
 
 
 
 
 
 

E D I T O R I A L 
 
Uno de los temas pendientes en la agenda de 
discusión entre los grupos indígenas es la 
relación entre las comunidades y sus migrantes. 
Se ha avanzado bastante, sobre todo entre 
grupos como los mixtecos, zapotecos, mixes y 
otros del estado de Oaxaca, sin embargo, la 
diferencia entre migrantes y radicados en la 
comunidad sigue apareciendo como un eje del 
conflicto en las comunidades, situación que en 
más de las veces, en vez de fortalecer alguna 
de las partes ha debilitado a la comunidad en su 
conjunto ante los intereses de las comunidades 
vecinas. 
Ejemplos de los avances, se dan entre los 
mixtecos y zapotecos de distintos pueblos y 
municipios, en donde los migrantes se han 
reincorporado a la vida del pueblo con derechos, 
obligaciones, y participaciones; recuperados por 
el procedimiento tradicional de los usos y 
costumbres, de manera que, a partir de los 
acuerdos internos, los emigrados participan el 
aquellas actividades que se han acordado entre 
las partes, además de cumplir con un deber con 
su comunidad, participar en las 
responsabilidades de administración y autoridad 
de sus comunidades y municipios. 
La evaluación es que en tales comunidades, la 
participación conjunta entre radicados en los 
pueblos y sus migrantes han fortalecido a las 
comunidades no solamente en su relación con 
vecinos y extraños sino internamente, en las 
celebraciones, administración y realización de 
obras de beneficio para las propias 
comunidades. 
Por el lado contrario, la desunión de los pueblos 
posibilita que desde dentro o desde fuera de las  
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propias comunidades se fortalezcan intereses 
particulares o de grupo que aprovechan la 
situación de desunión de los pueblos para 
afectarlos, tal es el caso de Villa Hidalgo Yalalag, 
conocido por nosotros, en donde desde dentro de 
la comunidad, un grupo de unos cuantos se 
aprovechó de los recursos del pueblo para sus 
propios intereses y cuando el pueblo intentó 
componer la situación, el grupo minoritario 
provocó un enfrentamiento cuyo resultado fue de 
un muerto. 
Este caso ejemplifica cómo un pequeño grupo se 
apropia de las instancias de administración para 
su propio provecho, debido a que el propio pueblo 
está desunido. En el caso de Yalalag, los 
migrantes han desempeñado un papel importante 
en la tramitación y negociación con el gobierno 
del estado que también metió las manos, pero 
intervinieron hasta después de los primeros 
acontecimientos cuando pudieron haberlo hecho 
antes, para prevenir una situación de violencia en 
donde los únicos perdedores son los pobladores. 
Tales situaciones deben preocuparnos a todos 
los tepeuxileños a la reflexión acerca de la 
situación que está viviendo nuestro pueblito. 
Por principio de cuentas, hemos avanzado en la 
elaboración de un documento básico que habrá 
de regir la vida interna de nuestra comunidad, se 
reconocen derechos y obligaciones de los 
migrantes, pero, en cuanto a su participación 
activa en las distintas actividades del pueblo, 
hasta dónde hemos acordado y qué hemos 
dejado fuera del ESTATUTO COMUNITARIO, ya 
que el mencionado documento involucra 
solamente algunos aspectos, sin embargo, deja 
fuera otra parte importante, quizás de más peso 
que las cooperaciones y algunos servicios: EL 
DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADOS PARA 
DESMPEÑAR CARGOS.       



 HISTORIA DE TEPEUXILA 
Continúa del anterior.  Por: Arturo Neri C. 

 

Los zapotecos han dado muestras de su espíritu 
de independencia y rebeldía siempre, desde no 
dejarse dominar por Moctezuma y mucho menos 
por los españoles. Enterados de la avanzada de 
los españoles, los zapotecos les pusieron una 
emboscada, dejando como resultado más de una 
tercera parte de los extraños heridos, 
haciéndolos volver sobre sus pasos, herido el 
mismo Briones por un lanzazo que le atinó un 
indio serrano. 
Pero los españoles eran tramposos, por lo que 
buscaron relacionarse con otros grupos. Gonzalo 
de Sandoval, principal de Tuxtepec, envió 
mensajes a otros pueblos del rumbo de 
Xaltepeque que son de la raza de los MIXES, y 
quienes tenían diferencias con los zapotecos. 
Acudieron como 20 principales de otros pueblos 
zapotecos llevando presentes de oro, otras 
joyas, ropas hechas y canutillos de carrizo 
rellenos de oro. Aquellos principales llevaban 
ropas hechas de algodón, muy vistosos, con 
muchos decorados. El largo de su ropa les 
llegaba hasta los pies. 
Recibidos por Sandoval, les mandó poner 
collares y les hizo varios presentes. Los 
zapotecos le solicitaron a cambio de sus 
presentes que les diese algunos TEULES, como 
llamaban a los españoles, para que fueran con 
ellos a hacer la guerra a los mixes, con quienes 
estaban en guerra. 
Mientras negociaban, Sandoval envió a un 
soldado llamaba Alonso de Castillo con otros 
seis soldados para que espiaran a los mixes en 
su quehacer y sus minas. 
Tales soldados entraron a la zona mixe llevando 
a muchos indios. En unas bateas lavaron en los 
ríos, de donde obtuvieron una importante 
cantidad de oro, con lo cual regresaron a 
Tuxtepec. 
A la vista de los presentes, Sandoval se alegró, 
luego repartió el territorio entre sus hombres, 
tomando  para  él  unos  pueblos  del  rumbo de 

