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Introducción 
 

El objetivo de esta investigación es describir el conflicto político que se vivió en el municipio de 

Xochistlahuaca, perteneciente al estado de Guerrero, en la década de 1990 y que concluyó en el 2001 

con la destitución de la presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, representante del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).  

 

Trataré de describir cómo la población amuzga de Xochistlahuaca organizó diferentes estrategias para 

lograr dicha destitución, como fue la organización del Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca 

(FCIX), que aglutinó a varios sectores inconformes de la población, y pudo trascender el nivel local.  

La diversidad de actores que el Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca reúne entre sus filas, será el 

motivo por el cual coexistan diferentes corrientes partidistas y motivo también por el cual no logre más 

que plantearse un solo objetivo: la destitución de la presidenta municipal. 

  

Describiré un proceso de lucha lleno de matices que marcan diferentes etapas que se vivieron dentro y 

fuera de la comunidad. A su vez analizaré los logros y obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse los 

indígenas amuzgos del municipio de Xochistlahuaca, la organización del movimiento y la forma de 

actuar políticamente, así como los espacios conquistados y como la participación electoral local tuvo 

un notable ascenso por lo que en este proceso de disputa no lo podríamos entender sin considerar el 

papel novedoso que tienen las contiendas electorales en las regiones indígenas. 

 

El estado de Guerrero es clasificado como uno de los tres estados con mayor rezago económico y 

social, después de Oaxaca y Chiapas, y es considerado un “estado problema” debido a los 

enfrentamientos que se han originado en las zonas más marginadas de la entidad por la concentración 

del poder económico y político que mantienen caciques de la región desde tiempos de la Revolución 

Mexicana, y como resultado de las estrategias del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Es así también que el estado de Guerrero es especialmente interesante en términos de su 

comportamiento electoral dado que, es uno de los estados con mayor índice de pobreza de la República 

Mexicana pero al mismo tiempo es un estado que recibe gran inversión por parte de la rama turística. 
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Elegí realizar está investigación en el estado de Guerrero porque es un estado con una larga trayectoria 

de lucha contra los gobiernos caciquiles y donde constantemente los guerrerenses siguen confrontando 

a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) por acceder a espacios de poder. 

 

El proceso que se pretende analizar en esta investigación no es una novedad. Las luchas indígenas que 

han surgido en nuestro país se han caracterizado por una creciente demanda para acceder a espacios 

políticos o de gobierno dentro de sus comunidades. Espacios que reivindican sus propias formas de 

gobierno y la de una nueva relación con el Estado. 

 

Guerrero es un estado que en las últimas décadas, ha cambiado en su geografía municipal. Ahora 

cuenta con 81 municipios y 4 más esperan ser reconocidos por el gobierno federal. Los movimientos 

que han surgido en los municipios de Guerrero, tienen su origen en espacios marginados, donde la 

población es mayormente indígena.  

 

El “Guerrero bronco” que en la década de los sesentas se caracterizó por el  surgimiento de la guerrilla 

(en la montaña guerrerense) encabezada por los maestros rurales Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, se 

conocería como la “Montaña Roja”, con el triunfo del Partido Comunista Mexicano (PCM) en el 

municipio de Alcozauca con la candidatura a presidente municipal de Othon Salazar. En términos 

políticos con el ejercicio de la democracia electoral y la participación política en Guerrero en las 

elecciones federales de 1988, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia de la 

República Mexicana y la instauración de la izquierda partidista por parte del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) en 1989 como partido de oposición, dan cuenta del cambio político que se vivió en 

el estado causado por el enfrentamiento con la cúpula priista que ostenta el poder desde hace más de 

siete décadas. 

De este mosaico guerrerense elegí como centro de análisis al municipio de Xochistlahuaca, 

perteneciente al oriente de la Costa Chica porque es un municipio con una gran trayectoria de 

movimientos locales que han luchado por el reconocimiento de sus propias formas de gobierno y por 

una mayor equidad en cuanto a recursos se refiere. En Xochistlahuaca se ha manifestado la lucha por el 

respeto a la voluntad mayoritaria en el acceso a los cargos de representación así como contra el 

autoritarismo y la corrupción; sobre todo en el manejo de recursos generados internamente y 
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provenientes de la federación y del gobierno estatal, los cuales no siempre han sido utilizados para 

elevar las condiciones de vida de la población (Gutiérrez, 2001). 

 

A partir de los cambios políticos y la “apertura” para la alternancia política en esta región que es 

considerada como conflictiva por su oposición a la reproducción de formas caciquiles que siguen 

manteniendo el control de la zona y que ocasionan la gran inestabilidad política que actualmente el 

municipio vive; en este contexto surge mi inquietud por conocer cómo se presenta la participación 

política a partir de la llegada de los partidos políticos y la construcción de nuevas formas de 

organización.  

La presencia de los partidos políticos (PRI, PRD, PAN, PT) ha trastocado el tejido social de esta 

comunidad pues en las últimas elecciones locales la participación electoral en términos cuantitativos 

sea altamente competida y los conflictos pos-electorales siguen presentes después de cada elección. 

 

El municipio de Xochistlahuaca tiene una larga trayectoria de movimientos políticos locales, sin 

embargo, no han logrado derrumbar a un sistema de partido caciquil que aun sigue vigente. La  

presencia de cacicazgos locales y regionales, insertos en una red de poder estatal, ha motivado una 

lucha intermitente del pueblo amuzgo en el ámbito local y estatal. 
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En este contexto esta investigación se ha planteado los siguientes objetivos; 

1.- Estudiar la importancia de los estudios políticos en regiones indígenas que pueden dar cuenta de los 

conflictos políticos que existen en estos espacios locales. 

2.- Analizar la importancia de los procesos electorales en espacios indígenas, sus logros y los avances 

en materia de democracia. 

3.- Para el caso de Xochistlahuaca, municipio de Guerrero me interesa rastrear la participación política 

de la comunidad, ligada al conflicto por la imposición de presidentes municipales por parte del 

gobierno estatal.   

4.- Describir un proceso de lucha que reunió a una gran diversidad de actores no coordinados 

(relacionado a intereses personales o de grupos que sustentan el poder económico de la región). 

5.- Analizar la actual coyuntura en el municipio de Xochistlahuaca, así como la permanencia de un 

cacique. 

 

La forma en que abordamos esta investigación fue recurrir en términos teóricos y analíticos a los 

estudios sobre movimientos indígenas en México y en especial para el estado de Guerrero por lo cual 

autores como: Sergio Sarmiento Silva, Francisco López Bárcenas, y Miguel Ángel Gutiérrez Ávila 

fueron fundamentales. Así como aquellos referidos a los novedosos estudios sobre procesos electorales 

en zonas indígenas; en los autores más representativos están; Juan Pedro Viqueira, Laura Ruiz 

Mondragon, Víctor Franco Pellotier y Daniele Dehouve. 

 

En términos metodológicos esta tesis está centrada en los principales actores políticos del municipio, en 

líderes naturales, en el magisterio bilingüe, organizaciones y partidos políticos. A su vez esta 

investigación está sustentada en el  trabajo de campo que realice en la cabecera municipal de 

Xochistlahuaca en dos periodos: julio-agosto de 2006 y febrero-abril de 2007. En la que pude 

establecer contacto con los principales líderes de la organización Frente Cívico Indígena de 

Xochistlahuaca, pudiendo acceder a diferentes documentos como: recortes de periódicos, fotografías, 

panfletos, videos y documentos importantes que utilicé para reconstruir el movimiento político de 

2001. Por su parte la revisión bibliográfica de municipios indígenas de Guerrero, estuvo enfocada en 

las investigaciones realizadas por Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, José Joaquín Flores Félix, Irma 

Aguirre, Jani Jordá, Jaime Rodríguez, Pablo Castro, Carlos Rodríguez y Bartolomé López. Y para la 

parte electoral en Guerrero se consultaron los trabajos de Cristina Pizzonia, Juan Carlos Payan, Manuel 
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Ángel Rodríguez, y Raúl Fernández. En lo que corresponde a la revisión hemerografica se consultaron 

los diarios locales, como son: el Sur de Acapulco. Éste trabajo bibliográfico y documental fue 

enriquecido en el trabajo de campo a través de las entrevistas abiertas y cerradas a los actores 

principales de esta investigación. 

 

La forma en que presentamos los resultados de esta investigación es la siguiente: 

El Capitulo I está dedicado al tema del movimiento indio en México y sus principales demandas y 

tendencias, siendo la reivindicación central la autonomía como derecho político de los pueblos 

indígenas a gobernarse a sí mismos. Sin embargo, la lucha por acceder al poder local en los municipios 

indígenas se da mayormente en los espacios municipales mediante la lucha partidista, es por eso que a 

vuelo de pájaro, realizamos un recuento de las cifras electorales en el estado de Guerrero, para poder 

adentrarnos en el ámbito regional y luego pasar a Xochistlahuaca en cuanto a resultados electorales se 

refiere. 

 

El contenido del capítulo II tiene que ver con una breve etnografía del municipio amuzgo de 

Xochistlahuaca, para conocer el contexto de nuestros principales actores y entender las relaciones de 

subordinación que entablan con el municipio de Ometepec. No obstante que Xochistlahuaca cuenta con 

una larga trayectoria de movimientos locales, incluimos un breve recuento de las principales crisis 

políticas en el municipio, para reconstruir el último gran movimiento político de los amuzgos. 

 

El capítulo III tuvo como objetivo principal reconstruir el panorama político en el que se conformó el 

Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca, organización que aglutinó a varios sectores de la población 

xochistlahuense para defenderse de las acciones despóticas de la presidenta municipal Aceadeth Rocha. 

La conformación y las acciones llevadas a cabo, así como el desencanto y la polarización del Frente 

Cívico serán también tema de este capítulo. 

 

 

El capítulo IV pretende presentar la coyuntura actual de Xochistlahuaca, después de la ruptura del 

Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca, se presentan nuevos escenarios políticos para los amuzgos. 

Entre los que se encuentran el nombramiento de las autoridades tradicionales para el Municipio 
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Autónomo de Xochistlahuaca, así como su permanencia simbólica y la creación de una radio 

comunitaria para la población amuzga. 

 

Espero que esta tesis contribuya al conocimiento del municipio amuzgo de Xochistlahuaca del estado 

de Guerrero y se conozcan las estrategias políticas que han llevado a cabo para enfrentar la 

permanencia de presidentes municipales que actúan de forma despótica. Así como contribuir al análisis 

de procesos políticos en comunidades indígenas que todavía están en construcción así como para dar 

cuenta de la permanencia de caciques en Guerrero. 

 

Al momento de concluir con esta investigación, en julio de 2008 le arrebataron la vida al antropólogo 

Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, uno de los principales pioneros que dio a conocer la vida política de los 

amuzgos de Xochistlahuaca, sirva esta tesis como un homenaje a este antropólogo estudioso y 

comprometido con los pueblos indígenas de Guerrero. 
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CAPITULO I 

1.     Movimiento Indígena 

 

Para entender la formación de un movimiento indio a partir de acciones colectivas es necesario 

descubrir la existencia de una identidad del elemento común que le dé sentido a su acción. Ésta 

identidad de los actores sociales indígenas es construida a partir de una demanda o reclamo material 

que tiene que ver con el deseo de ocupar una mejor posición en la estructura de toma de decisiones 

(Sarmiento, 2001). 

Los movimientos indígenas, en México como en América Latina, se pueden describir de diferentes 

maneras, pero pueden agruparse en dos corrientes: la que busca escalar puestos dentro de la 

administración del gobierno en turno mediante una organización tradicional, y la que a través de una 

reivindicación de estructuras tradicionales busca deconstruir el poder burocrático creando sus propias 

raíces (López Bárcenas, 2005). 

 

En México, el levantamiento zapatista en enero de 1994 provocó un rompimiento para los movimientos 

indios y la maduración de sus propuestas entre las que destacaban: el respeto al uso y disfrute de sus 

territorios, el reconocimiento de los gobiernos indígenas, el ejercicio pleno de la democracia junto con 

el reconocimiento de sus interlocutores políticos y sus gobiernos con sus sistemas normativos, el 

acceso equitativo a la riqueza nacional y la obtención de servicios. Siendo la reivindicación central la 

autonomía como derecho político e histórico de los pueblos indígenas a gobernarse a sí mismos. 

 

Todas estas demandas se han concretado en el régimen de autonomía indígena que es el derecho a ser 

reconocidos como pueblos étnicamente diferenciados, a tener sus propias formas de autogobierno y a 

participar en la toma de decisiones en la vida nacional (Flores 1998). 

La demanda por la autonomía y la lucha por el poder político han sido el eje del movimiento indígena 

en las últimas dos décadas. El ejercicio de la libre determinación y como vía de cumplimiento la 

autonomía es un derecho inmanente de los pueblos indígenas, según apuntan los múltiples acuerdos 

internacionales, como es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

que el gobierno mexicano suscribió en 1989 y que por tanto es una ley vigente en la República 

Mexicana (Torres, 2000). 
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Ésta lucha por el poder político se puede expresar por el control de los ayuntamientos, manifestándose 

de diferentes formas, una de ellas es la disputa de los indígenas por el poder municipal en sus 

localidades buscando el reconocimiento a su cultura y formas de gobierno. 

 

El espacio de los movimientos municipales se da en el ámbito territorial en el que se conforman 

múltiples agrupamientos, que permiten sustentar la disputa por la conquista y la conservación del poder 

municipal (López Monjardín, 1986). Es así que los conflictos de gobierno en los municipios forman 

parte de los movimientos sociales. La legitimidad política originada en las elecciones libres y 

democráticas y la eficiencia de la gestión pública en la satisfacción de las demandas sociales son 

elementos básicos de la gobernabilidad. Los recurrentes conflictos municipales son síntomas de una 

forma de gobernabilidad, como lo demuestran los alcaldes destituidos o desaforados, alcaldes y 

funcionarios encarcelados, ayuntamientos suspendidos o desaparecidos, consejos municipales 

negociados, tomas o incendios de palacios municipales y muertos o heridos en enfrentamientos. En este 

sentido surge la complejidad en el proceso de disputa en el nivel local y su relación con el plano 

nacional que se da en las relaciones que permiten la permanencia y reproducción de caciques en la 

región ligados con las autoridades del partido, como con los funcionarios de los gobiernos estatal y 

federal (Torres, 2000). 

