A pesar de que se realizaron repartos de tierras en 66 
municipios, solo en los seis municipios mencionados se reparti6 casi el 33% del total de 
las tierras repartidas (95 592 has). rver Mapa No.2) 

Otro hecho significative, es el incremento en el promedio estatal de Ia relaci6n 
hectareas-beneficiados, pues mientras en Ia decada anterior, esta habla sido de 9.0, de 
1930 a 1939 se incremento a 14.08 

6. La fuerza de trabajo 

Ya decfamos al inicio de este trabajo, que una amplia mayorla de Ia poblaci6n 
estatal, a principios del siglo se hallaba sujeta al acasillamiento (en 1910, 92.8% de Ia po
blaci6n agricola eran peones acasillados). Este hecho es decisive para entender lo res
tringido del reparto agrario hasta antes de Ia promulgaci6n del C6digo Agrario de 1934. 
Antes de esta fecha, Ia legislaci6n agraria no contempl6 a los peones acasillados como 
sujetos suceptibles de convertirse e solicitantes de tierra en sus lugares de origen. Los 
peones acasillados no estaban capacitados para solicitar las tierras de las haciendas en 
las cuales habfan trabajado por generaciones. En un estado como Chiapas en donde Ia 
servidumbre era Ia forma fundamental del trabajo en Ia agricultura, esta restricci6n legal 
fue crucial, pues limit6 de manera definitiva el reparto agrario en el perlodo posrevolu
cionario, que aunado al gran poder terrateniente y a Ia falta de voluntad polftica de los 
gobiernos estatales y nacionales, explican el insuficiente reparto agrario y las escasas 
modificaciones en Ia tenencia de Ia tierra. 

En 1937, se introdujeron modificaciones al C6digo Agrario de 1934, entre elias 
Ia que nos interesa resaltar es aquella que reconoce a los peones acasillados como so
licitantes de las tierras de las haciendas. AI respecto, Manuel Aguilera senala 

"Conceder a los peones acasillados el derecho a solicitar y recibir las 
tierras pertenecientes a las haciendas, constituy6 un paso trascendental 
en el curso del programa agrario, no s6lo porque se reconoda un legfti
mo derecho que los gobiernos procedentes se habfan empeiiado en ne-
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gar a los campesinos, sino porque sentaba las bases para Ia destrucci6n 
de todo un sistema social, politico y econ6mico que se sustentaba sabre 
el monopolio de Ia propiedad de Ia tierra: ellatifundio".37 
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Esta disposici6n era de suma importancia, sabre todo para aquellos estados 
como Chiapas, donde Ia proporci6n de peones acasillados respecto a su poblaci6n to
tal dedicada a Ia agricultura era sumamente elevada y quienes hasta ese momenta ha
bfan sido marginados de los beneficios de Ia Reforma Agraria. Ademas de otorgar 
facultades jurfdicas a los peones acasillados, estas modificaciones, contribuyeron a: a) 
politizar Ia demanda agraria; b) constituir a los peones acasillados en actores del proce
so de reparto y c) los hace parte de Ia comunidad estatal. 

No obstante, el eliminar los obstaculos legales que impedfan Ia dotaci6n de tie
rras a los peones acasillados, no implic6 al mismo tiempo Ia eliminaci6n total del siste
ma de acasillamiento. Para lograr esto, no bastaba una simple disposici6n legal, era 
necesaria Ia voluntad polftica de los gobiernos en turno para afectar las haciendas, vo
luntad que no existi6. En su Iugar, Ia respuesta fue Ia dotaci6n pero en zonas distintas a 
las de origen. 

Asf, todavfa en 1979 organizaciones campesinas, denunciaron Ia existencia de 
fincas con peones acasillados en el Norte del estado.38· La tuerza polftica de los terrate
nientes y los cacicazgos locales provoc6 que a casi 70 arias de Ia Revoluci6n Mexica
na, siguieran existiendo en el estado estas formas de explotaci6n del trabajo. 

7. La organizaci6n de Ia clase terrateniente 

Frente al inicio del reparto de tierras, sabre todo en el perfodo del Presidents 
Cardenas, los terratenientes de Chiapas se organizaron para hacer frente a esta polftica 
y tambien a los fuertes movimientos agrarios y sindicales. Esta organizaci6n se logr6 a 
traves de las Asociaciones Ganaderas, que cobrarfan gran fuerza en las decadas si
guientes. 

El 7 de agosto de 1940, el Gobernador Efrafn Gutierrez emiti6 Ia Ley Ganadera 
del Estado de Chiapas. Segun el propio decreta, esta ley tuvo como objetivo estable-

37 Aguilera, Manuel op.cit. p.140 

38 Ver Olivera,Mercedes.Sobre Ia explotaci6n y opresi6n de las mujeres acasilladas en Chiapas en: 
Reyjsta Cuadernos Agrarios Afio 4.No.9.Mexico,septiembre de 1979 
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cer las bases de organizaci6n, fomento y control de Ia ganaderia en el Estado de Chia
pas.39 La Ley contiene algunos aspectos tecnicos como control y fomento zootecnico, 
conservaci6n de pastas, transporte de ganado, organizaci6n de los ganaderos, etcete
ra. Pero el punto que resalta en esta ley, por su trascendencia en Ia correlaci6n de fuer
zas entre propietario y campesinos, es el capitulo XXII que se refiere al delito de robo 
de ganado.Para acabar con el robo de ganado, el Articulo 70 de esta Ley estableci6 
que 

"Se autoriza a las Uniones o Asociaciones Ganaderas para formar el 
Cuerpo de Policia Rural Montada para combatir el robo de gana
do ... "ilo 

Estos cuerpos de polida estarian dedicados, segun Ia ley, exclusivamente a vi
gilar los campos ganaderos de todos aquellos que pertenecieran a las Asociaciones. 
Tambien se estableci6 que los Cuerpos de Polida dependerian de Ia lnspecci6n Gene
ral de Polida y tendrian Ia categoria de Polida del Estado. Por su parte, Ia dependencia 
se comprometfa a proporcionar gratuitamente las armas necesarias y el parque. Con 
estas medidas, en Ia realidad se protegi6 al terrateniente proporcionandole incluso una 
polida particular que, de derecho deberla restringir sus funciones a combatir el robo de 
ganado, pero de hecho, fueron el origen de las llamadas "guardias blancas" que repri
mieron y reprimen todo intento de toma de tierras y de organizaci6n campesina. 

Por otro lado, Ia referida Ley en su articulo 75 estableci6 que en cada municipio 
se deberian de constituir una Asociaci6n Local Ganadera, que fuera filial de cualquier 
Union en el Estado. Este espacio de organizaci6n que se abri6 a Ia clase dominante fue 
aprovechado para presionar al Estado, en Ia medida en que los privilegios eran amena
zados. Como ocurri6 con los primeros repartos agrarios. 

"Los ganaderos de todo Chiapas se quejan ante Cardenas por las afec
taciones agrarias y se empiezan a organizar agresivamente en las actua
les confederaciones ganaderas.En agosto de 1939 hay una protesta 
organizada contra los "abigeos agraristas".'.41 

Sin embargo, un aspecto a destacar es que las organizaciones de los terrate
nientes tuvieron que insertarse en un ambiente organizacional mas abierto. 

39 Ley Ganadera del Estado de Chiapas. Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas. Torno LVII. No.32. 
Tuxtla Gutierrez. 7 de agosto de 1940 

40 ibidem 

41 Garcia de Leon, op.cit. p.85 
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8. La tenencia de Ia tierra 

La polltica agraria seguida en Chiapas, da como resultado que para 1940, Ia te
nencia de Ia tierra se mantuviera practicamente intacta. En 1940, existlan 733 predios 
con mas de mil hectareas cada uno, que en total acaparaban 2 542 526 hectareas, es 
decir mas de Ia mitad de las tierras censadas estaban en posesi6n del 2.6% de los pro
pietarios. Dentro de este grupo, solamente 21 propietarios contaban con 857 101 hecta
reas, en promedio 40 814 hectareas cada uno. El case extreme lo representan 9 
propietarios que acaparaban un total de 630 532 hectareas, en promedio contaban con 
mas de 70 000 hectareas cada predio. 

En contrasts con esta situaci6n, 14 620 propietarios contaban con menos de 5 
hectareas, en total solo posefan 28 911 hectareas. Aproximadamente, 1.9 hectareas par 
propietario. Es posible observar las grandes desigualdades en cuanto a Ia distribuci6n 
de Ia tierra, pues mientras el 76.97% de los propietarios posela solo el 4.39% de las tie
rras, el 2.6% de los propietarios tenlan en propiedad el 63% de las tierras censadas. 
(yer Anexo No.1) 

No obstante que Ia Reforma Agraria en el estado, no logr6 destruir Ia propiedad 
terrateniente, es innegable que si creo nuevas sectores, por medic de Ia acci6n del re
parto de tierras en las dos decadas de los 20 y 30, que dot6 a 25 644 campesinos de 
tierras. 

De manera conclusiva podemos decir, que todos los elementos tratados a lo 
largo de este capitulo, !levan a explicar el heche de que tanto para Ia decada de 1930 
como para Ia de 1940, Ia producci6n agricola de Ia entidad fuera sumamente limitada. 
Tanto en Ia extension de tierra cultivada como en cuanto a Ia variedad de Ia producci6n 
agricola. 

En 1930, Ia superficie cosechada fue de tan solo 167 501 hectareas yen 1940 
creci6 a 184 932 hectareas. En poco menos de veinte mil hectareas creci6 Ia superficie 
cosechada en diez anos. 

Para dar una idea de Ia situaci6n de Ia producci6n agricola en 1940, veamos los 
siguientes datos. Existlan en Ia entidad 12 581 predios mayores de 5 hectareas, con 
una superficie total de 3 359 910 hectareas. La superficie cosechada de estos predios 
fue de 91 32~ hectareas, de las cuales 67 230 hectareas lo fueron con malz y 4 081 con 
frijol, entre los productos mas importantes. 
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Por otro lado 54 707 hectareas se hallaban ocupadas por plantaciones, entre 
las mas importantes estaban el cacao con 6 655 hectareas ocupadas, el cafe con 34 
419 hectareas y el platano con 7 713 hectareas. 

Estos cinco productos concentraban el grueso de Ia producci6n agricola en Ia 
entidad, tanto en terminos de superficie como en cuanto a volumen de Ia producci6n. 

AI mismo tiempo,que se puede hablar de una producci6n poco diversificada, es 
posible senalar como caracter distintivo su calidad de autoconsumo. Ya que de estos 
12 581 predios, 7 240 no dedicaban su producci6n al mercado, sino exclusivamente al 
autoconsumo. 

Otro elemento que resalta es el caracter ausentista de algunos de los propieta
rios de los predios, ya que 2 569 predios que representaban un total de 1 314 125 hec
tareas estaban en manos de administradores o encargados. 

Dentro de esta categoria (predios mayores de 5 hectareas) encontramos que 
1890 predios, alrededor de 1 180 694 hectareas se clasificaban como "explotables pero 
inexplotados". 42. 

En resumen, Ia situaci6n de Ia producci6n agricola se caracteriz6 por: 1) Esca
sa superficie cosechada; 2) Producci6n agricola poco diversificada, limitada a 5 produc
tos basicamente, 3 de tipo comercial (cafe, cacao y platano) y 2 de autoconsumo (frijol 
y mafz) ; 3) lmportante existencia del recurso tierra aptos para Ia explotaci6n agricola, 
pero inutilizados. 

42 Ver Censo Agrfcola,Ganadero y Ejidal. Secretaria de Economia, Mexico, 1940 
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LA ORIENTACION PRODUCTIVISTA DEL REPARTO AGRARIO 

En realidad el reparto de tierras en forma sistematica s61o se empieza a dar a 
partir de 1940. Mientras que a nivel nacional, esta fecha marco el inicio del retroceso en 
el reparto de tierras que habfa alcanzado su punta mas elevado durante el Cardenismo, 
en Chiapas el proceso es a Ia inversa. Este hecho particular se explica par el ·grave 
atraso econ6mico del estado y su tardfa incorporaci6n al desarrollo nacional. El que Ia 
producci6n agricola de Chiapas estuviera fincada en una economfa de exportaci6n lo
calizada en zonas como Ia del Soconusco y Ia Costa, conllev6 a Ia existencia de otras 
zonas dedicadas al autoconsumo basicamente y a abastecer de fuerza de trabajo a las 
zonas desarrolladas. Pasado el perfodo posrevolucionario y cardenista, en los cuales 
se sentaron las bases de convivencia entre las clases sociales y se definieron Ia correla
ci6n de fuerzas polfticas, el imperative que se present6 fue el de lograr el desarrollo de 
Ia agricultura y esto solo era posible a traves de ampliar Ia frontera agricola, hasta ese 
momenta sumamente localizada y restringida a las zonas mencionadas. 

Esto se logr6 en base a los siguientes mecanismos: 

1) Promoci6n para Ia ocupaci6n de las tierras ociosas. 
2) Apertura de vfas de comunicaci6n. 
3) Utilizaci6n de los terrenos nacionales con fines de reparto agrario y 
4) Utilizaci6n de los terrenos nacionales para Ia promoci6n de Ia coloniza
ci6n par particulares. 

1. Tierras Ociosas 

En 1933, durante el gobierno del General Victorico Grajales, se publico Ia Ley 
de Aparcerfa Agricola, con Ia cual se pretendfa evitar que las tierras no fueran trabaja
das par sus propietarios y quedaran incultas. Esta ley parte de las siguientes considera
ciones: 

"Art. 3. El propietario no tiene derecho de dejar sus tierras ociosas, si
no por el tiempo que sea necesario para que recobren sus propiedades 
fertilizantes ( ... ) si el propietario no las comienza a cultivar por si o por 
media de otras personas ( ... ) tiene obligaci6n de darlas, si dentro de 
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tres dfas no celebra el contrato,la Autoridad Municipallo celebrani en 
su rebeldfa y sera quien perciba las mieses que le corresponderfan al 
dueiio".1 

capitulo 4 

La ley fij6 como requisite para el arrendamiento, Ia celebraci6n de un contrato 
en el que se especificaran las condiciones de pago del arrendamiento (que tam bien 
fueron fijadas par Ia propia ley, de acuerdo a los elementos a parte de Ia tierra, que pro
porcionara el propietario para Ia producci6n, como son las semillas, instrumentos de 
trabajo, etc.) y su registro ante Ia Presidencia Municipal correspondiente. 

Quedaron excluidos de los beneficios de esta ley, los ejidatarios en posesi6n de 
tierras. 

El objetivo primordial de esta Ley era lograr un incremento en Ia producci6n 
agricola estatal al forzar a los propietarios a trabajar sus tierras o darlas en arrenda
miento, para ingresarlas a Ia producci6n. 

Seis arias despues, en 1939 se expidi6 en el estado el Reglamento de Ia Ley 
de Tierras Ociosas basado en Ia Ley Federal de Tierras Ociosas del 23 de junio de 
1920. Este Reglamento fue mas severo con los propietarios que Ia Ley de Aparcerla (Ia 
cual buscaba regular las relaciones entre arrendatarios y arrendador y al mismo tiempo 
promover el cultivo de las tierras). La Ley de Aparcerla Agricola daba Ia posibilidad al 
propietario de arrendar sus tierras ociosas en un plaza determinado una vez comproba
da par Ia autoridad su calidad de tierras ociosas. Este nuevo Reglamento cancel6 dicha 
alternativa y el Estado asumi6 Ia funci6n ya no del arrendamiento sino de Ia concesi6n. 

El objetivo de este Reglamento fue el lograr el aprovechamiento de todas aque
llas tierras cultivables y que estas no permanecieran improductivas en perjuicio de Ia 
economla del estado. AI respecto el articulo 2 de este Reglamento seriala que: 

"Como su finalidad es Ia de promover el cultivo de las tierras en benefi
cia de Ia economfa del Estado, Ia circunstancia comprobada, con ins
pecci6n ocular de Ia Autoridad Municipal, que se encuentra en Ia 
situaci6n de ociosa da derecho para darselas a quien Ia solicite para tal 
objeto." 2 . 

Este Reglamento serial6 a los Ayuntamientos como las autoridades encargadas 
de otorgar las tierras ociosas a quien las solicitara, fijando como extension maxima Ia 
de 4 hectareas en terrenos de riego o humedad y 8 hectareas en terrenos de temporal. 

1 Gral. Victorico Grajales, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Ley de Aparceria 
Agricola, Tuxtla Gutierrez, 1933. 

2 Reglamento de Ia Ley de Tierras Ociosas. Tuxtla Gutierrez. 1939 
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Queda clare que estas disposiciones no significaban un mecanisme de data
cion de tierra sino una asignacion de tierras ociosas (por perfodos previamente esta
blecidos segun el clima de cada region) del uso de Ia tierra con fines de cultivo. Y que 
por lo tanto dejaba al productor directo en una situacion de suma inestabilidad, ya que 
el explotar tierras ociosas dependfa de que el propietario se abstuviera de explotarlas o 
de darlas en arrendamiento por su voluntad. En case contrario, tendrfa que buscar nue
vas tierras que tuvieran Ia condicion de estar ociosas. 

Tales medidas tampoco tenfan Ia intencion de ser acciones encaminadas a Ia 
afectacion de las tierras de los propietarios, lo que se pretendfa era obligarlos a explotar 
sus tierras. 

El aspecto que hay que resaltar de estas acciones es que las disposiciones le
gales mencionadas reflejan Ia preocupacion del gobierno de lograr incrementos en Ia 
produccion. Aspecto que se enmarca en el contexte de las graves crisis agrfcolas que 
afectaron al pafs desde el inicio de Ia Revolucion de 1910 y hasta los anos treinta. 

Es asf que estas acciones tuvieron un cankter netamente productivista y de 
ninguna manera de corte agrario, es decir no fueron mecanismos de redistribucion de 
Ia tierra. 

2. Las vfas de comunicaci6n 

La explotacion de una tierra en forma capitalista no solo depends de Ia fertilidad 
de Ia misma y de Ia disponibilidad de recursos (instrumentos de trabajo y fuerza de tra
bajo), sino tambien -y de una manera importante- de las posibilidades de trasladar Ia 
produccion hacia los mercados. Esta posibilidad esta dada por Ia existencia de vfas de 
comunicacion. 

Hasta las primeras decadas del presente siglo, en Chiapas esta condici6n solo 
estaba dada en aquellas zonas productoras de cafe y vinculadas al mercado internacio
nal por medic del ferrocarril. El resto, limitaba su produccion al autoconsumo y el esca
so comercio se realizaba con medics tan rudimentarios como el transports en lomas de 
indios o en recuas de mulas. Heche que limito considerablemente el desarrollo de Ia 
produccion agricola para Ia comercializacion y a Ia vez Ia apertura de nuevas tierras al 
cultivo. AI respecto el investigador Moises de Ia Pena refiere que: 
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"En 1935. visite zonas chiapanecas y oaxaquefias donde a(m hoy impera 
el transporte a lomo de indio, y encontre que los precios de los princi
pales articulos alimenticios locales no tenian gran diferencia con los de 
cien afios antes, y algunos se mantenian inaltcrados desde Ia epoca co
lonial." 3 
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Es asf que Ia tardfa incorporacion de Chiapas al desarrollo nacional se explica, 
entre otras casas, par Ia falta de vfas de comunicacion que conectaran a Ia region a ni
vel economico al interior del estado pero tambien hacia el exterior. 

No es sino hasta 1880 cuando el gobierno federal decidio proporcionar ayuda 
al estado para Ia construccion de su primer camino de herradura que conectarfa a San 
Cristobal con Chicoasen, Copainala, Tecpatan y las Palmas. Pero fue hasta 1892 cuan
do se inicio el proyecto de construccion y tambien se construyo un camino de herradu
ra de Pichucalco a Bochil. 4 

Paralelamente a Ia construccion de caminos de herradura, se inicio en 1884 Ia 
construccion de carreteras de rueda para Ia circulacion de carretas. En 1892, Ia carrete
ra se continuo hasta el ltsmo y en 1895 se siguieron los trabajos hacia San Cristobal Y 
Comitan. A principios del presents siglo esta carretera contaba con 500 kilometres de 
longitud conectando a San Jeronimo, Oaxaca con Comitan, Chiapas. 

A mediados de Ia decada de los anos veintes, primero el Gobernador Vidal Y 
posteriormente el Gobernador Enriquez promovieron Ia construcion de nuevas carrete
ras. Este ultimo creo en 1929 Ia Junta Central de Caminos y Ia Direccion General de Ca
minos del Gobierno del Estado, con el objetivo de promover Ia creacion de nuevas 
caminos y de hacerse de fondos para tal tarea. 

Pese a que en Ia decada de los treinta del presents siglo se dio un fuerte impul
se a Ia construccion de carreteras pavimentadas, todavfa en 1950 el camino de herra
dura segufa siendo el predominante en el estado. Un data curiosa, pero ilustrativo de 
esta situacion lo proporciona Moises de Ia Pena al referirse a Ia existencia de vehfculos 
en el estado. En 1935 habfa apenas 200 automoviles, 83 autobuses y 198 camiones. En 
1948, estos se incrementaron a 591,117 y 763 respectivamente. En las mismas tech as 
Ia existencia de carretas habfa pasado de 1005 a 9350. 11

( ••• ) Chiapas se ha colocado a 

3 De Ia Pefia, Moises. El pueblo y su tierra. Mito y realidad de Ia Reforma Agraria en Mexico. Cua-
dernos Americanos. Mexico.1964. p. 804 

4 Para mayor informacion consultar De Ia Pefia, Moises. Chiapas Econ6mico. 4 tomos. Departamen-
to de Prensa y Turismo. Gobierno del Estado. Secci6n Autogratica. Tuxtla Gutierrez, 1951. 
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Ia cabeza de todos los estados par su riqueza de carretas y le siguen Nuevo Leon Y 
Oaxaca.", referla el investigador.5 

Lo limitado de las vias de comunicacion hacia que el comercio se realizara -co
mo ya serialamos- con Ia utilizacion de recuas de mulas o a lomo de indio. Metodos 
que par su alto costa limitaron considerablemente el comercio al no contar con precios 
competitivos en el mercado y que a Ia vez limitaron Ia producci6n agricola. 

"En lo general la tarifa dominante del transporte de carga a lorna de 
bestia en el Estado fluctua entre $2.00 y $3.00 por tonelada-kil6metro 
en la zona del Golfo (lomas caro en la region de Pichucalco). ( ... )a lo
rna de indio el flete es de $3.00 a $3.50 en la zona del Golfo. Es un cos
to agobiador, que ahoga toda posibilidad de aumentar la producci6n y 
el comercio, porque reduce considerablemente los precios de los pro
ductos de las zonas que tienen la desgracia de no contar con el ferroca
rril o carreteras y encarece hasta hacer prohibitivos los precios de 
cuanto tiene que comprarse fuera de esas zonas. Solamente el cafe, el 
tabaco, aguardiente,manteca y otros artfculos de alto valor pueden re
sistir tales fletes con gran quebranto de los productores y desaliento del 
comercio."6 

Ante este panorama en 1929 se iniciaron vuelos comerciales para el transports 
principalmente del cafe y tabaco desde zonas como Comitan, Yajalon, Ocosingo, Simo
jovel, Palenque, etcetera. La utilizacion de este media de transports permitla Ia reduc
cion de costas al posibilitar el transporte rapido del producto agricola sin ser 
maltratado. Este transporte permitio comunicar comercialmente a distintas zonas del 
estado. 

Otro media de transporte importante fue el ferrocarril, pero sus beneficios no al
canzaban a Ia mayorla de los productores sino a un sector limitado. En 1907 se conclu
yo Ia construccion del Ferrocarril del ltsmo, que conecto a Ia Costa del estado con el 
estado de Oaxaca. En esas mismas fechas se inicio Ia construccion del Ferrocarril Pa
namericano que para los arias 50's contaba con 355 kilometres de via en el estado. El 
investigador De Ia Peri a refiere que ... 

"Toea el ferrocarril Panamericano en su recorrido casi la totalidad de 
las cabeceras municipales de la zona de Ia Costa, con excepci6n de Tu
zantan, Escuintla, Mazatan y algunas de las pequefias cabeceras limi
trofes con Guatemala (Tuxtla Chico, Cacahoatan y Union Juarez."7 

5 De Ia Pefia,Moises. op.cit.1951. p.462. 

6 op.cit.p.401 

7 op.cit.p.427 
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En 1935 se inici6 Ia construcci6n del Ferrocarril del Sureste que beneficia zonas 
como Pichucalco, Teapa y Palenque conectandolas con puntas como Coatzacoalcos Y 
Villahermosa, y con algunos otros de los estados de Campeche y Yucatan. 

Pero el hecho trascendental que modific6 Ia comunicaci6n en Ia entidad fue el 
inici6 de Ia construcci6n, par parte del gobierno federal, de Ia carretera lnternacional o 
Panamericana en 1931 y cuya concesi6n fue otorgada a Ia era. Azteca. Esta carretera 
conect6 a las principales ciudades del estado como Tuxtla Gutierrez: San Cristobal de 
las Casas y Comitan y se termin6 de construir a finales de los arias 50's, llegando a Ia 
frontera con Guatemala. Los trabajos en esta carretera impulsaron a Ia vez Ia construe
cion de otros caminos vecinales que vincularon a diversas zonas de Ia entidad con Ia 
carretera Panamericana. 

Las vfas de comunicaci6n al acercar los centres productores a los centres con
sumidores tienen como efecto Ia reducci6n de costas de transporte y par tanto del pre
cia final del producto. La ampliaci6n de estas vias en el estado permiti6 tener precios 
mas competitivos con otras entidades y al mismo tiempo Ia ampliaci6n del mercado no 
solo al interior de Ia entidad sino tambien hacia el exterior. Ocasionandose tambien Ia 
ampliaci6n de Ia frontera agricola. 

De Ia importancia de Ia creaci6n de vfas de comunicaci6n como agentes pro
motores de Ia colonizaci6n de tierras incultas nos da cuenta Moises de Ia Peria. Par 
ejemplo, en relaci6n a los fen6menos que provoc6 Ia construcci6n del ferrocarril Pana
mericano senala que: 

"Se han venido multiplicando los caminos de rueda por ambos !ados de 
Ia vfa, de penetraci6n rural, pero casi todos ellos caminos de tierra, de 
costoso transito y poco accesibles en tiempos de lluvias.De todas suer
tes,aunque penosamente,cada vez alcanza mayor extension Ia benefica 
influencia de Ia vfa y con ello se multipljca Ia producci6n se colonizan 
magnificas tierras que basta pocos afios permanecian improductjyas 
tan solo a 10 y 15 kms. de los rieles, como si estos se ballaran en un leJa
no territorio, econ6micamente inalcanzable." (Subrayados nuestros) 

Inclusive este hecho permiti6 Ia creaci6n espontanea de centres de poblaci6n 
en todq el Sureste del pals, que posteriormente dieron origen a Ia creaci6n de ejidos. 
Estos centres se formaron con los propios trabajadores de las obras de construcci6n o 
con emigrantes solicitantes de otras zonas. AI respecto De Ia Peri a serial a que ... 