Continúa en la página  4. 

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS DE OAXACA 
CONDICIONES SOCIALES EN OAXACA, HOY 

Por: Virgilio Neri Contreras 
 
Sin duda la situación actual de la población 
indígena de Oaxaca enfrenta grandes problemas, 
sobre todo de carácter social. Según datos del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Oaxaca 
figura ente los cinco últimos lugares en cuanto a 
desarrollo humano, es decir, el nivel de escolaridad 
y conocimientos es de los más bajos. La educación, 
como obligación del Estado, impartirla a todos los 
mexicanos, se ha reducido a las personas con 
posibilidades de pagarla, en tanto el responsable 
atiende comunidades con población numerosa. 
Esto se refleja en el nivel de desarrollo humano, lo 
que en términos generales, en el país nos sitúa en 
mundos distintos: los ricos y pobres. 
Por otro lado, esto nos debería obligar a entender 
que las mujeres de nuestras comunidades quedan 
en más desventaja, en comparación a la de los 
hombres. 
La diferencia radica en que por cuestiones de 
cultura, trabajo y otras obligaciones, los hombres 
tienen que relacionarse con el resto de la 
comunidad, ocupar cargos de representación en el 
que con el paso del tiempo tienen que asumir 
compromisos con la gente, que los obliga a 
ponerse abusados aún no teniendo más que el 
nivel básico de escolaridad mientras que con las 
mujeres no sucede lo mismo, debido a que ellas  
tienen un menor espacio de contacto con otros 
sectores, solamente con las vecinas o comadres, 
que son un grupo reducido y sobre todo que 
comparten las mismas limitaciones de poder hablar 
o discutir las cuestiones más amplias que implican 
interpretación o el mínimo conocimiento acerca de 
los problemas de la propia comunidad,  debido a lo 
mismo, aunque sean de ideas amplias enfrentan el 
miedo a la crítica, de ser señaladas como 
revoltosas o que se ven mal haciendo trabajos que 
pueden desempeñar los hombres. 
Esta situación ha llevado a la gente de nuestras 
comunidades a caer en el desconocimiento de su 
propio origen, en su gran mayoría, sobre todo los 
que emigran, por lo que la política aplicada por el 
gobierno está dando resultados, originando que la 
población resulta sumisa a las precariedades que 
enfrentan, que no tiene la capacidad de analizar 
toda la publicidad que hay en los medios de 
comunicación comerciales, que los hace sentirse  
seres desarrollados, cuando en la realidad sólo se 
están perjudicando creándole mayores ganancias a 
los capitales y negocios más grandes, quienes 
acaparan el control comercial de los productos. 
Por el otro lado, quienes han entendido la situación 
social en la que estamos viviendo se esfuerzan en  

Continúa en la pág. 4 



 
 

Los indios de México hoy. 
UNA RAZÓN PARA ACTUAR 
COMO UN SOLO MUNICIPIO. 