 

La aparición pública del Ejercito Zapatista, abrió espacios para que los grupos sociales que se habían 

movilizado para apoyar las demandas zapatistas, fueran quienes los aprovecharían para estructurar su 

programa de lucha y las formas de llevarlo a cabo (López Bárcenas, 2005). Fue en este contexto que en 

abril de 1995 se constituyó la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) 

conforme a un acuerdo en la Cámara de Diputados, teniendo como demanda central el reconocimiento 

de la autonomía de los pueblos indígenas. 

 

No obstante que existen diversos modelos de autonomía, en México estos se pueden sintetizar en dos 

formas que son impulsadas por los protagonistas de esta lucha: la sostenida por el Congreso Nacional 

Indígena (CNI), que acorde con los planteamientos zapatistas expresa su rechazo abierto a participar en 

las contiendas electorales porque considera que las estructuras estatales no representa una solución real 

a las demandas indígenas, y la de la ANIPA, quien ha argumentado que la lucha indígena es una lucha 

por el poder y que una estrategia para modificar las condiciones de los pueblos indios es ir 
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conquistando espacios en la estructura de poder y desde allí apoyar los proyectos democráticos y 

autonómicos étnicos (Valladares, 2007). 

 

La autonomía implica reconocer el derecho indígena, en un régimen jurídicamente pluralista, donde 

convivan las normas aplicables a todos los mexicanos y aquellas que se apliquen en la jurisdicción de 

las instancias autónomas. Es decir, hace falta redistribuir competencias en todos los órdenes, en 

especial en lo político. 

 

Esta autonomía debe incluir el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas y el 

establecimiento de gobiernos propios, para que los pueblos decidan sobre su economía, la 

administración de justicia y el control de su seguridad interna, definan su régimen agrario y solucionen 

sus conflictos en sus propios términos. 

 

Sin embargo, la autonomía no implica que el Estado deje de tener responsabilidades para con estas 

instancias que tendrán derecho a fondos públicos de compensación y a otros que correspondan a los 

pueblos indígenas, a fin de ser ejercidos conforme a sus planes y estructuras de gobierno (Flores, 

1998). 

 

Ésta lucha por el entorno de su reproducción en las comunidades indígenas ha creado expresiones de 

organización que permean a las comunidades en casi todos sus aspectos, originando que aparezcan 

organizaciones indígenas en una variedad tan amplia como amplias son sus perspectivas de lucha y sus 

estrategias.  

 

Estos procesos generales se pueden entender en su diversidad y complejidad estudiando casos 

particulares. En este sentido esta tesis se va a abocar a destejer las relaciones políticas y la búsqueda de 

una nueva democracia en el municipio de Xochistlahuaca en el que como se ha visto existe una 

continuidad en la presencia de los representantes del PRI que controlan el poder desde la llegada del 

sistema electoral en el año de 1979, a pesar de que grandes procesos de movilización social han 

intentado desterrar dicha hegemonía, donde el PRI sigue gobernando un municipio que se rebela contra 

un sistema caciquil que no hace más que seguir demostrando la capacidad para ejercer el poder 

despótico. 
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En la práctica política, los propios indígenas han tratado de asumir su rol político, y a la vez tratan de 

reivindicar su identidad participando como actores políticos con sus propias demandas y propuestas, así 

como el interés por crear partidos regionales con intereses indígenas, ya que existe una enorme 

distancia que separa a las organizaciones y partidos políticos de las demandas indígenas. 

 

La continuidad de las demandas político-electorales se conjuga con la dimensión territorial y cultural 

de las regiones, produciendo situaciones políticas conflictivas. Es evidente que, en los últimos 20 años 

el conflicto electoral es de dimensiones sociales sumamente importantes. Como resultado de las luchas 

indias a nivel local y regional, se han logrado establecer distintas formas de participación que han 

impulsado y establecido figuras inéditas en la vida republicana. Los diversos procesos autonómicos son 

protagonizados por múltiples actores que, con diferentes enfoques, muestran que uno de los principales 

problemas que se deben de resolver es el reordenamiento político-territorial en las regiones donde se 

asienta la población indígena (Torres, 2000). 
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1.1    Movimiento Indio en el estado de Guerrero 
 
La década de los años setenta fue una época de ensayo por parte de los pueblos indígenas del estado de 

Guerrero. Animados por una nueva política indigenista mostraron su rostro y alzaron su voz a través de 

organizaciones que les fueron diseñadas e impuestas desde el gobierno y por el partido hegemónico de 

aquellos años. 

 

El Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) es la organización que inició el movimiento 

indígena más emblemático de Guerrero, cuya trascendencia rebasó los espacios local, estatal y 

nacional. De tal manera que reforzó la identidad y la frontera étnica a través de un discurso novedoso 

para la región, recurriendo al Convenio 169 de la OIT como un instrumento legal para detener la 

construcción de una presa hidroeléctrica en San Juan Tetelcingo. La propia lucha de los nahuas del 

Alto Balsas y los instrumentos legales a los que recurrieron y el apoyo recibido de amplios sectores 

estatales, nacionales e internacionales, provocaron que el gobierno federal diera marcha atrás en sus 

propósitos. 

 

Algo que caracteriza al movimiento indígena del estado de Guerrero de los últimos años fue la 

presencia del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular 

(CG500ARINP), organización que surgió en septiembre de 1991 a raíz de los contra-festejos del 

“Encuentro de Dos Mundos”. 

 

El CG500ARINP es el producto de la conjunción de una serie de procesos que coinciden en un 

momento particular de la historia del movimiento indígena; también es el resultado de una generación 

de luchadores sociales provenientes de diferentes experiencias políticas que encuentran una coyuntura 

favorable para un nuevo proceso político. 

Las demandas de los pueblos indígenas agrupados en el CG500ARINP consistían en la cancelación del 

proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica San Juan Tetelcingo, el fin del rezago agrario, la 

terminación de la carretera Tlapa-Marquelia, la creación del nuevo municipio de Acatepec, la 

erradicación de la epidemia de cólera que afectaba a los pueblos del Alto Balsas, el cuidado del medio 

ambiente y aumento salarial al magisterio (Sarmiento, 2004). 
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Otro de los movimientos con mayor resistencia y éxito ha sido la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias de la Costa Montaña (CRAC) y su Policía Comunitaria, que ha sabido 

ganarse el reconocimiento de amplios sectores de la sociedad civil, organizaciones democráticas, 

intelectuales e instancias internacionales (Sierra, 2007). 

De este modo tampoco se puede dejar de citar al Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, que 

aunque no es un movimiento social como tal, si es un referente principal para las comunidades 

indígenas de Guerrero, por  su constante compromiso por la defensa de los derechos humanos. 

 

Miguel Ángel Gutiérrez reflexiona sobre algunas hipótesis para la posible explicación de los 

movimientos indígenas en Guerrero; entre los que están la continuidad o discontinuidad de los 

movimientos sociales, la influencia ideológica y formación política de los lideres de estos 

movimientos, la presencia del multipartidismo en los pueblos indígenas, el estudio de las 

organizaciones indígenas en Guerrero, el proceso de su gestación y desarrollo y el carácter de las 

demandas (Gutiérrez, 2001). 

 

No obstante que en el estado de Guerrero los pueblos indígenas han protagonizado importantes batallas 

por el reconocimiento de sus derechos y han formulado construcciones sociales que dieron vida a un 

movimiento social indígena de gran alcance, la entidad cuenta con un marco jurídico atrasado en lo que 

se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, la primera reforma en materia indígena se realizo en 

1987 que fue en el espíritu de lo que en 1992 fue la adhesión al artículo cuarto de las Constitución 

Federal. 

 

Sin embargo, el movimiento indígena que alcanzó dimensiones nacionales en los años noventa no fue 

suficiente para modificar el pacto social de la entidad que les permitiera a los pueblos indígenas 

avanzar en su lucha (Sarmiento, 2004). 
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1.2    Elecciones en el estado de Guerrero 
 
Las elecciones en el estado de Guerrero que a partir de 1988, con la candidatura de Cuauhtémoc 

Cárdenas por el Frente Democrático Nacional (FDN)1, para la presidencia de la República y la creación 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, han configurado una nueva geografía 

electoral en todo el país y en especial para el estado de Guerrero. Éste había sido históricamente el 

estado que más había abonado al triunfo del PRI hasta 1988, y donde el FDN movilizó un considerable 

número de votantes, posicionándose en el sexto lugar de los estados que en mayor medida apoyaron al 

Frente, con una votación del 35.78% a favor del FDN (Pizzonia, 2002). 

 

Es a partir de 1989 que se crea un nuevo escenario político-electoral en Guerrero, y la competencia 

electoral empieza a adquirir significación en cuanto a la forma en que se accede al poder local. Los 

resultados son además, reveladores del descontento popular con el carácter clientelar y monopólico del 

régimen (Rendón, 2003). 

 

Antes de la coyuntura de 1989 el PRI controlaba casi el total de los ayuntamientos, excepto Alcozauca 

y Cuautepec, municipios ubicados en las regiones de la Montaña y Costa Chica respectivamente 

(Pizzonia, 2002). 

 

El año de 1989 fue el inicio de una mayor competitividad electoral y una tendencia a la pérdida de 

hegemonía del PRI y de la mayor presencia política y electoral del PRD. Es a partir de las elecciones de 

1989 que el PRI pierde sistemáticamente el control de más municipios, y entonces el PRD tendrá 

mayor presencia política electoral pasando de controlar 9 ayuntamientos en 1989 hasta llegar a 41 

ayuntamientos en la elección de 2005. 

 

El estado de Guerrero tiende a oscilar en términos de alternancia partidaria en un esquema que 

podríamos expresar de la siguiente forma: PRI-oposición-PRI, pues ante el desencanto de las gestiones 

de la oposición se presenta una vuelta a lo conocido, en una danza de ciclos en la que ambos partidos se 

disputan el poder en casi los mismos municipios a través del tiempo. Entre 1989 y 1993 el PRD cede al 

                                                           
1 Formado por: PARM, PFCRN, PPS y PMS. 
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PRI siete de los nueve municipios ganados en relación con la estrategia política desarrollada por Ruiz 

Massieu; en el periodo 1993-1996 le gana al PRI 14 municipios, esto se entiende en gran medida por la 

oposición que genera la administración autoritaria de Rubén Figueroa Alcocer y pierde dos; mientras 

que las mayores pérdidas (12 municipios), se verifican en 1999 con el proceso de relegitimación 

posterior a esa administración, el PRI y el PRD ganan y pierden mutuamente siete municipios. Pero 

será en las elecciones de ayuntamientos en 2002 que el PRD gana 30 municipios, de los cuales pierde 

solo seis con relación al periodo anterior. Pero no es sino hasta las elecciones estatales de 2005, en que 

por primera vez el PRD se consolida al ganar la gubernatura del estado y 41 municipios de un total de 

77. 

 

El siguiente cuadro muestra el avance en el control de los ayuntamientos por parte del PRD en 

Guerrero. 

 

Ayuntamientos ganados, renovación, pérdida y continuación entre las elecciones locales para el 

PRD, periodos 1989-2005 

 1989 1993 1996 1999 2002 2005 

Total de municipios ganados por el PRD 9 6 18 13 30 41 

Nuevos 9 4 14 7 13 14 

Perdidos  7 2 12 6 14 

Continúan  2 4 6 11 16 

   Tabla 1 Fuente: Pizzonia 2002:227 
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1.3    Elección de Presidente 
 

Para las elecciones a nivel presidencial, el estado de Guerrero tiene oscilaciones en los comicios 

presidenciales de 1994 y 2000, configurando un estado que disminuye su votación por el PRI, pero se 

mantiene por encima de la media nacional, incrementa la votación por el PAN, por debajo de esta, 

mientras que se mantiene el nivel de votación por el PRD duplicando la media nacional; siendo el 

segundo estado (después del Distrito Federal) en importancia de votos por ese instituto político. El 

margen de ventaja entre el PRI y PRD disminuye a la mitad, por la migración de votantes hacia el 

PAN, mientras que el PRD continúa siendo la segunda fuerza electoral (Pizzonia 2002:220). Para la 

elección federal de presidente en 2006 el PRD incrementó su votación manteniendo el 51.42% a su 

favor. 

 

Las elecciones presidenciales en la entidad se contextualizan en un continuo atraso económico y social, 

producto de una economía predominantemente turística, escaso crecimiento industrial, profunda crisis 

agraria y total dependencia del presupuesto federal. Junto al ejercicio autoritario del poder, esas 

condiciones configuran una situación explosiva, donde amplios sectores demandan bienestar y 

democracia, pero también posibilitan al control político que se vale de las miserias y las grandes 

necesidades sociales (Payan, 1994). 

 

Resultado electoral de la elección federal del año 2006 para Presidente de la República Mexicana 

en el estado de Guerrero. 

Partido Votos Presidente Porcentaje 

PRI 263,020 26,53 

PAN 159,973 16.14 

PRD 509,703 51.42 

                              Tabla 2 Fuente: Elaborado por Pablo Alberto Cruz Morales 
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1.4    El PRD como oposición. 
 

El PRD como partido de oposición no puede consolidar sus posiciones a nivel municipal por distintas 

razones partidarias: problemas en la designación de los candidatos a presidentes municipales por 

excesivo centralismo y acuerdos interpartidiarios por encima de los líderes naturales de las 

comunidades; débil integración orgánica por la diversidad de los partidos y grupos que lo conforman; 

respuesta débil y no satisfactoria a las demandas de las comunidades en relación con una elaboración 

programática también débil. Lo anterior sin desconsiderar los efectos que las estrategias de 

balcanización partidaria y debilitamiento del PRD desplegadas por el PRI han tenido sobre los 

resultados electorales (Pizzonia, 2002). 