8 op.c!t.p.427 

"A Quintana Roo, Campeche, Cbiapas, Tabasco y Veracruz, en los ulti
mos tiempos se ban movilizado mucbos millares de campesinos para 
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colonizar tierras virgenes, a instalarse en pequeiias aldeas a orillas de 
las nuevas carreteras ( ... )han surgido a Ia vida docenas de aldeas, algu
nas con mas de 3000 habitantes, a lo largo de las vfas ferreas y de las 
nuevas carreteras de todos los estados del Sureste, sin costar un solo 
centavo a Ia Naci6n, ( ... ) . A medida que avanzan las carreteras por en
tre Ia selva,parte de Ia misma gente que participa en Ia construcci6n se 
instala donde le gusta, y sigue llegando gente a sumarse basta formar 
una aldea que acaba por ser un ejido ... ".9 
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Es asf como el impulse a Ia creaci6n de vfas de comunicaci6n se constituy6 en 
un elemento impulsor de Ia agricultura al permitir Ia ampliaci6n de Ia frontera agricola. Y 
al mismo tiempo en un elemento generador de Ia colonizaci6n "espontanea" de tierras 
virgenes. 

3. La Colonizaci6n y los Terrenos Nacionales 

En 1923, mediante el decreta del 2 de agosto (Ley de Tierras Llbres) se otorg6 
el derecho a todo mexicano mayor de 18 arias de adquirir terrenos nacioriales o bal
dfos, con el mero hecho de dar aviso a Ia Secretarfa de Agricultura y Fomento, de los 
predios que hubiere ocupado. A este decreta le sucedieron sabre Ia misma materia, el 
decreta del 11 de septiembre de 1924, el acuerdo del 26 de marzo de 1925, el decreta 
del 18 de julio de 1925. Hasta que el 10 de mayo de 1926, el Presidents Plutarco E. Ca
lles derog6 Ia Ley de Colonizaci6n de 1883 y expidi6 una nueva Ley Federal de Coloni
zaci6n. 

" .. . se declara de utilidad publica Ia colonizaci6n de propiedades agrfco
las de particulares, los terrenos propiedad de Ia naci6n y los que esta 
adquiera a traves de Ia Ley Federal de Irrigaci6n o por otro titulo, asf 
como los que adquiere el Banco Nacional de Credito Agricola, seran 
materia de colonizaci6n; los terrenos que se declarasen suceptibles de 
colonizaci6n deberfan previamente ser acondicionados con obras de 
infraestructura e introducci6n de riego, fraccionandose en lotes que de 
acuerdo con sus calidades, deberian de estar en estos limites: de 5 a 
150 hectareas de riego, de 15 a 250 de temporal de buena calidad, de 20 
a 500 de temporal de otras clases y de 50 a 5000 hectareas de agostade
ro."10 

Desde Ia expedici6n de esta Ley y hasta 1946, se emitieron una serie de decre
tos mas que ariadian nuevas modalidades a Ia colonizaci6n y a los procedimientos que 
decfan seguirse para tal efecto. El 30 de diciembre de 1946, el Presidente Miguel Ale-

9 De Ia Peiia, Moises, op. cit. 1964. p.348-349 

10 Macfas y Zaragoza . p.221 
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man expidi6 una nueva Ley Federal de Colonizaci6n, que estuvo vigente hasta el 31 de 
diciembre de 1962. Esta Ley cre6 Ia Comisi6n Nacional de Colonizaci6n, como el6rga
no tecnico y administrative encargado de dirigir Ia colonizaci6n en el pafs. 

"La Ley Federal de Colonizaci6n de 1946 introdujo algunos cambios 
importantes para una mejor distribuci6n de la tierra, como los siguien
tes: aceptar en minima parte a los extranjeros y dar preferencia a los 
campesinos o agricultores mas necesitados; fijar una extension en los 
lotes que no excedieran de los Hmites de la pequeiia propiedad ni fuera 
menor que la parcela ejidal; establecer una serie de requisitos para po
der ser colona y conservar los lotes; respetar los terrenos que fueran 
inafectables siempre que se encontraran debidamente explotados ... "11 

Segun Macfas y Zaragoza Ia colonizaci6n se tradujo en "una desviaci6n del pro
ceso agrario de nuestro pafs", ya que propici6 Ia especulaci6n y acumulaci6n de las 
mejores tierras por agricultores rentistas, con lo que limitaba las demandas agrarias. 
Para acabar con Ia polftica de colonizaci6n a titulo de propietario, entre otras medidas, 
en diciembre de 1958 se suprimi6 Ia Comisi6n Nacional de Colonizaci6n. Y en diciem
bre de 1962, se derog6 Ia Ley Federal de Colonizaci6n de 1946 y se estableci6 que en 
adelante Ia colonizaci6n se llevarfa a cabo exclusivamente mediante Ia creaci6n de Nue
vas Centros de Poblaci6n Ejidal. Con esta medida, quedaba imposibilitada Ia coloniza
ci6n individual y esta adquirfa un caracter social. 

En lo que respecta a los llamados "nacionaleros" (ocupantes de terrenos nacio
nales), con Ia Ley de Terrenos Baldfos, Nacionales y Demasfas expedida el 30 de di
ciembre de 1950 por el Presidents Miguel Aleman, se defini6 de una manera mas clara 
Ia situaci6n jurfdica y las distintas vfas para hacerse de terrenos nacionales en forma 
particular. Estos terrenos, segun esta Ley, podian ser vendidos, otorgados gratuitamen
te o arrendados por el Estado a particulares. 

1) A tftulo oneroso, las superficies maxi mas que pod ian enajenarse a una sola 
persona, con fines agrfcolas o ganaderas eran de: 100 hectareas de riego o humedad; 
200 hectareas de temporal o agostadero; 150 hectareas de tierras suceptibles de dedi
carse al cultivo del algod6n; 300 hectareas cuando se destinaran al cultivo de algod6n, 
cana de azucar, cafe, henequen, hule, cocotero, vid, oliva, quina, vainilla, cacao o arbo
les frutales y Ia superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado ma
yor o su equivalents en ganado menor (Articulo 1 0). 12 

11 op.cit. p.225 

12 Ley de Terrenos Baldios, Nacionales y Demasfas. Publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 
7 de febrero de 1951 en Ley Federal de Reforma Agraria. 28edici6n.Ed. Porriia, Mexico. 1987. 
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2) Por enajenaci6n a titulo gratuito, las extensiones maximas que podian adqui
rirse eran: 10 hectareas de riego o humedad; 20 hectareas de temporal; 50 hectareas 
de agostadero, y de terrenos de agostadero no suceptibles al cultivo; Ia superficie ne
cesaria para mantener hasta 40 cabezas de ganado mayor o su equivalents en ganado 
menor {Articulo 27). 

3) En caso de arrendamiento, las superficies maximas arrendadas serlan las 
mismas que para Ia venta seriala el articulo 10 (Articulo 38). 

AI derogarse en 1962 Ia Ley Federal de Colonizaci6n y suprimirse Ia coloniza
ci6n privada, se estableci6 que los terrenos nacionales que fueron ocupados y solicita
dos antes de 1963 podrlan ser adjudicados a titulo oneroso o gratuito a los particulares. 

A Ia fecha los estados de Ia Republica que presentan mayor numero de hecta
reas de terrenos nacionales asignadas a particulares son: 1) en primer Iugar el estado 
de Sonora con 122 560 hectareas tituladas y 1242895 hectareas par titular; 2) el estado 
de Chiapas, con 17 171 hectareas tituladas y 486 231 hectareas par titular; 3) Chihua
hua con 17 233 hectareas par titulary 476 598 hectareas par titular; 4) Quintana Roo, 
39525 hectareas tituladas y 395 868 hectareas par titular y 5) el estado de Tabasco, con 
8 931 hectareas tituladas y 280 363 hectareas par titular. (Yer Anexo No.3) 

Como podra observarse, este mecanisme de asignaci6n de tierras cobr6 parti
cular importancia en los estados del Sureste del pals par contar estos con una mayor 
disponibilidad del recurso, asl como en los casas de Sonora y Chihuahua. Asf como en 
estos estados el mecanisme es significative de Ia polftica agraria seguida, en otros esta
dos no se asign6 una sola hectarea de estos terrenos como son los casas de Colima, 
Durango, D.F. Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, Nayarit, 
Nuevo Leon, Queretaro, Tlaxcala y Zacatecas. Fuera de estos estados en todos Jos de
mas hubo asignaci6n de terrenos nacionales a particulares. 

En el estado de Chiapas con fecha anterior a 1934 fueron ocupadas y solicita
das 278 084 hectareas par 171 nacionaleros, en promedio 1 626-22 hectareas par na
cionalero. Es decir, Ia polftica agraria de esos arias promovi6 principalmente Ia 
explotaci6n individual de Ia tierra mas que Ia colectiva. AI mismo tiempo que favorecfa Ia 
concentraci6n de Ia tierra, ya que de 1920 a 1930 solo se entregaron 46 607 hectareas 
a 5 026 campesinos par Ia vfa de Ia dotaci6n, en promedio 9.27 hectareas a cada ejida
tario. A particulares, si observamos las cifras totales, se les asign6 seis veces mas de 
hectareas. Si nos atenemos a los promedios de hectarea par ejidatario o nacionalero, 
las diferencias son mas drasticas, 9.27 hectareas para el primero y 1626 hectareas para 
el segundo. i 180 veces mas de tierra para los nacionaleros que para los ejidatarios!. 
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Hay que precisar que en esos arias los terrenos nacionales en manos de parti
culares se concentraron principalmente en los siguientes municipios, en donde el aca
paramiento de tierras -par esta vfa- super6 en mucho el promedio mencionado. 

Cuadro No.1 
Principales municipios con ocupaci6n de terrenos nacionales par particulares. 

(Anteriores a 1934). 

Municipio No. nacionaleros Sup. por titular.(has) 

Amatan 1 2500-00-00 
Cintalapa 11 3 339-89-47 
Comitan 1 59 000-00-00 
Chil6n 3 161 600-00-00 
Escuintla 21 2795-98-40 
Me tapa 1 5 000-00-00 
Palenque 2 10 200-00-00 
Tapachula 11 14 061-60-49 
Villa Corzo 6 6 050-00-00 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Direcci6n de Documentaci6n e 
Informacion Agraria. Secretaria de Ia Reforma Agraria, Mexico, 1988. 

Durante el gobierno del Presidents Lazaro Cardenas, Ia ocupaci6n de los terre
nos nacionales par particulares se redujo significativamente respecto a los arias anterio
res. De 1934 a 1940 se manifiesta Ia ocupaci6n de 23 298 hectareas par 161 
nacionaleros (supeficie que aun esta par titularse) en promedio 144.7 hectareas par na
cionalero. En este perfodo resaltan los casas de los municipios de: Cintalapa (2595 
hectareas), Juarez (2674 hectareas), Libertad (1880 hectareas), Ocozocoautla (1100 
hectareas)_, Pijijiapan (1739 hectareas) y Villa Corzo (3500 hectareas). Pero en estos ca
sas, no sucede el fen6meno de concentraci6n de tierras, observado en los arias ante
riores. 

De 1940 a 1946 nuevamente se incrementa Ia superficie de tierra ocupada par 
los nacionaleros, llegando a 39 107 hectareas para 305 nacionaleros. El promedio de 
hectareas par ocupante fue de 128.21. Lo cual seriala que aunque hubo un aumento en 
numeros absolutes respecto a los arias cardenistas, esto no se reflej6 tambien en un 
proceso de concentraci6n de tierras. Los municipios donde hubo mayor ocupaci6n de 
este tipo de terrenos fueron: 

70 



capitulo 4 

Cuadro No.2 
Principales municipios con ocupaci6n de terrenos nacionales par particulares. 

(1940-1946) 

Municipio No. nacionalero Sup. por titular (has) 

Cintalapa 21 3 533-00-00 
Concordia 11 2 985-13-16 
Libertad 35 3 348-00-00 
Ocozocoautla 47 3 915-00-00 
Palenque 18 2 175-00-00 
Tonala 8 2 330-00-00 
Villa Corzo 21 5 626-00-00 
Villa Flores 22 4 153-20-33 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Direcci6n de Documentaci6n c 
Informacion Agraria. Secretaria de Ia Reforma Agraria. Mexico. 1988. 

En el perfodo presidencial de Miguel Aleman nuevamente se aprecia un incre
mento tanto en Ia superficie total ocupada par los particulares como del promedio par 
hectareas. Las cifras son las siguientes: 49 418 hectareas para 298 nacionaleros, en 
promedio 166.16 hectareas par nacionalero. La ocupaci6n de estas tierras se concen
tr6 principalmente en los municipios de: Cintalapa, Ocosingo, Pijijiapan, Villa Corzo y Vi
lla Flores. 

Cuadro.3. 
Principales municipios con ocupaci6n de terrenos nacionales par particulares 

(1946-1952) 

Municipio 

Cintalapa 
Ocosingo 
Ocozocoautla 
Palenque 
Villa Corzo 
Villa Flores 

No. nacionaleros 

33 
2 

22 
20 
24 
13 

Sup. por titular.(has) 

7 670-00-00 
5 100-00-00 
2 695-00-00 
2 290-48-12 
5 200-00-00 
4 446-00-00 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Direccion de Documentacion e 
Informacion Agraria. Secretaria de Ia Reforma Agraria, Mexico. 1988. 
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Durante el gobierno del Lie. Adolfo Rulz Cortines se manifesto Ia ocupacion de 
67 596 hectareas par 402 nacionaleros. Las cifras mas altas desde 1934 y hasta Ia fe
cha. En estos arias tambien crecio el promedio de hectareas correspondientes a cada 
nacionalero, incrementandose a 168.14 hectareas. Los municipios mas representatives 
de esta situacion son: Cintalapa, La Concordia, Palenque, Villa Comaltitlan, Villa Corzo 
y Pantepec. 

Cuadro No.4 
Principales municipios con ocupaci6n de terrenos nacionales por parliculares. 

(1952-1958 ). 

Municipio No. nacionaleros Sup.por titular (has) 

Albino Corzo 9 1 700-00-00 
Cintalapa 32 8 825-00-00 
Concordia 14 2 740-00-00 
Mapastepec 15 1 976-97-75 
Margarita.(j 7 1 750-00-00 
Palenque 50 5 524-19-04 
Pantepec 40 18 710-00-00 
Pijijiapan 54 4 445-00-00 
Trinitaria 4 1 536-71-60 
Villa Corzo 43 5 620-00-00 
Villa Flores 10 2 480-00-00 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Direcci6n de Documentaci6n e 
Iuformaci6n Agraria. Secretaria de Ia Reforma Agraria. Mexico. 1988 

Como ya mencionamos, en 1962 se derogo Ia Ley Federal de Colonizacion, su
primiendose tambien Ia colonizacion en forma privada. Asl, durante el gobierno de Lo
pez Mateos esta forma de acceso a Ia tierra tendio a cobrar menos importancia y el 
numero de hectareas ocupadas par nacionaleros bajo a una tercera parte respecto al 
perlodo anterior. Esto es 20 706 hectareas para 102 nacionaleros, en promedio 203 
hectareas. Este ultimo se incremento respecto a los arias anteriores y es el promedio 
mas alto despues del registrado en los arias anteriores a 1934. 
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Cuadro No.5 
Principales municipios con ocupaci6n de terrenos nacionales por parliculares. 

(1958-1964) 

Municipio 
A.Albino Corzo 
Cintalapa 
Copainala 
Ocozocoautla 
Villa Corzo 
Villa Flores 

No. Nacionaleros. 
2 

15 
1 
9 

19 
8 

Sup. por titular (has) 
1 000-00-00 
6 325-00-00 
1 000-00-00 
1300-00-00 
3 680-00-00 
1190-00-00 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Direcci6n de Documentaci6n e 
Informacion Agraria. Secretaria de Ia Reforma Agraria. Mexico. 1988 

Despues de estos arias este mecanisme de ocupacion de tierras deja de tener 
importancia, tan es asf que en los perfodos de gobierno siguientes las cifras se compor
taron de Ia siguiente manera: Dfaz Ordaz, 4 206 hectareas a 56 nacionaleros, Echeve
rria Alvarez, 1 696 hectareas a 14 nacionaleros; Lopez Portillo, 678 hectareas a 11 
nacionaleros y De Ia Madrid, 1338 hectareas a 2 nacionaleros. Cabe aclarar que estas 
cifras no dan cuenta de nuevas ocupaciones ocurridas en esos arias, sino de ocupacio
nes efectuadas antes de 1962, pero que se manifestaron en esos arias para su legaliza
cion. 

Lo que es posible observar como tendencia del proceso de asignaci6n de los 
terrenos nacionales a particulares es: a) La accion agraria cobro importancia solo en al
gunos municipios en forma sistematica y no abarco Ia totalidad del estado. Entre estos 
municipios se puede mencionar los casas de Cintalapa, Ocozocoautla, Berriozabal, La 
Concordia, Villa Flores. Municipios que se ubican en Ia llamada zona de Ia Fraylesca, en 
donde en los ultimos arias ha habido un importante desarrollo de Ia agricultura capitalis
ta, en especial en Ia produccion del mafz; b) En contrapartida, existen casas de munici
pios donde Ia accion fue nula, y fue precisamente en los municipios donde Ia poblacion 
indfgena es Ia dominante, como por ejemplo: El Bosque, Chamula, Chana!, Chenalho, 
Huixtim, Larrainzar, Mitontic, Oxchuc, Sitala, Tenejapa, Yajalon, Zinacantan, entre otros. 
c) Otro hecho particular que se observa es Ia tendencia a partir de 1940 a ocupar tie
rras de las zonas hasta entonces virgenes como Ocosingo, Trinitaria, Palenque, Marga
ritas, lndependencia, etc. Se manifiesta el inicio de Ia colonizacion hacia Ia zona 
fronteriza; d) Las autoridades agrarias no han tendido a regularizar Ia situacion legal de 
los ocupantes de los terrenos nacionales, pues en su gran mayorfa estos terrenos per
manecen sin titular, pese a que en un numero importante de casas, su ocupacion date 
de 50 arias atras; e) Esta misma situacion de indefinicion legal ha repercutido en que 
detras de Ia forma de nacionaleros se den formas de latifundio y por tanto de concen
tracion de tierras, como en los casas de Comitan, Chilon, Palenque o Tapachula; f) Pe-
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se a que el promedio de hectareas ocupadas par nacionaleros es en mucho superior al 
promedio ejidal o comunal, solo en los arias anteriores al perfodo cardenista se puede 
apreciar claramente una tendencia a Ia concentracion de tierras par esta vfa. En los si
guientes arias Ia tendencia es hacia Ia formacion de pequerios propietarios. 0Jer Ane
xos 4 y 5 y Mapa No.8) 

Datos proporcionados par el investigador Moises De Ia Peria, serialan que en 
1940 existfan en Chiapas alrededor de 3 millones de hectareas de terrenos nacionales. 
A esta citra habfa que sumar las tierras baldfas y los predios mayores de 5000 hecta
reas para tener una idea aproximada de Ia cantidad de hectareas suceptibles de repar
to en Ia entidad, que giraba en torno de los 5 millones de hectareas. 

El hecho de contar con tal cantidad de terrenos nacionales permitio a los go
biernos estatales un amplio margen de manejo en Ia polftica de reparto de tierras. En 
tanto que no fue necesario afectar los intereses de los terratenientes para satisfacer Ia 
demanda de tierras de los campesinos. Esta caracterfstica particular de Chiapas de 
contar con extensas zonas de reserva, que no se presentaba en otros estados de Ia 
Republica a excepcion de casas como Quintana Roo o Tabasco, es de suma importan
cia para entender el proceso de reparto agrario y el gran poder que detentan los terra
tenientes en el estado, en el sentido de que no fueron liquidados como clase 
hegemonica, como sucedio en otras regiones del pafs. 

Para 1982, Ia extension de los terrenos nacionales en el estado se redujo drasti
camente a 1 196 420 hectareas. Es decir, desaparecen de este rubro casi dos millones 
de hectareas. Data que se aproxima a Ia cantidad de tierras entregadas a los solicitan
tes de tierras de 1920 a 1984, un total de 2 954 699 hectareas. 

Podemos afirmar que el sustento de Ia polftica agraria en el estado ha sido Ia 
disponibilidad de tierras colonizables, y par tanto los distintos gobiernos estatales han 
utilizado esta situacion excepcional en el reparto agrario. 

La gran cantidad de recursos permitio que Ia polftica agraria se orientara hacia 
Ia ampliacion de Ia frontera agricola, es decir Ia incorporacion de nuevas tierras a Ia pro
duccion. 
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4. El reparto de tierras hacia las zonas virgenes. 

De 1940 a 1949 se repartieron tierras en casi las tres cuartas partes del estado 
(74 municipios). Las que podriamos denominar regiones protegidas o de nulo reparto 
agrario, de ahf en adelante son Ia zona norte del estado (colindante con el estado de 
Tabasco), algunos municipios de los Altos, otros de Ia zona norte de Ia Selva, una fran
ja de Ia zona fronteriza o algunos municipios de Ia Sierra. (Anexo No. 2) A excepcion de 
los casas mencionados en todos los demas municipios se entregaron tierras a solicitan
tes. En este perfodo resaltan las siguientes acciones agrarias en los municipios de: 

Cuadro No.6 
Principales municipios con reparto de tierras. ( 1940-1949) 

Municipio Zona Superficie (has) 

Comitan Fronteriza 23 590 has. 
Chanal Altos 42 487 has 
Escuintla Soconusco 12 875 has 
Huixtla Soconusco 9 128 has 
Jaltenango Fraylesca 18 071 has 
Mapastepec Soconusco 13 288 has 
Margaritas Fronteriza 39 959 has 
Motozintla Sierra 13 091 has 
Tapachula Soconusco 13 135 has 
Trinitaria Fronteriza 32 928 has 
Villa Flores Fraylesca 12 983 has 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion proporcionada por Ia Delegaci6n 
Agraria en Ia entidad. Tuxtla Gutierrez, Chis. 1985. 

Solo en once municipios se repartieron casi Ia mitad de las tierras, 231 635 hec
tareas que representan el 49.47% del total de las tierras entregadas en el perfodo sena
lado. El resto de Ia superficie se repartio en 63 municipios. Podemos hablar de un 
reparto concentrado en Ia zona del Soconusco y en Ia region Fronteriza, ateniendonos 
a las extension de Ia tierra entregada. (Mapa No.3) 

Se mantienen dos polfticas principales: Ia primera, ya iniciada en las decadas 
anteriores abastecer de fuerza de trabajo al Soconusco y zonas colindantes; y Ia se
gunda, que se empieza a vislumbrar, es Ia promocion a Ia colonizacion (region Fronteri
za, par ejemplo). 
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En Ia decada 1 950/59 fueron entregadas 649 631 hectareas en el estado a 27 
365 campesinos, mediante Ia ejecuci6n de 444 acciones agrarias. De estas, 311 fueron 
dotaciones {497738 hectareas), 131 ampliaciones (149 044 has.) y 2 Bienes Comunales 
( 2 849 has.). Estos repartos de tierras se ejecutaron en casi todos los municipios del 
estado (85 en total). (Anexo No.2) Resalta Ia entrega de tierras en los municipios de: 

Cuadro No.7 
Principales municipios con reparto de tierras. (1950-59) 

Municipio Zona Superficie (has) 

Altamirano Selva 16 990 has. 
Concordia Fraylesca 35 989 has 
Chicomuselo Fronteriza 28 842 has 
Frontera Comalapa Fronteriza 16 231 has 
Independencia Fronteriza 16 598 has 
Margaritas Fronteriza 41 838 has 
Ocosingo Selva 23 810 has 
Palenque Selva 16 203 has 
Salto de Agua Selva 23 852 has 
Siltepec Sierra 555 has 
Tecpatan Centro 16 044 has 
Til a Selva 31535 has 
TOTAL 299 487 has 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion proporcionada por Ia Dclegaci6n 
Agraria de Ia entidad. Tuxtla Gutierrez. Chis. 1985. 

Como podra observarse solo en dace municipios se concentr6 el 46.1% de Ia 
superficie repartida en esos arias, es decir 299 487 hectareas. En estos arias se reforz6 
Ia polftica de colonizaci6n, que ya se vislumbraba en Ia decada anterior como el eje del 
reparto de tierras. Esto se corrobora al observar que los repartos mas significativos se 
realizaron en las regiones virgenes del estado como Ia zona de Ia Selva y Ia Fronteriza. 
(Mapa No.4) 

En Ia decada 1 960/69 fueron entregadas 483 526 hectareas a 20 940 campesi
nos, casi doscientas mil hectareas menos respecto a Ia decada anterior. Esta entrega 
de tierras se realiz6 mediante Ia ejecuci6n de 296 acciones agrarias: 200 dotaciones 
(335 661 has), 87 ampliaciones (105 127 has), 3 Bienes Comunales (34 243 has), 5 
NCPE (7 971 has) y 1 Restituci6n (525 has). (Anexo No.2) Se repartieron tierras en ape
nas 61 municipios. Entre los repartos mas significativos se encuentran los realizados en 
los municipios de: 
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Cuadro No.8 
Principales municipios con reparto de tierras (1960-69). 

Municipio Zona Superficie (has) 

Chamula Altos 29 230 has 
Chil6n Selva 41322 has 
Margaritas Fronteriza 43 643 has 
Ocosingo Selva 39 806 has 
Palenque Selva 56 639 has 
Saito de Agua Selva 49 517 has 
Tecpatan Centro 19 995 has 
Til a Selva 14 033 has 
TOTAL 294 185 has. 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion proporcionada por Ia Dclegaci6n 
Agraria en Ia entidad. Tuxtla Gutierrez, Chis. 1985. 

Se manifiesta una tendencia cada vez mayor a concentrar el reparto agrario en 
zonas como Ia fronteriza y Ia selvatica, sobretodo en esta ultima. Regiones que junto 
con una accion de Bienes Comunales en el municipio de Chamula y una dotacion en 
Tecpatan, concentraron el 60.84% de Ia superficie entregada en estos arias. 

Las zonas exceptuadas del reparto agrario son: Ia del Soconusco, en tanto que 
se manifiesta Ia necesidad de mantener intacta Ia zona mas importante de explotacion 
agricola capitalista de Ia entidad; Ia region Norte, porque en esos arias ·empezo a con
formarse como una zona eminentemente ganadera y; Ia region de los Altos, ya que lo 
insuficiente del recurso y Ia mala calidad del mismo, limitaron en forma drastica las posi
bilidades de reparto. Paradojicamente -y quiza par lo mismo- es donde Ia necesidad de 
tierras ha sido mas apremiante, par tener Ia mas alta densidad de poblacion de Ia enti
dad. (Mapa No.5) 
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5. Los certificados de inafectabilidad 

A partir de 1940 se inicio a nivel nacional lo que se ha dado en llamar 11 1a contra
reforma agraria 11

, que se expreso en el frena del reparto agrario, en disposiciones lega
les tendientes a favorecer a Ia propiedad privada y en una polftica que promovfa el 
desarrollo productive de las unidades capitalistas en detrimento del sector ejidal. En el 
estado de Chiapas aunque no se freno el reparto de tierras, por el contrario se incre
mento significativamente, si se adoptaron medidas de proteccion a Ia propiedad priva
da, como el otorgamiento de los certificados de inafectabilidad. 