Por Javier Palacios Martínez 
 
En años recientes la política indigenista del Estado 
ha entrado en crisis, por un lado las iniciativas 
llevadas a cabo por el INI se volvieron inoperantes 
para las dinámicas de los grupos étnicos y por el 
otro el laberinto legal impide de manera efectiva que 
las comunidades se expresen en su verdadera 
dimensión, sumado a ello la desunión de los pueblos 
ha impedido un desarrollo uniforme para todos los 
miembros de las comunidades. Un caso que nos 
preocupa es el de los cuicatecos en general y los 
tepeuxileños en particular. 
A nivel nacional se está desarrollando un 
movimiento, cada vez más importante por la defensa 
de los derechos de nuestros pueblos en el que cada 
una de las comunidades participantes ha expresado 
sus ideas, bien en el CONGRESO NACIONAL 
INDIO (CNI) o la ASAMBLEA NACIONAL INDÍGENA 
PLURAL POR LA AUTONOMÍA (ANIPA), entre otras 
opciones, lo preocupante de esto es que hasta ahora 
los cuicatecos no nos hemos hecho presentes en 
estas discusiones, con todo y que somos uno de los 
grupos más numerosos de entre las etnias en el 
país. Ello parece un reflejo de lo que sucede en las 
comunidades de la región en las que la desunión y el 
desinterés por un desarrollo comunitario, igualitario, 
ha pasado de noche, el caso particular de Tepeuxila 
es preocupante, la razón por años ha sido la sorda 
lucha de intereses entre quienes viven en la 
comunidad y quienes nos encontramos en el 
exterior. 
En un análisis de la situación no encontramos una 
verdadera razón para no desarrollar un proyecto 
único que contemple a todos, que no sea esta lucha 
de intereses aparentemente diferentes, aunque no lo 
sean en realidad, una problemática que urge 
considerar es la perdida de población de nuestro 
pueblo. 
Un hecho real es que durante los últimos cuarenta 
años han emigrado más de los que nacen en la 
comunidad y ello se convierte en un verdadero 
problema ya que ningún proyecto es posible si no 
hay con quién realizarlo,  por otro lado es necesario 
pensar ya, en considerar al municipio en su 
totalidad, es decir reconocer que las agencias 

municipales cuya cabecera municipal es y ha sido 
Tepeuxila, deben ser tomadas en cuenta, de tal 
manera que pensemos en un proyecto integral que 
nos permita desarrollar a todo el municipio. 
Una de las posibilidades radica en el hecho de que la 
región de la cañada se ha convertido por decreto en 
área ecológica protegida, es decir que las plantas y 
animales que habitan dicha zona, están protegidas 
por ley, de ahí que una oportunidad muy especial es 
la conservación de las riquezas naturales de la región. 
Con ello se abre la posibilidad de emprender 
proyectos no solamente de conservación de los 
recursos naturales sino especialmente, su rescate, 
conservación y aprovechamiento racional, en un 
proyecto, que a diferencia de los gubernamentales no 
excluya a los habitantes de la región o zona protegida, 
sino que se elabore considerándolos como los sujetos 
capaces de proteger los recursos que además de 
pertenecerles, conocen mejor la importancia de tales 
recursos en el medio. 
En tal sentido, un proyecto integral debería 
contemplar la posibilidad de reproducción de las 
comunidades sin destruir el medio sino por el 
contrario; ante lo cual se plantea el reto de vencer los 
recelos y desconfianzas que nos han diferenciado, 
como primer paso, para después, conseguir los 
recursos que hagan viable un proyecto de reserva 
para proteger nosotros mismos nuestra riqueza 
natural sean: bosques, agua, vegetación, etc., pero, 
un objetivo de este tamaño solo será posible si hay 
compromiso y voluntad conjunta para realizarlo. 

 
 
Amanecer en el Cerro Pelón  Mayo 16 de 1998 
 
¿No es esta una buena oportunidad para actuar como 
un solo municipio? 



 Continuación: HISTORIA DE TEPEUXILA 
Guazpaltepeque en tanto que la provincia de 
Xaltepeque se la entregó a Luis Marín, con la 
idea de que poblaran la zona y aprovecharan los 
conocimientos de los naturales, pero resultó que 
“salieron muy malos pueblos”, porque los 
zapotecos se negaron a reconocerlos como sus 
señores y tampoco aceptaron pagarles tributo. 
 

 
Control de incendio   En el Cerro pelón, Mayo 16 de 1998. 

 

Le correspondió a Sandoval hacer el reparto de 
aquellas tierras, desde la Chinantla, amplias 
zonas del actual estado de Tabasco, hasta 
algunas regiones del actual estado de Chiapas, 
pero la colonización no avanzó en los primeros 
años debido a que los pueblos se rebelaron y no 
aceptaban a los españoles, por lo éstos de 
lamentaban tiempo después diciendo que “de 
habernos quedado con todas aquellas tierras, 
fuéramos ricos, pero nos quedamos en blanco y 
se fue despoblando la villa” (82). 
Mientras transcurrían estos acontecimientos, 
se difundió la noticia de que Tenochtitlan había 
sido destruida por Cortés. 
De muy lejanas provincias llegaron mensajeros a 
rendirle respeto a Cortés y ofreciendo vasallaje 
al rey español. Entre tales emisarios llegaron de 
Tehuantepec, llevando oro a Cortés. 
Estos emisarios aprovecharon para indicarle al 
conquistador que otro pueblo, denominado 
Tututepec era enemigo suyo y que les hacía 
mucha guerra, por lo que los de Tehuantepec le 
solicitaron a Cortés que les diese hombres de a 
caballo para hacerle frente a sus enemigos. 