 

A partir del incremento de los municipios ganados por el PRD, ¿se puede hablar de democracia en el 

estado?, De los 41 municipios que alguna vez optaron por la oposición PRD en 1989, 1993, 1996, 

1999, 2002 y 2005, 23 lo hicieron una sola vez, y sólo Alcozauca repitió cinco veces hasta que en 2005 

el PRI le arrebató el ayuntamiento. Los siguientes cuadros muestran a los municipios que alguna vez 

optaron por el PRD en la región de la Montaña y Costa Chica, así como los que lo hicieron por más de 

una vez, como fue el caso de Alcozauca. 

 

Ayuntamientos de Guerrero ganados por el PRD de 1989 a 2005 en la región de la Montaña y 

Costa- Chica. 

Municipios de la Costa Chica 1989 1993 1996 1999 2002 2005 

Ayutla de los Libres   X X  X 

Azoyú   X    

Cuajinuicuilapa   X  X X 

Florencio Villarreal   X   X 

Copala     X  

San Luis Acatlan     X  

                      Tabla 3 Fuente: Fernández, 2005 
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Municipios de la Montaña 1989 1993 1996 1999 2002 2005 

Alcozauca X X X X X  

Metlatonoc X  X  X X 

Xochihuhuetlan X  X    

Malinaltepec  X X X X X 

Acatepec     X  

Copanatoyac     X  

Cualac     X  

Tepecuacuilco de Trujado     X  

Alpoyeca      X 

Atlamalcingo del Monte      X 

Huamuxtiltlán      X 

Tlacoapa      X 

Tlapa de Comonfort      X 

Xalpatlahuac      X 

Zapotitlan Tablas      X 

                      Tabla 4 Fuente: Fernández, 2005. 

 

 

Sin embargo, la competencia electoral tiene permeada la vida política de las comunidades y 

municipios, en donde la población no puede sustraerse completamente a los tiempos, dinámicas e 

intereses de los partidos que, sin excepción, se manejan como aparatos de dirección centralizada 

(Gutiérrez, 2002). 
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1.5    Costa Chica 

 
La región de la Costa Chica se ubica dentro de las zonas de muy alta marginalidad y es en estas 

regiones donde el PRI comparativamente obtiene sus mejores resultados electorales, aunque en los 

últimos resultados ha tenido un descenso importante. Este comportamiento electoral lo puede explicar 

las condiciones clientelares y caciquiles a la que han sido sometidos los habitantes de esta región a 

través del tiempo. Las condiciones socioeconómicas que los mantienen en situación de dependencia los 

hacen presa fácil de la coacción o la amenaza para que depositen su voto en determinado sentido. La 

urgente necesidad de apoyos gubernamentales no les permite emitir un voto verdaderamente libre 

(Rodríguez, 2006). 

 

Nuestro municipio de estudio se encuentra localizado en el Distrito Federal Electoral 8 de Ometepec, y 

se ubica en la parte sur oriental del estado en la región de la Costa Chica. Se compone por doce 

municipios: Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, 

Igualapa, Ometepec, San Luís Acatlan, San Marcos, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca. 

 

Para este grupo de municipios conformados en el distrito electoral 8, el PRI se ha mantenido en el 

poder durante las tres elecciones en los municipios de Azoyú, Ometepec y Xochistlahuaca y no así en 

los otros municipios que le han apostado a la oposición. Es interesante subrayar que de este Distrito 

Electoral, 6 municipios regresaron a la opción PRI después de haber optado por otro partido. Solo el 

municipio de Tlacoachistlahuaca ha optado por tres diferentes partidos. 
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Partido ganador para el Distrito Electoral 8 del estado de Guerrero en las 

elecciones locales de 1999,2002 y 2005. 

 

 

MUNICIPIO 1999 2002 2005 

Xochistlahuaca PRI PRI PRI 

Tlacoachistlahuaca PRI PT PAN 

San Luis Acatlán PRI PRD PRI 

Ayutla de los Libres PRD PRI PRD 

Ometepec PRI PRI PRI 

Igualapa PRI PAN PRI 

Azoyú PRI PRI PRI 

Cuajinicuilapa PRI PAN PRD 

Copala PRI PRD PVEM 

Cuautepec PRI PRI PRD 

Florencio Villarreal PRI PRI PRD 

San Marcos PRI PAN PRI 

                                        Tabla 5 Fuente: Elaborado por Pablo Alberto Cruz Morales 
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1.6    Municipio de Xochistlahuaca. 

 
En el municipio de Xochistlahuaca para el rubro de las elecciones locales, se ha podido observar que el 

papel del PRD ha ido incrementando su votación en las últimas tres elecciones, pero no han sido 

suficientes para que el PRI pierda el ayuntamiento. A pesar de que comunidades como 

Tlacoachistlahuaca, que es un municipio también con población amuzga, le haya apostado en las 

últimas dos elecciones a partidos de oposición. 

El municipio de Xochistlahuaca cuenta con 15 secciones electorales con al menos una localidad con 

porcentaje de más de 70% de hablantes de lengua indígena. En estas secciones se concentra el 

porcentaje más alto de hablantes de lengua indígena con el 76.49%, el monolingüismo con 51.68%, y el 

analfabetismo alcanza el 35.05% (Franco, 2000). 

 

La participación electoral reflejada en el año 2000 muestra un porcentaje mayor a todo el distrito, 

incluso al estado, con un 58.92% de participación. El municipio de Xochistlahuaca presenta altos 

grados de monolingüismo y analfabetismo pero la participación electoral es también  mayor, es aquí 

donde el fenómeno de cooptación del voto se hace evidente. 

 

En una nueva redistritación aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 11 de 

febrero de 2004, se establecieron 28 distritos indígenas con el 40% de población indígena. Para el caso 

de Guerrero la ubicación fue de un solo distrito indígena que se ubicó en el distrito 05 (Tlapa de 

Comonfort). En la elección de Presidente en 2006 este distrito tuvo como candidato a Víctor Aguirre 

Alcaide, resultando ganador por la Coalición por el Bien de Todos conformada por el PRD, PT y PC. 
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                                             Fotografía 1. Julio de 2006. Fuente: Archivo Personal 

 

La siguiente grafica muestra el papel que ha jugado el PRI y PRD en elecciones locales para presidente 

municipal a partir de 1989 en Xochistlahuaca: 

"EL PRI Y PRD EN XOCHISTLAHUACA"
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Grafica 1, Fuente: Elaborado por Pablo Alberto Cruz Morales 
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Resultados electorales en elecciones locales para el Ayuntamiento de Xochistlahuaca 

AÑOS PRI PAN PRD OTROS Votos Nulos TOTAL 

1977 2,823     2,893 

1980 2,929   142 10 3,081 

1983 1,652     1,652 

1986 1,314 4  1,198  2,516 

1989 1,644 1 777 808 215 2,660 

1993 2,924 89 801 122 613 4,549 

1996 2,677 378 593 1,952 468 5,600 

1999 4,532 0 3,376 157 600 9,485 

2002 4,121 1,571 2,785 74 498 9,049 

2005 4,504 1,588 3,507 0 690 10,289 

        Tabla 6 Fuente: Gutiérrez 2001:151 

 

 

El papel de las elecciones en el municipio de Xochistlahuaca, así como en otras comunidades indígenas 

del estado, ha sido objeto de disputas entre facciones partidistas, así como enfrentamientos y toma de 

los ayuntamientos. Enfrentamientos que demandan el buen uso de los recursos que son destinados a los 

ayuntamientos y el respeto a la elección de sus autoridades. 
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1.7    Construyendo la democracia electoral en regiones indígenas 
 
El ejercicio de la democracia electoral en las regiones indígenas se encuentra en una etapa de 

movilidad, es decir de participación política a partir de la década de los setentas y ochentas. Un notable 

incremento de participación ocurrió en las elecciones de 1988, con la candidatura de Cuauhtémoc 

Cárdenas para la presidencia de la República Mexicana, en donde se advirtió la participación de las 

comunidades indígenas identificadas con la centro-izquierda partidista en este caso con el Partido de la 

Revolución Democrático (PRD). La población indígena se identificó en el PRD por una alternativa 

partidista que no fuera el mismo sistema de partido que los mantiene en el rezago económico y social. 

 

Actualmente el impacto en la participación política de los pueblos indígenas ha sido inexistente ya que 

los partidos políticos no han transformado sus métodos de elección de candidatos para adaptarse a la 

nueva distritación indígena, y los pueblos indígenas se sienten ajenos a los partidos políticos. Los 

pueblos indígenas tienen el dilema de seguir considerando si los partidos políticos van a seguir siendo 

sus mediadores para que sus demandas sean atendidas o emerger como actores políticos de manera 

organizada con base en sus propias normas electorales para tener representantes en los Congresos 

Legislativos (González, 2008). 

Es también importante mencionar que existen nuevas estrategias de lucha que los pueblos indígenas 

han conformado y que no contemplan a los partidos políticos como catapulta para alcanzar sus 

objetivos, como ejemplo de esto se encuentra el Municipio Autónomo de San Juan Cópala en Oaxaca y 

la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria en Guerrero. 

 

En este sentido las demandas zapatistas y las disputas partidarias y ciudadanas por el poder, y la 

movilización indígenas por el poder obligaron a todos los partidos políticos incorporar en sus 

plataformas la cuestión indígena, aunque ninguno se plantea incorporar las demandas indígenas de 

refundación del Estado o la pluralización de las esferas de poder, incluidas las de los partidos 

(Valladares, 2007). 

 

Pero me parece necesario plantear las siguientes preguntas. ¿Qué hace que un indígena vote por cierto 

partido político?, ¿Por qué es importante el voto indígena en las comunidades y por qué al momento 

que se da una particular coyuntura política en el país se ve una mayor participación política de algunos 
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distritos indígenas?, ¿Por qué en los distritos indígenas más marginados, existe una votación mayor a 

favor del PRI?, o ¿por que el PRI sigue gobernando en un municipio como Xochistlahuaca, donde se 

han dado enfrentamientos pos-electorales después de conocer el fraude electoral?, o ¿porque se vuelve 

a elegir a una presidenta municipal como es el caso de Aceadeth Rocha que fue acusada de corrupción 

y de desvío de recursos?. 

 

En las regiones indígenas con muy alto grado de marginalidad, como la Costa Chica y la Montaña de 

Guerrero, se puede rastrear la relación que existe en la entrega de recursos y la militancia a un partido 

político o el ejercicio del voto a favor de un candidato por la lealtad política relacionada con la 

explotación de recursos. 

 

El ejercicio del poder local no se resuelve con el proceso electoral, que se encuentra mediado por las 

presiones de los partidos y la decisión de las personas que ejercen el voto; para convertir tal acto en una 

estrategia de sobrevivencia más que en un acto de soberanía. 

  

Se llega a plantear la relación existente entre el voto étnico y las necesidades que tiene la población 

indígena, pero creo que también en los procesos electorales donde se da la participación electoral 

mayormente indígena existen por otros factores; los que están ligados a una conciencia política, es 

decir, relacionados con las instituciones del municipio y la comunicación que existe entre ellos. Podrían 

ser los chistes, comentarios y demás situaciones en las que se exprese, pues en una diversidad de 

formas se crea y se reproduce una cultura política entre la población que no necesariamente tiene que 

ver con los recursos que ofrecen los partidos políticos a la población, sino con la figura del candidato y 

del partido, y de toda la dinámica de la mercadotecnia que se maneja en tiempos electorales.  

 

Los conflictos post-electorales en el municipio de Xochistlahuaca y en la región se dan al tiempo en el 

que el multipartidismo arriba y por tanto se genera una gran competitividad entre los partidos. En las 

elecciones federales de 2000 el PRD en la región se mantuvo como segunda fuerza política, mientras 

que el PAN obtuvo una mayor presencia que en las elecciones previas. Si bien el PRI se mantuvo como 

primera fuerza política, también es cierto que se registró una mayor participación electoral, que no 

favorece directamente al PRI, sino a los partidos de oposición. Para las elecciones federales de 2006 el 
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PRD consolida su presencia al mantener un nivel de votación del 51.42%, por encima del ex partido de 

Estado, aunque en Xochistlahuaca no ha logrado ganar. 

 

Algunos autores plantean que la democracia indígena no es igual a la democracia “occidental”. Se 

afirma que la “costumbre” es la forma en que las comunidades indígenas han construido su propia 

democracia. No es una democracia en la cual estén en juego las tendencias políticas y los partidos, sino 

que se sustenta en la participación en los sistemas de cargos y en las obligaciones comunales. Por lo 

tanto, se exige respeto a la misma ya que es resultado de las tradiciones ancestrales, como lo fue el 

calpulli2, a partir de las cuales estas comunidades se han organizado. La búsqueda de la democracia 

como un espacio efectivo que beneficie a toda la población del país, implica ampliar la búsqueda de la 

misma como un ejercicio de la diferencia, no solamente en relación etnia-nación, sino en las 

comunidades indígenas. Las particularidades culturales deben confrontarse con los derechos tanto 

colectivos como individuales que los mexicanos formalmente tenemos, derechos por los que muchos 

sectores pugnan por hacer realidad (Tejera, 1994). 

 

Por lo tanto se plantea que la democracia de tipo electoral es ajena, “externa”, a la cultura indígena. 

Entonces en nombre del respeto debido a las diferencias étnicas y culturales debería permitírseles 

practicar sus propias formas de gobierno en vez de buscar imponerles las nuestras (Viqueira, 2000). 

 

La lucha por el poder municipal de los pueblos indígenas es anterior al multipartidismo actual, será 

hasta fines de los setenta y principios de los ochenta con las reformas a las leyes electorales en el 

ámbito federal, cuando la presencia de las oposiciones al ex partido de Estado empiezan a impactar en 

la vida política de los pueblos, tanto por la emergencia de nuevos actores políticos cuanto por las luchas 

fraccionales al interior del PRI inicialmente, y de los partidos de izquierda, después (Gutiérrez, 2001). 

 

En síntesis podemos afirmar que es importante identificar que en los momentos actuales se agregan 

nuevos componentes en la entidad, en cierto modo determinantes, que hacen diferente la acción de los 

actores sociales. Se trata de un conjunto de procesos políticos, cuyo perfil esta delineado por la 

                                                           
2 El gobierno del Calpulli se hallaba integrado por los jefes de las parentelas o familias extensas, es decir, por los hombres 
de mayor edad y sabiduría. 
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presencia de los siguientes factores; el surgimiento y consolidación del multipartidismo que ha 

generado una mayor disputa en los procesos electorales en sus distintos niveles de gobierno, el reclamo 

de los pueblos indios por una nueva relación frente al Estado y avanzan en la práctica con acciones 

autonómicas, y el surgimiento de organizaciones armadas de izquierda (Gutiérrez, 2000). 