El gobierno del Presidente Avila Camacho, con el objetivo de promover Ia gana
derfa, en 1942 declaro que en adelante serfan inafectables los terrenos dedicados a Ia 
ganaderfa que no pasaran de 300 hectareas y de 50000 hectareas en las peores tierras. 
A esta disposicion se sumaron todas aquellas dictadas por el Presidente Miguel Ale
man, de entre las cuales resalta por sus implicaciones las modificaciones hechas a al
gunos apartados del articulo 27 constitucional. Una de estas modificaciones establecio 
que todas aquellas propiedades que hubieran mejorado Ia calidad de Ia tierra por efecto 
de obras de riego, drenaje o cualquier inversion hecha por sus duenos no podrfa ser 
objeto de afectacion agraria aunque rebasase los limites maximos de Ia pequena pro
piedad. Asf mismo se establecio el derecho del juicio de amparo a todos aquellos po
seedores o propietarios de predios agrfcolas o ganaderos en explotacion, a los que se 
les hubiese expedido o en lo futuro se expidiera certificados de inafectabilidad, contra 
afectaciones agrarias ilegales de sus tierras o aguas. Tambien se establecio que en el 
caso de los conyuges casados por bienes separados, Ia legislacion serfa valida por se
parado para cada uno de ellos. 

Como explica Michel Gutelman, estas disposiciones tuvieron como efecto, en 
muchos casas, Ia reconstitucion de los latifundios y que gran cantidad de tierra quedara 
sustrafda del reparto agrario. 

"En este p~riodo les fueron entregados a los 'pequenos propietarios' 
11957 certificados de inafectabilidad, relativos a mas de un mill6n de 
hectareas. Simultaneamente, 336 certificaciones en que se daba fe de 
propiedades que se dedicaban iinicamente a Ia ganaderfa permitieron 
poner 3 449000 hectareas al abrigo de toda incautaci6n. En total, mas 
de cuatro millones y media de hectareas quedaron asi garantizadas 
contra cualquier reforma ( ... )Ellatifundismo se reconstituia, pues, sa-
bre bases firmes." 13 · 

13 Gutelman, Michel. p.117 
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En el Estado de Chiapas es posible identificar tres etapas en el otorgamiento de 
los certificados de inafectabilidad: Ia primera abarca los anos de 1946 a 1958; Ia segun
da de 1958 a 1982 y Ia ultima de 1982 a 1988. 

En los anos previos a 1946 (1934-1945) el otorgamiento de estos fue poco sig
nificative, ya que el gobierno del Presidente Lazaro Cardenas solo otorgo 26 certifica
dos de inafectabilidad agricola que amparaban un total de 604 hectareas y 1 de 
inafectabilidad ganadera que protegla 968 hectareas. En el perlodo de gobierno de Avi
la Camacho Ia medida comienza a tener importancia, aunque no de una manera rele
vante. Se otorgaron 82 certificados de inafectabilidad agricola sabre 4 857 hectareas. 

Pero es durante los gobiernos de Miguel Aleman (1946/52) y de Rulz Cortlnez 
(1952/58) cuando Ia medida reflejo claramente Ia intencion de esos gobiernos de prote
ger Ia propiedad privada en el campo. Durante el mandata de Miguel Aleman se prote
gieron 17 17 4 hectare as con 315 certificados de inafectabilidad agricola y 46 4 78 
hectareas con 57 certificados de inafectabilidad ganadera. Las facilidades que en el am
bito legislative promovio este gobierno para Ia obtencion de estos certificados, explican 
este hecho. Esta polltica fue continuada par su sucesor el Presidente Rulz Cortlnes, 
quien en Ia entidad emitio 461 certificados de inafectabilidad agricola que amparaban 23 
431 hectareas y 47 de inafectabilidad ganadera que amparaban 46 035 hectareas. 0Jer 
Anexos No. 6, 7 y 8) 

Pasados estos dos perlodos y hasta el gobierno del Presidente Lopez Portillo, 
Ia tendencia a otorgar dichos certificados decrece significativamente. Lopez Mateos 
(1958/64) otorgo 107 certificados de inafectabilidad agricola que amparaban tan solo 2 
903 hectareas (en promedio 27.13 hectareas par certificado) y 6 certificados de inafec
tabilidad ganadera que proteglan 4 714 hectareas. En el siguiente perlodo de gobierno, 
el de Dfaz Ordaz (1964/70) se da un incremento respecto al gobierno anterior: 123 certi
ficados de inafectabilidad agricola (5 445 hectareas) y 6 certificados de inafectabilidad 
ganadera (15 405 hectareas). Las cifras mas bajas en cuanto a certificados de inafecta
bilidad agrlcolas otorgados, se encuentran en el gobierno de Luis Echeverria, ya que de 
estos solo se emitieron 5 que amparaban 50 hectareas y en cuanto a los ganaderos, 
fueron 46 con una superficie de 4 092 hectareas. 0fer Anexos No. 6, 7 y 8) 

El gobierno de Lopez Portillo tampoco se caracterizo par dar un apoyo impor
tante de proteccion a Ia propiedad privada, par esta via, ya que otorgo unicamente 61 
certificados de inafectabilidad agricola en 1 761 hectareas y 45 de inafectabilidad gana
dera en 1 541 hectareas. (Yer Anexos No.6, 7 y 8) 

Esta situacion de escasa proteccion a Ia propiedad privada a traves de este 
mecanisme, de 1958 a 1982, aparte de relacionarse con Ia polltica nacional vigente, se 
relaciona directamente con Ia polltica estatal de ocupar los terrenos nacionales con fi
nes de reparto agrario y no el promover Ia afectacion de Ia propiedad privada para sa-
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tisfacer las necesidades de tierras de los solicitantes. Por tanto, los propietarios conta
ron con Ia seguridad de que sus tierras no serlan afectadas, lo cual hacia innecesaria Ia 
tramitaci6n de este tipo de certificados en tanto que Ia seguridad sabre esta forma de 
tenencia de Ia tierra se Ia daban las propias acciones estatales en materia de reparto 
agrario. 

Asl, Ia primera etapa esta relacionada mas que nada con Ia polltica nacional ini
ciada par Miguel Aleman de facilitar Ia obtenci6n de estos certificados, pero tambien era 
una reacci6n ante lo que habla significado el cardenismo. La segunda etapa se enmar
ca mas en Ia polltica estatal de reparto agrario y con Ia impllcita protecci6n que esta di6 
a Ia propiedad privada. En Ia tercera etapa se conjugan tanto aspectos de Ia polltica na
cional, como a una estatal. Esta etapa se ubica en el perlodo de Miguel De Ia Madrid 
(1982/88). En estos arias el otorgamiento de certificados de inafectabilidad no tuvo pre
cedentes tanto en terminos nacionales, como para el caso del estado de Chiapas como 
veremos mas adelante. 

Tratando de resumir, podemos decir que a traves de revisar Ia legislaci6n agra
ria nacional y el enfasis que en esta se hace a Ia promoci6n de ciertos cultivos (como 
aquellos dirigidos a Ia exportaci6n) y relacionar esto con Ia estructura agricola producti
va de Ia entidad, se encuentra una relaci6n directa entre esta y Ia conservaci6n de Ia 
propiedad como unidad de producci6n. El que par media de disposiciones legales fue
ra posible conservar un numero importante de hectareas a condici6n de que se dedica
ran a Ia producci6n de ciertos productos agrlcolas como el cafe, platano o cacao o a Ia 
actividad ganadera, permiti6 a Ia clase terrateniente seguir conservando sus propieda
des, sustrayendolas par esta via del reparto agrario. 

El que Chiapas, sea en Ia actualidad uno de los principales estados producto
res en el pals, de cafe, cacao, platano y ganado vacuno no es un hecho casual, sino 
que se enmarca en Ia polltica nacional de promoci6n a estas actividades y que tuvo co
mo base de apoyo en Ia entidad, Ia necesidad de los terratenientes de conservar y en 
muchos casas ampliar Ia propiedad, que solo era posible lograrlo a traves de orientar Ia 
producci6n hacia estos cultivos y hacia Ia actividad ganadera. 

Este hecho parece sumamente trascendente si se piensa "Ia defensa de Ia pro
piedad de Ia tierra" no solo como el elemento ideol6gico capaz de cohesionar a Ia clase 
terrateniente en un movimiento como el del"mapachismo", sino tambien como el ele
mento generador de una cierta estructura productiva, desarrollada en parte, justa
mente en funci6n de Ia conservaci6n de I~ propiedad. 

En slntesis, Ia orientaci6n productivista del reparto agrario tuvo cuatro caminos: 
1) La promoci6n de Ia producci6n de tierras ociosas y Ia polltica de colonizaci6n de 
nuevas tierras (ampliaci6n de Ia frontera agricola); 2) La protecci6n de las economfas 
locales vinculadas a Ia ganaderfa y a los cultivos de exportaci6n; 3) Un reparto agrario 
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orientado a promover Ia creaci6n de centres ejidales, que al mismo tiempo que se con
vierten en semillero de fuerza de trabajo para Ia gran explotaci6n agrfcola,promovieran 
Ia colonizaci6n de tierras virgenes; 4) el reforzamiento de Ia propiedad privada en el 
campo a traves de Ia ocupaci6n de terrenos nacionales par particulares. 

Estas polfticas ocasionaron que en los siguientes arias se manifestaran una se
rie de conflictos agrarios, en tanto que el reparto de tierra mas que orientarse a Ia satis
facci6n de las necesidades de Ia poblaci6n campesina, hizo un enfasis especial en el 
fortalecimiento de estas economfas locales. 
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LA ORIENTACION SOCIAL DEL REPARTO DE TIERRAS. 

1. Contexte. 

A partir de 1970 en Chiapas se da una proceso de integracion de nuevas terri
tories a Ia explotacion capitalista y este proceso adquiere nuevas formas: Ia explotacion 
petrolera, Ia construccion de presas hidroelectricas, Ia ganaderizacion, el desarrollo de 
zonas turfsticas, el crecimiento de centros urbanos, factores todos que han tenido co
mo efecto el desplazamiento de miles de campesinos de sus formas de reproduccion Y 
ha disgregado a Ia poblacion de sus antiguas relaciones de produccion sin integrarlos a 
otras. Es decir, se da un proceso de descampesinizacion, sin proletarizacion. Esto ha 
tenido como consecuencia en primer Iugar, una creciente presion sabre Ia tierra y co
mo efecto de esto Ia agudizacion de las contradicciones de clase y el surgimiento y ra
dicalizacion del movimiento campesino. 

Las nuevas formas de expansion del capital en Chiapas no solo se componen 
par aquellas llevadas a cabo directamente par el capital privado (como Ia ganaderfa, 
desarrollo turfstico o crecimiento de las fraccionadoras), sino que han tenido una impor
tancia relevante las inversiones llevadas a cabo par Ia accion estatal directa (explota
cion petrolera y construccion de hidroelectricas). 

La gran cantidad de recursos naturales con que cuenta Ia entidad y las posibili
dades de su aprovechamiento en aras de una desarrollo nacional mas que estatal

1
, fue 

el elemento que origino que el gobierno federal dispusiera cada vez mas de recursos 
presupuestales importantes para el financiamiento de obras publicas en el estado. 

Recordemos que el Estado Capitalista realiza diversas funciones, Ia mas gene
ral es contribuir a crear las condiciones de produccion y reproduccion del sistema capi
talista en su conjunto. Y funciones especfficas relacionadas con las fracciones del 
capital hegemonico. Rescatando esta funcion general, el Estado se adjudica Ia realiza
cion de obras de infraestructura que permiten Ia reproduccion y expansion del capital. 
Es decir realiza aquellas actividades que no son rentables para el capital individual, pero 
sin embargo son imprescindibles para Ia reproduccion del capital social. 

1 Seg(ln el Sexto Informe de Gobierno del Dr.Velasco Suarez, Ia inversion federal en Ia entidad fue 
de: 269.2 millones de pesos en 1970; 492.0 en 1971; 678.8 en 1972; 1257.2 en 1973; 1026.8 en 1974; 3700.0 en 
1975 y 6831.1 en 1976. De las cuales Ia mayor parte de las partidas presupuestales las ejercieron PEMEX Y 
CFE. 
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En Chiapas, a partir del perlodo gubernamental del Dr. Velasco Suarez -que 
coincide con el del Presidente Luis Echeverria (1970-1976)- el Estado se aboc6 a Ia re
alizaci6n de este tipo de funciones con el objeto de lograr que Ia entidad se convirtiera 
en una fuente de divisas para el pals, por media de Ia exportaci6n del petr61eo y al mis
mo tiempo abasteciera parte de las necesidades nacionales de energla electrica, con Ia 
construcci6n de grandes complejos hidroelectricos. 

Asl, el Estado destin6 una gran cantidad de recursos para Ia construcci6n de 
presas hidroelectricas como "La Angostura", "Chicoasen" y "Malpaso"2

. Pero al mismo 
tiempo que se fortalecieron renglones estrategicos para el desarrollo nacional como el 
mencionado. En Ia entidad, se afectaron grandes extensiones de tierras dedicadas a Ia 
agricultura3 . La construcci6n de Ia presa Angostura afect6 604 km2

, Chicoasen, 31.5 
km2 y Malpaso, 294 km2. 

En 1971, por Ia construcci6n de Ia presa Angostura, se afectaron 348 fincas 
rusticas y el numero total de Ia poblaci6n afectada fue de 16 743. Para el reacomodo de 
los campesinos afectados por Ia construcci6n de Ia presa, fueron adquiridos y deslinda
dos por el gobierno 110 predios con una superficie de 23 202 hectare as, para Ia reposi
ci6n de los terrenos ejidales afectados. Sin embargo, desde entonces, una fuente 
permanente de conflicto entre campesinos y Estado, ha sido el reacomodo de los cam
pesinos afectados y el incumplimiento de las indemnizaciones convenidas.4 

En fechas recientes, se concluyeron los trabajos de construcci6n de una nueva 
presa,"Periitas". Que afect6, 4 364 hectareas de propiedad privada, 475 hectareas de 
tierras ejidales y 1364 hectareas de terrenos comunales. Tambien se iniciaron trabajos 
para Ia construcci6n de Ia presa "ltzantun", aunque estos tuvieron que ser suspendidos 
por Ia fuerte presion de grupos campesinos que iban a ser afectados por las obras. El 
proyecto de esta presa considera Ia afectaci6n de 7 200 hectareas de propiedad priva
da, 3 204 hectare as de regimen ejidal y 526 hectare as de tierras comunales. 5 

Aunado a esto y a ralz del descubrimiento de los mantas petroliferas en el Nor
te del Estado, se inici6 Ia explotaci6n de los mismos en los municipios de Reforma, Es-

2 Hasta 1974, el gobierno federal habfa invertido $1214000000.00 en el Proyecto Hidroelectrico "La 
Angostura". Velasco S. Manuel. Cuarto Informe de Gobierno. Tuxtla Gutierrez,Chis.1974. 

3 Por ejemplo, por Ia construcci6n de Ia presa La Angostura, desapareci6 uno de los principales mu-
nicipios agricolas de Ia entidad: La Concordia. 
4 En 1971, Ia Oficina Coordinadora de Ia Comisi6n Federal de Electricidad fij6 $66 149 877.00 como 

indemnizaci6n total para los afectados por Ia presa "La Angostura". 
5 Informacion proporcionada por Ia Delegaci6n de Ia Comisi6n Federal de Electricidad en Ia enti-

dad, Tuxtla Gtz. 1985 
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tacion Juarez y Pichucalco. En donde, para 1982 ya existfan 59 pozos petroleras Y Ia 
produccion diaria era cercana a los 20 mil barriles de crudo y 500 mil de pies cubicos 
de gas.6 Junto a estos, ya en 1976 se tenfan localizados yacimientos en los municipios 
de Trinitaria, Las Margaritas y los Altos de Chiapas. Y en Ia actualidad se estan realizan
do perforaciones en nuevas yacimientos encontrados en Ia zona de Ia Selva Lacando
na. 

Estas acciones del gobierno federal, tanto Ia explotacion del petroleo como Ia 
construccion de hidroelectricas, han tenido serias repercusiones en Ia produccion agri
cola de Ia entidad al modificar el usa de Ia tierra, y al crear una situacion presionante 
sabre este media de produccion basico al separar a numerosos grupos campesinos de 
sus tierras. 

Aunque no es tema de este trabajo, queremos anotar que a partir de esta situa
cion se llega a una nueva relaci6n entre el Estado y el Campesinado en Ia entidad. El 
campesinado no va a encaminar sus luchas exclusivamente contra determinadas frac
ciones de Ia burguesfa, sino que identifica al Estado como el agente de explotacion Y 
despojo y es con el Estado con el que establece una lucha frontal. Ya que el Estado 

~ ' 
aparece, no como el arbitro entre las clases sociales, sino como Ia instancia a traves 
del cual el campesino es explotado. Par esto, noes raro encontrar que en Ia ultima de
cada una de las constantes en el movimiento campesino es Ia lucha en contra de PE
MEX y CFE, par el reacomodo e indemnizaciones correspondientes. 

En relaci6n a los mecanismos que han permitido Ia expansion del capital priva
do y que han tenido efectos sabre Ia tenencia de Ia tierra, se identifican los siguientes: 
expansion de Ia ganaderfa, desarrollo de zonas turfsticas, crecimiento de zonas urba
nas y explotacion forestal. Y aunque todos estos elementos han contribuido a crear una 
situacion de presion y lucha par el control de Ia tierra, Ia han hecho en medida distinta. 
Aquf nos vamos a referir especificamente a Ia expansion de Ia ganaderfa, par conside
rar que par su acelerado crecimiento es el proceso que ha repercutido mas severamen
te en las modificaciones en el usa de Ia tierra. 

Para dar una idea de este proceso, veamos algunos datos que proporciona 
Luis Fernandez7. De 1930 a 1940, Ia tasa media anual de crecimiento del ganado bovi
na fue de 1.56%; 1940-1950, fue de 1.25%; de 1950 a 1960 el 3.4%; 1960 a 1970, el 
9.8% y de 1970 a 1976, el6.4%. 

6 Ver Memorias de Ia Consulta Popular.Gobierno del Estado de Chiapas.Tuxtla Gt.1983. 

7 Fernandez, Luis y Tarrio, Maria. Ganaderia y Estructura Agraria en Chiapas. UAM-X.Mexico.1983 
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"Es asf como en Chiapas se da un fuerte desarrollo ganadero desde 
1940, apareciendo desde 1970 como el segundo estado en importancia 
del sureste y el tercero a nivel nacional. Refiricndose no ya a! sureste 
sino a toda Ia Republica,la ganaderfa chiapaneca irfa ganando terreno, 
pasando a ocupar el tercer Iugar en 1970, el cuarto en 1972, el tercero 
en 1974 y 1976 y el segundo en 1978, con el 7.3, 7.5, 7.8 y 8.3 por ciento 
respectivamente del total nacional."8 

capitulo 5 

Segun el estudio arriba senalado, de los treinta principales municipios ganade
ros, los que tuvieron un mayor incremento porcentual de 1960 a 1972 fueron: Saito de 
Agua (554.2). Tecpatan (587.6), Tapilula (4 215.1), Copainala (1 502.5) y Sabanilla 
(1409.8). En su mayorfa los municipios ganaderos se ubican en Ia Zona del Soconusco, 
Zona de Ia Selva, Zona Centro, Zona Costa y algunos en Ia Zona Norte. Este data es 
relevante porque como veremos posteriormente, algunas de estas zonas se convirtie
ron en regiones "protegidas" para el reparto de tierras. 

Entre los fen6menos que explican de alguna manera este rapido crecimiento de 
Ia ganaderfa en Ia entidad estan: 1) Ia cafda de los precios internacionales del cafe, que 
provoc6 Ia sustituci6n de las tierras dedicadas a ese producto, por tierras de pastoreo; 
2) crecimiento de Ia demanda internacional y nacional de carne; 3) incremento en el 
otorgamiento de creditos para Ia producci6n ganadera y 4) Ia protecci6n, que Ia legisla
ci6n agraria, otorga a las tierras dedicadas a Ia ganaderfa por media de los certificados 
de inafectabilidad ganadera yen el gobierno de JLP, con los certificados de inafectabili
dad agropecuaria. Esto ultimo es relevante, pues como ya hemos mencionado a lo lar
go del trabajo, Ia defensa del monopolio sobre Ia tierra es un elemento determinants en 
Ia historia de Ia clase terrateniente chiapaneca. El que Ia legislaci6n proporcione posibi
lidades de conservar una extension mayor de tierras si se dedica Ia tierra a Ia ganaderfa 
en vez de Ia agricultura, ocasiona que el cambia de producci6n sea un elemento mas 
de defensa de Ia propiedad. 

AI basarse esta producci6n en Chiapas es una ganaderfa de tipo extensivo, el 
crecimiento de esta actividad se ha aparejado de un incremento considerable de Ia su
perficie dedicada a este ramo. Incremento que en no pocas ocasiones se ha logrado 
mediante el despojo de tierras a grupos campesinos y ha ocasionado enfrentamientos 
entre estos y ganaderos, como es el caso de Ia Zona de Ia Selva. 

· Ademas de los procesos ya senalados como elementos presionantes sabre Ia 
tierra, no hay que dejar de mencionar fen6menos sociales como el incremento en los 
ultimos anos, de Ia migraci6n centroamericana hacia el estado. 0 fen6menos naturales 
como Ia erupci6n del volcan Chichonal en 1981 que provoc6 Ia desaparici6n completa 

8 op.cit. p.59 
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de dos municipios: Francisco Leon y El Zapotal , y el desarraigo de cientos de indfgenas 
zoques de sus tierras. Estos tambien son elementos a considerar en Ia complejizacion 
del problema agrario estatal. 

2. La colonizaci6n a traves de Ia creaci6n de Nuevas Centres de Poblaci6n Ejidal 
(NCPE). 

Como ya senalamos en el capitulo anterior, a partir de 1962 el gobierno federal 
cancelo Ia posibilidad de Ia colonizacion privada de terrenos nacionales y establecio 
que estos terrenos serfan utilizados exclusivamente para fines de reparto agrario. 

La creacion de NCPE es una accion agraria mediante Ia cual se data de tierras 
a los solicitantes en lugares distintos a los de origen. Esta es una accion de competen
cia federal y por tanto se tram ita y resuelve en (mica instancia. 9 Los campesinos pue
den ser dotados de tierras, mediante esta accion, no solo en municipios distintos a los 
de origen, sino tambien en otros estados. Y un NCPE puede comprender terrenos de 
dos entidades federativas. Es por eso que Ia competencia es federal y no estatal. 

Con esta medida el Estado Mexicano trato de resolver las solicitudes de data
cion de tierras en lugares donde no existfa Ia disponibilidad de tierras suceptibles de re
parto o que habiendolas su afectacion representaba un conflicto politico con los grupos 
terratenientes. 

Es asf, como a partir de 1959 esta accion empieza a cobrar fuerza a nivel nacio
nal con respecto a acciones como Ia dotacion o ampliacion, y se convierte en un meca
nisme de desahogo de solicitudes de tierras, sobretodo en algunas entidades de Ia 
Republica con disponibilidad de tierras suceptibles a Ia colonizacion. 

Ahara bien, aunque a traves de esta accion se satisface Ia necesidad de tierras 
de los solicitantes, a estos se les ocasionan una serie de problemas al trasladarlos a lu
gares diferentes a los de origen. Problemas como el desconocimiento del nuevo media 
ambiente que muchas veces les requieren modificaciones de sus formas tradicionales 
de reproduccion y de organizacion del trabajo, y en otros casas de inadaptabilidad. 

El proceso nacional en cuanto a creacion de NCPE se inicio tibiamente en 1921 
y en el perfodo que va de 1965 a 1976 su importancia fue relevante. En esos anos se 

9 Acciones agrarias como Ia dotaci6n, ampliaci6n, restituci6n y bienes comunales se tramitan y re-
suelven en primera y segunda instancia. 
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crean casi el 70% de los NCPE existentes amparando el 72.82% (casi las tres cuartas 
partes) de Ia superficie entregada par media de esta acci6n agraria. 0fer Anexo No.9) 

Chiapas no se margin6 de este proceso nacional, por el contrario, es uno de 
los estados donde cobr6 mayor importancia este mecanisme en el reparto de tierras. 
La gran cantidad de terrenos nacionales y por ende Ia disponibilidad de tierras sucepti
bles a Ia colonizaci6n permiti6 que Ia polltica agraria se orientara al uso de estas tierras 
con fines de reparto agrario. Con Ia instrumentaci6n de este mecanisme, se conjugaron 
una serie de requerimientos estatales: 1) Ia necesidad de ampliaci6n de Ia frontera agri
cola, 2) satisfacci6n de las necesidades de tierras de los grupos campesinos y 3) me
diatizaci6n de los conflictos politicos, al no afectar las tierras de los grupos 
terratenientes. 

Asl tenemos que en Chiapas el proceso se sigui6 de Ia siguiente forma: 

Cuadro No.9 
Creaci6n de Nuevas Centros de Poblaci6n Ejidal en Chiapas. (1960-1984) 

ANOS NCPE SUPERFICIE 
ENTREGADA 

Has. 

BENEFICIAl r-.IOS 

1960-69 
1970-79 
1980-84 
TOTAL 

5 
41 
37 
83 

7 971-60-00 
159 637-57-00 
51 725-06-00 

219 334-23-00 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Delegacion 
Agraria en Chiapas.Tuxtla Gtz. 1985. 

302 
3543 
2309 
6154 

Con fecha anterior a 1960 esta medida no apareci6 como polltica estatal. Es 
hasta los arias 70 que cobr6 importancia y lleg6 a representar mas de Ia cuarta parte 
de Ia superficie entregada en esos arias. 

Esta medida se encuadr6 en Ia orientaci6n de Ia polltica nacional, ya que en 
1972 por acuerdo presidencial se cre6 una Comisi6n lntersectorial de Colonizaci6n Eji
dal, encargada de elaborar y ejecutar con caracter preferente, planes regionales para Ia 
constituci6n y repoblamiento en su caso, de Nuevas Centros de Poblaci6n Ejidal. 1 0 

10 Este Acuerdo se publico en e1 Diario Oficial de Ia Federaci6n el 7 de julio de 1972. 
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Siguiendo esta polftica, una medida de suma importancia que se inici6 en el pe
rfodo gubernamental del Dr. Velasco Suarez y que se continuo en los arias siguientes, 
fue Ia colonizaci6n de Ia zona selvatica a traves de los NCPE. Asf se inici6 Ia coloniza
ci6n de Ia zona ''Marques de Comillas" a traves de los NCPE. En esos arias se prevefa 
abastecer a diez poblados con 500 jefes de familia cada uno. 