Continuará 
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buscar la forma de cómo desarrollarse y en la 
medida de sus posibilidades se enfrentan a la 
situación de una manera distinta, que a la mejor no 
satisfacen sus necesidades como debiera ser 
constitucionalmente, pero, por lo menos están 
claros y entienden la política que el gobierno está 
aplicando y que conscientemente están viviendo en 
un mundo difícil de sobresalir y enfrentan esa 
realidad a través de la organización. 
En el estado y en el país se habla de libertad, de 
democracia y de un sin fin de programas de 
desarrollo, el gobierno estatal anterior modificó la 
constitución “para bien de las comunidades 
indígenas” pero, tales modificaciones sólo resultan 
para tranquilidad de quienes creen en el gobierno y 
en sus dichos, porque existen una serie de 
cuestiones que mínimamente tiene uno que analizar 
o de lo contrario viviremos esperando o 
creyéndonos esto que es realidad no somos. 
Porque los indígenas somos eso y más, tenemos 
nuestra propia lengua, con dificultades aprendimos 
el español pero lo dominamos y a diferencia de 
otros sectores todavía podemos aprender otras 
lenguas que ellos dominan pero que no entienden, 
nuestra cultura que ha sobrevivido por mas de 500 
años, sigue vigente y se está renovando en el 
esfuerzo de encontrar mejores formas de 
organización en un país destruido que quizás 
pasarán veinte o más años sin que los cambios  sean 
mejores. 
Ante la situación a la que nos orilla la política de 
gobierno respecto de  las comunidades indígenas lo 
que tenemos que hacer en principio es 
reconocernos, quiénes somos y qué queremos, en 
principio ¿vivir engañados toda la vida?, si es así, 
¡ADELANTE! y quienes entendemos nuestra cultura y 
valoramos nuestra persona, sigamos en la lucha que 
por lo menos de algo hay que vivir, pero no de 
ilusiones falsas que lo que más adelante traerán será 
una desestabilización en nuestra persona, en 
nuestra relación con otras personas y en las mismas 
comunidades. 
¿Si no nos reconocemos nosotros mismos, tu crees 
que alguien nos va a reconocer? 
Ahora más que nunca la forma de enfrentar la 
política social es la organización, aprendamos de 
otras comunidades como los Loxichas o Yalalag 
donde la gente ha tenido que buscar la manera de 
defender sus intereses a través de la organización 
propia, comunitaria, para encontrar el respeto a sus 
propios intereses. El momento actual es de gran 
movilización indígena por lo que es necesario 
integrarnos a la lucha que distintas etnias están 
enfrentando ya que de no hacerlo corremos el riesgo 
de ser rebasados y seguir en el abandono en el que 
la política actual nos ha sumido. 

¿QUEREMOS CAMBIAR? 



 
 

O  P  I  N  I  Ó  N 
MUJERES   Y   CULTURA   DE   DERECHOS   HUMANOS  

Por: Yolanda Martínez Nuñez 
 

as mujeres de distintos sectores de la población, 
especialmente aquellas que solamente se dedican 
al hogar, perciben como imposible combinar 

trabajo asalariado con maternidad. Asumen como un 
principio propio de su género el dedicarse 
únicamente a las labores domésticas, considerando 
tal actividad como un NO TRABAJO, lo que no 
significa en modo alguno que tales actividades no 
impliquen esfuerzo sino que es un trabajo poco o no 
reconocido, pero exige jornadas de trabajo 
agotador, además, es muy desgastante debido a la 
necesidad de mantener la atención en distintas 
actividades simultáneamente. 
Esta actitud la refuerza el marido quien por un lado 
se asume como el único que puede desempeñar un 
trabajo asalariado mientras que la mujer debe 
permanecer en su casa, por otro lado, el ser el 
marido quien lleva EL GASTO a la casa, le hace 
considerarse la autoridad del hogar, por lo que no 
solamente asume una actitud autoritaria sino que la 
inculca a los hijos, con la participación de la mujer. 
Este pensamiento proviene de tiempos muy lejanos y 
beneficia no a los hombres en general sino a los 
distintos intereses que dominan a la población. 
Desde la antigüedad LOS GRIEGOS consideraban 
que las mujeres son menos inteligentes que los 
hombres, por lo que la actividad a la que deberían 
dedicarse son las labores de la casa. Este 
pensamiento se fue imponiendo a través del tiempo, 
por conveniencia de quienes tienen el poder 
económico y político sobre distintos sectores de la 
población, entre los que hay hombres y mujeres. 
Hasta la actualidad, esta situación de DESIGUALDAD 
no radica en la oposición entre hombres y mujeres 
sino de cómo nos han impuesto otros intereses, para 
hacernos creer que existe esta diferencia. Lo mismo 
se dijo de los indígenas desde el gobierno hace 
algunos años y para modernizarlos habría que 
impulsar el cambio. Se promovió que dejaran sus 
costumbres, tradiciones y especialmente que dejaran 
de hablar su propia lengua, por lo que los maestros 
no solamente los obligaban a hablar otra lengua sino 
que los golpeaban para lograrlo. En nuestro caso 
como Tepeuxileños, basta recordar que fueron 
inclusive familiares nuestros quienes cumplieron con 
tan triste responsabilidad. 
Tales actitudes se promueven por medio del modelo 
educativo nacional, el cual solamente promueve una 
forma memorizante y repetitiva de datos y no la 
formación de una conciencia clara de la situación del 
país y mucho menos una cultura de derechos 
humanos e igualdad entre los géneros. Reproduce 
las formas de pensar que convienen a determinados 