 

La presencia formal de los partidos políticos en los pueblos indígenas es un hecho y, con ellos, el 

surgimiento de una “clase política”, que liderea conglomerados y disputa el poder local. La adscripción 

a un partido político, el manejo de recursos, la ambición de poder individual, la forma y contenido de 

las campañas electorales, la distribución de las regidurías plurales según los resultados electorales, la 

participación más decisiva de las mujeres y un sinfín de elementos que trastocaron de algún modo la 

vida interna de las comunidades, de tal forma que estudiar estos fenómenos es importante para entender 

los nuevos escenarios políticos-electorales en los pueblos indígenas que conforman el estado de 

Guerrero (Gutiérrez, 2002). 

 

Con este panorama sobre la importancia de las disputas políticas y las contiendas electorales en el 

estado de Guerrero y en el municipio de Xochistlahuaca presentamos en el siguiente capítulo un 

panorama del municipio de Xochistlahuaca que fue el centro de mi investigación. 
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CAPITULO II 

Breve etnografía de Xochistlahuaca 

 

2.     Ometepec; Ciudad Ladina 

 
Para entender el contexto en el que se mueven los amuzgos de Xochistlahuaca, es necesario mencionar 

la importancia del municipio de Ometepec, donde habitan mayormente mestizos de la región. En este 

municipio los amuzgos compran en su mayoría bienes manufacturados entablando casi siempre una 

relación asimétrica con los ometepeños. 

 

Ometepec es la ciudad fundamental a partir de donde se tejen las redes de poder en el oriente de la 

Costa Chica3 y donde habita la “gente de razón”, ya que ha sido la ciudad principal en la región desde 

épocas de la independencia, tanto por el peso de su economía, por el tamaño de su población4, como 

por las relaciones que tiene con centros económicos (Acapulco) y de poder (Chilpancingo) en el estado 

(Rodríguez 2005:126). 

 

Ometepec ha sido lugar de asentamiento de encomenderos, militares, funcionarios de alto rango, ricos 

ganaderos, comerciantes, intermediarios, españoles con o en busca de fortuna, políticos, etc. Es un 

lugar en donde va a parar gran parte de la riqueza agrícola, ganadera, artesanal y la mano de obra de los 

pueblos de su alrededor, en esta caso de los amuzgos de Xochistlahuaca. El mercado regional más 

grande se encuentra en esta cabecera al que frecuentemente baja la población amuzga a hacer sus 

compras de alimentos y bienes manufacturados. Los ganaderos y comerciantes de este municipio 

mantienen relaciones de poder con funcionarios y dirigentes priistas que en su mayoría viven en 

Ometepec, y que mantienen relaciones en el interior de las comunidades con grupos caciquiles locales 

y regionales, con intermediarios y con representantes del partido oficial. Ometepec siempre ha 

significado el asiento histórico del poder político y económico que ha ejercido una sujeción y control 

sobre los pueblos indígenas de la región. Por estas características no es difícil entender que Ometepec 

siempre ha sido gobernado por el PRI. 

                                                           
3 El oriente de la costa chica está conformado por Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca.  
4 Ometepec produce el 63% del PIB regional y concentra el 45% de la población del oriente de la Costa Chica. 
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En los últimos años se ha consolidado en esta ciudad un núcleo de poder hegemónico alrededor de una 

familia: los Aguirre, quienes supieron combinar la actividad ganadera con el usufructo de los puestos 

públicos municipales, con lo que adquieren el control de la comercialización del ganado y el acceso de 

los recursos públicos para obras y producción (Rodríguez, 2005). 
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2.1    El municipio de Suljaa' 

 
El municipio de Xochistlahuaca se localiza en la Sierra Madre del Sur y pertenece a la región de la 

Costa Chica del estado de Guerrero5. Las coordenadas geográficas de la región amuzga son: de latitud 

norte 16°47’35¨ y 98°14’28¨ de longitud Oeste de Meridiano de Greenwich. La extensión territorial del 

municipio es de 321.10 Km., que representa 0.5% de los 64.261 Km. que tiene la superficie total del 

estado (Gutiérrez 2001a:37). 

El municipio tiene una altura sobre el nivel del mar que va desde los 500 a 900 metros y la cabecera 

municipal está ubicada a una altura de 600 metros aproximadamente (López 1997:51). Xochistlahuaca 

limita al noreste, este y sureste con el estado de Oaxaca, al suroeste limita con el municipio de 

Ometepec, al oeste y noreste limita con el municipio de Tlacoachistlahuaca (López, 1997). 

 

Los amuzgos llaman a su lengua Ñomndaa que en lengua amuzga significa “palabra del agua” y se 

reconocen como Nn'ancue que significa “personas de en medio” (López, 1997). De lo anterior surge la 

versión de que los amuzgos tienen su origen en el mar, es decir, que vienen de las tierras de en-medio. 

Sin embargo cabe señalar que la designación de amuzgos se refiere a lo que estos representaban para el 

imperio Mexica. 

 

Por su parte Xochistlahuaca es una palabra nahua que significa “Llanura de flores”, pero entre los 

amuzgos la nombran Suljaa', palabra amuzga que significa “Plan de las flores”. A su vez el nombre de 

su lengua “Amuzgo” (amoxco), tiene origen en la lengua nahua y es una palabra compuesta de dos 

vocablos; amox (tli) que quiere decir libros y co que es locativo, por lo que amoxco significa lugar de 

libros. Esta denominación de lugar de libros, se debe probablemente a la designación como cabecera 

administrativa y religiosa de la zona y lugar en dónde se tenía el control por escrito de los sucesos de la 

región (López 1997, Aguirre 2003). 

                                                           
5 Son siete las regiones que componen al estado de Guerrero: Costa Grande, Costa Chica, Centro, Acapulco, Tierra 
Caliente, Norte y Montaña. 
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Mapa 1. Estado de Guerrero 
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Mapa 2. Municipio de Xochistlahuaca 

Fuente: Gutiérrez, 2001 (a) 
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Fotografía 2, Xochistlahuaca. Fuente: Archivo personal 

 

La región amuzga de Guerrero está integrada por los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca y 

Tlacoachistlahuaca y en el estado de Oaxaca por  los municipios de San Pedro Amuzgos y Santa María 

Ipalapa. En los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, reside la mayor parte de la 

población amuzga, que ocupan conjuntamente una extensión territorial de 771.10 Km2
 (Gutiérrez 

2001a). 

 

“Se desconoce el origen de este grupo indígena; algunos lingüistas encuentran en su idioma semejanza 

con el mixteco, lo cual indica que emigraron del norte junto con aquel grupo, siguiendo la ruta del 

Pánuco, según la teoría de Sahagún y Torquemada. Ascendieron a la mesa central estableciéndose en 

Tula, después se vieron obligados a pasar a Cholula, y más tarde al sur, radicándose en territorio del 

hoy estado de Oaxaca, debido probablemente a invasiones chichimecas y nahuas, quedaron aislados 

en el hábitat que actualmente ocupan. Gay y Burgoa creen que emigraron de Sudamérica. Fundándose 



36 

 

en determinadas semejanzas entre ellos y algunas tribus de esas regiones. Hoy algunos les consideran 

descendientes de los antiguos olmecas”.6  

El pueblo amuzgo existió como unidad político-social desde el México antiguo. En ese tiempo fue 

dominado por los mixtecos y mexicas, de estos últimos recibió el nombre de amuzgo y también 

denominaron Xochistlahuaca a uno de sus lugares de asentamiento (Jordá 2003:129). 

 

Existe una versión oral y documental previa a la llegada de los españoles, de acuerdo con la cual los 

amuzgos estaban sujetos en parte a los Ayacastecas y al cacicazgo de Ipactepec, en alianza con el de 

Tututepec. 

La identidad que asumen los amuzgos está relacionada a su espacio territorial, es decir en los lugares 

que habitan; así ellos se distinguen por el paraje, comunidad o la cabecera municipal. Entre los 

amuzgos se suele identificar a las personas por el lugar de procedencia, su forma de hablar, de vestir, 

tanto del hombre como de la mujer, de caminar y hasta la manera de portar el machete. Se reconoce a 

las mujeres amuzgas de Guerrero por la forma de amarrar su cabello en forma de trenza alrededor de la 

cabeza y por la enagua junto con el huipil que portan (Franco, 2000). 

 

En lo referente al modelo tradicional de la familia amuzga se asignan las tareas por genero y edad, así 

las mujeres desde pequeñas aprenden las responsabilidades que en años posteriores les corresponderán 

como son el cuidado de los hijos, las actividades domesticas y el tejido en el telar de cintura. Mientras 

que a los hombres les toca el trabajo en el campo, traer leña y cuidar animales (Jordá 2003:143). 

 

                                                           
6 Según la monografía de los “Amuzgos” del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, citada en López, 1997. 
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Los amuzgos tienen dos formas de tenencia de la tierra: la ejidal y la comunal. En el municipio de 

Xochistlahuaca se contabilizan siete ejidos, dos de los cuales pertenecen a la población mixteca y 

nahua, y uno de ellos, el de Cozoyoapan, la tenencia de la tierra es comunal (Franco, 2000). 

 

Dentro del municipio de Xochistlahuaca conviven pueblos indígenas de diverso origen: amuzgos 

quienes son la mayoría, mixtecos y nahuas en mucho menor proporción. La región amuzga la 

componen las siguientes comunidades: Xochistlahuaca, Arroyo Guacamaya, Arroyo Pájaro, Arroyo 

Montaña, Crucero de Camino, Piedra Pesada, La Ciénega, Cumbre de San José, Rancho del Cura, 

Arroyo Grande, Junta de Arroyo Grande, Rancho del Cura Ejido, Cerro Bronco, Cozoyoapan, Plan 

Maguey, Cabeza de Arroyo Nuevo, Plan de los Muertos, Llano del Carmen, Manantial Mojarra, 

Cabeza de Arroyo Caballo, El Santiago, Plan de Pierna, Los Liros, Colonia Luís Donaldo Colosio, Plan 

Lagarto, Arroyo Gente, Guadalupe Victoria, Tierra Colorada, Colonia Renacimiento, Lindavista. 

 

Mientras que la región Mixteca la conforman las comunidades de Cerro Verde, La Soledad, La 

Calabaza, Rincón Pochota, y San Miguel Tejapan y la región Nahua es conformada por tres 

comunidades: Plan de Guadalupe, Cerro Heno y El Carmen. 
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2.2    La Economía Amuzga 

 
Los amuzgos basan su economía principalmente en una agricultura de subsistencia o de autoconsumo. 

El cultivo fundamental es el maíz que junto con el frijol, la calabaza y los frutos de huertas silvestres 

son la base del sustento de la mayoría de la población indígena. También se acostumbra cultivar cacao, 

café, jitomate, caña de azúcar, esta ultima para la elaboración de panela (piloncillo). A si mismo se 

dedican a la ganadería, el comercio, producción de cerámica, tabiquería y tejería (Franco, 2000). 

Una fuente de ingresos significativa es la venta de diversos objetos y productos alimenticios en la 

ciudad mestiza de Ometepec; entre los principales se encuentran la naranja, el mamey, la caña, la 

jícama y el piloncillo, así como los huipiles y cohetes. También sobresalen, en cuanto a las mujeres, los 

servicios que prestan como trabajadoras domésticas y niñeras. Las mujeres y los hombres se emplean 

como peones en los ranchos o en las construcciones, lo que también ayuda en la economía familiar 

amuzga. Recientemente han surgido los pequeños comercios en el interior de las comunidades, tales 

como taquerías, cenadurías, tiendas de hilos, abarrotes y la venta de productos del campo (Aguirre, 

2007). 

 

La producción artesanal se orienta a la elaboración de huipiles, a ellas se dedican las mujeres amuzgas 

desde muy pequeñas por medio del telar de cintura, los huipiles de Xochistlahuaca son reconocidos a 

nivel internacional por su gran belleza. También elaboran manteles y servilletas que comercializan los 

domingos en la plaza del municipio aunque la mayoría son adquiridos por acaparadores de la región. 

 

La gastronomía amuzga incorpora en gran medida el maíz y los productos de origen local. Se elabora 

chocolate con el cacao que se siembra en la zona, éste se muele en el metate y se le agrega piloncillo. 

Los tamales también son parte fundamental de la comida amuzga y se hacen de diversas formas 

(Aguirre, 2007). 

 

La religión dominante es la católica, pero también existen otros grupos pertenecientes a la religión 

protestante: Presbiterianos, Testigos de Jehová, Pentecostés y Luz del mundo.  

El tipo de construcción de las viviendas abarca desde la casa tradicional conocida como “redondo”, la 

cual está diseñada en forma circular con un muro de varas entretejidas recubiertas de barro y con un 
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techo cónico de paja. Otro tipo de casa tradicional es la de adobe con techo de teja, frecuentemente de 

dos alas y de forma rectangular. Sin embargo, el tipo de construcción que comienza a ser dominante y 

demandada son las casas de material tales como de ladrillo y concreto (Franco, 2000). 

 

En lo referente a la infraestructura educativa el panorama es el siguiente: el servicio educativo se ofrece 

en los dos subsistemas; el bilingüe y el monolingüe. Las escuelas monolingües en español de preescolar 

y primaria sólo están en la cabecera municipal y atienden tanto población infantil hispanohablante 

como amuzgo-hablante. En la comunidad de Cozoyoapan se encuentra una preparatoria y en la 

cabecera municipal se encuentran los niveles de secundaria técnica y bachillerato, por lo que la única 

opción escolarizada para la población de las 48 comunidades para poder continuar sus estudios, es la de 

acudir a Xochistlahuaca y para seguir con estudios de nivel superior deben de trasladarse a Ometepec 

(Jordá, 2003). 