Es necesario aclarar que Ia zona selvatica del estado, desde Ia epoca de Ia 
conquista espanola fue utilizada como zona de refugio par los indfgenas despojados de 
sus tierras. Pero es hasta los arias 50's del presente siglo que se empiezan a generar 
perfodicamente movimientos migratorios "espontaneos" hacia esta zona ante Ia imposi
bilidad de los campesinos, principalmente indfgenas de los Altos de Chiapas, de repro
ducirse en sus comunidades de origen. Pero estos no fueron los unicos migrantes, 
tambien los ganaderos del Norte del Estado (colindantes con el estado de Tabasco) co
menzaron a expandir sus actividades hacia Ia Selva y par tanto a convertirla en un es
pacio productive para Ia actividad ganadera. Ante esta situaci6n, al inicio de Ia decada 
de 1970 Ia colonizaci6n de Ia Selva fue adoptada como polftica estatal ante Ia necesidad 
de controlar el crecimiento poblacional, Ia explotaci6n de los recursos selvaticos y los 
conflictos entre indfgenas migrantes (para entonces convertidos en solicitantes de tie
rras ya ocupadas), ganaderos, lacandones y comparifas madereras. 11 

Asf Ia importancia creciente que fue adquiriendo esta acci6n agraria, se enmar
c6 tanto en Ia polftica nacional vigente como en las neoesidades propias de Ia entidad, 
entre estas podemos mencionar Ia necesidad de regularizar jurfdicamente situaciones 
de facto y Ia necesidad de satisfacer demandas de tierras de solicitantes, que par diver
sas circunstancias no eran dotados de tierras en sus lugares de origen. 

11 Para mayor informacion sobre el tema consultar Gonzalez Pacheco, Cuauhtemoc. Capital Extranje
ro en la Selva de Chiapas: 1863-1982. lnstituto de Investigaciones Econ6micas. UNAM. Mexico.1983 
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Cuadro No. 10 
Porcentaje que representan los NCPE respecto al total de acci6n agrarias en ChiaJ as. 

1960-1984 

Aftos % respecto al total de 
acciones agrarias 

%respecto al total 
superficie entreg da 

1960-69 
1970-79 
1980-84* 

1.68% 
13.94% 
13.65% 

1.64% 
27.95% 
11.61% 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Delegacion 
Agraria en Chiapas.Tuxtla Gtz. 1985. 
* Como este dato es parcial, se puede suponer que si en los anos siguientes sc continuo 
Ia misma tendencia, las cifras totales senin en mucho superiores respecto a las de Ia de
cada anterior. 

Como puede observarse Ia asignaci6n de tierras par este mecanisme creci6 
espectacularmente de Ia decada de los 60 a Ia de los 70. Etapa en Ia que los NCPE lle
garon a representar el 13.94% de las acciones agrarias ejecutadas y casi el 28% de Ia 
superficie entregada. En los cuatro primeros arias de Ia presents decada se mantuvo 
igual el porcentaje de los NCPE con respecto a Ia decada anterior, pero se redujo brus
camente Ia superficie entregada par esta vfa.12 Lo cual posiblemente refleja el agota
miento en Ia disponibilidad de las tierras suceptibles a Ia colonizaci6n. 

Dentro de esta polftica de colonizaci6n, el municipio de Ocosingo es el que ha 
resultado mas afectado, ya que al ser el municipio mas grande en extension del estado, 
con menor densidad de poblaci6n y donde se localiza Ia selva lacandona, ha sido utili .: 
zado preferentemente para Ia colonizaci6n ejidal. Sin embargo Ia casi nula planeaci6n 
de los distintos gobiernos en cuanto a aspectos demograficos y de tenencia de Ia tierra, 
asf como las concesiones otorgadas a ganaderos y comparifas madereras han ocasio
nado graves problemas sociales, entre los que destaca Ia lucha y enfrentamiento entre 
los diversos grupos par el control del espacio productive. 

En el municipio de Ocosingo se han creado 14 NCPE y existen 4 resoluciones 
presidenciales de NCPE sin ejecutar. A este, le siguen los municipios de: Socoltenango 

12 En relacion a esta tendencia es importante senalar que como los datos de los anos 80's solo contie
nen informacion de cuatro anos, solo se proporciona una idea parcial sabre Ia tendencia, Ia cual podni ser 
totalmente evaluada cuando se conozcan los datos totales. Esta aclaracion es valida para todos los sefiala
mientos que se hagan sabre este periodo a lo largo del trabajo. 
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con 10 NCPE, Mapastepec con 9 NCPE, Villa Flores con 7 NCPE y Cintalapa con 6 
NCPE, todos elias con resoluciones ejecutadas. (yer Anexo No.1 0 y Mapa No.11) 

El Anexo No. 10 se refiere a las acciones agrarias NCPE que han sido resueltas 
y ejecutadas en los arias mencionados. Pero tambien existen NCPE con resoluci6n pre
sidencial que aun no han sido ejecutadas, y que de ejecutarse aumentaran el numero 
de campesinos y Ia extension de tierras bajo ese regimen de tenencia. Estas resolucio
nes presidenciales amparan un total de 136 984 hectareas en beneficia de 774 campe
sinos. De esta superficie total, el 88% (120 600 hectareas) corresponden al municipio 
de Ocosingo. 

Cuadro No.ll 
NCPE con resoluci6n presidencial sin ejecutar par municipio. 1950-1979. * 

Municipio 1950-59 1960-69 1970-79 TOTAL 

Cintalapa 2 2 
Ocosingo 4 4 
Independencia 1 1 
Jmirez 2 2 
Pijijiapan 1 1 
Suchiapa 1 1 
Villa Flores 2 2 
TOTAL 2 1 10 13 

Fuente: Datos Elaborados en base a informacion de Ia Delegaci6n Agraria en Chiapas. 
Tuxtla Gtz. 1985. 
* De 1980 a 1984 todas las acciones de NCPE resueltas se ejecutaron. 

3. Bienes Comunales. 

Chiapas es uno de los estados de Ia Republica Mexicana con mayor cantidad 
de grupos etnicos y par lo mismo con una importante poblaci6n indfgena con derechos 
ancestrales sabre Ia tierra. 

Ya mencionabamos en Ia primera parte de este trabajo, que en el siglo pasado 
a traves de Ia promulgaci6n de una serie de medidas legislativas y de Ia creaci6n de 
Comparifas Deslindadoras se despojaron de sus tierras a los grupos indfgenas de Ia 
entidad. Desde 1915, con Ia Ley del6 de enero y despues con el articulo 27 constitucio
nal, se tomaron medidas para Ia restituci6n de las tierras de las cuales habfan sido des
pojados los grupos campesinos del pafs. En Chiapas, fue el Gral. Agustin Castro el 
encargado par el gobierno de Carranza de tamar las medidas legales necesarias para 
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las restituciones de tierra en el estado, sin embargo esta medidas no se plasmaron en 
acciones concretas. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, apoyandose en Ia Constituci6n de 1917, 
establece que: 

"los nucleos de poblaci6n que hubieran sido privados de sus tierras, 
bosques y aguas por; 1) enajenaciones hechas por jefes politicos, go
bernadores de los estados, u otra autoridad local en contravenci6n a lo 
dispuesto por Ia Ley del 25 de junio de 1856; 2) por concesiones, com
posiciones o ventas hechas por la Secretaria de Fomento, Hacienda u 
otra autoridad local desde ell de diciembre de 1876 hasta el 6 de ene
ro de 1915 y; 3) en el periodo mencionado en el inciso anterior, por 
deslinde, apeo, transacciones, enajenaciones o remates hechos por 
compaiifas, jueces u otras autoridades de los Estados o de Ia Federa
ci6n, tendran derecho a que se les restituyan las tierras de las que Cue
ron despojados."13 . 

Sin embargo este procedimiento en el proceso · nacional de Reform a Agraria, ha 
tenido poca trascendencia. De 1915 a 1979, se firmaron y publicaron apenas 1526 re
soluciones sabre terrenos comunales amparando una superficie de 14 758 077 hecta
reas para un total de 311 000 beneficiaries en todo el pafs. Estas cifras representan 
apenas el 4.52% respecto al total de acciones agrarias publicadas en el perfodo senala
do, el 15.66% del total de Ia superficie y el 10.04% de los beneficiados nacionalmente. 
f.Yer Anexo No. 11) 

En Chiapas el proceso es semejante al nacional, con Ia salvedad de que a dife
rencia de otros estados, ahf el proceso de despojo de tierras se llev6 a cabo con mayor 
intensidad y los grupos campesinos con derechos a Ia tierra por esta vfa son mas nu
merosos, como es el caso del estado de Oaxaca. 

Las acciones implementadas como Bienes Comunales en relaci6n al total de_ 
acciones agrarias efectuadas en todo el perfodo (1920-1984) apenas representan el 
2.43% del total, el 8.74% respecto a Ia superficie total de que amparan estas resolucio
nes y el 15.23% de los beneficiados en el estado. 

El reconocimiento por parte de los distintos gobiernos en Chiapas de los dere
chos indfgenas sabre las tierras posefdas ancestralmente es casi nulo. Se puede obser
var que el proceso es tardfo, pues mientras que a nivel nacional, se resuelve -aunque 
limitadamente- sabre este aspecto desde el gobierno del Presidents Venustiano Ca
rranza, en Chiapas se inicia el proceso en Ia decada de los 40's, con un solo reconoci-

13 Ley Federal de Reforma Agraria. 28 edici6n. Ed. Porrua.Mexico. 1987.p.79 
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miento. Pero.como polftica estatal, noes posible identificarse sino hasta los anos 70's Y 
en especial durante los primeros anos de Ia presente decada, perfodos en que las ac
ciones implementadas son significativas respecto a las de anos anteriores. 

Cuadro No. 12 
Resoluciones Presidenciales Ejecutadas de Bienes Comunales y Restituciones en 

Chiapas.l940-1984 

Periodo No.acciones Sup.Res.Pres.(Has) * Beneficiarios 

1940-49 1 restituci6n 3 957-03-53 134 
1950-59 2B.C.** 2 849-20-00 296 
1960-69 3B.C. 34 243-00-00 4417 

1 restit. 525-00-00 58 
1970-79 20 B.C. 136 185-68-66 6 912 
1980-84 18 B.C. 91 774-97-31 10076 
TOTAL 45 269 534-89-50 21893 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de Ia Delegaci6n Agraria en Chiapas. 
Tuxtla Gtz. 1985. 
* Sup.Rcs.Pres. = Superficie de Resoluci6n Presidencial (hectareas) 
** B.C.= Bienes Comunales. 

Ahara bien, es fundamental diferenciar lo que jurfdicamente representa Ia ac
ci6n agraria denominada Terrenos o Bienes Comunales, de Ia Restituci6n. La primera 
se refiere al reconocimiento par parte del Estado de Ia posesi6n de las comunidades 
sabre Ia tierra. Esto !1Q. es un mecanisme de dotaci6n de nuevas tierras sino el recono
cimiento de los derechos sabre las tierras ya posesionadas. La restituci6n, par el con
trario, es un mecanisme de reparto de tierras sabre las cuales los campesinos 
comprueben sus derechos, en los terminos que fija Ia ley. La dificultad que representa 
para los campesinos el demostrar con tftulos de propiedad los derechos sabre Ia tierra, 
y las exigencias en los tramites par parte de las autoridades agrarias, hace que esta vfa 
sea poco utilizada -aun teniendo derechos ancestrales- y se prefiera en Ia gran mayo
ria de los casas emprender solicitudes par Ia vfa de Ia dotaci6n. 

En Chiapas, . en casi 70 a nos de reparto agrario solo han sido restituidas de sus 
tierras dos comunidades, una en el municipio de Sitala y otra en Tapachula. Esta si
tuaci6n es sumamente elocuente en cuanto a Ia negativa del Estado de reconocer los 
derechos indfgenas sabre Ia tierra. (Ver Anexo No. 12) 

En lo que respecta a Bienes Comunales, esta acci6n se ha ejecutado tan solo 
en 24 municipios en donde resaltan los casas, ateniendonos al numero de hectareas, 
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de: Chamula, Chenalh6, Larrainzar, Oxchuc, Venustiano Carranza, Margaritas, Ocosin
go, Pijijiapan y Tenejapa. Todos estos municipios, a excepci6n de Pijijiapan, cuentan 
con una fuerte poblaci6n indfgena sobretodo de los grupos etnicos tzotziles y tzeltales. 
(yer Mapa No. 12) 

4. Resoluciones Presidenciales no ejecutadas 

Una fuente permanente de conflictos campesinos en el pafs ha sido Ia no ejecu
ci6n de resoluciones presidenciales. La Ley Federal de Reforma Agraria establece en 
su articulo 51 que a partir de Ia publicaci6n de Ia resoluci6n presidencial en el Diario Ofi
cial de Ia Federaci6n, el nucleo de poblaci6n ejidal es propietario de las tierras que Ia re
soluci6n seriale. El proceso concluye con Ia ejecuci6n de Ia resoluci6n presidencial que 
otorga el ejido propietario el caracter de poseedor, o se lo confirma si el nucleo disfruta
ba de una posesi6n provisional. 

Sin embargo Ia Ley no establece plazas para otorgar Ia posesi6n de las tierras, 
una vez que ha sido publicada Ia resoluci6n presidencial correspondiente. Esta "ausen
cia" u "omisi6n" en Ia Ley ha tenido como consecuencia, que en muchos casas, Ia eje
cuci6n de una resoluci6n presidencial pueda llevarse hasta mas de 40 arias y que par 
tanto depende de Ia voluntad polftica de los gobiernos para ejecutarlas. 

No obstante, · es frecuente escuchar discursos de gobernadores o presidentes 
anunciando el otorgamiento de tierras, basandose en cifras del numero de resoluciones 
presidenciales emitidas. Cifras que solo sirven para aumentar las estadfsticas y calificar 
a un gobierno de "agrarista". Sin embargo, esto no significa que efectivamente le sean 
entregadas las tierras a los campesinos solicitantes, pues esto depende de su ejecu
ci6n. 

Hasta 1984, en Chiapas existfan 59 resoluciones presidenciales sin ejecutar am
parando un total de 792 105 hectareas que debfan de beneficiar a 3 013 solicitantes. De 
estas resoluciones, 19 corresponden a dotaciones, 24 a ampliaciones, 13 a NCPE y 3 a 
Bienes Comunales. (yer Anexo No. 13) 

Los casas extremes en Ia lentitud del tramite agrario se presentan en los si
guientes municipios: Cintalapa, donde existe una resoluci6n de dotaci6n que data del 
aria de 1 920; Tuxtla Chico, con una resoluci6n de Bienes Comunales de 1928 y Union 
Juarez, una ampliaci6n con fecha de resoluci6n presidencial de 1939. Es decir que exis
ten casas en donde en casi 70 arias no se han ejecutado las resoluciones correspon
dientes. Junto a estas, en los arias sucesivos se han acumulado una cantidad 
considerable de resoluciones no ejecutadas: en Ia decada de los 40's, 4 resoluciones; 
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de 1950 a 59, 9 resoluciones; de 1960 a 69, 19 resoluciones; de 1970 a 79, 22 resolu
ciones y de 1980 a 84, 2 resoluciones mas. 

La gran mayorfa de estas resoluciones corresponden al perfodo 1970-1979, lo 
cual significa que a pesar del gran reparto de tierras anunciado par los gobiernos de 
estos anos (especialmente el de Velasco Suarez), una parte importante de las resolu
ciones no fueron ejecutadas y par tanto el numero de hectareas entregadas efectiva
mente se reduce considerablemente. 14

. 

Los municipios en donde existen un mayor numero de resoluciones sin ejecutar 
son: Cintalapa (3), Ocosingo (8), Juarez (3), Trinitaria (4) y Villa Flores (3). Aunque en 
total, este problema se presenta en 34 municipios del estado. (Ver Anexo No.13} 

5. El Rezago Agrario. 

Se entiende par rezago agrario el incumplimiento par parte de las autoridades 
agrarias de las solicitudes de tierras presentadas par los campesinos. Uno de los ele
mentos para medir este rezago son las resoluciones presidenciales no ejecutadas, de 
las cuales ya hablamos en el apartado anterior. Junto a esto, Ia lentitud en el tramite 
agrario es otra variable a conocer para comprender el proceso que lleva a una situaci6n 
de rezago en el cumplimiento de las demandas campesinas. 

La Ley Federal de Reforma Agraria en diversos artfculos senala el procedimien
to que debe seguirse desde Ia recepci6n de Ia solicitud hasta Ia ejecuci6n. Segun un 
estudio realizado par el Centro Nacional de Investigaciones Agrarias 15

, no menos de 32 
documentos integran el expedients complete de procedimiento, participando en el mis
mo 22 diferentes entidades, desde las que corresponden al nucleo de poblaci6n hasta 
el Presidents de Ia Republica, pasando par el Secretario de Ia Reforma Agraria, el sub
secretario de Asuntos Agrarios, varias direcciones generales y el gobernador del Esta
do correspondiente, entre otras. 

El estudio mencionado senala que el tramite total del procedimiento, cuando no 
existe una dilaci6n excepcional, preve 260 dfas con 27 pasos para Ia primera instancia, 

14 En su Sexto Informe de Gobierno, el Dr. Velasco Suarez anunci6la entrega de 1104 983 hectareas 
durante su gesti6n. Data que no coindice con los datos que recopilamos 

15 Ver Macias, Ruth y Zaragoza, Jose Luis. El desarrollo agrario de Mexico y su marco juridico. Cen
tro Nacional de Investigaciones Agrarias. Mexico. 1980 
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mas 234 dfas para Ia segunda, o sea aproximadamente 500 dfas, lo que quiere decir 
que aun cuando solo se cumplieran con los plazas legales establecidos, se necesitarfan 
cerca de dos arios para el desahogo del procedimiento desde Ia presentacion de Ia so
licitud hasta su ejecucion. Segun este estudio en 1967 se encontro que "( ... ) en termi
nos gen.erales, el lapso promedio transcurrido entre Ia solicitud de tierra y su deslinde, 
era de tres arios. "16Esta situacion de excesiva burocratizacion de los tramites agrarios Y 
Ia falta de voluntad polftica para agilizarlos ha llevado a que los plazas, en muchos ca-
sos, sean mayores. 

En Chiapas, encontramos un gran numero de municipios donde el promedio de 
arios transcurridos entre Ia fecha de mandamiento gubernamental y Ia ejecucion de Ia 
resolucion presidencial correspondiente, rebasan los 10 arios, como es el caso de los 
municipios de: Amatan, Amatenango de Ia Frontera, Bellavista, Frontera Comalapa, La 
Grandeza, Larrainzar, Mazapa, Motozintla, Ostuacan, Osumacinta, Pantelho, El Porve
nir, Pueblo Nuevo Solistahuacan y Simojovel. Encontramos que el promedio general pa
ra el estado de Chiapas es de 7.36 arios, mas del doble del que se seriala en el estudio 
de 1967 como promedio nacional. 0Jer Anexo No. 14) 

El Anexo No. 14 da cuenta del tiempo transcurrido entre el mandamiento guber
namental y Ia ejecucion, por municipio. Pero no conocemos las fechas desde Ia presen
tacion de ,Ia solicitud de Ia accion agraria correspondiente, por lo cual el Anexo solo 
refleja una parte del proceso y en realidad los tiempos son mucho mas largos que los 
serialados. 

' 

Encontramos que existen 79 nucleos de poblacion que tuvieron que esperar 
mas de 20 arios para que se les entregara Ia tierra solicitada. Dentro de estos nucleos 
sobresalen los casos de Santa Rosa hoy Morelos en Tonala, con 46 arios de espera; El 
Nopal en lxtapa, 42 arios; El Paraiso en Margaritas, 40 arios; Tamaulipas (hoy Joaqufn 
Amaro) en Pijijiapan, 43 arios; Las Delicias en Trinitaria, 45 arios; y el Letrero en Siltepec 
con i53 ariosi. Junto a estos abundan los casos de nucleos de poblacion con mas de 
30 y 35 arios de espera por una parcela. 0Jer Anexo No. 15) 

16 op. cit. p.606 

Para darnos una idea de los problemas sociales que genera este rezago 
agrario, es interesante Ia siguiente denuncia de un dirigente campesino 
" l Que es lo que pasa con nosotros los campesinos? .Tenemos que te
ner 18 aiios para ser solamente solicitantes de tierras.Bueno vamos por 
ahf, pero llevamos 20 aiios luchando y a los 20 aiios nos dicen que no 
hay tierras para dotarnos. Vamos aproximadamente 38 o 40 aiios de 
edad. Nos inconformamos por segunda instancia y se lleva otros 10 o 15 . 
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aiios. Y cuando nosotros, los campesinos, llegamos a tener un pedazo 
de tierra, tenemos ya 60 o 65 aiios de edad, si es que aun vivimos. Por 
eso, muchos de los ejidos no se forman con los solicitantes originales, 
porque algunos ya se fueron, otros fallecieron o se aburrieron de luchar 
y se fueron a Ia capital del pals a pedir dinero o a tocar guitarra."17

. 

6. Los tramites administrativos. 

capitulo 5 

En 1972, se realiz6 en el estado el Programa Nacional de Regularizaci6n de De
rechos Agrarios Individuates y Expedici6n Masiva de Certificados de Derechos Agra
rios. Mediante Ia aplicaci6n de este Programa se elaboraron -segun el lnforme de 
Gobierno de ese ana- 160 opiniones para expedir 2800 certificados de derechos agra
rios y juicios privativos individuates para 64 000 ejidatarios. 18 AI estado de Chiapas se le 
fij6 una cuota de 50 000 certificados de derechos agrarios a expedir. En 1973, el nume
ro de certificados elaborados ascendi6 a 15 010, con Ia recomendaci6n de su colectivi
zaci6n. En 1974, 1 756 certificados mas. En 1975, 721 certificados. 

La Ley Federal de Reforma Agraria establece en su articulo 69 que, los dere
chos de los ejidatarios deben ser acreditados con el respective certificado de derechos 
agrarios. Este certificado es expedido par Ia Secretaria de Reforma Agraria y Ia ley se
nala que debera hacerse en un plaza de seis meses a partir de Ia depuraci6n censal. La 
depuraci6n censal es una actualizaci6n de los derechos agrarios y se utiliza para cono
cer quienes de los dotados originalmente con una parcela Ia siguen trabajando y cuales 
han sido abandonadas. La finalidad de Ia depuraci6n censal es Ia reasignaci6n de par-
celas. · 

Asf, el certificado de derechos agrarios equivale a un tftulo de propiedad y en Ia 
practica (aunque no jurfdicamente) se convierte en un mecanisme de control, ya que Ia 
presentaci6n de estos ante diversas instituciones estatales condiciona el acceso al cre
dito y a diversos insumos. 

La expedici6n de estos certificados no significa un reparto de tierras, simple
mente es Ia confirmaci6n de los derechos adquiridos sabre una parcela. No obstante 
los gobiernos intentan hacer aparecer como un acto agrario lo que en realidad es solo 
un tramite administrative. 

17 Entrevista con Luis LOpez Vazquez. Dirigente estatal de Ia CIOAC en Chiapas, Tuxtla Gutierrez, 
abril de 1985 

18 Velasco Suarez, Manuel. Segundo Informe de Gobierno. Tuxtla Gtz. Chis.1972. 
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En base a las cifras senaladas arriba, es posible deducir que Ia expedici6n de 
certificados de derechos agrarios que se realiz6 en esos anos, se hizo a costa de Ia pri
vaci6n de derechos a igual numero de ejidatarios. En realidad Ia medida consisti6 en 
una reasignaci6n del usutructo de las parcelas a nuevas ejidatarios. 19 

Tambien se instaur6 el Programa Nacional de Investigaciones de Campo y Te
rrenos Nacionales, con Ia tinalidad de conocer Ia cantidad de terrenos propiedad de Ia 
naci6n trabajados y determinar las areas para dotaciones ejidales. Sin embargo, este 
Programa no repercuti6 en Ia legalizaci6n de los terrenos nacionales en manes de los 
unacionaleros 11

, pues como ya senalamos en el capitulo anterior, Ia gran mayorfa de es
tes no cuentan con los tftulos correspondientes de los terrenos nacionales que ocupan. 

Otro Programa que se cre6, tambien sin resultados concretes, tue el Programa 
de Consolidaci6n y Apoyo de Ia Colectivizaci6n Ejidal. Y en 1975, se insta16 en Chiapas 
el Comite Tripartita Agrario Estatal creado para Ia producci6n agropecuaria y soluci6n 
de problemas de posesi6n y tenencia de Ia tierra. 

Estas medidas de corte administrative estaban lejos de solucionar los graves 
contlictos agrarios que en los primeros anos de Ia decada de los anos setentas empe
zaban a manitestarse en Ia entidad. Las tomas de tierras por parte de campesinos soli
citantes tueron Ia expresi6n mas trecuente de Ia situaci6n de contlicto en el campo. Lo 
cual oblig6 a que el gobernador Velasco Suarez, en su segundo informe de gobierno, 
se dirigiera a los campesinos en los siguientes terminos: 

"Hago un llamado a los campesinos para que con su claro entendimien
to, escuchen las orientaciones de su gobierno, se aparten de los lideres 
deshonestos y no actuen a! impulso de Ia pasi6n o creyendo en los que 
quieren el caos aprovechando su aflicci6n por tierras que en justicia les 
van a ser entregadas cuantas veces les asista el derecho."20 

Durante el ultimo ano de gobierno de Velasco Suarez, las invasiones de tierra 
en el estado tueron trecuentes. Por ejemplo, el 6 de enero de 1976, peones acasillados 
se apoderaron de Ia tinea 11 Martinicall en el municipio de las Margaritas. Esta invasion 
provoc6 un entrentamiento con los terratenientes, que tuvo como resultado Ia muerte 
de seis peones y otros heridos. En el municipio de Huitiupan, campesinos del ejido 
Chanival invadieron Ia tinea 11Vista Hermosa11

, denunciada como latitundio. En respuesta, 
guardias blancas destrozaron y quemaron casas de los campesinos y 9 campesinos 
encarcelados. En Cintalapa, un grupo de campesinos invadi6 de ejido ~~Guadalupe Vic
toria~~. En Arriaga, peones acasillados se apoderaron de Ia tinea usan Ram6n 11

• En el mu-

19 Esta medida en Ia pnictica ha ocasionado numerosos conflictos entre los ejidatarios, a! disputarse Ia 
posesi6n de las parcelas. 

20 Velasco Suarez, Manuel. Segundo Informe de Gobierno. Tuxtla Gutierrez. Chiapas. 1972. p.74 
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nicipio de Bochil, fue invadido el rancho "Santa Rita". Como estos, se dieron innumera
bles casas de tomas de tierra, pero tambien de violencia en el campo chiapaneco. Pero 
el mayor numero de invasiones se efectuo en Ia zona de Ia Fraylesca, en el municipio 
de Villa Flores, en donde fueron invadidas 60 pequenas propiedades durante el mes de 
mayo. 

Frente a este panorama, Ia accion del gobierno a traves de los desalojos no se 
hizo esperar. En Villa Flores, fuerzas del ejercito, agentes de Ia Procuraduria General 
del Estado y de Ia policfa de Ia Direccion de Seguridad Publica del Estado, detuvieron a 
115 campesinos y bloquearon los caminos de acceso a Villa Flores. En relacion a estos 
hecho el delegado de Ia SRA en Villa Flores informo que "... gracias a Ia colaboracion 
de las fuerzas del ejercito ( ... ) se han logrado convencer a un gran porcentaje de los 
pobladores ilegales de retirarse de las tierras invadidas."21 . 