intereses, que no son los nuestros, los de los pobres 
y marginados. Ante esta realidad, requerimos una 
educación diferente, analítica y humanista, basada 
en una cultura de derechos humanos, que promueva 
el reconocimiento de los distintos grupos sociales, 
como los niños, ancianos, indígenas y campesinos y 
LAS MUJERES. 
En este sentido, la lucha por el reconocimiento de 
los derechos de las mujeres no puede ser solamente 
de ellas sino de los sectores de la población 
oprimidos. No basta con la DECLARACIÓN DE 
IGUALDAD ante la ley si la misma ley se aplica de 
manera diferenciada no solamente de hombres a 
mujeres sino especialmente entre sectores de la 
población, de ricos a pobres. A título de ejemplo, la 
actuación de Oscar Espinoza Villarreal al frente de la 
Jefatura del D.F., en años recientes, a quien no solo 
no se le castiga por los delitos cometidos sino que el 
grupo en el poder, el gobierno pues, lo premia con 
otros cargos, y otro ejemplo en el sentido contrario, 
en la Cámara de senadores hay UN PLANTÓN de 
MUJERES INDÍGENAS oaxaqueñas de la región de 
los Loxichas, quienes reclaman la libertad de sus 
respectivos esposos, quienes están en la cárcel por 
acusaciones de delitos no comprobados pero salta a 
la vista que están en la cárcel por: SER INDÍGENAS, 
DEFENDER SUS RECURSOS NATURALES Y NO 
HABLAR ESPAÑOL. 
En este marco, los derechos reclamados no 
solamente por las mujeres sino por los sectores 
marginados son: 
LIBERTAD REPRODUCTIVA. Se refiere a la libertad 
de todas las personas, hombres y mujeres para 
decidir por sí mismos el número y espaciamiento de 
sus hijos.  
DERECHO AL TRABAJO. Está relacionado con el 
derecho a la vida que debe garantizar a toda 
persona conseguir un trabajo remunerado, en 
condiciones equitativas, cuyos ingresos deben 
garantizar la reproducción básica de la persona y la 
familia. 
IGUALDAD. Es una garantía individual ya establecido 
en la Constitución pero no se le ha dado 
cumplimiento porque en la actualidad, la igualdad 
ante la ley, como se comentó, no es verídico. 
DERECHO A LA VIDA. Los derechos anteriores se 
resumen en un derecho fundamental, el derecho al 
trabajo, educación, reconocimiento de la diferencia 
racial, religiosa y cultural, entre otras; algunos de los 
cuales están establecidos en la Constitución pero no 
se aplican. 

 L



 
 

A N E C D O T A R I O 
Entre los dichos populares hay uno que indica que todo tiempo 
pasado fue mejor, pero, entre las anécdotas de Tepeuxila, hay 
una que indica que al menos en lo que respecta a este pueblito, 
en tiempos pasados también hubo otros habitantes de los 
montes, quienes disputaban el espacio con los humanos, como 
lo indica esta anécdota. Claro está que no se ubica con precisión 
los años o la lejanía en el tiempo en que tales hechos se dieron, 
en cambio, se define muy bien el lugar en donde sucedieron, fue  
en la barranca del NOVENO, ese rumbo de TIERRA CALIENTE, 
por donde se dan las mejores pitayas cuando es la época de tal 
fruto, pero la época en que sucedieron los acontecimientos 
seguramente fue diferente porque se menciona que había 
abundante pastura para los animales. 