 

De acuerdo a las cifras oficiales disponibles el 17.2% de la población guerrerense son indígenas 

asentados en la zona de la Montaña y en menor medida en la Costa Chica, siendo estas las más 

marginadas del estado. La población de los municipios de Cochoapa el Grande, Acatepec y Metlatonoc 

ubicados en la montaña guerrerense se mantienen en los primeros lugares de marginación a nivel 

estatal. 

 

Xochistlahuaca actualmente tiene una población de 25,180 habitantes. Es considerado un municipio 

con un nivel de marginación muy alto ocupando el octavo lugar a nivel estatal y el lugar veintitrés a 

nivel nacional. Ocupa el séptimo lugar de hablantes de lengua indígena a nivel estatal, con el 91.73% y 

un 39% de monolingüismo7. 

 

Los conflictos más comunes en la región amuzga son originados por el control de la tierra y el control 

político local. Los conflictos por la tierra se originan desde la época colonial y la lucha por el control 

político se manifiesta de diversas formas, principalmente por el dominio de caciques indígenas o 

mestizos que controlan el poder municipal y en la última década por las confrontaciones partidistas 

(Franco, 2000). 

                                                           
7 Según datos de la CONAPO y del INEGI 2005. 
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2.3    Recuento de las crisis políticas en Xochistlahuaca8 

 
Para poder adentrarnos en el ámbito político del municipio de Xochistlahuaca, entre los amuzgos del 

estado de Guerrero, es necesario mencionar los movimientos que han acontecidos en décadas 

anteriores, para después realizar la interpretación del último gran movimiento que se suscitó en 

Xochistlahuaca en el periodo 1999-2001, así como también explicar las causas que le pusieron fin a 

dicho movimiento que son el objetivo central de esta investigación. 

 

Para realizar un pequeño bosquejo de la vida política entre los amuzgos de Xochistlahuaca, recurriré al 

estudio realizado por Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, que lleva como título “Déspotas y Caciques”, ya 

que es hasta el momento el trabajo más reciente desde la perspectiva de la antropología política 

realizado en el municipio de Xochistlahuaca y por el periodo de estudio es el antecedente inmediato 

para acercarnos al objetivo de esta investigación. 

 

 

2.3.1    El primer movimiento político (1977-1980) 

 

Hasta hace pocos años la responsabilidad para elegir al presidente municipal recaía en la decisión de 

los principales del pueblo amuzgo. Estos buscaban candidatos responsables, honestos, trabajadores, que 

debían haber servido en la estructura de cargos, además analizaban la conducta del candidato ante el 

pueblo y al interior de su familia. Después la propuesta del candidato era llevada a la Asamblea del 

pueblo en la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, patrón de la cabecera, en esa fecha era nombrado 

el nuevo representante de los amuzgos. Esto se modifica, entre otras cosas por la presencia de los 

partidos políticos, en este contexto la profesora amuzga Josefina Flores, candidata del PRI (único 

partido en el municipio) es impuesta como presidenta municipal de Xochistlahuaca para el trienio 

1977-1980 con el apoyo del Coronel Rangel, jefe de la zona militar de Cruz Grande, ubicada en la 

Costa Chica. Su imposición rebasó la decisión de las autoridades principales que ya habían elegido al 

amuzgo Antonio García, contraviniendo la decisión comunitaria y las formas tradicionales de elección, 

que se nombraba a través de los principales y del Consejo Supremo Amuzgo. 

                                                           
8 Este capítulo se elaboro tomando como base el libro; “Déspotas y Caciques” de Miguel Ángel Gutiérrez Ávila 
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La maestra amuzga propició el ambiente para que los maestros y habitantes de Xochistlahuaca -quienes 

al inicio de su gestión la habían apoyado-, iniciaran la demanda de destitución por abuso de autoridad, 

represión, despotismo y por no haber entregado los apoyos a los que se había comprometido al inicio 

de su gestión. 

 

La imposición de esta cacica amuzga provocó una serie de protestas y respuestas sociales, por su 

imposición que fue en contra de los derechos e intereses de la mayoría de los habitantes de 

Xochistlahuaca. Como ejemplo de esto los regidores formularon una  petición de destitución de la 

presidenta en los siguientes cargos: demolición de dos canchas deportivas escolares, el cierre de una 

escuela primaria federal, el asesinato del comandante de la policía urbana, el homicidio de un 

campesino por la policía cumpliendo órdenes de la presidenta, el encarcelamiento masivo de 28 

personas y la elaboración de procesos judiciales para mantener encarceladas a personas inocentes. 

La destitución formal no pudo llevarse a cabo por haberse cruzado con las elecciones locales para 

diputados. 

 

Después de éste primer intento de destitución, surge un grupo autodenominado “Los Orientadores”, el 

cual se planteaba crear una organización política, emanada y sustentada en la mayoría de la población, 

independiente del PRI y de cualquier otro grupo político. Los Orientadores eran un grupo de 

promotores bilingües que se proponía orientar a los campesinos para que se organizaran. Estaban 

conformados en su mayoría por estudiantes de la Universidad de Chapingo, algunos de ellos originarios 

de la región. 

 

En su estrategia de lucha para hacerle frente al gobierno de la presidenta Josefina Flores, los integrantes 

del grupo de los Orientadores realizaron un diagnóstico de la situación socioeconómica del municipio, 

concluyendo que los principales problemas del municipio eran: falta de una secundaria, acaparamiento 

de productos agrícolas y artesanales de la región, la falta de pavimentación de la carretera 

Xochistlahuaca-Ometepec, y los problemas laborales de los maestros y promotores bilingües (como los 

bajos salarios y la falta de prestaciones). 
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La carencia de una secundaria en el municipio sería el estandarte para llevar a cabo la estrategia de 

lucha. Los Orientadores se plantearon en una primera etapa que necesitaban “preparar las fuerzas del 

pueblo para dar la lucha”. La primera etapa consistiría en promover en todas las comunidades del 

municipio, reuniones para nombrar a los representantes que integrarían el Comité pro-escuela 

Secundaria. Después del nombramiento de los representantes de cada comunidad se empezaron a 

realizar reuniones cada ocho o quince días, donde se recogían ideas, opiniones y cooperaciones 

económicas. 

 

Después de consolidar las reuniones en las comunidades y de aglutinar suficientes fuerzas en las 

convocatorias, los Orientadores pensaron que era el mejor momento para entregar la solicitud a las 

autoridades de la Secretaria de Educación Pública para  solicitar la creación de la Secundaria. El 

Comité después de entregar la solicitud a las autoridades, regresó con la promesa de que, dependiendo 

del presupuesto, se le consideraría para el año siguiente. Dicha promesa no era suficiente para los 

Orientadores, quienes decidieron continuar con la movilización para mantener el nivel de organización. 

 

Ante tantas reuniones para la creación de una secundaria empezaron a sospechar las autoridades 

municipales y que el verdadero objetivo era destituir a la edil. Por lo que la presidenta municipal armó 

una campaña de desprestigio contra los integrantes de la organización, acusándolos de comunistas. Los 

Orientadores, por su parte convocaron a la población para una marcha-mitin de repudio a la presidenta. 

Con este primer triunfo de haber aglutinado a suficientes personas en la marcha-mitin, los Orientadores 

se sintieron con la suficiente fuerza para volver con el objetivo de destituir a la presidenta. La estrategia 

a seguir de los Orientadores seria la “preparación de fuerzas”, creando una opinión favorable por medio 

de la realización de asambleas y reuniones, impresión y distribución de propaganda, movilización para 

ganarse aliados y buscar apoyos de la región. Después seguiría con la toma del palacio municipal, 

acción que nunca antes se había realizado en el municipio. Fue a mediados de enero de 1980 cuando el 

Consejo Supremo Amuzgo9 y el comisariado ejidal de Xochistlahuaca se declaran en contra de la 

presidenta y deciden reunirse en la Comisaria para votar por la destitución, elegir nuevas autoridades 

municipales y tomar por primera vez el palacio municipal. 

                                                           
9 La formación de los consejos supremos indígenas en todo el país estuvo impulsada por el Instituto Nacional Indigenista 
como una forma de dar representatividad a cada una de las etnias frente al estado. En la actualidad, el Consejo Supremo 
Amuzgo es menos que una figura formal. 
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La respuesta del gobierno estatal no se hizo esperar. Después de que funcionarios del gobierno de 

Rubén Figueroa acuden a Xochistlahuaca para resolver el conflicto declarándose incompetentes por la 

fuerza del movimiento, el gobernador decide trasladarse a Xochistlahuaca y decirle a los amuzgos con 

un lenguaje despótico que mantendría a la presidenta hasta que termine su periodo. En un ambiente de 

desmoralización los habitantes inconformes deciden regresar a casa. 

 

Este primer movimiento político, sin antecedentes en la región amuzga, era difícil que lograran todos 

sus objetivos. Sin embargo el movimiento se había extendido a todos los promotores bilingües y 

maestros de la zona, iniciándose la organización al interior de ellos. El movimiento les había dejado 

una experiencia en nuevas formas de organización política para los amuzgos. 
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2.3.2 El segundo movimiento: El caciquismo de viejo cuño (1989-1990) 

 

El segundo enfrentamiento político relevante se registró en 1989-1990 en el trienio de Don Rufino 

Añorve Dávila, cacique de la región y pariente de una larga dinastía de caciques a nivel Estatal. 

En la contienda interna del PRI municipal para elegir al candidato para la presidencia municipal en el 

trienio 1986-1989, se presentaron tres facciones. Don Eligio Cruz de Jesús ex presidente municipal en 

el trienio 1980-1983, se presentó “con una facción que postulaba al señor Adolfo López Valtierra como 

candidato a la presidencia municipal. Por otro lado se encontraba la facción de Aceadeth Rocha y su 

hermano, quienes tenían buenas relaciones con funcionarios del PRI estatal que se encontraban en la 

campaña proselitista del ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu. Había otra facción con Don Esaú 

Torres a la cabeza, contando con el apoyo de comerciantes, ganaderos y campesinos” (Castro 

1993:189). 

 

Sin embargo, la facción de Aceadeth Rocha y la de Eligio Cruz se aliaron para postular a Adolfo López 

para la presidencia, quedando fuera la facción de Esaú Torres, quienes después se cambiaron a las filas 

del Partido Autentico de la Revolución Mexicana para postular a Don Rufino Añorve Dávila, “el 

cacique más prestigiado dentro del municipio, y que contaba con la experiencia de un interinato en la 

presidencia municipal entre los años 1967 y 1968” (Castro 1993:189). 

 

Al llevarse a cabo las elecciones, el candidato del PRI resultó ganador, aunque después de un año de 

gobierno Alfonso López tuvo problemas y fue destituido cuando hizo alusión de obras inexistentes en 

su primer informe. La presidencia fue ocupada entonces por Abel Arango Valtierra. 

 

Después del conflicto al interior del PRI en el trienio anterior, las elecciones para elegir al presidente 

municipal se acercaban y había que elegir al candidato. Ahora las facciones del PRI municipal estaban 

a cargo del cacique Rufino Añorve, apoyado por su tío Marcelino Miranda Añorve, quien era en ese 

momento diputado estatal y delegado distrital del Comité Directivo Estatal del mismo partido. La 

segunda facción era conformada por Aceadeth Rocha, la tercera por la maestra María Dolores, quien 

fungía como delegada estatal del PRI, y la cuarta estaba integrada por el ingeniero Marciano Guzmán, 

quien era secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el municipio. Al 
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final de la elección resultó ganador el cacique Rufino Añorve, aunque la facción de Marciano Guzmán 

se pronuncio en contra de estas elecciones solicitando al comité estatal del PRI nuevas elecciones. Se 

llevarían a cabo dos nuevas elecciones donde el ganador siguió siendo Rufino Añorve.  

 

Ante esta situación la facción inconforme decide apoyar al candidato del Partido de la Revolución 

Democrática, el amuzgo Ignacio Guillen, de la comunidad de Cozoyoapan. Las prácticas fraudulentas 

del PRI a la hora de la elección se hicieron presentes. Por ejemplo, Esaú Torres cambió las oficinas 

electorales y las instaló contiguas a la casa de su tío Don Rufino, donde ahí se recibieron las urnas. 

 

Las protestas no se hicieron esperar. Varias comunidades se movilizaron para tomar las instalaciones 

del palacio municipal. Priistas desplazados, ex priistas y perredistas, se unieron para impedir que 

Rufino Añorve asumiera la presidencia. En la memoria de muchos indígenas están los asesinatos que 

decían, había mandado cometer Rufino Añorve cuando fue presidente interino. 

 

Los insurrectos contra el poder caciquil se organizaron para mantener el ayuntamiento en forma 

organizada, eligiendo al profesor Genaro Cruz Apóstol para estar al frente. A semejanza y con la 

experiencia que obtuvieron en el movimiento contra la ex alcaldesa Josefina Flores, se constituyó un 

comité de lucha y un equipo de Orientadores, compuesto de maestros, campesinos y ciudadanos. 

 

Después de dos meses fueron desalojados por la fuerza, a través de la policía del estado, mediante un 

convenio en el cual se comprometía Don Rufino Añorve a respetar la integridad física de los opositores 

y a cambiar su actitud en comparación a su pasada gestión. Esto no pasó de ser solo una promesa: la 

represión fue ejercida con mano dura contra la oposición. Ante tal situación los inconformes se 

disolvieron, por no contar con un proyecto político y por la composición heterogénea de sus 

integrantes. 
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2.3.3    El tercer movimiento (1997-1999) 

 
El PRI competiría en la elección para la presidencia municipal para el periodo 1997-1999, presentando 

a Marciano Mónico como su candidato. Marciano Mónico había sido empleado de Don Rufino Añorve 

cuando éste fue presidente municipal por segunda ocasión, había sido profesor bilingüe, dos veces 

presidente del PRI municipal y por último barrendero de la secundaria. Tal vez su cercanía con el 

cacique Rufino Añorve bastó para que el PRI municipal decidiera postularlo como su candidato.  

Por su parte el PRD tuvo como candidato al profesor Genaro Cruz Apóstol, ex integrante del grupo de 

los Orientadores y participante en la tentativa destitución de Rufino Añorve. Ya en la contienda 

electoral, la oposición denunció la compra de votos por parte del PRI, quienes utilizaban alguna 

prebenda, dadiva o beneficio para aumentar la votación a su favor.  