En el mes de junio, 150 soldados del 42 Batallon del Ejercito iniciaron una 
"campafla en contra de invasores de tierra". Y fueron desalojadas 11 comunidades 
de Ocosingo y Palenque, afectando a mas de 1 600 familias. En una de estas comuni
dades, San Cristobal del municipio de Palenque, los soldados quemaron 80 chozas. 
Entre las comunidades que fueron afectadas se encontraban: Jerico, Nuevo Jerusalen, 
Cuauhtemoc, Arroyo Jerusalen, v. Lombardo Toledano, San Cristobalito, E. Zapata Y 
Canan. Paralelamente a esta "campana de desalojos" realizada en Ocosingo y Palen
que, el 29 Batallon del Ejercito y judiciales realizaron otra campana similar en Ia Costa 
del Estado. 

El gobernador Velasco Suarez, en su ultimo Informs de Gobierno, justifico el 
usa de Ia fuerza publica en los siguientes terminos ... 

"No hemos sido ajenos a los conflictos propios de Ia lucha por Ia pose
sian de Ia tierra y hemos evitado Ia violencia interviniendo directamen
te.El abuso y Ia arbitrariedad por una parte y Ia miseria o el ocio y 
hasta Ia agitaci6n criminal han provocado invasiones a veces justifica
das por Ia necesidad y hasta legalizadas contra ellatifundio. Otras han 
ocurrido entre ejidos o pequefias propiedades configurando delitos, sin 
embargo hemos podido comprobar que no siempre los invasores son 
campesinos. Entre ellos se han confundido individuos que medran a 
costa de Ia agitaci6n?r no pocas veces hay pr6fugos de Ia justicia acen
tuando desordenes."--

21 Peri6dico El Heraldo, 7 de mayo de 1976 

22 Velasco Suarez, Manuel. Sexto Informe de Gobierno. Tuxtla Gutierrez, Chiapas.1976.p.78 
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Y aunque, como medida de solucion el gobernador proponfa Ia "conciliacion de 
intereses 11

, tampoco se dejo de lado el usa de Ia fuerza en los casas en que 11 
•• • los lin

deros de Ia ley fueron peligrosamente rebasados. 1123 

7. El fin del reparto agrario y de las invasiones de tierra. 

Ante las acciones 11 populistas 11 del Presidents Echeverria que Ia habfan llevado a 
una confrontacion con Ia burguesfa agraria del pafs, el Presidents Lopez Portillo se pro
puso Ia 11reconciliacion 11 del Estado con ese sector a traves de una serie de medidas co
mo: las indemnizaciones a los latifundistas que fueron afectados par las expropiaciones 
hechas par el Presidents anterior; garantfas a Ia propiedad privada al no permitir las in
vasiones de tierra y fomentar el desalojo de las ya invadidas; creacion de los certifica
dos de inafectabilidad agropecuaria24; anuncio del 11fin del reparto agrarian en ese 
sexenio; expedicion de Ia Ley de Fomento Agropecuario, Ia cual legalizo el arrenda
miento de parcelas ejidales y promovfa Ia nasociacionn entre ejidatarios y propietarios 
privados, esto ultimo enmarcado en el proyecto de Ia 11Aiianza para Ia Produccion 11

• 

La accion agraria del gobernador De Ia Vega Dominguez en su corto mandata 
(1976-1977) se enmarco dentro de esta polftica nacional. Desde su campana electoral 
para Ia gubernatura del estado, De Ia Vega se encargo d·e definir Ia que serfa Ia tonica 
de su mandata. En relacion a las invasiones de tierra, declaro en su gira de campana 
par Villa Flores ... 

"Amigos de Villa Flores;repruebo energicamente todos los actos al 
margen de Ia ley; ilas jnyasiones son actos al margen de Ia leyi.No va
mos a permitir, por ningun motivo, que a! amparo de falsos seiiuelos de 
justicia social ninguna persona, sea campesino, autentico pcqueiio pro
pietarios o ejidatarios, sea manejado con prop6sitos aviesos por falsos 
conductores sociales, por falsos lideres y por falsos agitadores, para 
arrojarlos en contra de formas legftimas de tenencia de Ia tierra." Y ad
virti6 "0 estamos con Ia ley o estamos en contra de Ia ley; aquellos que 
esten y actuen en contra de Ia ley. que se atengan a las consecuencias. 
iQueremos un regimen de derechoi. (Subrayados nuestros).25

. 

En el mes de marzo de 1977, el Secretario de Reform a Agraria, Raja Lug a envi6 
una circular a los delegados agrarios de todo el pafs, comunicando que en adelante Ia 
invasion de Ia pequena propiedad se considerarfa delito federal. 

23 op.cit. p.79 

24 Hasta ese momento solo existian dos tipos de certificados de inafectabilidad: los agrfcolas y los ga
naderos. Quienes contaran con estos ultimos no podfan darle un uso ag~fcola a Ia tierra. 

25 Peri6dico El Heraldo, 18 de mayo de 1976 
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Y cumpliendo con Ia anunciado en su camparia electoral, De Ia Vega serialo en 
su primer y (mica informe de gobierno que ... 

"Como ya lo hicimos previa a Ia desocupaci6n de 30 pequefias propie
dades, en todos los casas agotaremos los rccursos del convencimiento, 
de Ia raz6n y de Ia concordia antes de procedcr a Ia fria aplicaci6n de 
Ia ley. Solo en 5 casos fue preciso acudir al apoyo de Ia fuerza publi
ca.lnformo catcg6rico que no hubo ningun lesionado."26 

Asimismo, al igual que en aquel momenta el Presidents Lopez Portillo Ia decla
raba, el Gobernador De Ia Vega anuncio el agotamiento de las tierras que repartir y por 
tanto el fin del reparto agrario en el estado. 11 ... repartiremos progresivamente to do Ia re
partible, pero aun Asf los campesinos beneficiados seran una mfnima parte de los solici
tantes11, sentenciaba el Gobernador. Y como medida para suplir el reparto de tierras se 
planteo el incremento de Ia produccion 11 ... 1a solucion de fonda cada vez se aleja mas 
del reparto y se acerca a Ia urgencia de hacer producir mas Ia repartido y crear fuentes 
de trabajo en otras actividades ... 1127 

Asf, se tiende a encarar el problema de Ia tenencia de Ia tierra, como un proble
ma de productividad exclusivamente y no de inequidad en Ia distribucion de Ia tierra. En 
este sentido el problema alimentario no es explicado par las causas estructurales de Ia 
agricultura, ni tampoco par Ia falta de apoyo estatal a Ia produccion campesina, sino 
par el mal aprovechamiento de los recursos en manos de. los ejidatarios 11 ... y los ejida
tarios y comuneros tampoco podran mantener tierras ociosas y al mismo tiempo solid
tar nuevas dotacionesll, afirmaba el gobernador en otra parte de su Inform e. 28 

Siguiendo Ia polftica de su antecesor, De Ia Vega promovio Ia creacion de Nue
vas Centres de Poblacion Ejidal como mecanisme de reparto de tierras, pero tambien 
como mecanisme polftico de solucion a las invasiones de tierra. 11 En Ia actual adminis
tracion no hemos permitido ninguna invasion de tierras. A los solicitantes se le ha data
do en otras partes de Ia entidad ... 1129 

Pero estas medidas lejos de frenar las luchas par Ia tierra en el estado, tendie
ron a agudizarlas y durante los arias de 1976 y 1977 llegaron a cobrar proporciones 
alarmantes como en el caso del municipio de Venustiano Carranza, en donde se vieron 
obligados a intervenir directamente en el conflicto primero el Presidents Echeverria Y 
posteriormente Lopez Portillo. 

26 De Ia Vega Dominguez, Jorge. Primer Informe de Gobierno. Tuxtla Gutierrez, Chiapas.1977. p.20 

27 op.cit. p. 21 

28 op.cit. p. 21 

29 op.cit. p. 21 
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Los conflictos en Venustiano Carranza se remontan al ano de 1965 cuando una 
resolucion presidencial reconocio 3 200 hectareas de propiedad privada como terrenos 
comunales. A rafz de esto se agudizaron los enfrentamientos entre pequenos propieta
rios y comunales. El problema se conplejizo al construirse Ia presa La Angostura, que 
afecto tanto tierras de los comuneros como de propietarios privados. 

En 1976 el Presidente Echeverria realizo una visita a V.Carranza para tratar de 
solucionar los problemas de esta zona. La medida que se tomo fue el pago a los pe
quenos propietarios cuyas tierras habfan sido incluidas en Ia resolucion presidencial. 
Sin embargo, el conflicto no se soluciono y en marzo de 1977, fuera de programa, el 
Presidente Lopez Portillo visito Ia zona y se comprometio a instalar una brigada perma
nents para resolver los problemas de tenencia. En julio de ese ano Ia zona se encontra
ba bajo estricto control militar, pese a que Ia Secretaria de Reforma Agraria determino el 
derecho sobre 50 000 hectareas a los comuneros de dicha poblacion sobre un grupo 
de propietarios privados.30 

Hasta Ia fecha, los problemas agrarios en esta zona lejos de solucionarse se 
han agudizado y extendido a otros municipios, pasando por distintas etapas: desde el 
enfrentamiento directo entre comuneros y terratenientes, el cerco militar, Ia masacre, 
hasta Ia conformacion en 1982 de una de las organizaciones campesinas mas fuertes 
en Ia entidad: La Organizacion de Comuneros "Emiliano Zapata" (OCEZ), miembro de Ia 
Coordinadora Nacionai"Pian de Ayala" (CNPA). 

Pero en 1977 el Gobernador De Ia Vega D. declaraba ... 

"En Venustiano Carranza deseo precisarlo con toda claridad pronto no 
habra motivos valederos para el enfrentamiento de indfgenas y otros 
sectores de Ia poblaci6n por Ia tenencia de Ia tierra. Evitaremos que si
ga siendo motivo de sensacionalismo y de alarma polftica que lastima Ia 
dignidad de los chiapanecos. Esta poblaci6n ya no sera campo fertil de 
provocadores."31 

La medida propuesta por el gobierno federal para solucionar el conflicto en Ve
nustiano Carranza, de comprar las tierras en conflicto a los propietarios privados, mar
co el inicio de una polftica que en los anos siguientes cobraria un fuerte impulse con 
algunas modalidades. 

A pesar del poco tiempo que De Ia Vega ejercio Ia gubernatura del estado, las 
medidas propuestas en su polftica agraria tuvieron repercusiones en lo que serfa Ia polf-

30 Segun Ia OCEZ, entre 1967 y 1981 fueron asesinados 15 campesinos participantes en el movimiento 
por Ia recuperaci6n de los terrenos comunales. 

31 op.cit. p.15 
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tica de sus sucesores como Juan Sabines y Absalon Castellanos, quienes de alguna 
manera continuaron y profundizaron Ia polftica antiagrarista delaveguista. 

Pocos dfas despues de rendir su primer informe de gobierno, De Ia Vega Do
mfn~uez fue nombrado Secretario de Comercio e Industria por el presidents Lopez Por
tillo 2 y asumio Ia gubernatura del estado Salomon Gonzalez Blanco 33

. 

Gonzalez Blanco se hizo cargo de Ia gubernatura de Chiapas dos anos,de 1977 
a 1979. En relacion a Ia situacion agraria, se refiere a Ia Reforma Agraria como un pro
ceso "irreversible" y el abatir el rezago agrario como un mecanisme para lograr el incre
mento de Ia produccion en el campo. 

Frente a las constantes invasiones de tierra declaro que "no habremos de per
mitir, que durante esta Administracion se viole Ia ley con invasiones." Pero se aclara que 
"Ante Ia imposibilidad de revertir el curso de los hechos, hemos recomendado que se 
sigan los procedimientos legales para dilucidar las posesiones que se imputan como 
aetas de invasion y que se realizaron con anterioridad a este Gobierno."34 Tal posicion 
parecfa indicar que Ia polftica sugerida por el Gobernador era Ia de entregar las tierras 
invadidas a los campesinos, como una forma de solucionar los conflictos agrarios. Aun
que no se senalaba a traves de que mecanismos se lograrfa esto. Y tampoco se llego a 
Ia implementacion de alguno. 

Salomon Gonzalez se vio obligado a renunciar a Ia gubernatura del estado. La 
polftica del gobernador intento basarse en Ia conciliacion de intereses, lo que fue inter
pretado en los cfrculos politicos locales como "un vacio de poder". Meses despues de 
su renuncia, y a rafz del incremento de Ia represion en el campo chiapaneco, Gonzalez 
Blanco declaro: 

"Quienes hablan de vacio de poder son los que consideran ser poseedo
res exclusivos de Ia verdad y que su (mica funci6n consistfa en reprimir 
yen acallar toda forma de protesta ( ... ) Literalmente, en mi ultimo in
forme de gobierno, el 1 de noviembre de 1979, condene Ia actitud de 
aquellos que temen que se hable de vacio de poder y por eso lo ejercen 
para golpear estudiantes, romper huel!1as, matar campesinos, impedir 
manifestaciones y propiciar represi6n." 

32 El9 de diciembre de 1977 renunci6 Porfirio Munoz Ledo a Ia SEP, lo sustituy6 el Srio. de Comer-
cia, Fernando Solana Morales y a este De Ia Vega Dominguez. 

33 Padre del actual gobernador del estado, Patrocinio Gonzalez Garrido 

34 Gonzalez Blanco,Salom6n.Segundo Informe de Gobierno.Tuxtla Gutierrez. Chiapas.1979. p.117 

35 Revista Proceso. No.191. 30 de junio de 1980. p.14 
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8. La compra de tierras. 

Por Ia renuncia de Salomon Gonzalez Blanco a Ia gubernatura del estado, se hi
zo cargo de Ia misma Juan Sabines Gutierrez de 1979 a 1982. Dentro de Ia polftica 
agraria de este gobierno resaltan los siguientes puntas: 

1) Se instituyeron las Audiencias Campesinas como mecanisme de negociaci6n 
con los campesinos. 

2) Se estableci6 el Consejo Consultive Agrario el cual tendrla el prop6sito de 
desahogar rezagos y acelerar los procedimientos agrarios. En 1981 , segun el lnforme 
del Gobernador, el Cuerpo Consultive tom6 diversas acciones para lograr que se emi
tieran 360 dictamenes, se les confirmaran derechos a 15 992 ejidatarios, se le recono
ciera a 11 570 campesinos su calidad de nuevas adjudicatarios y a 1 043 campesinos 
se les reconocieran derechos para abrir tierras al cultivo. Como puede observarse, las 
funciones de este Cuerpo se encaminaron fundamentalmente a las de Indole adminis
trative con las cuales no se incide en Ia distribuci6n de Ia tierra. 

3) Como aspecto principal de Ia polltica agraria de este gobierno apareci6 un 
mecanisme novedoso, pero con antecedentes en el conflicto de Venustiano Carranza: 
Ia compra de tierras por parte del Estado para ser vendidas a su vez a los campesi
nos solicitantes. Esta medida cobr6 mayor trascendencia en regiones donde Ia lucha 
par Ia tierra habla llegado a convertirse en serios conflictos sociales. 

Estrictamente, este no es un mecanisme de reparto de tierras en los terminos 
que contempla Ia Ley Federal de Reforma Agraria como lo son acciones agrarias como 
Ia dotaci6n, ampliaci6n, creaci6n de nuevas centros de poblaci6n ejidal, restituci6n, et
cetera. La medida tuvo un caracter basicamente politico al tener como intenci6n priori
taria solucionar los enfrentamientos entre los distintos sectores par el usa de Ia tierra, 
pero sin tocar los intereses de los terratenientes. Y es asl que como forma de soluci6n 
se prefiri6 canalizar recursos del Estado para Ia compra de tierra antes que Ia afecta
ci6n de los latifundios. 

Para 1981 el gobierno estatal habla invertido 262 millones de pesos en tierras · 
que par Ia via del credito se otorgaron a campesinos solicitantes de 11tierras en conflic
to ... 
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"El Gobierno del Estado con el apoyo que el senor Presidente de Ia 
Republica le ha otorgado, y con el fin de proteger la vida de nuestros 
hermanos campesinos, ha adquirido tierras en conflicto cuya situaci6n 
no tenfan soluci6n legal, para que sean e11os, los fjidatarios, los que Ia 
disfruten y trabajen con todo derecho y libertad." 
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Este mecanisme se utiliz6 en casas como los de Ia formaci6n de nuevas comu
nidades como Nueva JerusalEm y Betania, que se crearon mediante Ia compra de tie
rras para los expulsados protestantes de San Juan Chamula. De esta forma el gobierno 
de Sabines intent6 solucionar el conflicto entre cat61icos y protestantes, que para esa 
fechas habfa tenido como consecuencia Ia expulsion de mas de 1 0000 indfgenas pro
testantes. 

La limitante seria de esta opci6n, fue Ia falta de disponibilidad de recursos de 
los campesinos solicitantes para adquirir las tierras que el gobierno en vez de otorgar 
gratuitamente, intent6 vender. 

4) En febrero de 1981 , se celebraron los Convenios de Confianza Agraria con 
mil ochocientos ejidos representados por Ia Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos. Estes Convenios estaban integrados por los siguientes programas: a) "Ki
lo por Kilo". Que comprendfa Ia entrega de semillas de alta calidad: fertilizantes e insec
ticidas; b) "Maquinaria, equipo y semovientes". Adquisici6n de tractores, yuntas de 
bueyes y mulas; c) "Bombas y Desgranadoras"; d)"Seguros de Vida". Segun datos ofi
ciales fueron entregados 40 000 seguros de vida a los campesinos, por media de este 
programa. 

Como puede observarse, el Convenio Agrario no contempl6 dentro de sus pro
gramas alguno que tuviera como objetivo atacar los graves problemas agrarios de Ia 
entidad (estes se trataban de solucionar mediante Ia compra de tierras), sino que se 
enfoc6 fundamentalmente a plantear alternativas en el plano productive a traves de pro
veer a los campesinos de Ia Confederaci6n Nacional Campesina de una serie de insu
mos y maquinaria necesarios para Ia producci6n agricola. 

Resulta sintomatico que el sector campesino que se reconoce como interlocu
tor y por tanto beneficiario, es aquel afiliado a Ia CNC. Otros grupos campesinos son 
marginados de los beneficios econ6micos -que aunque limitadamente- otorg6 estes 
program as. 

36 Sabines Gutierrez, Juan. Informe de Gobierno. Tuxtla Gutierrez. Chiapas. 1981. p.53 
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Estos Convenios tienen particular importancia desde el plano politico ya que se 
utilizaron como mecanisme de control y cooptacion ante Ia perdida de consenso de Ia 
CNC en el sector campesino, por Ia incapacidad de esta organizaciori ·de plantear alter
nativas a los problemas de sus agremiados. En esos arias se observaron casas de 
miembros de Ia CNC que abandonaron esta organizacion para integrarse a organiza
ciones campesinas independientes. Asf, los Convenios de Confianza Agraria intentaron 
rescatar el consenso de campesinos agrupados en Ia CNC, y afianzar a esta organiza
cion como el (mica mecanisme de negociacion y obtencion de beneficios por parte del 
gobierno de Chiapas. 

En el transcurso del aria de 1981, segun informacion oficial, se entregaron 10 
996 certificados de derechos agrarios a diferentes ejidos; certificados de derechos 
agrarios individuales en 71 poblados; se efectuaron investigaciones generales de usu
fructo parcelario en 97 poblaciones, se intervino en elecciones de autoridades ejidales 
en 4 75 nucleos y se elaboraron depuraciones censales en 57 localidades. Como se 
puede deducir de los datos anteriores, Ia accion fundamental de Ia Delegacion Agraria 
se enfoco a los tramites administrativos, que de ninguna manera significaban una distri
bucion y reparto de tierra, sino simplemente Ia confirmacion de los derechos sabre Ia 
tierra ya repartida con anterioridad. 

Y Ia problematica agraria siguio acrecentandose, un ejemplo de esto fueron los 
"sucesos de Golonchan". El 10 de mayo de 1980, peones acasillados organizados por 
el PST, se posesionaron de 80 hectareas de Ia tinea Golonchan ubicada en el municipio 
de Sitala.Dichos terrenos habfan sido solicitados por los peones 20 arias atras. El he
cho fue considerado como una invasion, ante lo cual los peones manifestaron que 

"Nosotros pensamos que no es invasion, porque este terreno ya lo tene
mos pagado de tantos anos que los campesinos han trabajado como 
peones ahi. A nuestros abuelos le pagaban 50 centavos por dfa.Hoy pa
gan de 15 a 20 pesos por trabajar de seis de Ia manana a seis de Ia tar
de. Por eso no es invasion. Asf sc los dijimos al gobernador Juan 
Sabines."37 

Pocas semanas despues del inicio del conflicto el gobernador se presento a Ia 
zona y prometio dar solucion al problema y no hacer uso de Ia fuerza publica. Una se
mana despues, el 15 de junio, los terratenientes y el ejercito masacraron a campesinos, 
resultando muertos 12 campesinos, 18 heridos, ademas de 60 detenidos en Ia carcel 
de Tuxtla Gutierrez. Ante Ia represion, decenas de familias emigraron a poblados cerca
nos y otros hacia Ia selva. Campesinos sobrevivientes a Ia matanza declararon "EI Go-

37 Revista Proceso No. 194. Mbcico.21 de jul.io de 1980. 
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bernador Juan Sabines Gutierrez, fue el que nos mand6 matar, porque esta coludido Y 
defiende los intereses de los terratenientes."38 

Ante esta situaci6n el gobernador se refiri6 a estos sucesos en su primer infer
me de gobierno y lo hizo en los siguientes terminos 

"Se quiso hacer de los sucesos dramaticos de Golonchan, similares a los 
que ocurrieron en Ia poblaci6n de Venustiano Carranza, en Villa de las 
Rosas, y otros lugares, en otro tiempo y bajo otros regimenes, se quiso 
hacer un arma politica contra el Gobierno, acusandolo de represi6n y 
despotismo. Es infame, y esto lo digo serenamente, pero no friamente, 
despues de varios meses en que se restableci6 Ia calma y los mismos 
campesinos de Golonchan trabajan en paz las tierras que el Gobierno 
adquiri6 para ellos. Es infame utilizar estos conflictos entre campesinos 
e incluso provocarlos e incrementarlos, a fin de armar una estrategia 
politica dizque redcntora y social. Micntras esta supercheria este frente 
a nosotros, medrando con Ia ignorancia y capilalizando Ia pobreza y el 
dolor de nueslra gcnte,nosotros responderemos dandolcs tierra, semi
lias y tractorcs, para que ellos mismos se construyan una vida mejor."39 

9. El Plan de Rehabilitaci6n Agraria. 

En noviembre de 1984, el gobernador c:iel estado de Chiapas, General Absal6n 
Castellanos Dominguez firm6 con el entonces titular de Ia Secretaria de Reforma Agra
ria, Luis Martinez Villicaria un Convenio de Concertaci6n de Acciones para Ia creaci6n Y 
desarrollo de los Distritos de Rehabilitaci6n Agraria. Se pretendla crear y desarrollar 
seis distritos de Rehabilitaci6n en Ia entidad. Durante Ia suscripci6n del Convenio, el go
bernador manifesto que 

"En Chiapas hay y habra garantias para todas las formas de tenencia de 
Ia tierra, como tambien hay rechazo de todos los sectores del estado a 
los vanos intentos de agitaci6n agraria, y de llevar a cabo invasiones, 
que son formas claramente antirevolucionarias."40 

Y es que el famoso Plan de Rehabilitaci6n Agraria era una respuesta ante todo 
polftica a las crecientes tomas de tierra par parte sobretodo de organizaciones campe
sinas independientes y a los frecuentes enfrentamientos entre los miembros de estas 
organizaciones y propietarios privados. 

38 Revista Proceso No. 191. Mexico, 30 de junio de 1980. 

39 Sabines Gutierrez, Juan. Primer Informe de Gobierno. Tuxtla Gutierrez Chiapas. 1980. p.21 

40 Peri6dico Excelsior, 30 de noviembre de 1984. 
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Sabre las modalidades para llevar a cabo los planes de rehabilitaci6n agraria, Ia 
Ley Federal de Reforma Agraria establece en sus artfculos 269, 270 y 271 que: en pri
mer Iugar, es Ia SRA Ia encargada de senalar las zonas del pafs en las que sea necesa
rio llevar a cabo planes de rehabilitaci6n agraria de los ejidos y comunidades; en 
segundo, que estos planes comprenderan Ia forma de promover el desarrollo de las zo
nas estableciendo medias para dotar a cada ejidatario con terrenos suficientes para Ia 
satisfacci6n de sus necesidades, asf como los aspectos econ6micos, educativos y cul
turales; en tercero, en el caso de que fuera necesario para Ia rehabilitaci6n ejidal, hacer 
una nueva distribuci6n de tierras o un traslado de parte de Ia poblaci6n ejidal a otro Iu
gar para dotar de todos los elementos necesarios, sera indispensable tener el consenti
miento de tres cuartas partes de los ejidatarios. Pero de ninguna manera, par Ia 
ejecuci6n de este plan, se privan3 a un campesino de sus derechos ejidales contra su 
voluntad. 

Estos planes se han establecido en zonas del pafs, donde par ejemplo se ins
trumentan programas de riego que al incrementar Ia calidad de Ia tierra, dan Iugar a una 
nueva redistribuci6n de Ia tierra. En el caso del estado de Chiapas, Ia creaci6n de este 
plan fue una adaptaci6n y/o una interpretacion curiosa de lo senalado par Ia ley. Nose 
trataba de solucionar Ia escasez de Ia tierra en los ejidos y comunidades ya existentes Y 
lograr una mejor distribuci6n del recurso. Sino de intentar dar una soluci6n a lo que se 
venfa denominando como nel conflicto social en el campo .. provocado par las dispu
tas entre los distintos sectores par lograr el control de Ia .tierra. 

La soluci6n que se encontr6, a traves de dicho plan, fue comprar a los propie
tarios privados las tierras que estuvieran en posesi6n de grupos campesinos, solicitan
do les fueran dotadas. Despues de Ia compra par parte del Estado, el procedimiento 
era Ia incorporaci6n de las tierras al regimen ejidal. Como se puede observar esta alter
nativa, fue de alguna manera Ia continuaci6n de Ia polftica iniciada par gobiernos ante
riores (Sabines), aunque con algunas variantes: Ia compra de tierra par parte del 
Estado y su posterior venta a los campesinos solicitantes. Esta medida no tendfa a Ia 
creaci6n de ejidatarios, sino a Ia de pequenos propietarios, que como ya senalamos te
nfa serias contradicciones, Ia principal, Ia venta de tierras a campesinos solicitantes sin 
recursos par adquirir las parcelas. Ante el fracaso de esta medida, Ia nueva propuesta 
tendfa, ya no a Ia venta de las parcelas a los solicitantes, sino a su incorporaci6n al regi
men ejidal. 