 

REMIGIO, LA ABUELA Y EL BURRO 
 
Remigio era un muchacho sano e inquieto, como 
cualquier muchacho a los 15 años de edad, vivía con 
sus padres y la abuela paterna, cuando se dieron los 
acontecimientos. 
Su familia tenía un burrito, y, al igual que todos los 
tepeuxileños en aquellos años, lo habían soltado en 
el monte conocido como Tierra Caliente, en donde 
vivía libremente ya que había abundante pastura, por 
ser la época de lluvias. 
Cierto día, la familia necesitó el animalito para ir a 
Cuicatlán, hacer las compras necesarias para la 
celebración del DÍA DE MUERTOS, por lo que 
acordaron que alguien debía ir a buscar al burrito 
hasta Tierra Caliente. El más indicado era Remigio, 
debido a que era ágil para caminar y pronto llegaría 
al rumbo por donde acostumbraba pastar su burro. 
La abuela, que a la vez ya no tenía muchas 
actividades en la casa, se propuso acompañarlo, por 
lo que a la mañana siguiente, muy temprano, se 
pusieron en marcha, calculando llegar al rumbo 
deseado hacia las 9 o 10 de la mañana. 
Era una mañana lluviosa, había neblina por lo que no 
se veía el sol cuando Remigio y la abuela llegaron a 
la lomita en donde hay unos ocotales, antes de la 
barranca del Noveno. 
Calcularon que eran las 9 de la mañana, y se 
pusieron de acuerdo en cómo buscar su burrito, los 
diálogos eran en cuicateco, pero todavía no tenemos 
la forma de su escritura por lo que los presentamos 
en esta forma, la abuela indica: 
- Hijo, ese burrito siempre se queda por 
este rumbo, si no está por este lado 
entonces está del otro, por lo que nos 
vamos uno por cada lado de la barranca y 
el que lo encuentre le llama al otro y 
aquí mismo nos reunimos para irnos. Eres 
más ágil por lo que te toca ir por el lado 
más tupido y yo me voy por este. 
Acordada la forma de buscar el jumento cada uno se 
fue por donde le correspondió. 

Había pasado casi una hora cuando Remigio oyó que 
la abuela le gritaba: 
- Remigio, ya lo encontré, regrésate. Remigio 
emprendió el camino de regreso, llegando al punto 
acordado, en donde se sentó a esperar a la abuela. 
Pasó un buen rato y la abuela no llegaba. Remigio 
tomó el sendero y se fue a buscarla, avanzó hasta la 
altura de donde calculó que le había gritado sin 
encontrarla. Estaba pensando qué hacer cuando 
escuchó que nuevamente la abuela le gritaba, pero 
ahora del otro lado. 
- Remigio, apúrate, aquí está el burro, ya 
lo encontré. Lo más rápido que pudo, Remigio fue a 
dar la vuelta para ir al encuentro con la abuela por el 
lado por donde él había ido antes. Al llegar a la altura 
por donde calculó que le había llamado la abuela, 
localizó al burro, pero no estaba la abuela. Amarró al 
jumento y regresó esperar a la abuela en el lugar en 
donde habían acordado esperarse.. Esperó todavía un 
rato, luego dejó al animal amarrado a un árbol y fue a 
buscar a la abuela, sin encontrarla; se hizo tarde y 
decidió regresarse, con la idea de que se cruzó con la 
abuela en la ida por el otro lado de la barranca y como 
ya no le contestara a sus llamados, pensó que ya se 
había regresado. 
Ya eran como las 9 de la noche cuando Remigio llegó 
a su casa, con la sorpresa que la abuela no había 
regresado. Como no regresara en la noche, toda la 
familia fueron a buscarla al día siguiente. Durante 
todo el día no la encontraron. Solicitaron ayuda a la 
autoridad municipal y al tercer día fueron a buscarla 
rastreando la barranca. Fue como a las 3 de la tarde 
cuando la encontraron. 
Del lugar en donde se separó de Remigio, la abuela no 
había avanzado más de 200 metros. Estaba justo 
debajo de la caída de agua dentro de la barranca, 
sentada en cuclillas, con señales de que había sido 
fuertemente golpeada en todo el cuerpo. 
Se dice que fueron los chaneques quienes mataron a 
la abuela. 

Caminando por el  Cerro Pelón   Mayo 16 de 1998 
 
 
 



 