 

La candidatura del PRD fue decisión de los ancianos y principales de muchas comunidades. El profesor 

Genaro Cruz visitó todas las comunidades para recoger las principales problemáticas del pueblo 

amuzgo, para después presentar un documento en donde se vieran reflejados los problemas y 

aspiraciones de la mayor parte del pueblo amuzgo. 

 

El documento presentado incluía los siguientes temas relevantes para la población amuzga: producción, 

salud, educación, justicia, organización, cultura y religión. Además de incluir la participación del 

Consejo de Ancianos como ejes de su identidad y unidad, para contar con un desarrollo integral. 

 

La intención primordial era la de revalorar y retomar la organización comunitaria existente en cada una 

de las comunidades del municipio, hasta organizar un Consejo de Ancianos municipal. Se recalcaban 

los valores comunitarios, la promoción e impulso de actividades productivas, culturales y educativas en 

la que participaran jóvenes, mujeres y hombres, y la recuperación de una medicina tradicional. Todos 

estos puntos asemejaban un proyecto de municipio autónomo. 

 

Este era el proyecto que el profesor Genaro Cruz presentó para poder competir en la elección para la 

presidencia municipal de Xochistlahuaca y poder hacerle frente al candidato del PRI. 
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No obstante el PRI obtuvo el triunfo en las elecciones con la compra de votos que realizó. Entonces 

Marciano Mónico llegó a la presidencia, empezando a actuar como si estuviera en el “viejo oeste”; 

“bien empistolado”, siempre resguardado por la policía municipal. Según las demandas que se hicieron 

contra él, hasta los regidores iban a dar a la cárcel. 

 

Harto de los abusos, la indolencia y la corrupción de Marciano Mónico, el día 11 de enero de 1998, 

cientos de amuzgos de todos los partidos políticos decidieron ocupar la presidencia municipal. La gota 

que hizo derramar el vaso fue que en estado de ebriedad, el edil golpeó con una pistola al entonces 

presidente municipal del PRI, Esaú Torres. Éste sería el líder que encabezó la toma del ayuntamiento 

junto con Tiburcio López Mesino, líder municipal del PRD, y Marcos de Jesús Santiago, dirigente del 

PT, quienes acordaron formar un Consejo de Lucha. La demanda era la destitución de Mónico, 

acusándolo de actos de prepotencia, corrupción y amenazas de muerte contra miembros de la 

comunidad. 

 

En respuesta al conflicto el gobierno del estado envió al delegado de Gobernación con la intención de 

reinstalar al presidente municipal, lo que los habitantes consideraron como una ofensa y se opusieron a 

la reinstalación de Marciano Mónico, exigiendo también que el Congreso del estado debiera ser quien 

determinara la situación. 

 

El 31 de enero se presentó la comisión del Congreso con tres priistas y un perredista. El edil respondió 

con manifestaciones a su favor con la promesa de que recibirían despensas y alimentos. El acuerdo 

entre las partes fue la de que se comprometían a permitir que el personal comisionado por el Congreso 

realizara la auditoria al Ayuntamiento y a respetar los resultados que emanara. 

 

Dos días antes de dicha reunión, se presentó en Xochistlahuaca el gobernador del estado, Ángel 

Aguirre Rivero, para participar en una reunión con indígenas de su partido y ofrecer ayuda e inversión 

en obras de beneficio social, así como para hacerles entrega de despensas. En la reunión la demanda de 

los habitantes fue la remoción del alcalde, mientras la respuesta del gobernador fue la de turnar la 

demanda al Congreso del estado y la puesta en práctica de la auditoria a la gestión de Marciano 

Mónico. 
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Diversas estrategias siguieron para dividir y disolver el plantón, desde el ofrecimiento de créditos hasta 

la creación de programas de apoyo a las mujeres indígenas, que no fueron aceptados por la población. 

El Comité de Lucha pretendió instalar un Consejo Municipal, aunque el acuerdo final fue la remoción 

de la sindica, la doctora Zapata Torres y de la sustituta Josefina Flores, además de la promesa del 

gobernador de que “si el edil volvía a emborracharse los destituyeran los regidores”. 

 

Durante estas tres crisis políticas en el ayuntamiento de Xochistlahuaca, los presidentes municipales 

tuvieron el respaldo incondicional de los gobernadores en turno. Sin el respaldo de los gobiernos 

estatales, de la policía y el ejército, los alcaldes no se hubieran mantenido por sus propias fuerzas 

políticas. 

La unidad de la población amuzga frente a los problemas comunes se presenta como coyuntural, 

pasajera y heterogénea, lo que ha impedido la conformación de una organización indígena que 

trascienda más allá de los partidos políticos. 

Así, el proceso político en Xochistlahuaca tendrá como constante en sus momentos de crisis social, el 

enfrentamiento entre la población indígena y el gobierno municipal, que exige en cada caso la 

destitución del edil en turno. 
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2.3.4   Cuarto Movimiento: El Caciquismo de Aceadeth Rocha (1999-2001) 

 

Al acercarse las elecciones para renovar al presidente municipal de 1999, el PRI debía considerar 

alguna estrategia, debido a la crisis que había sufrido en el periodo anterior. La estrategia no era más 

que remover al presidente Marciano Mónico en julio de 1999, debido a presiones del gobierno estatal y 

de la dirigencia estatal del PRI, para dar paso unos meses antes de la elección a la precandidata 

Aceadeth Rocha Ramírez y desplazar al sector altamente desprestigiado del PRI.  

 

Aceadeth Rocha diputada local en el periodo 1996-1999, reaparece en los meses de abril y mayo en 

Xochistlahuaca con el intento de competir para la elección municipal de 1999, creando en el municipio 

la organización “Movimiento por el cambio”, con la intención de reunir a la población que estuviese 

interesada en participar en la siguiente elección para presidente municipal. Esta convocatoria incluía la 

participación de los principales del municipio. La verdadera intención de dicho movimiento era 

impulsar la propia candidatura de Aceadeth Rocha. 

 

Aceadeth Rocha participó y ganó la contienda interna del PRI, siendo la cuarta pre candidata registrada 

a la presidencia municipal. Los candidatos registrados eran: Emiliano Apóstol Cruz, Uliezer Castañeda, 

Gregorio de Jesús Romero y Aceadeth Rocha. El Profesor Emiliano Apóstol comenta que en esa 

elección interna Aceadeth Rocha ganó porque maneja muchos recursos económicos y ante eso los 

demás candidatos no pueden competir. En ese momento surgen los llamados “priistas resentidos”, es 

decir los tres candidatos que fueron desplazados en la contienda y las facciones de Josefina Flores y la 

de Marciano Mónico. 

 

A partir de entonces la vieja guardia del PRI municipal sería desplazada. Irma Aguirre en su estudio 

sobre liderazgo femenino indígena en Xochistlahuaca, recoge el siguiente testimonio de Josefina 

Flores, ex alcaldesa municipal de Xochistlahuaca y perteneciente a una facción contraria a la de 

Aceadeth Rocha; “desde aquel tiempo hasta esta fecha yo siempre he votado por el PRI, yo siempre he 

sido priista, ahora de que si nos molestamos en el periodo pasado de Aceadeth, porque ella nos 

excluyo a los priistas, ella claro lo dijo, públicamente que ella no ocupaba de ningún priista, de ningún 

priista viejo” (Aguirre 2003:152). 
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Aceadeth Rocha desarrollaría una campaña de promesas, refrescos y clientelismo, que en su momento 

fueron denunciados por los opositores, “la gente indígena, el amuzgo es muy vulnerable, muy voluble, 

por una dadiva… a la gente le interesa que el candidato le dé cosas, acá en xochis es muy tradicional 

la coca cola, los candidatos a veces ganan comprando camiones de coca cola y les dan a la gente”10. 

 

Así, Aceadeth Rocha fue electa como presidenta municipal el 3 de octubre de 1999, para el trienio 

1999-2002, con una diferencia de 1,156 votos por arriba del PRD, segunda fuerza política a nivel 

municipal, y como lo señala Severiano de Jesús -exdiputado local del Partido del Trabajo y 

contrincante electoral de Aceadeth Rocha- “fue uno de los procesos más sucios que han presentado los 

habitantes del municipio de Xochistlahuaca en relación a compra de votos de manera descarada con 

los recursos del Ayuntamiento Municipal”11. 

 

Aceadeth Rocha asumiría la presidencia municipal de Xochistlahuaca el 1 de diciembre de 1999. Sin 

embargo, en un escenario político donde había desplazado a los “viejos priistas” y haber removido a un 

sector desprestigiado del PRI, Aceadeth Rocha propondrá el inicio de un ambiente donde ejercerá el 

poder despótico como nueva cacica. Que en el objetivo de esta investigación pretendo reconstruir el 

movimiento político en el que los amuzgos una vez más organizaron varias estrategias para enfrentar al 

edil. 

  

En el municipio de Xochistlahuaca en un periodo de 20 años se suscitan tres movimientos o acciones 

políticas de los amuzgos en contra del presidente municipal en turno, por acciones violentas y la forma 

despótica de actuar del edil, no bastará para que los xochistlahuenses aún con la experiencia adquirida 

y las nuevas formas de organización política no alcancen a consolidar una organización étnica que 

trascienda mas allá de las diferencias políticas que existen en Xochistlahuaca. 

 

Los tres enfrentamientos antes descritos se dan en un periodo de 20 años y no es que los amuzgos lo 

elijan así, sino la realidad social en la que viven los llevó a repetir estos enfrentamientos y alzarse en 

contra del expartido de Estado en una búsqueda constante por una realidad que no contempla las 

desigualdades sociales y la falta de oportunidades en la que han estado insertos como pueblo indígena, 

                                                           
10 Entrevista a Severiano de Jesús 
11 ibídem 
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así como la lucha por el respeto a sus formas de organización social, política y su cosmovisión 

particular. 

 

Los amuzgos de Xochistlahuaca volverán a vivir otro enfrentamiento contra el gobierno municipal, en 

el año 2000, pues es importante de reconstruir los acontecimientos y la forma de actuar de los amuzgos 

y la respuesta del gobierno estatal, así como los espacios conquistados después de la lucha y la 

experiencia que les dejo a los líderes y simpatizantes que participaron y también a la comunidad misma 

que volvió a vivir el enfrentamiento y el desgaste que conlleva una lucha india por el poder local.  

 

Para dar cuenta del último conflicto político, el siguiente capítulo pretenderá continuar la línea con la 

que Miguel Ángel Gutiérrez Ávila abordó los enfrentamientos que se originaron en 1979,1989 y 1997 

en el municipio de Xochistlahuaca contra los gobiernos caciquiles. Me centraré en el movimiento que 

se crea en el periodo 1999-2001 para destituir al edil en turno pues mantiene las características que se 

habían repetido en las tres crisis políticas anteriores, a saber, la toma del palacio municipal, la 

participación del magisterio, la conformación heterogénea de una organización, el oportunismo de los 

partidos políticos y el respaldo del gobierno estatal que mantiene en el poder al presidente municipal. 

Estas características y otras son las que originaran un nuevo movimiento político en Xochistlahuaca 

para tratar de enfrentar a un viejo conocido sistema político priista: El Frente Cívico Indígena de 

Xochistlahuaca. 
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CAPITULO III.  

 

Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca (FCIX) 

 
El presente capitulo tiene como objetivo reconstruir el panorama en el cual se creó el Frente Cívico 

Indígena de Xochistlahuaca (FCIX), organización que aglutinó a varios sectores de la población 

xochistlahuense para luchar contra la permanente imposición de caciques en el municipio de 

Xochistlahuaca. Analizaremos la composición del FCIX, sus objetivos, logros y el fin de un 

movimiento indio que trascendió el nivel local. 

 

3. De la ley municipal y las violaciones en manos de la cacique en 

Xochistlahuaca. 

 
Describiré uno de los principales nodos del conflicto social que se suscitaron en Xochistlahuaca a partir 

del año 2000, como resultado de las prácticas caciquiles de la presidenta municipal Aceadeth Rocha 

que violando la legislación en materia de elección y de los cargos del ayuntamiento, que desembocaron 

en un amplio movimiento de lucha por la defensa tanto de la legislación como de la decisión de los 

ciudadanos de las comunidades del municipio.  

Para entender mejor el conflicto, describiré brevemente los términos de la legislación que en la materia 

existen para la elección de los representantes, en este caso los Comisarios, para dar cuenta de la 

envergadura del conflicto político que se vivió en el municipio y que dio origen a la creación del Frente 

Cívico Indígena de Xochistlahuaca. 

 

3.1     Comisarias Paralelas 

 
La ley del Municipio Libre en su Capítulo II, establece que: Los comisarios municipales, los 

comisarios suplentes y los comisarios vocales serán electos cada tres años mediante procedimientos de 

elección vecinal y por planilla, durante la última semana del mes de junio del año en que deban 

renovarse, y se votaran según lo establecido en este capítulo.12 El primer año actúa la planilla 

                                                           
12  Cap. II, art. 198 de la Ley del Municipio Libre del estado de Guerrero. 
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completa, el segundo año cesará en sus funciones el comisario y asumirá ese carácter el primer 

comisario vocal, pasando a fungir como segundo comisario vocal, y a éste a primer comisario vocal. El 

tercer año, el segundo comisario vocal actuara como comisario, y el suplente como primer comisario 

vocal. 

Sin embargo, muchas de las comisarias en Guerrero no se apegan a esta ley y siguen eligiendo 

anualmente a sus autoridades, o sea un comisario propietario y un suplente. Mientras que las luchas 

municipales se dan por el control de los ayuntamientos y ahora existe una disputa partidista por el 

control de las comisarias municipales, en este sentido actualmente de forma trianual y cíclicamente se 

presentan conflictos pre y pos-electorales a lo largo del “Guerrero bronco”, situación que se sintetiza en 

la siguiente cita:  

“Con la llegada del multipartidismo, se han vuelto lugares estratégicos que los partidos tratan de 

controlar, del mismo modo que procuran ganar los ayuntamientos de cabecera y en menor medida las 

comisarias” (Dehouve, 2006:317). 