Originalmente el Plan de Rehabilitaci6n habfa definido las zonas conflictivas en 
Ia entidad. Esto es aquellas, donde existiera un mayor numero de predios invadidos par 
grupos solicitantes, que en su gran mayorfa pertenecfan a Ia oposici6n (CIOAC,OCEZ). 
En teorfa serfa a estos grupos a los que tendrfa que beneficiar dicho plan. 
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Aunque el gobernador aclaraba 11 EI Programa de Rehabilitaci6n no es una ac
ci6n para regularizar Ia ilegalidad; es ante todo, un esfuerzo social para resolver situa
ciones que ya eran virtual mente trampas sociales. 1141 

Ante esta situaci6n, el posible beneficia a las organizaciones independientes a 
traves del Plan, se di6 una ferrea oposici6n de Ia Confederaci6n Nacional Campesina 
(CNC) y el Plan origin6 nuevas invasiones de tierra, pero ahara par parte de miembros 
de Ia CNC e incluso enfrentamientos entre esta organizaci6n y miembros de organiza
ciones independientes ya posesionados de las tierras. 

AI respecto un dirigente de Ia CIOAC en Ia entidad denuncia 

"El Plan de Rehabilitaci6n Agraria dice claramente que se van a dar 
tierras a los que ya tienen problemas y a los que tienen tomadas las fin
cas, 'vamos a legalizarlas y a comprarles a los finqueros', dicen. La 
CNC, en su mayorfa, no tiene tomadas tierras ahi (Simojovel). Cuando 
esto se escucha, que el Plan de Rehabilitaci6n les iba a dar tierras uni
camente a los que las tuvieran tomadas, estos compaiieros se orientan, 
manipulados por los dirigentes de Ia CNC. Se implementa esta tactica 
de agredir a nuestros compaiieros y a tomar tierras, ya tomadas."42 

El caso de Simojovel es ilustrativo de lo que provoc6 Ia instrumentaci6n del 
Plan. En este municipio, miembros de Ia CNC tomaron tierras, que ya estaban tomadas 
par miembros de Ia Central lndependiente de Obreros Agrfcolas y Campesinos 
(CIOAC) en los poblados de Berlfn, las Pilas, Saclum, el Vergel, Pauchil, etcetera. Lo 
que ocasion6 enfrentamientos entre miembros de las dos organizaciones y Ia entrada 
de Ia policfa de seguridad publica, para II resguardar el arden publico II en Ia zona. 

Un ejemplo particular nos lo proporciona el dirigente entrevistado 

" ... hay un poblado de CIOAC que ya tiene 15 o 20 aiios de formado,el 
problema es que no estan legalizadas las tierras. LLega otro grupo de 
Ia CNC a posesionarse apenas a 200 metros de distancia. Entonces, Ia 
ley no contempla esto:formar dos poblados a doscientos metros. Esto 
es una agresi6n, porque Ia CNC forma parte del Programa de Rehabili
taci6n Agraria, y al grupo que esta ahi (que son de Ia CNC) les van a 
dar las tierras. Pero van a desconocer otro grupo que esta ahi y que ya 
tiene tiempo con solicitud de dotaci6n ( ... ) Llegan a tamar tierras de 
los compaiieros, grupos que son inclusive ejidatarios en el municipio de 

41 Peri6dico Excelsior, 30 de noviembre de 1984. 

42 Entrevista a Luis L6pez Vazquez. Dirigente estatal de Ia CIOAC en Chiapas. Tuxtla Gtz. abril de 
1985. 
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Bochil o Villa de las Rosas, simplemente porque les dicen que les van a 
comprar mas tierras ... "43 
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Aunado a esto, el Plan dio origen a innumerables corrupciooes como fue Ia 
compra de tierras -que no estaban originalmente comtempladas- propuestas por los 
mismos propietarios privados, a precios exhorbitantes. 

Finalmente, los lugares en los que se implement6 el Plan fueron: Distrito Norte, 
Distrito Fronterizo, Distrito Costa, Distrito Choi-Tzeltal, Distrito Fraylesca y Distrito Cen
tro. Que en su conjunto abarcaron 41 municipios. (yer Mapa No. 13 y Anexo No. 19). 
En total se beneficiaron 159 poblados con Ia entrega de 533 predios que representaron 
un total de 80 453-05-43 hectareas para 9283 campesinos. Las tierras se distribuyeron 
de Ia siguiente manera: 

Cuadro No. 13 
Distritos beneficiados par el Plan de Rehabilitaci6n Agraria. 

Distrito No.Poblados No.Predios Superficie Beneficia 
(hectareas) 

l.Norte 55 196 20 575-23-41 2426 
2.Fronteriza 14 35 9 224-87-66 864 
3.Costa 30 101 14 023-08-21 1654 
4.Chol-Tzeltal 10 36 8 650-09-26 880 
5.Fraylesca 17 34 6 332-28-41 986 
6.Centro 33 131 21 629-48-48 2473 
TOTAL 159 533 80 435-05-43 9283 

Fuente:Datos elaborados en base a informacion de la Direcci6n General de Asuntos 
Agrarios, Secretaria General de Gobierno, Tuxtla Gutierrez, 1987. 

OS 

Segun informes de Ia Coordinaci6n de Delegaciones Agrarias en el pafs, el go
bierno federal destin6 originalmente siete mil millones de pesos para Ia compra de tie
rras, que par el proceso inflacionario llegaron a convertirse en aproximadamente ciento 
veinte mil millones de pesos destinados a este Plan. 

Los municipios en donde fueron entregadas mayor cantidad de hectareas a tra
ves de este Plan fueron: Bochil (6383 hectareas), Simojovel (8217 hectareas), Tonala 
(5070 hectareas), Ocosingo (5723 hectareas) y Venustiano Carranza (6097 hectareas). 

43 op.cit. 
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0Jer Anexo No.19) A excepcion de Tonala, en el resto de los municipios mencionados 
se han presentado graves conflictos agrarios en las ultimas dos decadas, asf como una 
lucha importante par parte de las organizaciones campesinas. 

Par ejemplo en los municipios de Bochil y Simojovel, desde 1976 se empezo a 
dar un trabajo sistematico de organizacion campesina por parte de Ia CIOAC, pese a 
esto el Plan solo entrego 4 predios en Bochil y 12 predios en Simojovel a esta organiza
cion. Mientras que Ia CNC obtuvo 13 en Bochil y 17 en Simojovel. 0Jer Anexo No. 20) 
Lo cual fue del todo insuficiente para satisfacer las demandas de Ia CIOAC. Pues segun 
informes proporcionados par Ia pro pia organizacion, en 1985 ten fan en su poder 119 
fincas en toda Ia entidad, de las cuales 80 se ubicaban en el municipio de Simojovel. 

El panorama no fue muy distinto para las otras organizaciones campesinas in
dependientes. En Ocosingo, donde Ia Union de Uniones es de las mas importantes, es
ta solo obtuvo un predio, otro Ia CNPA y tres Ia CNC, el resto (17) se entregaron a 
campesinos que no pertenecian a alguna organizacion. En Venustiano Carranza, las lu
chas mas importantes las ha efectuado Ia Organizacion Campesina "Emiliano Zapata II 

(OCEZ) perteneciente a Ia CNPA y sin embargo no obtuvo ningun predio, 8 fueron para 
Ia CNC y 33 para campesinos sin organizacion. 0Jer Anexo No. 1 9) 

En total, se asignaron en Ia entidad 332 predios a campesinos que no pertene
cian a organizacion alguna, 129 a Ia CNC, 21 a Ia CIOAC, 5 a Ia UNTA, 4 a Ia CNPA, 1 a 
Ia CCI, y 1 a Ia Union de Uniones44 Es significative que en su mayorfa los predios fue
ron asignados a campesinos que no pertenecfan a organizacion alguna. Pero aunque 
estos grupos no estaban integrados formalmente a Ia CNC, si fueron movilizados par 
esta organizacion para posesionarse de tierras que ya estaban en manos de las organi
zaciones independientes. Como ya serialabamos Ia forma en que se efectuo Ia asigna
cion de predios, mas que solucionar el "conflicto social", que era el objetivo manifiesto 
del Plan, tendio a agravarlo al provocar diversos enfrentamientos entre las organizacio
nes independientes y Ia organizacion oficial apoyada par el gobierno y par grupos de 
solicitantes sin organizacion. 

La CNC en las ultimas decadas, como polftica general, ha orientado su trabajo 
de organizacion basicamente hacia grupos de productores y relegado el trabajo con 

44 El documento del cual se obtuvo Ia informaci6n,en su rubro de asignaci6n de predios a organizacio
nes, no presenta Ia informaci6n de los municipios de Acala, Berriozabal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, 
Huixtan y Jiquipilas pertenecientes al Distrito Centro. Par eso Ia suma de 533 predios asignados no coinci
de con Ia de predios asignados a organizaciones que fueron 493. La diferencia corresponde a los munici
pios mencionados, pero desconocemos de que forma fueron asignados. 
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solicitantes de tierra. Con el objetivo de fortalecerse en Chiapas en su caracter de me
diadora entre el sector campesino y el Estado al obtener casi en exclusividad beneficios 
par parte de este, utiliz6 como mecanisme consensual Ia obtenci6n de tierras para gru
pos solicitantes que sin ser miembros de esta organizaci6n, fueron movilizados par es
ta. Con lo que se lograba Ia ampliaci6n de Ia clientela de esta organizaci6n con estos 
grupos frente a Ia perdida de consenso sufrido y al crecimiento importante de las zonas 
de influencia de las organizaciones campesinas independientes orientadas a Ia lucha 
par Ia tierra, espacio sumamente descuidado par Ia CNC.45 

10. Un nuevo impulse de protecci6n a Ia propiedad privada 

A nivel nacional, se estableci6 durante el gobierno de Miguel De Ia Madrid, el 
Programa Nacional de Catastro Rural y Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra, el 
cual fue definido como un programa estrategico para lograr Ia identificaci6n plena de Ia 
distribuci6n del territorio nacional, segun su regimen de tenencia de Ia tierra. Esto con 
el objetivo de 11dinamizar las tareas normales de Ia Reforma Agraria 11

• Segun el lnforme 
de Labores 1986-1987 de Ia SRA, mediante este Programa se logr6 Ia fotoidentificaci6n 
de 25.3 millones de hectareas superficie que correspondi6 a 376 128 predios de propie
dad social y privada. Este informe senala que el Programa permiti6 localizar npequenas 
superficies~~ entre los diferentes predios, con lo cual se dot6 a campesinos solicitantes 
con unidades de dotaci6n individual.46 

Este Programa provoc6, entre otras casas, que las solicitudes para Ia obten
ci6n de certificados de inafectabilidad aumentaran de una manera inusitada respecto a 
las que se habfan presentado en los gobiernos anteriores, ante Ia posibilidad de que los 
predios de propiedad privada fueran afectados con fines de reparto agrario. A este he
cho se sum6 Ia polftica antiagrarista del gobierno de De Ia Madrid que otorg6 sin res
tricci6n alguna dichos certificados. De tal suerte que entre 1983 y 1987 se otorgaron 
179 264 certificados de inafectabilidad, mientras que de 1915 a 1982 se habfan otorga
do 188 800 certificados en todo el pafs. Es decir, se otorg6 el 95 par ciento del total de 
certificados emitidos en 67 anos. 

La informacion mas reciente (1988) senala que en todo el pafs se encuentran 
declaradas como superficies inafectables un total de 13 683 648 hectareas a traves de 

45 Uno de los movimientos recientes mas importantes realizados porIa CNC en Ia entidad, fue el que 
se desarroll6 en 1984 en Ia zona de Ia fraylesca, en el que productores de maiz exigian mejores precios de 
garantia para el producto. 

46 Ver Informe de Labores 1986-1987 de Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria, Mexico, 1988. 
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324 430 certificados de inafectabilidad agrfcola y 15 006 841 hectareas a traves de 30 
545 certificados de inafectabilidad ganadera. 

A nivel estatal, el incremento de los conflictos agrarios par el usa de Ia tierra ex
presados en los constantes enfrentamientos entre terratenientes y campesinos, en las 
movilizaciones campesinas y fundamentalmente en Ia toma de tierras contribuy6 decidi
damente para que el gobierno de Absal6n Castellanos D. promoviera en forma sin pre
cedentes Ia obtenci6n de certificados de inafectabilidad par los particulares. Tan es asf 
que durante su mandata se expidieron 2 932 certificados de inafectabilidad agricola que 
amparan una superficie de 52 742 hectareas y 4 714 de inafectabilidad ganadera ampa
rando una superficie de 1 090 139 hectareas. 

Esto representa respecto a los certificados de inafectabilidad agrfcola, el 71.3% 
del total de certificados (4112) otorgados desde 1934 y el 21.56% del total de Ia superfi
cie inafectable (224 619 hectareas). En cuanto a los ganaderos representan el 95% del 
total de certificados tambien expedidos desde 1934 (4 760) y el 90.14% de Ia superficie 
amparada desde ese mismo aria y hasta Ia fecha (1209 372 hectareas). Practicamente 
toda Ia superficie amparada en el estado Ia ha sido par acci6n de este ultimo gobierno. 

El Censo Agricola, Ganadero y Ejidal de 1970 manifiesta Ia existencia de 2 096 
439 hectareas de propiedad privada en Ia entidad (data que creemos no ha variado sig
nificativamente). Si hasta Ia fecha se encuentran un total de 1 453 991 hectareas ampa
radas con certificados de inafectabilidad tanto agrfcolas como ganaderos, esto equivale 
a decir que aproximadamente el 70% de Ia propiedad privada esta protegida de futures 
repartos de tierras. Hecho que pone de manifiesto Ia imposibilidad de implementar una 
polftica de reparto agrario afectando a Ia propiedad privada. Este par Ia vista segui ra 
continuandose, si se continua, sabre Ia base de los terrenos nacionales cada vez mas 
escasos. 

Ahara veamos las zonas que principalmente han sido protegidas del reparto 
agrario a traves de estes certificados: 

1) Par media de certificados de inafectabilidad agricola. 

Resaltan los casas de los municipios de Acala, Jaltenango, Cintalapa, Concor
dia, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Tapachu
la, Tonala, Trinitaria, A.Aibino Corzo y Villa Flores. Estos 15 municipios cuentan con el 
46% del total de certificados agrfcolas emitidos hasta Ia fecha, que representan el 63.3% 
de Ia superficie total inafectable. (Ver Mapa No. 9) 
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A excepci6n de Jaltenango y Tonala, todos los demas municipios se ubican 
dentro de los primeros lugares como productores de mafz en Ia entidad, segun el Cen
so de 1970. En casas como Villa Flores, Ia superficie cosechada par mafz en predios 
mayores de 5 hectareas representa el 56% del total de predios del municipio; en A.Aibi
no Corzo el 71 %; en Acala el 71 %; en Trinitaria, el 49.5%; en Chiapa de Corzo, el 
55.4%; etcetera. En estos municipios, principalmente los ubicados en Ia zona de Ia fray
lesca, se ha desarrollado considerablemente Ia agricultura capitalista dedicada funda
mentalmente al cultivo del mafz. 

Resulta sintomatico que los certificados se hayan otorgado a areas especffica
mente maiceras y no a las cafetaleras, par ejemplo. En tanto que Ia producci6n de cafe 
es el eje de Ia producci6n agricola de Ia entidad y de Ia economfa estatal. Sin embargo 
esto se explica, si recordamos que Ia propia ley protegi6 de otra forma a las areas cafe
taleras, en tanto que exceptua hasta 300 hectareas del reparto agrario en tanto se dedi
quen a Ia producci6n de este cultivo, lo mismo que para el cacao y platano. Productos 
que son los principales en Ia entidad. 

2) Por media de certificados de inafectabilidad ganadera. 

En cuanto a certificados otorgados,pero sabre todo en relaci6n a Ia superficie 
amparada par tales certificados, los municipios mas importantes son: Catazaja, Cintala
pa, Concordia, Frontera Comalapa, Jiquipilas, Juarez, Mapastepec, Ocosingo, Ocozo
coautla, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Saito de Agua, Socoltenango, Trinitaria, 
Tonala, A.Aibino Corzo y Villa Flores. En su conjunto estos municipios cuentan con el 
66.4% del total de certificados de inafectabilidad ganadera emitidos desde 1934 y hasta 
1988, que representan el 91.25% de Ia superficie total amparada para usa ganade
ro. (yer Mapa No. 1 0) 

Dentro de estos municipios resalta el caso de Pijijiapan en donde se encuentran 
254 certificados que amparan un total de 849 065 hectareas amparadas, para fines ga
naderos. Solo este municipio cuenta con el 70.2% del total de Ia superficie amparada en 
toda Ia entidad. En promedio cada certificado ampara 3 342 hectareas. 

Como puede observarse en el Mapa No. 1 0 estos municipios se ubi can en las 
zonas de Ia Costa, Norte, Selva, Fraylesca y Fronteriza. Es decir las regiones perifericas 
del estado. 
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A excepcion de Frontera Comalapa, Villa Flores, Socoltenango, Trinitaria y An
gel Albino Corzo, todos los demas municipios se ubican dentro de los principales pro
ductores de ganado en Ia entidad, con altas tasas de crecimiento anual de 1960 a 
197047

. Es clara que el significative incremento de Ia actividad ganadera en estos muni
cipios (tasas de crecimiento anuales superiores a 1 0) se relaciona directamente con Ia 
polftica agraria, al asegurar Ia tenencia de Ia tierra de esta forma de propiedad. 

11. El reparto de tierras. 

En Ia decada 1970/79, se continuo el ritmo de reparto de tierras iniciado en las 
dos decadas anteriores. Se entregaron a 20 805 campesinos solicitantes, 569 082 hec
tareas, par media de las siguientes acciones agrarias: 128 dotaciones (171 679 has.), 
104 ampliaciones (105 514 has.), 20 Bienes Comunales (132 250 has.), y 41 NCPE (159 
637 has.) Resalta el importante incremento de acciones como Ia de Bienes Comunales 
y sobretodo de NCPE, que en terminos de superficie, incluso superaron a las amplia
ciones. 

Los municipios en los cuales fue mas importante el reparto son: Cintalapa, Con
cordia, Chenalho, Jaltenango, Larrainzar, Mapastepec, Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, 
Palenque, Pijijiapan, Saito de Agua, Siltepec, Tonala, Venustiano Carranza y Villa Flores. 
(Ver Mapa No.6) Ubicados principalmente en las regiones de Ia Selva, Centro y Altos. 
Los casas que resaltan son los del municipio de Ocosingo, donde se repartieron 49 7 49 
hectareas mediante 31 dotaciones, 10 087 hectareas par media de 7 ampliaciones Y 
111 394 hectareas a traves de Ia creacion de 8 NCPE. En Margaritas, las acciones 
agrarias mas importantes fueron 15 dotaciones que representaron 21 406 hectareas . 
En el municipio de Oxchuc, mediante Ia accion agraria de Bienes Comunales, se entre
garon 33833 hectareas. En el municipio de Venustiano Carranza, tambien se resuelve 
sabre Bienes Comunales, en este caso se entregan 46 909 hectareas. Yen Chenalho, 
otra accion de Bienes Comunales, otorga 19796 hectareas a Ia comunidad. Asf, el re
parto de tierras tendio a concentrarse en estos municipios. Como ya habiamos mencio
nado en un apartado anterior, no es sino hasta estos arias que se empieza a dar un 
cierto reconocimiento de los derechos comunales sabre las tierras. (Ver Anexo N.2). 

De Ia decada de los 80's, contamos con Ia informacion de los primeros cuatro 
arias, Ia cual da una idea aproximada de Ia magnitud de· los repartos de tierras. En es
tos arias, se ejercieron 268 acciones agrarias en total, mediante las cuales se entrega
ron 445 292 hectareas a 23 495 campesinos.Se desglosaron de Ia siguiente manera: 

47 Ver Fernandez, Luis y Tarrio, Maria. Estructura Agraria y Ganaderizaci6n en Chiapas. UAM-X. 
Mexico. 1986. 
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135 dotaciones (181 507 hectareas), 77 ampliaciones (120 350 hectareas) 37 NCPE (51 
725 hectareas), 18 Bienes Comunales (90 034 hectareas), 1 Division de Ejidos (1675 
hectareas). Si comparamos estas cifras, con las de los perfodos anteriores, se puede 
observar claramente lo importante del reparto en estos cinco anos. Ya que llega a al
canzar los ritmos de reparto de decadas como las de los anos 40's o Ia de los anos 
60's. 

Los municipios donde cobr6 un mayor impulse el reparto fueron: Chi16n, Ma
pastepec, Margaritas, Ocosingo, Ocozocoautla, Palenque, Pijijiapan. Por ejemplo en 
Chil6n, por media de 4 ampliaciones se entregaron 54 484 hectareas; en Mapastepec, 
19 082 hectareas producto de 8 dotaciones; en Margaritas, 26 dotaciones (32 137 hec
tareas), 13 ampliaciones (9 993 hectareas) y 5 Bienes Comunales (11283 hectareas); 
nuevamente Ocosingo, sigue apareciendo como el principal municipio utilizado con fi
nes de reparto, esta vez hubo 20 dotaciones (38 457 hectareas), 17 ampliaciones (20 
637 hectareas), 6 NCPE (18002 hectareas) y 1 Bienes Comunales (15 670 hectareas); 
Ocozocoautla con 13 dotaciones (16 433 hectareas); Palenque con 13 dotaciones (14 
896 hectareas); y Pijijiapan, donde resaltan 4 Bienes Comunales con 32 257 hectareas. 
Se continua Ia utilizaci6n de las zonas fronteriza y selvatica para reparto agrario, mien
tras que quedaron excluidas del mismo, el Soconusco y el Norte del Estado. 

En resumen desde 1920 y hasta 1984, en el estado de Chiapas se han entrega
do un total de 2 952 638 hectareas a 144 044 solicitantes, mediante Ia ejecuci6n de 
1845 acciones agrarias. De estas acciones Ia que mas peso ha tenido es Ia dotaci6n, 
ya que por media de esta se han entregado 1 934 655 hectareas . Le siguen las amplia
ciones con 530 647 hectareas, los Bienes Comunales que en total suman 259 377 hec
tareas y Ia creaci6n de NCPE con 219 334 hectareas. Estas cifras hacen evidente Ia 
importancia del proceso de reparto de tierras en terminos cuantitativos. , 
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1.- El curso que siguio Ia reforma agraria en Chiapas durante los perfodos 
posrevolucionarios y Cardenista, estuvo condicionado par los lfmites que Ia estructura 
local y regional de poder impuso a este proceso de reforma social. 

1.1) El contenido de Ia reform a agraria era hasta cierto punta ajeno a los intere
ses y valores que sostenfan los grupos locales de poder vinculados a Ia gran propie
dad; de ahf su persistente oposicion a que en Chiapas se instaurara Ia institucion de Ia 
reforma agraria, que par lo demas, era interpretada como una imposicion de los gobier
nos nacionales. 

1.2) Los terratenientes protagonizaron una lucha polftica orientada sabre todo a 
definir su autonomfa frente al poder nacional y a refrendar sus intereses agrarios frente 
a Ia amenaza de Ia reforma social. La lucha armada que protagonizaron estos grupos Y 
su triunfo, permitio a los grupos que accedieron al poder dar una una orientaci6n poli
tica al reparto de tierras. La cual impedia el reparto masivo de tierras y matenfa como lf
nea fundamental Ia proteccion a Ia propiedad terrateniente. 

1.3) Durante esa epoca no hay modificaciones sustanciales de Ia estructura de 
Ia propiedad. Se reafirma Ia concepcion seriorial del territorio y se neutraliza Ia penetra
cion de Ia reforma agraria. No obstante, serfa un error atribuir esta persistencia de Ia 
concepcion seriorial del territorio exclusivamente a Ia fortaleza de los terratenientes. Hu
bo otros elementos, entre los cuales destacaron: 

a) La debilidad de Ia demanda agraria . A diferencia de otras regiones del pafs 
en donde las comunidades campesinas asimilaron Ia concepcion de reforma agraria Y 
elaboraron en Ia dinamica de sus luchas las expectativas de reparto agrario, Ia pobla
cion campesina de Chiapas se encontraba fuertemente cohesionada par el dominic so
cial de Ia tinea y ligada par una estructura social muy compleja (clientelismo, 
parentesco, etc.) a las clases terratenientes. No generaron los campesinos una deman
da agraria potente que reconociera y solicitara acciones agrarias del gobierno federal. 
Par otra parte, Ia concepcion de reforma social de Ia masa campesina se asoci6 mas 
con el mejoramiento de sus condiciones de trabajo en Ia tinea, que con Ia idea de re
parto agrario. Los primeros brotes de movimientos sociales se organizaron en torno a 
Ia demanda par aumento de salaries y no se asumen primordialmente, como solicitan
tes de tierras. La institucionalizacion de las reformas sociales (cardenismo) y Ia asimila
ci6n, par parte de los campesinos, de Ia idea del reparto agrario, esta asociada con Ia 
participaci6n del Estado en Ia transformacion de Ia demanda salarial en demanda par Ia 
tierra, en Ia entidad. 
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b) El escaso nivel de modernizaci6n de las unidades productivas y una estruc
tura de producci6n poco diversificada fueron tambien factores que reafirmaron Ia pre
dominancia de Ia finca sabre otras formas de propiedad. 

1.4) Para 1940, Ia tenencia de Ia tierra nose modific6 sustancialmente y Ia finca 
prevaleci6 como Ia unidad basica de producci6n. AI mismo tiempo, el tipo de cultivos 
predominantes (como el cafe) de estas unidades, obstaculiz6 Ia modernizaci6n de las 
mismas. 

1.5) Par lo que Ia estructura de Ia producci6n se caracteriz6 par: estancamien
to, bajo nivel de dinamismo de las unidades productivas, poca diversificaci6n de Ia pro
ducci6n, escasa superficie cosechada y subutilizaci6n del recurso tierra. 

2.- Dos objetivos se plantearon como primordiales para el gobierno estatal a partir de 
1940: a) Ia ampliaci6n de Ia frontera agricola y b) el incremento de Ia productividad de 
las unidades de producci6n. Ambos determinaron lo que llamamos Ia orientaci6n 
productivista del reparto agrario. 

2.1) La ampliaci6n de Ia frontera agricola se logr6 mediante una polltica de re
parto agrario que privilegi6 para estos efectos Ia utilizaci6n de las zonas virgenes decla
radas como terrenos nacionales. Medida que otorg6 una gran seguridad en Ia tenencia 
de Ia tierra a los grupos propietarios, ya que tal acci6n dejaba par sentado que Ia base 
del reparto agrario en Ia entidad no serlan las afectaciones. 

2.2) En cuanto al incremento de Ia productividad, Ia polltica estatal buscaba sa
bre todo dar esas seguridades en Ia tenencia de Ia tierra a Ia gran propiedad para com
prometerla a dinamizar sus producciones y a incrementar Ia productividad. 
Parad6gicamente, Ia amplitud del reparto agrario a partir de 1950 coincide con Ia res
tringida protecci6n a Ia propiedad privada a traves de los certificados de inafectabilidad, 
ya que no fue necesario hacer uso de este recurso legal para proteger Ia propiedad pri
vada, en tanto que Ia valvula de escape fue Ia gran disponibilidad de los terrenos nacio
nales en Ia entidad. 