REPORTAJE 
EXPLOTACIÓN Y DEFENSA DEL BOSQUE 

EN GUERRERO 
 
Rodolfo Montiel Flores, recibió el Premio Ambiental 
Goldman, equivalente al premio Nobel en la materia, un 
donativo de 125 mil dólares equivalentes a $ 
1,250,000.00 pesos el pasado 7 de abril en la cárcel de 
Iguala, Guerrero. 
Montiel Flores permanece en la cárcel junto con 
Teodoro Cabrera García quienes son miembros de la 
Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de 
Petatlán y de Coyuca de Catalán, en Guerrero, y fueron 
detenidos el 2 de mayo de 1999 por elementos del 40 
Batallón de Infantería del Ejercito Mexicano. El 
proceso esta viciado por una serie de irregularidades, 
por lo que se solicita al presidente Ernesto Zedillo que 
ordene la libertad de los ecologistas. 
En la Sierra de Guerrero, poco antes de llegar a las 
alturas, todavía hace 20 años el bosque era tupido, por 
la zona conocida como el Filo Mayor, ahora, sólo quedan 
algunas manchas de monte a la orilla del camino para 
aparentar que el bosque no ha sido destruido. 
Montiel Flores, es un campesino con escasa escolaridad, 
apenas cursó por ahí del tercer año de primaria, y 
además no tiene tierritas propias y con una idea muy 
simple inició la construcción de la organización: “ Sin 
arboles las nubes se van de paso, los rayos del sol se 
vuelven más calurosos, como si tuvieran pilas nuevas. 
Sin sombras se secan los ríos y los arroyos; sin agua  no 
hay cosechas, en perjuicio de los campesinos y los 
profesionistas que comen esas cosechas”. 
Con mucho esfuerzo, fue trabajando durante varios 
años con otros campesinos, para “despertar” a otros 
compañeros más, con quienes en 1998 formó la 
Organización de Campesinos Ecologistas (OCE), la cual 
logró con paros y bloqueos, interrumpir –al menos en 
apariencia- un contrato de venta de madera entre la 
Unión de Ejidos Rubén Figueroa y una transnacional 
estadounidense, la Boise Cascades. Pero su lucha se 
encontró con los intereses y la corrupción de los 
taladores, los caciques, los militares y la propia 
empresa, razón por la cual fueron detenidos los dos 
compañeros. 
Cuando se recorren los diferentes caminos que suben 
desde la carretera Acapulco-Zihuatanejo, hacia la 
parte alta de la Sierra Madre del Sur, que luego al 
descender nos llevan a la zona conocida como Tierra 
Caliente, se observa que los bosque se han reducido y 

ya sólo se encuentran en las zonas altas, pero Montiel que 
ha caminado toda esta región, recomienda internarse en 
la sierra para conocer que “hay tramos que todavía tienen 
árboles a las orillas de los caminos, pero adentrándose en 
el monte se ven las grandes zonas calvas, los desiertos 
que se están formando. 
En 1997, las motosierras no paraban ni de día ni de 
noche, “talando recio”. Los habitantes del lugar cuentan 
que pasaban durante el día hasta 30 traileres, cargados 
con peso de más de troncos, en la ruta de los Filos hacia 
Papanoa, en la carretera a Zihuatanejo; desconocían un 
contrato con las empresas mencionadas que implicaba 
cortes ilimitados en bosque de 14 ejidos de la sierra, sin 
control ni plan, con la venia o conocimiento del gobierno 
del estado y de la Semarnap, razón por la cual Montiel y 
su gente iniciaron las protestas. 
El cacique de la región, representante del comisariado de 
nombre Bernardino Bautista se molestó mucho y les echó 
la fuerza del poder encima; la organización tiene en sus 
archivos un documento elaborado por Bautista donde 
señala: No vamos a parar el trabajo sólo por l5 
pendejos. Tenemos compromisos que cumplir. 
En el transcurso de dos meses, mayo y julio de l998, se 
registraron en el municipio tres asesinatos de campesinos 
cercanos a la organización ecologista. 
Por otro lado, la organización hizo una serie de denuncias 
ante la Secretaría del Medio Ambiente, la Profepa y a la 
delegación de la Semarnap en Guerrero, de las primeras 
no se ha recibido contestación y de la última se fijó 
fecha para reunirse pero antes llegó el ejército y se llevó 
presos a los campesinos. 
La Delegación de la Semarnap en Guerrero envió carta a 
su superior en la ciudad de México, la Lic. Julia Carabias 
señalando que la OCE “buscaba favorecer a grupos 
subversivos armados o cultivadores de estupefacientes”. 
Con tal denuncia justificó la persecución en contra de los 
campesinos ecologistas, hasta la detención de sus 
dirigentes. 
Los campesinos fueron torturados para que aceptaran 
firmar documentos preparados por sus captores, en 
donde los relacionaban con grupos guerrilleros, de esta 
manera se integró la averiguación previa aceptada por 
quienes debían impartir justicia y sin más investigación 
los mandaron a la cárcel, en donde los campesinos 
recibieron el reconocimiento a su lucha por la defensa de 
sus bosques y el premio. 