 

En junio de 1998 en la comunidad de Cozoyoapan se había llevado a cabo la elección para elegir al 

nuevo comisario municipal. La planilla rotativa encabezada por Fidel Cándido Guzmán, Maximiano 

Santiago Virginia y Primitivo Cruz Santiago, había sido la ganadora. En el primer año Fidel  sería el 

comisario, después Maximiano  y por ultimo  Primitivo. 

 

Sin embargo, a pesar de estos acuerdos, a finales del mes de mayo de 2000, cuando Maximiano estaba 

por concluir el año para el cual fue elegido, Aceadeth Rocha, la presidenta municipal de 

Xochistlahuaca le quitó el sello oficial, lo que imposibilitó que Primitivo Cruz  entrara en función en el 

último año como comisario de Cozoyoapan. 

 

Ante esta situación, el 6 de julio de 2000 el cabildo de Xochistlahuaca realizó una nueva convocatoria 

para elegir al nuevo comisario de Cozoyoapan, para efectuarse el día 11 de julio. El día de la elección, 

simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impiden que se lleve a cabo, ya que por 

la tarde del mismo día en la comisaría de Cozoyoapan Gonzalo Agüero representante estatal le tomaría 

protesta a Primitivo Cruz como nuevo comisario, ocupando a partir de entonces las instalaciones de la 
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comisaria. Esta comisaria sería motivo de disputa, pues la presidenta municipal desconoce el 

nombramiento y un grupo de sus “simpatizantes” desaloja a la nueva autoridad el 8 de enero de 2001. 

 

Fotografía 1, Marcha en apoyo al Comisario, Primitivo Cruz Santiago. Fuente: Archivo Personal 

 

En estas condiciones el 7 de agosto el Cabildo convoca a otra elección en el corredor del ayuntamiento 

municipal13, donde Silvano Bautista gana ya que fue el único candidato registrado y apoyado por la 

presidenta municipal. Por lo tanto, Aceadeth Rocha le hace entrega a Silvano Bautista del sello oficial y 

habilita una casa particular como “comisaria paralela” de Cozoyoapan, desconociendo tanto la 

legislación como la voluntad de la mayoría de los vecinos. 

 

Lo mismo ocurrió en la comunidad de Arroyo Guacamaya, en la cual Isauro Marcial de la Cruz fue 

elegido delegado municipal por planilla rotativa, esta ocasión también la edil decide no reconocer a 

                                                           
13 Contraviniendo lo estipulado en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que obliga a hacer las elecciones dentro 
de los límites de la comunidad. 
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Isauro Marcial de la Cruz como delegado municipal de Arroyo Guacamaya y nuevamente acondiciona 

una casa particular para que funcione como delegación. 

La lucha política por el control de comisarias si bien ha tenido como resultado la creación de una 

dualidad, entendida como la oposición entre el PRI vs PRD. Bajo el nombre de “comisarias paralelas”. 

El comisario triunfador en las contiendas se queda con el sello y el local mientras el perdedor se instala 

en otra casa, manda a hacer su propio sello y “despacha” los asuntos públicos para su propio bando 

(Dehouve 2006:361). 

 

Por otro lado en las comunidades de Arroyo Pájaro, Colonia Renacimiento y Crucero de caminos, 

también se generaron conflictos pos-electorales, aunque no se elige a los representantes por medio de 

los partidos políticos sino que se elige al delegado municipal por asamblea general comunitaria. En 

julio de 2000 estas asambleas se llevaron a cabo. Aceadeth Rocha desconoce a estos delegados elegidos 

por asamblea, por pertenecer a otra corriente política diferente al PRI, por lo que nombra a otros 

delegados afines a sus intereses políticos.  

 

En la comunidad Colonia Renacimiento, los habitantes decidieron tomar las instalaciones de la 

delegación municipal y mantenerse en plantón. Después serian desalojados por un grupo de choque de 

Aceadeth Rocha el día 13 de septiembre en donde resultaron varias personas heridas. A partir de 

entonces la presidenta daba el reconocimiento a otras autoridades que no habían sido electas por el 

pueblo, por lo que también en estas localidades funcionarían comisarias y delegaciones paralelas. 

 

La forma de actuar de la presidenta municipal Aceadeth Rocha desconociendo a las autoridades electas 

llega hasta la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del estado. Por lo que la 

mandan a llamar el 8 día septiembre de 2000 para que comparezca ante el Congreso y de cuenta sobre 

los problemas en las elecciones municipales en las comunidades de Cozoyoapan, Crucero de Caminos, 

Colonia Renacimiento, Arroyo Pájaro, Arroyo Guacamaya y Arroyo Grande. 

 

El acuerdo al que llega el Congreso del estado después de la comparecencia de Aceadeth Rocha fue la 

de convocar a nuevas elecciones de Comisario Municipal en Cozoyoapan el 12 de noviembre, dentro 

del área de su jurisdicción. Sin embargo, esa elección se denunció después como fraudulenta ya que el 
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padrón electoral había sido alterado y además de que las elecciones concluyeron a las 16:00hrs, tiempo 

en el cual había votantes que todavía no ejercían su derecho a elegir a sus representantes. 

 

3.2     La Intromisión en el Magisterio 

 
Otro de los escenarios de conflictos abiertos por la gestión caciquil de la presidenta municipal 

Aceadeth Rocha es el referido a la relación con el magisterio. La presidenta intervino en asuntos 

exclusivos del magisterio, pero esta intromisión le costaría caro, pues los maestros serian el brazo 

fuerte del Frente Cívico, además de ser el sector con el mayor aporte económico para la organización.  

 

El conflicto estalló cuando el 31 de marzo de 2000 el Prof. Moisés Zeferino de Jesús García es 

impuesto como nuevo supervisor de zona escolar con sede en Xochistlahuaca, debido a la 

reestructuración de zonas escolares enviada por la Secretaria de Educación en Guerrero (SEG) para el 

municipio, tal nombramiento obedecía a los intereses de la presidenta municipal Aceadeth Rocha por 

mantener a sus “incondicionales” dentro del magisterio. Las propuestas del magisterio para ocupar 

cargos en el contexto de la reestructuración habían sido las siguientes: Élfego Torres Saavedra como 

jefe de sector, Bartolomé López Guzmán como supervisor de zona en Xochistlahuaca, Raúl Nieves 

López y Aida de Jesús Silva como supervisores de nueva creación.  

 

Después de la imposición de Moisés Zeferino, el grupo de maestros que apoyaban a Bartolomé López 

como supervisor de zona deciden no trabajar con Moisés Zeferino. Fue entonces que la SEG establece 

dos zonas de supervisión, donde la zona A estaría a cargo de Bartolomé López y la zona B a cargo de 

Moisés Zeferino, para que cada profesor pudiera trabajar con el supervisor afín. La división de zonas 

escolares fue estrategia política que llevó a establecer “escuelas paralelas” en aquellas comunidades 

donde el supervisor no correspondía a los intereses de los maestros. 

 

En este contexto la presidenta municipal Aceadeth Rocha crea la figura del maestro municipal, para 

cubrir las “vacantes” que habían dejado los profesores que ahora estaban dando clases en las “escuelas 

paralelas”. Los maestros municipales eran recién egresados del Colegio de Bachilleres de 

Xochistlahuaca y fueron contratados con la promesa de facilitarles la entrega de la plaza magisterial. 
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Después la construcción de una escuela primaria, construida con el apoyo del director de planeación 

Esteban Espinoza Pesa y del supervisor Moisés Zeferino de Jesús; este hecho marcó el periodo de 

Aceadeth Rocha. La construcción de esta escuela primaria en Xochistlahuaca de nombre: “José 

Francisco Ruiz Massieu”, inconformó a una parte del magisterio, pues los maestros denunciaban que se 

encontraba a 200 metros de otras dos escuelas y que los alumnos de ésta gozaban de ciertos privilegios, 

así mismo se denunció que las madres de los estudiantes fueron amenazadas por Teresa Antonio 

Nieves, promotora municipal de PROGRESA con el argumento de quitarles las becas si no inscribían a 

sus hijos en esa escuela.14 

Además a los niños de esas escuelas se les da un trato preferencial como la 

presidenta compró el terreno y construyó el edificio escolar de primera en todo el 

municipio, les ha prometido beca a todos los niños, les daba mochila, útiles 

escolares, ropa, despensa, contrató transporte particular para trasladar a los 

educandos de las comunidades vecinas a su escuela…15 

La construcción de esta escuela primaria solo evidenció el uso discrecional e inequitativo del 

presupuesto en el municipio. Frente a las otras primarias de la cabecera, la de “José Francisco Ruiz 

Massieu” es de dos niveles, cuando las otras primarias solo son de uno, además de la evidente ausencia 

de mantenimiento. Después se conocería que el director de dicha primaria era Manuel Castañeda, 

primo de la edil. 

 

                                                           
 
14 Nota incluida en la denuncia de revocación de mandato en contra de Aceadeth Rocha Ramírez. 
 
15 Notas de Severiano de Jesús 
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3.3     Primer Informe de Gobierno: “los dichos y los hechos” 

 
Al cumplir un año de ejercer el poder de forma despótica la presidenta municipal en Xochistlahuaca, 

Aceadeth Rocha prepara el primer informe de su gobierno, informe que se llevó a cabo en el auditorio 

municipal “Rubén Figueroa Alcocer”, el día 30 de noviembre de 2000. El evento tuvo ciertas señales 

del autoritarismo que ya habían sido manifestadas por la presidenta. La entrada fue restringida a 

determinadas personas, excluyendo así a la mayoría de los habitantes del municipio. Aceadeth Rocha 

dio lectura a su informe en español y amuzgo, generándoles confusión a los asistentes monolingües. 

 

A continuación mencionaré algunos aspectos que me parecen importantes de señalar del primer 

informe: en la presentación se destaca la presencia de dos personajes: Maricela Ruiz Massieu, 

Subsecretaria de Gobierno y Humberto Zapata Añorve, representante del presidente de la Comisión de 

Gobierno del Congreso del estado. La presencia de estos servidores públicos da cuenta del apoyo 

político que la presidenta tenía en la región y en el  estado. 

 

Otro punto que se señala en el primer informe, es el apoyo económico que a partir de entonces 

recibirán los comisarios y delegados municipales. Este apoyo corresponde a la nueva forma de 

gobernar de Aceadeth Rocha, ya que hasta entonces no había ninguna retribución económica a las 

autoridades municipales.  

 

La parte final del informe fue destinado a enviar un mensaje político, pues Aceadeth Rocha reconoce 

las diferencias políticas que existen en la comunidad, pero con un tinte despótico termina diciendo: 

“Olvidemos los rencores y el odio, si los hubiera, comprendamos que la política es un juego para vivir 

mejor, no para matarnos entre nosotros”16, además de reconocerse como una mujer que conoce el 

sentimiento y el deseo de progreso del pueblo amuzgo. 

 

Otro de los aspectos que me parece pertinente señalar y que también fue mencionado en el informe fue 

lo relacionado al otorgamiento de 5 permisos de taxis para la Unión de Transportistas de 

Xochistlahuaca, permisos que fueron acaparados por sus familiares: José Luis Rocha Ramírez, Manuel 

                                                           
16 Primer Informe de Gobierno de Aceadeth Rocha Ramírez. 
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Castañeda Ramírez, Armando López Ramírez, Aquiles Polanco, y Romualdo Domínguez. El 

monopolio del transporte en Xochistlahuaca se repite como en otras comunidades de la región, 

actualmente para trasladarse de Ometepec a Xochistlahuaca se puede realizar en las camionetas “Ichi 

Van”, o por el sitio de taxis “Florencio Salazar Adame”. El sitio de taxis no lo utilizan los habitantes 

del municipio que están en contra del gobierno local de Aceadeth Rocha, porque la mayoría de los 

concesionarios de los taxis son simpatizantes de Aceadeth Rocha.  

 

 

3.4     Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca (FCIX). 

 
A un mes de haber presentado su primer informe de gobierno y haber afirmado una voluntad de olvidar 

rencores y odio, la presidenta municipal Aceadeth Rocha manda desalojar la comisaria de Cozoyoapan, 

que como ya señalamos desde julio de 2000 se mantenía ocupada por un sector de la población 

inconforme por la imposición de un comisario. El desalojo fue denunciado como violento. 

 

El desalojo desencadenó en la toma del palacio municipal el 9 de enero de 2001 a la 1 de la madrugada, 

con el objetivo de presionar al gobierno del estado para que interviniera en la solución del conflicto por 

la imposición de autoridades municipales.  

 

A continuación transcribimos una parte del dialogo entablado durante la toma del palacio municipal por 

los habitantes de Xochistlahuaca17: 

 

Comandante: si pero yo no puedo salir me va a disculpar 

Juan: que quede claro que nosotros no venimos aquí a violentar absolutamente nada, ahora el 

otro punto seria; en cuestión de que no queremos que después ustedes manifiesten de que nosotros los 

tenemos encerrados o de que los tenemos secuestrados, porque suelen suceder esas cosas, por eso es 

que nosotros aquí tenemos la presencia de dos regidores (Rolando Santiago y Hermilo Reyna, regidores 

del PRD) y aquí no viene una comunidad nada mas, sino que son varios los representantes de esas 

comunidades, ahora no somos todos, en un momento vienen mas compañeros en camino ahora, pero 

que quede claro eso de que ustedes deciden no salir, no queremos de que después manifiesten que lo 

tenemos secuestrados o lo tenemos amenazado para que eso quede exactamente claro. 

                                                           
17 Versión grabada que pudimos obtener gracias a Severiano de Jesús 
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Comandante: depende de mi parte mire, no se preocupe si están tomando el ayuntamiento 

pacíficamente. 

Juan: pero nosotros tenemos, que quede claro también la posición del inmueble para que no 

haya malos entendidos. 

Comandante: no, no claro hasta que haya un arreglo 

Pedro: vamos a estar aquí dos años  

Comandante: el tiempo que sea 

Juan: nada más que las puertas están cerradas, el inmueble esta tomado nadie entra, nadie 

sale, el que sale no tiene derecho a entrar, claro por la vía pacífica. Nosotros lo que queremos es un 

dialogo y resolver los problemas del municipio, así quedamos entonces, no hay ningún secuestro, no hay 

ni una amenaza. 