2.3) La gran disponibilidad de terrenos nacionales permiti6 que el gobierno les 
diera a estos tanto un usa social como un usa privado. Un uso social a Ia tierra a tra
ves de Ia conformaci6n de ejidos y comunidades y un uso privado, al permitir Ia coloni
zaci6n de estes terrenos par particulares, los llamados "nacionaleros". Asl, Ia Reforma 
Agraria en Ia entidad no solo cre6 a sectores como el de los ejidatarios, sino que tam
bien di6 paso a Ia formaci6n de pequerios y medianos propietarios con una concepcion 
capitalista de Ia propiedad. Esta modalidad de Ia Reforma Agraria incluso cre6 condicio
nes para Ia concentraci6n de tierras y para Ia formaci6n de una "nueva clase terrate
niente". 
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Como ejemplos de las repercusiones que esta polftica agraria tuvo sabre Ia pro
ducci6n, tenemos los casas de los municipios de Villa Flmes, Ocozocoautla, Concor
dia, Jiquipilas, Villa Corzo y Cintalapa, donde Ia formaci6n de pequerias propiedades en 
base a terrenos nacionales fue constante y creciente. En estos municipios se foment6 
Ia producci6n de ciertos cultivos como el mafz en unidades de producci6n capitalista Y 
en los ultimos arias se han protegido estas zonas, de una manera importante, con certi
ficados de inafectabilidad agricola. La tenencia de Ia tierra como sustento de Ia produc
ci6n ha jugado un papel crucial en Ia conformaci6n de Ia estructura productiva de Ia 
entidad. 

2.4) Par otro lado, el impulse al desarrollo de Ia infraestructura de comunicacio
nes en,Chiapas fue Ia base material para el reparto en las zonas virgenes, hasta enton
ces incomunicadas. Entonces, el proceso de Reforma Agraria mas que un · proceso 
redistributive de Ia tierra y el ingreso, asumi6 Ia forma de un proceso de coloniza
ci6n, tendiente a crear comunidades y generar movimientos migratorios de Ia pobla
ci6n hacia esas zonas. 

2.5) Durante esos arias no se registra un alto nivel de activaci6n del movimiento 
campesino. La cual no quiere decir que no exista demanda agraria, solo que esta tiene 
una orientaci6n legalista y no entra en conflicto con las estructuras locales de poder. 
Durante esta fase se empieza a conformar el proceso de burocratizaci6n del tramite 
agrario. 

2.6) En este perfodo se gestan las condiciones que van a estallar como conflic
to agrario en los arias posteriores . Los factores son: a) el tomenta a Ia concentraci6n 
de tierras; b) el agotamiento de terrenos nacionales; c) el crecimiento demografico y el 
casi nulo movimiento migratorio de Ia poblaci6n rural chiapaneca; d) Ia emigraci6n de 
refugiados guatemaltecos; e) Ia transformaci6n del usa agricola de Ia tierra par un usa 
ganadero. 

2. 7) Asi mismo se gestan las condiciones de emergencia del nuevo movimiento 
campesino que estalla en diversas localidades a partir de 1970. Los cambios ocurridos 
en Ia estructura de Ia propiedad y de Ia producci6n fueron entre otros, los factores que 
propician Ia afluencia de nuevas actores sociales y de nuevas organizaciones campesi
nas. 

3.- Si en Ia fase anterior (1940-1970) Ia motivaci6n de Ia polftica agraria es el incremento 
de Ia producci6n, en esta nueva fase (1970-1988) Ia motivaci6n se modifica, ya que 
pasa a ser de caracter social, par Ia fuerte presion del movimiento campesino. 

3.1) La demand a agraria tiene un nuevo contenido y Ia eficacia de Ia polftica 
agraria depende de que se contemple o no Ia complejidad de dicha demanda. Es fre
cuente pensar en Ia demanda agraria como Ia simple solicitud de dotaci6n de tierras, 
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*sin embargo habrfa que empezar a considerar el contenido diferenciado que Ia deman
da agraria asume dependiendo de las condiciones especfficas en que esta es elabora
da par parte de los solicitantes de tierra. Sin pretender elaborar una tipologfa de Ia 
demanda agraria, par el momenta, podemos decir que esta se configura diferencial
mente dependiendo de: a) Los actores sociales que Ia elaboren, en Chiapas estes 
han sido diversos como las comunidades etnicas, peones acasillados, jornaleros agrf
colas, ejidatarios con insuficiente recurso tierra, etcetera; b) Las vfas escogidas par los 
grupos solicitantes para el acceso a Ia tierra (el tramite legal, Ia movilizaci6n, las tomas 
de tierras); c) La respuesta de las autoridades agrarias ante Ia demanda (Ia burocra
tizaci6n del tramite, Ia corrupci6n o el cumplimiento en sus tiempos de los tramites, et
cetera). En este punta habrfa que hacer una diferenciaci6n entre las autoridades 
agrarias federales y las locales, en tanto que estas ultimas estan inmersas en estructu
ras de poder que las llevan en muchas ocasiones a obstaculizar Ia acci6n de las autori
dades federales; d) Los grupos participantes en Ia disputa par Ia tierra . Es un Iugar 
comun suponer que Ia demanda agraria se ha elaborado en contra de Ia gran propie
dad exclusivamente, y aunque esto es cierto, Ia es parcialmente . Esta lucha par Ia tie
rra tanto ha enfrentado a terratenientes con solicitantes, a pequerios propietarios con 
peones acasillados inmersos en relaciones de servidumbre, a distintos grupos al interior 
de comunidades etnicas, a ganaderos con emigrantes desposefdos en sus comunida
des de origen,a campesinos expropiados de Ia tierra con el Estado e incluso a miem
bros de organizaciones campesinas con filiaci6n polftica distinta. 

3.2) El nuevo caracter de Ia demanda agraria tambien esta dado, entre otras 
casas, par su dimension organizacional. Crece a finales de Ia decada de los setentas Ia 
capacidad de las organizaciones campesinas para aglutinar a demandantes de tierra Y 
canalizar el tramite agrario. La cual coincide con el abandono de Ia central campesina 
oficial de este sector. 

3.3) Las organizaciones campesinas independientes han buscado modificar el 
rumba de Ia polftica agraria y profundizar el reparto de tierras y su lucha ha cuestionado 
Ia subsistencia de Ia gran propiedad y Ia burocratizaci6n del tramite agrario. En tanto 
los movimientos campesinos han entrada en conflicto con las estructuras de poder lo
cal y regional, Ia demanda agraria se ha politizado y con ella un problema social ha de
venido en un problema polftico. 

3.4) Hasta 1970, par Ia gran disponibilidad de tierras en base a Ia existencia de 
considerables extensiones de terrenos nacionales, el Estado pudo dar respuesta a los 
requerimientos de tierra de los grupos campesinos. Pero al confluir el agotamiento de 
este tipo de tierras con una serie de fen6menos nuevas como Ia ganaderizaci6n, Ia 
construcci6n de presas hidroelectricas, Ia explotaci6n petrolera, etcetera, tambien se 
agotaron las posibilidades de manio.bra del gobierno. 
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conclusiones 

3.5) Actualmente las posibilidades de satisfacer las demandas de tierra y solu
cionar los graves conflictos agrarios, par Ia vfa tradicional, es decir Ia utilizacion de los 
terrenos nacionales es casi nula. Ahara solo se presenta como posibilidad Ia afectacion 
de los grandes latifundios, lo cual es una medida netamente polftica que implicarfa Ia 
definicion de una nueva correlacion de fuerzas en el estado y Ia definicion de un pro
yecto economico de desarrollo que base el crecimiento agropecuario en una estructura 
de propiedad menos concentrada. 

3.6) El margen de accion del Estado para impulsar el reparto agrario se ha res
tringido en las ultimas decadas: el agotamiento de los terrenos nacionales, el crecimien
to demografico de Ia poblacion rural, el afiar)zamiento de los grandes terratenientes Y 
su gran poder economico, son entre otros los factores que limitan las acciones agrarias 
del Estado. 

3. 7) La polftica agraria se ha orientado basicamente a aplicar selectivamente 
una polftica de reparto dirigida a desactivar Ia potencia del movimiento campesino: las 
organizaciones independientes no han sido tomadas como interlocutores directos de Ia 
accion agraria, en cambia si lo han sido los campesinos y comunidades que no perte
necen a ninguna organizacion o que forman parte de Ia central oficial. 

3.8) Sf bien es cierto que se ha dado un significative reparto de tierras en Chia
pas, Ia forma que este ha asumido, lejos de solucionar el problema agrario de Ia enti
dad en ocasiones lo ha agudizado. El proceso de reparto agrario seguido en vez de de 
remitirnos a una idea de Reforma Agraria integral, lo hace a otro tipo de caracterizacio
nes. Como serfa, en sus distintas etapas, a un proceso de colonizacion; de formacion 
de pequenas y medianas propiedades; de concentracion de tierras: de proteccion a Ia 
propiedad privada, etcetera. Estas modalidades del proceso de reparto han repercutido 
desfavorablemente en Ia situacion de conflicto que se vive en el campo chiapaneco Y 
los planes y programas agrarios planteados en los ultimos anos por los distintos go
biernos estatales, al tener un caracter netamente politico, han contribuido a agravar el 
conflicto social que pretendfan solucionar. 
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Anexo No.1.- Municipios con predios mayores de mil hect6reas.Chiapas. 1940 

Municipio No.predios No.hect6reas Has./predio 

Simojovel 1030 1030 
Bochi l 2 3881 1950,5 
Amatbn 5 8940 1788 
Sabanilla 6 8971 1495 
Huitiupbn 3 3632 1210,6 
Tapilula 1 1398 1398 
Copainalb 3 4498 1499,3 
Tecpatbn 4 10275 2568,7 
Pichucalco 4 5897 1474,2 
Jubrez 4 6039 1509,7 
Ostuacbn 3 5297 1765,6 
Reforma 1 2836 2836 
Ixtapangajoya 5 7501 1500,2 
Chapultenango 1300 1300 
El Salto 8 15694 1961,7 

2 10000 5000 
Catasajb 13 25608 1969,8 
Palenque 22 41873 1903,3 

5 30851 6170,2 
14225 14225 

2 50377 25188,5 
2 175428 87714 

Libertad 2 6724 3362 
Yajal6n 1060 1060 
Chil6n 19 44011 2316,3 
Tumbalb 3 4670 1556,6 
Ti la 4 10175 2543,7 

2 12434 6217 
Cintalapa 18 37016 2056 

3 23583 7861 
2 85655 42827 

Jiquipilas 4 6490 1622,5 
1 17009 17009 



II 

V. Flores 6 8755 1459,1 
5145 5145 

V.Corzo 19 37243 1960,1 
Ocozocoautla 3 4091 1363,6 
Concordia 19 40015 2106 

2 11288 5644 
11473 11473 

Jaltenango 1025 1025 
Comalapa 5 7447 1489,4 
Chicomuselo 6 11189 1864,8 
Amatenango F. 4073 4073 
Motozintla 1241 1241 
Tapachula 1077 1077 
Suchiate 4343 4343 
Mapastepec 8 25185 3148,1 

1 5010 5010 
Escuintla 2 5207 2603,5 

1 36133 36133 
Acapetagua 3 5271 1757 
Huixtla 1800 1800 

1 7021 7021 
Tusanttm 1 1168 1168 
Arriaga 3 4790 1596,6 
Tonalil 13 26810 2062,3 

5700 5700 
Pijijiapan 8 16672 2084 

5212 5212 
14695 14695 

TOTAL 270 997239 

Fuente: De La Pe~a. Moises . Chiapas Econ6mico.p.333 



III 

Anexo No.2.· El Reparto de Ti erras en Chiapas.1920·1984. 

No. y tipo de Sup.Res.Pres.* Sup.entregada** Diferencia Benef iciaries Has entregradas/ 
acciones agrarias (hectllreas ) (hectllreas) benef iciario 

Peri6do 1920·29 
30 dotaciones*** 46205 · 52-70 45205-5270 1000-00-00 4966 8,82 
1 altl>liaci6n 1402-19-16 1402· 19-16 0 60 23,3 
31 total 47607· 7186 46607-71-86 1000-00-00 5026 9 

Peri6do 1930·39 
173 dotaciones 279154 -73-00 277175·24-00 1979·48-63 19583 14,15 
6 altl>liaciones 13179-60-40 13179-60-40 0 1035 17,73 
179 total 292334-33-00 290354 -84-00 1979-48-63 20618 14,08 

Peri6do 1940-49 
276 dotaciones 438959-66-00 425687-99-00 13271-67-20 22706 18 , 74 
49 ampliaciones 38614-93-50 336028-52-00 2586-41-54 2500 14,41 
1 restituci6n 3957-03-53 3957-03-53 0 134 29,53 
8 Div. ejidos 2467-06-00 2467-06-00 0 561 4,39 
334 total 483998-68-50 468140-60-53 15858· 07-97 25901 18,07 

Peri6do 1950·59 
311 dotaciones 516532-40-00 49ffi8-23-12 18794-17-18 21950 22,67 
131 altl>l iaciones 155814-45-00 149044-47-00 6769-97-51 5119 29,11 
2 Bienes Comunales 2849-20-00 2849-20-00 0 296 9,62 
444 total 675196-05-00 649631 -90·12 25564-14-69 27365 23,57 

Peri6do 1960·69 
200 dotaciones 344631-13-75 335661 -55-50 8969-58-25 11973 28,03 
87 altl>l i aciones 112977-21-00 105127-09-00 7850-11-85 4190 25,08 
5 NCPE**** 7971-60·00 7971 -60·00 0 302 26,36 
3 Bienes Comunales 34243-00-00 34243-00-00 0 4417 7,75 
1 Restituci6n 525·00 -00 525-00-00 0 58 9,05 
296 total 500347-94-75 483528·24-50 16819-70-10 20940 23,09 



IV 

Anexo No. 2bis.- El Reparto de Tierras en Chiapas, 1920-1984 

No. y tipo de Sup.Res.Pres.* Sup.entregada** Diferencia Beneficiaries 
acciones agrarias (hectllreas) (hectllreas) 

Periodo 1970-79 
128 dotaciones 181961-28-94 171679-26-60 10282-02-00 
104 ampliaciones 115709-74-48 105514-62-36 10195-72-82 
20 Bienes Comunales 136185-68-00 132250-93-00 3934-73-45 
41 NCPE 165408-70-00 159637-57-00 5771-13-00 
293 total 599265-40-00 569082-38-00 30183-61-30 

Peri6do 1980-84 
135 dotaciones 198609-75-72 1815'07-21-16 17101-95-63 
77 ampl iaciones 133707-62-30 120350-79-25 13356-83-05 
37 NCPE 74756-80-00 51725-06-00 23031-97-00 
18 Bienes Comunales 91774-96-31 90034-57-99 1743-38- 14 
1 Div.ejidos 1675-00-00 1675-00-00 0 
268 total 500524-13-00 445292-63-00 55231-13-70 

TOTAL 
1920-1984 
1253 dotaciones 2006054-50-00 1934655-00-00 71398-88-23 
455 ampliaciones 571406-36-00 530647-29-00 40759-06-70 
43 Bienes Comunales 265052-84-00 259377-71-00 5675-11-59 
83 NCPE 248137-10-00 219334-23-00 28803-10-00 
2 Restituciones 4482-03-53 4482-03-53 0 
9 Div.ejidos 4142-06-00 4142-06-00 0 
1845 total 3099275-30-00 2952638-10-00 146636-15-00 

Fuente: Datos elaborados en base a informaci6n de La Delegaci6n de 
la Secretaria de Reforma Agraria en Chiapas. Tuxtla Guti~rrez. 
1985 
Nota:La informaci6n de la Delegaci6n se encuentra desglosada por cada una 
de las 1845 acciones agrarias ejercidas en todos los municipios en 
el peri6d0 se~alado. 
*Sup.Res.Pres.=Superficie de Resoluci6n Presidencial. 
**Sup.entregada=Superficie entregada 
***En este peri6do aparece una dotaci6n de 1359 hectllreas, sin el 
date de beneficiaries. 
****NCPE=Nuevos Centres de Poblaci6n Ejidal. 

6159 
4085 
6912 
3543 

20699 

5983 
5064 
2309 

10076 
63 

23495 

93320 
22053 
21701 
6154 

192 
624 

144044 

Has entregradas/ 
beneficiario 

27,87 
25,82 
19,13 
45,05 
27,49 

30,33 
23,76 
22,93 
8,93 

20,58 
18,95 

20,73 
24,06 
11 '95 
35,64 
25,62 
6,63 

20,49 
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Anexo No. 3.- Superficie de Terrenos Nacionales ocupados por particulares en M~xico. 
(Anteriores a 1934 a 1988). 

Est ado Sup.titulada.(has) Sup. por titular.(has) 

Aguascalientes 0 714 
Baja California 26267,4449 217270,6535 
Baja California 123130' 0507 86671,23 
Campeche 5055,42 62849,9522 
Coahuila 0 87460 
Colima 0 0 
Chiapas 17171,3485 486231 ' 1823 
Chihuahua 17233,5755 476598,4291 
D.F. 0 0 
Durango 0 0 
Guanajuato 0 0 
Guerrero 0 0 
Hidalgo 0 0 
Jalisco 0 0 
Mt!xico 0 0 
Michoactm 0 0 
More los 0 10,77 
Nayarit 0 0 
Nuevo LeOn 0 0 
Oaxaca 0 133,7322 
Puebla 0 1236,33 
Quer~taro 0 0 
Quintana Roo 39525,1175 395868,0902 
San Luis P. 0 300 
Sinaloa 0 110,86 
Sonora 122560,5201 1242875,0153 
Tabasco 8931,6769 280363,3291 
Tamaulipas 0 18269 
Tlaxcala 0 0 
Veracruz 5685,4949 20362,949 
Yucatlm 14680,86 108842,0806 
Zacatecas 0 0 

Fuente:Datos elaborados en base a informacion de la Direccion de 
DocumentaciOn e InformaciOn Agraria.Secretaria de Reforma Agraria. 
M~xico.1988 
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Anexo No.4.· Terrenos Nacionales ocupados por particulares en 
Chiapas. (Antes de 1934 a 1988) 

Gobierno Nacionaleros Sup. titulada Nacionaleros Sup.por titular 

Antes 1934 0 0 171 278084,5754 
Lilzaro Cilrdenas 0 0 161 23298,2953 
AviLa Camacho 0 0 305 39107,6738 
Alemiln Valdt!s 0 0 298 49518,0886 
Rulz Cortines 0 0 402 67596,4544 
LOpez Mateos 152,3694 102 20706,9948 
Dlaz Ordilz 0 0 56 4206,8392 
Echeverria A. 0 0 14 1696 
LOpez Portillo 0 0 11 678 
De la Madrid 125 17018,9791 2 1338,2608 

TOTAL 126 17171,3485 1522 486231,1823 

Fuente: Datos elaborados en base a informacion de la Direccion de DocumentaciOn 
e Informacion Agraria.Secretaria de Reforma Agraria.Mt!xico.1988 
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Anexo No.5.· Principales mun1c1p1os con ocupaci6n de terrenos 
nacionales por particulares.Chiapas.(Antes 1934 a 1988) 

Municipio Nacionaleros Sup.titulada Nacionaleros 

Cintalapa 6 1701-69-53 
Comi tim 0 0 
Concordia 0 0 
Chi l6n 0 0 
Ocozocoautla 21 1934-06-87 
Palenque 20 2982-22-12 
Pijijiapan 4 336-91-13 
Tapachula 0 0 
Villa Corzo 11 2741-40-68 
Villa Flores 4 942-64-42 

Fuente: Datos elaborados en base a informaci6n de la Direcci6n 
de Documentaci6n e lnformaci6n Agraria.Secretaria de la 
Reforma Agraria.H~xico.1988 

130 
4 

56 
3 

156 
103 
126 

24 
128 
67 

Sup.por titular 

33029-89-97 
59305-00-00 
12465-13-16 
161600-00-00 
16148-19-04 
35185-44-39 
14155-00-00 
14563-14-87 
30802-00-00 
14395-40-66 
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Anexo No.6.- Superficie amparada por certificados de inafectabilidad 
ganadera por peri6do presidencial.(1934-1988) 

Gobierno Agost B/C * Agost M/C ** total 
hecttlreas hectllreas hectllreas 

Lllzaro Cllrdenas 968 0 
Manuel Avila C. 0 0 
Miguel Alemlln V. 45821 657 
Adolfo Rufz C. 46035 0 
Adolfo L6pez M. 4714 0 
Gustavo Dfaz 0. 15405 0 
Luis Echeverria A. 4068 24 
Jos~ L6pez P. 1457 84 
Miguel De la Madrid 1088086 2053 

TOTAL 1206554 2818 

Fuente:Direcci6n de Documentaci6n e lnformaci6n Agraria,Secretaria 
de Reforma Agraria.M~xico.1988 

Agost B/C= Agostadero de Baja Calidad 
Agost M/C= Agostadero de Mediana Calidad 

968 
0 

46478 
46035 

4714 
15405 
4092 
1541 

1090139 

1209372 



IX 

Anexo No.7.- Superficie amparada por certificados de inafectabilidad 
agricola por periodo presidencial.Chiapas.(1934-1988) 

Gobierno Riego Temporal Total 
(has) (has) (has) 

Lllzaro Cllrdenas 20 584 604 
Manuel Avila C. 2379 2478 4857 
Miguel Alemlln V. 2735 14439 17174 
Adolfo Rulz c. 1945 21486 23431 
Adolfo Lopez M. 734 2169 2903 
Gustavo Dlaz 0. 782 4663 5445 
Luis Echeverria A. 50 0 50 
Jose Lopez P. 178 1583 1761 
Miguel De La Madrid. 327 52415 52742 

Totales 9150 99817 108967 

Fuente: Direccion de Documentacion e Informacion Agraria. 
Secretaria de Reforma Agraria.Mexico.1988 

Nota:Este anexo no incluye La informacion de La superficie 
correspondiente a tierras de agostadero de Baja Calidad 
(116924 has), tierras de Agostadero de Mediana Calidad 
(18726 has) y obras (2 has).En total son 244619 hectllreas 
amparadas con certificados de inafectabilidad agricola. 
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Anexo No.8.- N~mero de certificados de inafectabilidad por 
peri6do presidencial.Chiapas. (1934 - 1988) 

Gobierno Agricola Emit. Agricola Pend. Ganadero Emit. Ganadero Pend. 

L&zaro C&rdenas 26 0 
M. Avila C. 82 0 
Miguel Alem&n V. 315 0 
Adolfo Rufz C. 461 0 
Adolfo L6pez M. 107 0 
Gustavo Dlaz 0. 123 0 
Luis Echeverria A. 5 0 
Jose L6pez P. 61 0 
Miguel De la Madrid. 2932 198 

totales 4112 198 

Fuente: Direcci6n de Documentaci6n e Informaci6n Agraria. 
Secretaria de Reforma Agraria.Mexico.1988 

Nota: Agricolas Emit=Agricolas Emit idos 
Agricolas Pend=Agricolas Pendientes 

Ganaderos Emit=Ganaderos Emitidos 
Ganaderos Pend=Ganaderos Pendientes 

1 0 
0 0 

57 0 
47 0 

6 0 
44 0 
46 0 
45 0 

4714 171 

4960 171 
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Anexo No.9.- La Colonizaci6n ejidal en Mexico. 
(del 21 de septiembre de 1922 al 31 de diciembre de 1979) 

Peri6do NCPE* Sup.hectllreas No.campesinos 
beneficiados 

1921-24 9 15104 2340 
1925-28 196 607 
1929-30 4 2981 519 
1931-32 646 110 
1933-34 4072 123 
1935-40 15 32339 2802 
1941-46 8 17540 986 
1947-52 22 43226 3368 
1953-58 40 93890 4584 
1959-64 303 2875447 49674 
1965-70 532 4162690 46579 
1971-76 549 4825988 39964 
19n-79 82 269271 6057 

totales 1564 12343390 157713 

Fuente:Elaboraci6n del COlA en base a los Informes Presidenciales 
y Memorias de Labores del DAAC y SRA. 
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Anexo No.10.·Nuevos Centres de Poblaci6n Ejidal.Por Municipio. 
Chiapas.(1960-1984) 

Municipio 1960-69 1970-79 1980-84 total 

Acapetahua 0 0 
Amatenango F. 0 0 1 
Catasajtl 0 0 
Cintalapa 1 5 0 6 
Concordia 0 2 3 
Chicomuselo 0 2 3 
Independencia 0 2 
Ixhuattln 0 0 
Jaltenango 0 0 
Jiquipilas 0 0 
Mapastepec 2 0 7 9 
Margaritas 0 2 0 2 
Mazattln 0 0 
Ocosingo 0 8 6 14 
Ocozocoautla 0 2 3 
Palenque 0 3 0 3 
Pijijiapan 0 2 0 2 
Salto de Agua 0 1 0 
Socoltenango 0 2 8 10 
Suchiate 0 0 
Tapachula 0 0 1 
Tonaltl 0 3 2 5 
Trinitaria 0 2 
Tzimol 0 0 
V.Carranza 0 0 1 1 
Villa Flores 1 4 2 7 

83 
TOT ALES 5 41 37 

------------
Fuente: Datos elaborados en base a informaci6n proporcionada por 
La Delegaci6n de La Secretaria de Reforma Agraria en Chiapas. 
Tuxtla Guti~rrez.1985 
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Anexo No.11. - Terrenos Comunales en M~xico.Resoluciones Presidenciales 
firmadas y publicadas.(1915 al 31 de diciembre de 1979) 

Peri6do No.acciones Sup.hectilreas Beneficiados 

1915-20 20 82822 3633 
1921-24 42 258151 3126 
1925-28 49 340474 3969 
1929-30 3 2307 66 
1931-32 315489 1160 
1933-34 4 8960 131 
1935-40 10 38865 1679 
1941-46 167 663476 10834 
1947-52 157 1229050 17571 
1953-58 204 2207873 30593 
1959-64 88 1157866 28878 
1965-70 352 4861103 107748 
1971-76 359 3382824 89732 
1977-79 70 208717 11880 

TOTAL 1526 14758077 311000 

Fuente:Datos elaborados en base a informaci6n del COlA. 
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Anexo No.12.· Bienes Comunales y Restituciones ejecutadas en 
Chiapas.Por Municipio . ( 1940·1984) 

Peri6do Municipio No. y tipo de Sup.Res.P res* Beneficiaries 
acci6n 

1940·49 Tapachula rest.** 3957·03-53 134 
1950-59 Copainalil b. c.*** 1253-20-00 181 