 
USOS Y COSTUMBRES 

LA SEMANA SANTA AYER Y HOY 
 
La Semana Santa es una fiesta de origen lejano. Para 
los mexicanos y los americanos en general, tiene su 
origen en la llegada de los españoles a las nuevas tierras 
y se fue promoviendo entre los nuevos pueblos por 
medio de los curas que junto con los soldados, llegaron 
para dominar el nuevo mundo. Para ser claros la semana 
santa en Tepeuxila se celebra desde su formación, hace 
más de 400 años. 
En la actualidad los valores principales se han perdido, 
porque antes se celebraban misas que duraban 2 horas 
o más, con un sentido comunitario, además que eran 
acompañadas por la banda de viento de la comunidad. 
Una de las mejores bandas regionales que también se 
perdió y ahora están formándose nuevamente,  pero no 
por eso esta fiesta deja de ser importante ya que es la 
fiesta más grande de la comunidad y de la zona. 
Entre las actividades que ahora se celebran, destaca 
una misa el día jueves santo alrededor de las 11 de la 
mañana, por la noche, se escucha música en varias casas 
donde llegaron familiares y que se disponen a convivir 
con sus familias. En épocas recientes, por las calles nos 
encontrábamos con uno o más grupos de jóvenes dando 
serenata o como se conoce “la corrida de gallo”. Ya en el 
día viernes santo, se celebran tres misas y lo más 
bonito que uno puede admirar es la misa de la tarde 
donde en especial la banda de música junto con el 
resandero interpretan una alabanza que llega al 
corazón, por otro lado, es un día de deporte, donde se 
encuentran equipos de basquetbol de la región llegando 
a juntarse hasta 20 equipos de las comunidades vecinas, 
disputándose importantes premios; estos juegos 
terminan el día sábado al medio día y por la tarde así 
como el día domingo reviste importancia el jaripeo, 
donde los novillos de los comuneros son llevados al 
deporte para someter a los mejores animadores y 
montadores a exponer sus mejores fuerzas ante 
animales con una fuerza impresionante no sin antes 
haber tomado un rico tepache, una cerveza bien fría o 
un rico mezcal ahí con los negociantes que abundan en 
estos días. Al calor de la fiesta, resulta agradable 
escuchar música de las bandas de comunidades vecinas 
que llegan a ponerle sabor al jaripeo. Regularmente 
llegan entre cinco y seis bandas regionales, destacando 
las de Tlacolula, Tepeuxila, San Andrés, Cuyaltepec y no 
se diga, los jóvenes emigrados de Tlacolula que nos 
visitan desde el Estado de México para demostrar que 

las comunidades indígenas persisten en varias regiones 
del país. Ah, se me olvidaba el baile, bueno, si todavía le 
quedan fuerzas, anímese a bailar para que no se olvide de 
su procedencia porque el baile es con conjunto, como en 
la ciudad y hasta le cobran,  ¡caro! pero usted anímese 
que aunque el baile no sea con las bandas  que tal y hasta 
las reumas se le olvidan, aunque sea por un rato. 
Pero eso no es todo, si usted es observador desde que 
salga de donde vaya póngase a observar el camino, la 
vegetación, el tipo de suelo, las montañas por que la de 
malas y al siguiente año no vuelve. Tepeuxila, está por ahí 
de los 2 mil metros de altura y por su inclinación tiene 3 
climas, aproveche para conocerlos, vaya a Tierra 
Caliente, a la Montaña, suba al Cerro Pelón, distráigase, 
observe las estrellas ya que como es pueblo indígena ahí 
en ese cielo tepeuxileño se ven El Arado y El Soplador y 
no la Osa Mayor u Oso Mayor que en otros lados se ven, 
báñese en la cruz, cúresela, no, digo componga el chorro 
de agua. Viva una Semana Santa en Tepeuxila. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 
Comité Ejecutivo 

 Srio. General      Jorge Angeles Cervantes   56131950 
 Sría. de Organización  Yolanda Martínez Nuñez 
 Srio. de Finanzas         Salvador Flores Cruz   57930978 
 Srio. de Difusión          Héctor Palacios Cervantes    55325862      
 Sría. de Educación       Gloria Angeles Cruz 
 Srio. de Vinculación     Virgilio Neri Contreras          56225324                         
 con Tepeuxila 
 Srio. de Relaciones      Arturo Neri Contreras   56594927 

Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 
 Presidente Isaías Flores Contreras  58581416 
 Secretaria Carmelo Neri Cruz    56195436 
 Vocal  Enriqueta Cervantes Cruz   51114978 

La dirección de la Asociación es: 
Av. Vicente Villada No 335. Col. Ampliación Vicente Villada, 

Ciudad Nezahualcóyotl. Estado de México. C.P. 57740 

El Comité Ejecutivo de IÑ – CUCÂ, A.C., expresa su reconocimiento 
y gratitud al decidido apoyo que nos brinda el Área Metropolitana del 
Instituto Nacional Indigenista (INI), bajo la dirección de la Lic. 
Carmen Montelongo, por la impresión de este órgano informativo. 

NOTA AL LECTOR 
Debido a un error de quienes participamos en la elaboración de este 
órgano informativo, omitimos dar las referencias de las fotos 
aparecidas en el número anterior. Corresponden al tequio realizado 
en el Cerro Pelón para controlar el incendio que amenazaba los 
bosques de Tepeuxila.  La fecha es el 16 de mayo de 1998. 
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