V.Carranza b.c. 1566-00-00 115 
1960-69 Chamula b.c. 29230-40-00 3958 

Sitalil rest. 525 -00-00 58 
Til a 2 b. c. 5012-60-00 459 

1970-79 Comitiln 2 b. c. 1351·93-00 252 
Chenalh6 2 b. c. 19796-97- 28 1929 
Huixtiln 2 b.c. 3475"63-60 591 
Larra i nzar b. c. 13781-91-57 774 
Margaritas 2 b.c. 1264·97-48 70 
Motozintla b.c . 803-50-82 56 
Oxchuc b.c. 33833-00 -00 764 
Pijijiapan 1 b. c. 2830-14-32 57 
San Crist6bal 2 b. c. 1700-84-65 321 
Teopisca b.c. 3128-80-00 542 
V.Carranza b.c. 50152·95-82 746 
Villa Corzo b.c. 384-40-00 30 
Villa las Rosas b.c . 2152-42-76 557 
Yajal6n b.c. 1450-00-00 198 
Zinacantiln b.c. 78-17-36 25 

1980-84 Bosque,El b.c. 1957-61-79 271 
Comitiln b.c. 108-41-61 213 
Copainalil 1 b.c . 5577-67-00 434 
Margaritas 5 b.c. 11283-98-30 804 
Nicolils Rufz b. c. 4722-63-99 313 
Ocosingo b.c . 16559-40-00 1617 
Pijijiapan 4 b.c. 32257-67-80 1016 
Tenejapa b.c. 11747-33-00 3927 
Tonalil b.c. 3253·88-26 301 
Trinita ri a b.c. 1931-00-00 380 
Zinacantiln b.c. 2375-35-56 800 

Totales 45 269534-89-50 21893 

------------·--
Fuente: Datos elaborados en base a informaci6n de la Delegaci6n 
de la Secretaria de Reforma Agraria en Chiapas . Tuxtla 
Gutierrez.1985 
*Sup. Res. Pres.= Superficie de resoluci6n presidencial 
**rest.=restituci6n 
***b.c.=Bienes Comunales 
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Anexo No.13.- Acciones Agrarias con resoluci6n presidencial 
sin ejecutar.(1920-1984) 

Municipio Acci6n Agraria Fecha Res.Pres.* No.has. Beneficiados 

1.Bejucal Ampl iaci6n. 1976 505 42 
2.Arnattm Ampl iaci6n 1969 667 34 
3.Altamirano Ampliaci6n 1968 160 4 
4.Catasajil Ampliaci6n 1964 540 26 
5.Cintalapa Dotaci6n 1920 630 323 

II NCPE 1970 950 27 
II NCPE 1971 4700 222 

6.Comitiln Ampl iaci6n 1973 2777 40 
7. Ja l tenango Ampliaci6n 1961 1092 33 
8.0cosingo Dotaci6n 1966 1220 29 

II NCPE 1970 45000 52 
II NCPE 1970 30000 40 

II NCPE 1970 43000 34 
II Bienes c. 1972 614321 ? 
II Dotaci6n 1973 1460 32 
II Dotaci6n 1975 1080 25 
II NCPE 1976 2600 45 

9.Bellavista Ampliaci6n 1959 1803 23 
10.Chi l6n Dotaci6n 1961 140 62 
11.Frontera C. Ampliaci6n 1974 911 59 
12.Huitiupiln Ampliaci6n 1964 262 13 

II Dotaci6n 1940 507 33 
13.1ndependencia NCPE 1972 641 39 
14.1xtacomitiln Dotaci6n 1929 1100 274 

II Dotaci6n 1960 430 20 
15.Juilrez NCPE 1952 1252 30 

II NCPE 1952 1252 30 
II Dotaci6n 1955 1840 90 

16.Mapastepec Dotaci6n 1967 1590 30 
17.Margaritas Ampliaci6n 1964 900 27 

II Ampliaci6n 1980 560 22 
18.0cozocoautla Dotaci6n 1969 1226 60 
19. Pi j i j i a pan NCPE 1970 1000 70 
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Anexo No.13 bis.- Acciones Agrarias con resoluci6n presidencial 
sin ejecutar.(1920-1984) 

Municipio Acci6n Agraria Fecha Res.Pres.* 

20.Sabani lla Ampl iaci6n 1955 
21.Salto de Agua Ampliaci6n 1967 

II Dotaci6n 1967 
22.Siltepec Ampliaci6n 1955 
23.Simojovel Ampl iaci6n 1972 
24.Suchiapa Ampl iaci6n 1964 

II NCPE 1967 
25.Tapachula Dotaci6n 1940 
26. Tecpattm Dotaci6n 1969 

II Dotaci6n 1970 
27. Ti la Ampl iaci6n 1971 
28.Trinitaria Ampl iaci6n 1952 

II Dotaci6n 1953 
II Ampliaci6n 1957 
II Dotaci6n 1971 

29.Tuxtla Ch. Bienes c. 1928 
II Ampliaci6n 1967 

30.V.Carranza Ampliaci6n 1941 
II Ampl iaci6n 1962 

31. Villa Flores Ampliaci6n 1970 
II NCPE 1972 

II NCPE 1972 
32.Villa las R. Bienes c. 1976 
33.Yajal6n Dotaci6n 1980 
34.Uni6n Juilrez Ampl iaci6n 1939 

II Dotaci6n 1943 

total 

Fuente:Datos elaborados en base a informaciOn de la Delegaci6n 
de la Secretaria de Reforma Agraria en Chiapas.Tuxtla 
Gutit!rrez. 1985 

Fecha Res.Pres.= Fecha de Resoluci6n Presidencial 

No.has. 

1240 
1225 
630 
218 
680 

2000 
729 
363 

1175 
1720 
593 
94 

548 
1016 

763 
1593 
736 
136 
489 
180 

1960 
1200 
1804 
1702 
286 
202 

792105 

Beneficiados 

73 
49 
30 
11 
35 
30 
35 
37 
45 
51 
28 

4 
7 

34 
22 

? 

18 
8 
? 

49 
56 
34 

286 
96 
23 
20 

3013 
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Anexo No.14.- Promedio de a"os transcurridos entre La fecha de 
mandamiento gubernamental y La ejecuci6n de La resoluci6n presidencial 
Por municipio.Chiapas.(1917-1984) 

Municipios 

1.Acacoyagua 
2.Acala 
3.Acapetahua 
4.Altamirano 
5.Amattm 
6.Amatenango F. 
7-Amatenango V. 
8.Arriaga 
9.Bejucal de 0. 
10.Bellavista 
11.Berriozabal 
12.Bochil 
13.Bosque,El 
14.Cacahoatlln 
15.Catasaj~ 

16.Cintalapa 
17.Coapi lla 
18.Comit~n 

19.Concordia 
20.Copainal~ 

21.Chalchihuit~n 

22.Chamula 
23.Chanal 
24.Chapultenango 
25.Chenalht'l 
26.ChiaP,a de C. 
27.Chiapilla 
28.Chicoas~n 

29.Chicomuselo 
30.Chi l6n 
31.Escuintla 
32.Fco.Le6n. 
33.Frontera C. 
34.Frontera H. 
35.Grandeza 
36.Huehuet~n 

37.Huixt~n 

38 •• Huitiup~n 
39.Huixtla 
40.Ixhuat~n 

41.Ixhuatan 
42. Ixtacomi t~n 
43. Ixtapa 
44.Ixtapangajoya 
45.Jaltenango 

Promedio a"os 

3,5 
9,6 

8,71 
9,2 

10 
10,7 
13,5 
7,5 
8,6 

11,9 
4.1 

6 
4,6 
7,9 

14,07 
5,5 

5,57 
4,72 
7,25 
8,5 

0 
9,6 

10 
5,8 

4 
7 

8,2 
20 

8,8 
6 

6,2 
3,3 

10,07 
2 

18,6 
5,6 

8 
5.1 
7,8 

6,25 
9,5 

8,75 
6,78 

5 
6,8 
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Cont. del anexo No. 14.· Promedio de a"os transcurridos entre La fecha de 
mandamiento gubernamental y La ejecuci6n de La resoluci6n presidencial 
Por municipio.Chiapas.(1917-1984) 

Municipios 

46.Jiquipilas 
47.Jitotol 
48.Jullrez 
49.Larrainzar 
50.Libertad 
51.Mapastepec 
52.Margaritas 
53.Mazapa 
54.Mazatlln 
55.Metapa 
56.Mitontic 
57.Motozintla 
58.Nicollls Rulz 
59.0cosingo 
60.0cotepec 
61.0cozocoautla 
62.0stuaclln 
63.0sllllacinta 
64.0xchuc 
65.Palenque 
66.Pantelh6 
67.Pichucalco 
68.Pantepec 
69.Pijijiapan 
70.Porvenir 
71.P.N.Comaltitllln 
72.P.N. Solistahuaclln 
73.Ray6n 
74.Reforma 
75 .Sabani lla 
76.Salto de Agua 
77.San Cristobal de las c. 
78.Si l tepee 
79.Simojovel 
80. Sitalll 
81. Socol tenango 
82.Solosuchiapa 
83.Soyal6 
84.Tuzantlln 
85.Tzimol 
86.Uni6n Jullrez 
87.V.Carranza 
88. Villa Corzo 
89.Villa Flores 
90.Villa las Rosas 

Promedio a"os 

6,7 

9' 12 
4,5 

10,5 
5,3 
4,2 
5,6 

10,5 
3,9 

9 
0 

10,55 
5,2 

5,79 
3 

6,2 
11,16 
11,66 

5 
5,11 

11' 16 
7,25 

15 
6,68 
20,2 
9,4 

10,78 
38* 

8,66 
7,5 

9,36 
3,33 
8,45 

11 '71 
3 

3,4 
4,83 

7 
4,66 
4,3 

1,61 
6,84 
8,42 
8,42 
9,66 
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Cont . del anexo No. 14.· Promedio de a"os transcurridos entre la fecha de 
mandamiento gubernamental y la ejecuci6n de la resoluci6n presidencial 
Por municipio.Chiapas.(1917·1984) 

Municipios 

91. Such i apa 
92.Suchiate 
93.Tapachula 
94.Tapalapa 
95. Tecpattm 
96.Tenejapa 
97. Teopi sea 
98. Ti la 
99.Tonalll 
100.Totolapa 
101.Trinitaria 
102.Tllllballl 
103.Tuxtla Gutz. 
104.Tuxtla Ch. 
105.Yajal6n 
106.Zapotal 
107.Zinacantlln 

Promedio del Edo. 

Promedio a"os 

2,4 
4,92 
7,95 

5,5 
5,7 

5 
4,75 
6,78 
9,06 

1 
6,43 
5, 71 
4,12 

7,4 
3,6 
5,6 

3,85 

7,36 

Fuente:Datos elaborados en base a informaci6n proporcionada por la 
Delegaci6n de la Secretaria de Reforma Agraria en Chiapas. 
Tuxtla Guti~rrez.1985. 

*El municipio de Ray6n presenta solo una dotaci6n, as! que el dato 
se"alado no es un promedio, sino el total de a"os transcurridos del 
trllmite agrario de dicha dotaci6n. 
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Anexo No.15.· Acciones Agrar ias cuyo trAmite duro mAs de 20 
a"os. Par municipio. Chiapas. 

Municipio Poblado AcciOn Agraria 

Cintalapa Cintalapa Ampl iac. 
CopainalA CopainalA Ampl iac. 

II !.Zaragoza Ampl iac. 
Escuintla Jalapa Dotac. 
Frontera c. Paso Hondo Dotac. 

II Paso Hondo Ampl iac. 
II El Portal Dotac. 

II El Triunfo Dotac . 
Grandeza Grandeza Dotac. 
HuitiupAn La competencia Ampl iac. 

II El Azufre Dotac. 
HuixtM San Gregorio Dotac. 
Huixtla J.M.Morelos Ampl iac. 
Independencia Ojo de Agua Ampliac. 
Ixtapa El Nepal Dotac. 

II Ixtapa Dotac. 
Jaltenango Nueva Colombia Dotac. 
Larrainzar San Cristobalito Dotac. 

II El Pinar Dotac. 
Margaritas Nueva Libertad Ampl iac. 

II La IlusiOn Ampl iac. 
II El Paraiso Dotac . 

Masapa de M. El Horizonte Dotac. 
Motozintla Buena Vista Dotac. 

II Fco.Madero. Ampl iac. 
II Soliman Dotac. 
II Llano Grande Dotac. 

II Buenos Aires Dotac. 
II El Carrizal Dotac. 
II Cipresal Dotac. 
II La UniOn Dotac. 

Ocozocoautla G. Victoria Ampl iac. 
II Matamoros Ampl iac. 

OsLmacinta Osumacinta Dotac. 
Palenque R.Barrios Dotac. 
PantelhO PantelhO Dotac. 
Pantepec San Isidro Dotac. 

II Pantepec Dotac. 
Pijijiapan Tamaulipas Dotac. 

II J.M.Gutierrez Ampl iac. 

A"os transcurridos 

24 
25 
20 
20 
25 
22 
27 
20 
27 
22 
26 
38 
24 
27 
42 
20 
28 
22 
34 
24 
24 
40 
24 
39 
20 
31 
24 
22 
28 
24 
29 
30 
35 
27 
21 
23 
22 
22 
43 
26 
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Cont. del anexo No.15.- Acciones Agrarias cuyo tr~mite dur6 m~s de 20 
a"os. Por municipio. Chiapas. 

Municipio Poblado Acci6n Agraria A"os transcurridos 

Porvenir Male Dotac. 
II Porvenir Dotac. 
II E l Zapot i ll o Dotac. 
II El Zapotillo Ch. Dotac. 

P.N.Comaltitllln V.Comaltitllln Dotac. 
II Rio Arriba Dotac. 

P.N.Solistahuaclln Arroyo Grande Dotac. 
II P.N.Solistahuac~n Dotac. 

Ray6n Ray6n Dotac. 
Sabani lla El Chorro Dotac . 
Salto de Agua Potioja Dotac. 
Si l tepee Honduras Ampl iac. 

II E l Letrero Dotac. 
Simojovel Ribera Galeana Dotac ~ 

II Luis Espinoza Dotac. 
Suchiate Barra de Cahoatlln Dotac. 
Villa Corzo Villa More los Dotac. 

II E.Zapata Dotac. 
II Villa Corzo Bienes c. 

Villa Flores J.M.Guti~rrez Dotac. 
II C.Obreg6n Ampl iac. 

II B.Jullrez Dotac. 
II Fco.Villa Ampl iac. 

Villa las R. J.Amaro. Dotac. 
Tapachula Toluca Dotac. 

II J.Guti~rrez Dotac. 
II 26 de octubre Ampl iac. 

Til a Tiutzol Dotac. 
II A.Obreg6n Dotac. 

Tonal A Huamacastal Dotac. 
II Santa Rosa Dotac. 

Trinitaria Las Del icias Dotac. 

---------------- --
Fuente:Datos elaborados en base a informaci6n proporcionada por la 
Delegaci6n de La Secretaria de Reforma Agraria en Chiapas. 
Tuxtla Guti~rrez. 1985 

21 
21 
21 
21 
30 
21 
38 
20 
38 
21 
29 
20 
53 
23 
25 
24 
23 
21 
21 
34 
23 
30 
20 
20 
21 
20 
23 
27 
20 
32 
46 
45 

Nota:A"os transcurridos, se refiere al lapso de tiempo entre la fecha 
del mandamiento gubernamental y la fecha de La ejecuci6n de la 
resoluci6n presidencial correspondiente. 
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Anexo No. 16.- Principales Municipios con certificados de 
inafectabilidad agricola. Chiapas. 1988 

Municipios No.certificados Superficie (has.) 

Acala 33 6523 
Jaltenango 43 5585 
Cintalapa 116 21078 
Concordia 30 6637 
Jiquipilas 103 19306 
Margaritas 49 7662 
Ocosingo 257 6567 
Palenque 101 5996 
Tapachula 391 9908 
Tonalil 58 5396 
Trinitaria 107 15182 
Angel A.Corzo 129 12581 
Villa Flores 270 21507 
Chiapa de Corzo 55 5671 
Motozintla 157 5263 

totales 1899 154860 

Fuente:Datos elaborados en base a informaci6n de la Direcci6n 
de Documentaci6n e lnformaci6n Agraria.Secretaria de Reforma 
Agraria.M~xico.1988 
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Anexo No. 17. - Principales municipios con certificados de 
inafectabilidad ganadera. Chiapas. 1988 

Municipio No.certificados Superficie (has.) 

Catasajll 139 10957 
Cintalapa 61 19261 
Concordia 26 11622 
Frontera Comalapa 51 8569 
Jiquipilas 111 11535 
Jullrez 273 12684 
Mapastepec 198 13241 
Ocosingo 308 19785 
Ocozocoautla 119 8943 
Palenque 457 30688 
Pichuchalco 255 12984 
Pijijiapan 254 849065 
Salto de Agua 239 12252 
Socoltenango 20 9505 
Tonalll 355 20373 
Trinitaria 77 18576 
Angel.A.Corzo 167 19972 
Villa Flores 184 13632 

totales 3294 1103644 

---------------
Fuente:Datos elaborados en base a informaci6n proporcionada por 
La Direcci6n de Documentaci6n e lnformaci6n Agraria.Secretaria 
de Reforma Agraria. M~xico.1988. 
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Anexo No.18.- Poblados beneficiados por el Programa de Rehabilitaci6n 
Agraria en Chiapas. 

Municipio No. Poblados benef. No.predios entregados Superficie Beneficiados 

Distrito Norte 
Amatlm 4 8 1779-12-87 205 
Bochi l 14 49 6383-87-81 710 
Bosque 4 15 1758-34-01 213 
Huitiuplm 2 2 797-63-42 71 
Jitotol 3 15 1292-24-12 150 
Simojovel 27 102 8217-31-74 1058 
P.N.Solistahuac6n 5 346-69-44 19 

Subtotal 55 196 20575-23-41 2426 

Distrito Fronterizo 
Bejucal de 0. 336-18-72 56 
F.Comalapa 4 9 2896-71-96 412 
Independencia 1 2 479-25-23 47 
Margaritas 4 14 3337-04.24 135 
Trinitaria 2 5 1031-08-35 113 
Tzimol 2 4 1144-59-16 101 

Subtotal 14 35 9224-87-66 864 

Distrito Costa 
Acapetahua 2 4 145-41-55 210 
Mazat6n 1 3 305-52-59 28 
Mapastepec 9 25 3129-13-14 432 
Pi j i j iapan 10 44 4032-82-92 590 
Suchiate 1 4 906-17-08 103 
Tuzant6n 4 67-71-63 10 
Tapachula 1 194-46-28 ? 
Tonal6 4 15 5070-69-68 254 
Uni6n Ju6rez 171-13-34 27 

Subtotal 30 101 14023-08-21 1654 
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Cont. del anexo No. 18. - Poblados beneficiados por el Programa de Rehabilitaci6n 
Agraria en Chiapas. 

Municipio No. Poblados benef. No.predios entregados Superficie 

Distrito Chol-tzeltal 
Catasajil 110-59-09 
Ocosingo 5 22 5723-09- 13 
Palenque 2 6 1327-01 -62 
Salto de Agua 5 429-33-37 
Til a 2 1060-06-05 

Subtotal 10 36 8650-09-26 

Distr i to Fraylesca 
La Concordia 2 3 642- 25-00 
Villa Corzo 6 18 2584-58-63 
Villa Flores 9 13 2506-87-61 

Subtotal 17 34 6332- 28-41 

Distrito Centro 
Acala 6 997-65 -75 
Berriozabal 1 4 569-99-47 
Cintalapa 3 3 1315-96-37 
Chiapa de C. 3 10 875-04 -41 
Huixtiln 1 342-00-00 
Jiquipi las 6 11 3854-18-54 
Nicolils Rulz 1 16 1106-41 -80 
Ocozocoautla 3 6 639-62-96 
V.Carranza 6 41 6097-41 -96 
Villa las R. 6 26 4302-61-02 
Teopisca 2 7 1528-56-21 

Subtotal 33 131 21629-48-48 

TOTAL 159 533 80435-05-43 

·----------- ---
Fuente: Programa de Rehabilitaci6n Agraria en Chiapas.Secretaria de 
Reforma Agraria.Secretaria de Gobierno en Chiapas.Tuxtla Guti~rrez. 
1986 

Benefic iados 

33 
342 
137 
37 

331 

880 

189 
388 
409 

986 

154 
57 

204 
88 
31 

244 
369 

78 
662 
409 
177 

2473 

9283 
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Anexo No. 19.· Namero de predios asignados a organizaciones campesinas 
mediante el Programa de Rehabi l i tac i6n Agraria en Chiapas. Por municipio. 

Municipio CNC CCI CIO UNTA CNPA U.de U.* SIN ORG.** 

ZONA NORTE 
Amatiln 3 4 
Bochi l 13 4 34 
Bosque 5 12 
Huitiupiln 0 2 2 0 
Simojovel 17 12 72 
Solistahuaciln 4 

ZONA CHOL-TZELTAL 
Catazajil 4 
Ocosingo 3 17 
Til a 
Salto de Agua 4 
Palenque 4 

ZONA CENTRO 
Nicolils Rufz 7 9 
Ocozocoautla 3 3 
Teopisca 2 5 
V.Carranza 8 33 
Villa las Rosas 6 19 

ZONA FRAYLESCA 
Concordia 2 
Villa Corzo 5 12 
Villa Flores 9 4 

TOTAL 

8 
51 
17 
4 

103 
5 

5 
22 

2 
5 
6 

16 
6 
7 

41 
26 

3 
18 
13 
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Cont. del anexo No. 19.- Numero de predios as ignados a organizaciones campesinas 
mediante el Programa de Rehab il itaci6n Agraria en Chiapas. Por municipio. 

Municipio CNC CCI CIO UNTA CNPA U.de U.* SIN ORG .** 

ZONA COSTA 
Acapetahua 2 
Mazatiln 1 
Mapastepec 10 
Pijijiapan 10 
Suchiate 
Tuzantlln 
Tonaltl 4 
Tapachula 
Uni6n Jullrez 

ZONA FRONTERIZA 
Bejucal de 0. 1 
F.Comalapa 2 2 
Independencia 1 
Margaritas 2 2 
Trin i taria 2 
Tzimol 2 

TOTAL 129 21 5 4 

Fuente:Programa de Rehabilitaci6n Agraria.Secretaria de Reforma 
Agraria.Secretaria de Gobierno . Tuxtla Guti~rrez. Chiapas 
1985 . 
Nota:En este anexo no aparecen los datos de los municipios de: 
Acala,Berriozabal,Cintalapa, Chiapa de Corzo,Huixttln y Jiquipilas, ya que 
desconocemos la informaci6n. 
*U.de U.=Uni6n de Uniones 
**Sin Org.= Sin organizaci6n 

2 
2 

15 
34 

3 
3 

11 

4 

10 
3 
2 

332 

TOTAL 

4 
3 

25 
44 
4 
4 

15 
1 

8 
2 

14 
5 
4 

493 



XXVIII municipio.\· de Chiapas 

Mapa No.1.- Municipios con reparto de tierras, 1920-1929. 
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XXIX municipio.\· de Chiapas 

Mapa No.2.- Municipios con reparto de tierras, 1930-1939. 
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XXX 
municipios de ChiapCL<~ 

Mapa No.3.- Municipios con reparto de tierras, 1940-1949. 
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XXXI 
municipios de Chiapas 

Mapa No.4.- Municipios con reparto de tierras, 1950-1959. 
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XXXII 
municipios de Chiapa\· 

Mapa No.5.- Municipios con reparto de tierras, 1960-1969. 
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XXXIII 
municipios de Chiapas 

Mapa No.6.- Municipios con reparto de tierras, 1970-1979. 
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XXXIV 
municipios de Chiapas 

Mapa No.7.- Municipios con reparto de tierras, 1980-1984. 
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XXXV municipiO.\' de Chiapas 

Mapa No.8.- Principales municipios con ocupaci6n de terrenos nacionales 
por parte de particulares (antes de 1934 a 1988). 
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XXXV! municipios de Chiapa\· 

Mapa No.9.- Principales municipios con certificados de inafectabilidad 
agricola, 1988. 
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XXXVII municipios de Chiapas 

Mapa 10.- Principales municipios con certificados de inafectabilidad 
ganadera, 1988. 
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XXXVIII municipios de Chiapm· 

Mapa No. 11.- Municipios donde se han creado Nuevos Centros de Poblaci6n 
Ejidal (NCPE). 
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XXXIX municipios de Chiapm 

Mapa No. 12.- Municipios con Bienes Comunales y Restituciones. 
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XL 
municipios de Chiapas 

Mapa No. 13.- Municipios donde se doto de tierras mediante el Programa de Rehabilitacion Agraria. 
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MUNIC!t!OS DE CHIAPAS 

1. Acacoyagua 56. Mitontic 
2. Acala 57. Motozintla 
3. Acapetahua 58 . Nicollls Rufz 
4. Altamirano 59. Ocosingo 
5. Amatlm 60. Ocotepec 
6. Amatenango de La F. 61. Ocozocoautla 
7. Amatenango del V. 62. Ostuaclln 
8. Angel A.Corzo 63. Osumacinta 
9. Arriaga 64. Oxchuc 

10. Bejucal de 0. 65. Palenque 
11. Bellavista 66. Pantelh6 
12. Berriozabal 67. Pantepec 
13. Bochi l 68. Pichucalco 
14. Bosque, El 69. Pi j i j i a pan 
15. Cacohoatlln 70. Porvenir, El 
16. Catazajll 71. P. N. Comaltitllln 
17. Cintalapa 72. P. N. Solistahuaclln 
18. Coapilla 73. Ray6n 
19. Comitlln de D. 74. Reforma 
20. Concordia, La 75. Rosas, Las 
21. Copainalll 76 . Sabanilla 
22. Chalchihuitlln 77. Salto de Agua 
23. Chamula 78. San Crist6bal las Casas 
24 . Chanal 79. San Fernando 
25. Chapultenango 80. Si l tepee 
26. Chenalh6 81. Simojovel 
27. Chiapa de Corzo 82. Sitalll 
28. Chiapilla 83. Socoltenango 
29. Chicoas~n 84. Solosuchiapa 
30. Chicomuselo 85. Soyal6 
31. Chi l6n 86. Suchiapa 
32. Escuintla 87. Such i ate 
33. Francisco Le6n 88. Sunuapa 
34. Frontera Comalapa 89. Tapachula 
35. Frontera Hidalgo 90. Tapalapa 
36. Grandeza, La 91 . Tapi lula 
37. Huehuetlln 92. Tecpatlln 
38. Huixtlln 93. Tenejapa 
39. Hui t iuplln 94. Teopisca 
40. Huixtla 95. Terlln 
41. Independenci a , La 96. Ti La 
42. I xhuatlln 97. Tonalll 
43. Ixtacomitlln 98. Totolapa 
44. Ixtapa 99. Trinitaria, La 
45. Ixtapangajoya 100. Tumballl 
46. Jiquipi las 101. Tuxtla Guti~rrez 
47. Jitotol 102. Tuxtla Chico 
48. Jullrez 103. Tuzantlln 
49. Larra i nzar 104. Tzimol 
50. Libertad, La 105. Uni6n Jullrez 
51. Mapastepec 106. Venustiano Carranza 
52. Margaritas, Las 107. Villa Corzo 
53. Mazapa de Madero 108. Villa Flores 
54. Mazatlln 109. Yajal6n 
55. Metapa 110. Zapotal, El 

111. Zinacantlln 
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