 

Por la madrugada los que habían ocupado el palacio municipal fueron desalojados violentamente por 

un grupo de choque encabezados por el hermano de Aceadeth Rocha, José Luis Rocha. En este 

conflicto el señor Silverio Matías Domínguez de 70 años perdió el ojo izquierdo, y varias personas más 

resultaron heridas. 

 

Después de la madrugada violenta, los inconformes deciden utilizar las instalaciones de la escuela 

primaria “El Porvenir Social” como lugar de encuentro, y en un ambiente “variopinto” algunos sectores 

de la población como: mujeres artesanas, el magisterio, transportistas, militantes del PRD, PAN y una 

facción del PRI (entre los que destacan la ex alcaldesa Josefina Flores y Emiliano Apóstol18), deciden 

formar el Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca (FCIX)19. Con el objetivo de aglutinar a los 

sectores inconformes y convertirse después en un medio para destituir a la presidenta municipal. 

Algunos testimonios señalan que al interior del Frente Cívico existía una parte “moderada” integrada 

por: Uliezer Castañeda, Severiano de Jesús y Bartolomé López, y una parte radical formada por Daniel 

Sánchez Néstor y Arturo Marcial de Jesús20. 

                                                           
 
18 Emiliano Apóstol actualmente funge como sindico procurador en el gobierno de Aceadeth Rocha. 
19 El nombre de  Frente Cívico  fue retomado de la organización civil Frente Cívico de Acapulco que fundó el 

ahora gobernador de Guerrero  Zeferino Torreblanca Galindo. Después aparecería en el municipio de 

Tlacoachistlahuaca la asociación civil Frente Indígena Ñomndaa. 
20 Los dos últimos integrantes de la organización Consejo de la Nación Amuzga. 
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                       Fotografía 4, Dirigentes del FCIX. Fuente: Archivo Personal 

 

Recogimos el siguiente testimonio de alguien que no fue parte del Frente Cívico, pero que estuvo de 

cerca observando lo que pasaba en el Frente.  

El Frente Cívico nació a partir de una coyuntura, a partir de una movilización 

generalizada de la gente en contra de las imposiciones de la presidenta de aquel 

entonces y de ahora también Aceadeth Rocha Ramírez21, el Frente Cívico fue una 

manera de aglutinar a los que estaban inconformes con la forma de gobernar de 

Aceadeth y entonces es un grupo muy heterogéneo, muy diverso, muy plural, de 

todos los colores, de todos los partidos políticos hasta de algunas organizaciones 

sociales. Sirvió el Frente Cívico de alguna manera para aglutinar la 

inconformidad…  entonces el Frente Cívico como grupo político es algo que, no 

tiene pies ni cabeza, es algo muy coyuntural, muy del momento y sin ningún rumbo 

determinado, eso era el Frente Cívico22. 
 

Después de haber sido desalojados del palacio municipal y de concentrarse en la escuela el “Porvenir 

Social”, deciden que el movimiento necesita una figura para manifestar sus demandas ante los propios 

habitantes para luego hacerlo de manera regional y estatal. 

                                                           
21 Aceadeth Rocha fue reelegida para el trienio 2005-2008 
22 Entrevista a Pedro 
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Al día siguiente los desalojados, como integrantes de la naciente organización, deciden nombrar a la 

primera comisión para ir a la capital del estado y pedir una audiencia con el secretario de gobierno 

Marcelino Miranda Añorve.  

 

El Congreso en respuesta a la petición hecha por el Frente Cívico designa una comisión de nueve 

diputados23 para que se trasladen a Xochistlahuaca y den cuenta de lo sucedido. Después de cuatro días 

en Xochistlahuaca la comisión rinde el dictamen recomendando al H. Congreso local: “demanda de 

suspensión o revocación del cargo o mandato de Aceadeth Rocha Ramírez, como presidenta municipal 

de Xochistlahuaca”. 

 

El 22 de enero de 2001 el Frente Cívico decide demandar a Aceadeth Rocha ante el Congreso del 

estado, exigiendo la revocación de mandato, por irregularidades graves en los programas y planes de 

trabajo en su administración y el desvió de recursos. En la demanda resaltan dos ejes importantes: el 

desconocimiento de las autoridades municipales que utiliza para imponer a otras autoridades de su 

misma corriente política y el de la intervención en el nombramiento de autoridades en el magisterio. 

 

Además se denunció la compra de una “antena repetidora” con dinero del Ayuntamiento, con el 

propósito de transmitir videocintas caseras que contienen las actividades de la alcaldesa, sus discursos, 

obras y ceremonias oficiales: “Gustan mucho. A veces la gente me piden que los vuelva a pasar”24.  

 

Después los simpatizantes del Frente Cívico deciden trasladarse a la ciudad de Chilpancingo el día 19 

de febrero, para presionar al Congreso debido a la cerrazón para la solución del conflicto. Los 

simpatizantes del Frente Cívico se mantienen en plantón durante 19 días afuera del Congreso para 

esperar el dictamen. Días en los cuales enfrentaron diferentes obstáculos, como cuando el gobernador 

en turno del estado de Guerrero, René Juárez Cisneros, los insultó afuera del congreso diciéndoles que:  

“Si no retiran el bloqueo les integraremos averiguaciones en su contra. Yo no me voy a prestar 

a este tipo de pendejadas… no soy su pendejo para aguantar esto, van a desbloquear sí o 

no”25. 

 

                                                           
23 Esta comisión estaba integrada por los diputados: Roberto Torres, Ramiro Ávila, Abel Salgado, Mario Moreno, 
Misael Medrano, Humberto Zapata, Raúl García, Odilón Romero y Severiano Procoro. 
24 Entrevista publicada en el periódico  La Jornada 
25 Nota aparecida en el Periódico La Jornada/El Sur, el día 24 de febrero de 2001 
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Fotografía 5. Simpatizantes del FCIX  frente al Congreso del estado de Guerrero. Fuente: Archivo Personal 

 

Ante esta actitud beligerante y sorda a los reclamos de los miembros del Frente Cívico, hombres y 

mujeres amuzgos decidieron extraerse sangre para pintar en la fachada de gobierno: 

 

“René y diputados alto a la violencia en Xochistlahuaca, 23-02-01 

El día 9 cayó esta sangre indígena”26 

 

Posteriormente los frentistas interpondrían una demanda ante la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos (CODDEHUM), para quejarse ante la violencia verbal ejercida por el gobernador. 

Para presionar al Congreso los integrantes del Frente Cívico decidieron bloquear la autopista del Sol el 

día 5 de marzo durante dos horas. En el bloqueo colocaron al frente del grupo a dos menores de edad 

con una bandera mexicana cantando el himno nacional para evitar que fueran desalojados por un 

contingente de policías. La respuesta del Congreso fue la promesa que antes de 4 días el dictamen 

estaría listo. 

                                                           
26 Ibídem 
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Fotografía 6, Dirigentes del FCIX en la marcha en Chilpancingo. Fuente: Archivo Personal 

Después de 19 días en plantón, el dictamen del Congreso fue conceder una licencia por tiempo 

indefinido a Aceadeth Rocha, por lo que el Frente Cívico decide levantar el plantón y regresar a 

Xochistlahuaca.  

 

El día 13 de marzo el cabildo luego de sesionar con tres regidores del PRI y el propio sindico, designan 

al síndico Isauro Marcial como encargado del despacho de la presidencia. El Frente Cívico decide 

retomar al siguiente día el palacio municipal y mantenerse en plantón indefinido. Ya que en base al 

artículo 76 de la Ley del Municipio Libre: 

“Las faltas temporales que no excedan de treinta días justificados previamente en 

sesión de cabildo, serán suplidas por el sindico procurador y las de éste por el 

regidor que corresponda en el orden predeterminado que señale el reglamento 

interior”. 

 

Pero dado que el artículo 96 de la Constitución local señala: “si alguno de los miembros del 

ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo por más de 15 días sin causa justificada, será suplido por 

su suplente, o se procederá según lo disponga la ley”, por lo tanto para el caso de Xochistlahuaca quien 

debía asumir el cargo de presidente era el suplente Héctor Jesús Torres. 
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El 12 de abril termina el periodo para el cual fue designado el sindico Isauro Marcial como encargado 

del Ayuntamiento, por lo que el Congreso  designa de una terna presentada por la facción priista a 

Magdalena Guillen Cisneros como presidenta sustituta. 

 

El Frente Cívico acuerda tener un acercamiento con la nueva presidenta municipal y presentarle un 

pliego petitorio para resolver el conflicto político entre los que destacaban: la no intervención de la 

presidenta en los asuntos del magisterio, el cese de los maestros municipales, la cancelación de la 

construcción de la escuela “José Francisco Ruiz Massieu”, la auditoria de la obra pública y recursos en 

general ejercidos en las administración de Aceadeth Rocha, recuperación de las concesiones del 

transporte propiedades del Ayuntamiento, y recuperación de la casa del pueblo que actualmente ocupa 

de manera ilegal el PRI. Pero Magdalena Guillen decide no acudir con la directiva del Frente Cívico, y 

mejor asistir a la fiesta de bienvenida que le había organizado Aceadeth Rocha en su rancho “Las 

Tortolitas”.  

 

Magdalena Guillen funciona como presidenta sustituta pero el control político seguía en manos de 

Aceadeth Rocha. El Frente Cívico en un acto político hace entrega del palacio municipal a Magdalena 

Guillen. Pero les duraría poco el gusto ya que Magdalena Guillen presentó su renuncia irrevocable ante 

el Congreso local el primero de agosto, presuntamente por presiones de Aceadeth Rocha. Por segunda 

ocasión el síndico Isauro Marcial se encargaría del palacio municipal. Hasta que el 25 de agosto de 

2001 la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado y con el voto del Partido 

Revolucionario del Sur (PRS) designan como presidente sustituto de Xochistlahuaca a Aquiles Polanco 

Torres (presidente municipal del PRI y pariente político de Aceadeth Rocha). El Frente Cívico decide 

no reconocerlo como tal y por lo tanto no hacerle entrega del palacio municipal. 

 

Al final el Frente Cívico no logra desterrar el poder caciquil de Aceadeth Rocha, pues después de dos 

meses del nombramiento de Aquiles Polanco, las señales de autoritarismo seguirían vigentes. En este 

contexto, por ejemplo en la escuela primaria “Benito Juárez” -ubicada en la comunidad de Llano del 

Carmen-, el director Antonio Nieves fue golpeado y llevado a la cárcel de la ciudad de Ometepec por 

simpatizantes de Aceadeth Rocha, sin haber cometido ningún delito. Esto respondía al conflicto que 

seguía en el municipio por la existencia de “escuelas paralelas” que se habían creado por la división de 

las supervisiones escolares. La respuesta del Frente Cívico fue la de tomar como rehén a Tito Hilario 
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regidor suplente del PRI y poder canjearlo por el director Antonio Nieves simpatizante del Frente 

Cívico encarcelado injustamente en Ometepec. 

 

3.5     El desencanto del FCIX 

 
El ambiente político en Xochistlahuaca tomaría nuevos rumbos. Se aproximaban las elecciones locales 

para elegir nuevo presidente municipal y las apuestas estaban a favor de que el Frente Cívico 

propusiera un candidato común que pudiera pelear en la contienda electoral y terminar por fin con la 

hegemonía priista. 

 

Dentro de las filas del Frente Cívico se encontraban personajes de la vida política de Xochistlahuaca 

que podrían competir en las elecciones, entre los que destacaban; Daniel Sánchez Néstor, Bartolomé 

López Guzmán, Uliezer Castañeda, Gregorio de Jesús, Severiano de Jesús, Cecilio Antonio Nieves y 

Arturo Marcial de Jesús. 

La composición “variopinta” que integraba el Frente Cívico dificultó el momento para elegir al 

candidato común que identificara al movimiento y pudiera estar en la contienda electoral. Salieron a 

relucir las diferencias más que los acuerdos y el Frente Cívico como movimiento empezaría a 

desvanecerse.  

 

Las reuniones que se llevaron a cabo para elegir al candidato común ayudaron a que el Frente Cívico se 

dividiera aun más, “siempre existen divisiones todos quieren proponer a su candidato”27. Lo que 

resultó fue que Daniel Sánchez Néstor competiría con las siglas del PRD y Uliezer Castañeda por el 

PAN. Por su parte el PRI ya había designado como su candidato a Manuel Castañeda primo de la ex 

alcaldesa Aceadeth Rocha. 

 

La fragmentación causada por los partidos políticos y la división interna que sufrieron las familias por 

apoyar al Frente Cívico, donde padres e hijos eran de diferentes corrientes, fue también motivo del 

rompimiento. El movimiento perdió fuerza cuando cooptaron a los diferentes dirigentes, lo que marco 

el derrumbe del Frente Cívico. “Ya que los partidos solo buscan su tajada en las elecciones y no el 

                                                           
27 Entrevista a Emiliano Apóstol Cruz 
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bienestar de la comunidad, ahora los dirigentes forman parte de algún partido político, lo que en un 

principio se comentó que no se iba a hacer”28 

 

Las elecciones locales de 2002 para presidente municipal en Xochistlahuaca se llevarían a cabo en un 

clima de desgaste político, desencanto y polarización, que marcaba un ambiente propicio para que la 

oposición no lograra su arribo al poder.  

 

Es así que el candidato del PRI logra la permanencia ininterrumpida de su partido en el poder 

municipal manteniendo una diferencia de 1,000 votos sobre el PRD  segunda fuerza política del 

municipio y en el tercer escalón quedaría el PAN con un total de 1,588 votos.  

 

Después de la elección local el clima político de Xochistlahuaca adquiere un nuevo rumbo, ya sin el 

Frente Cívico por delante como organización opositora a los caciques priistas.  

 

Existieron varias reuniones después del nombramiento del presidente sustituto. En la primera se 

propuso la de llevar a cabo un gobierno paralelo, la segunda fue reunión de militantes del PRD, 

después vino la propuesta del gobierno autónomo, en la tercera se discutió sobre el gobierno tradicional 

y la última fue 20 días antes de la posesión de Manuel Castañeda como presidente municipal electo, 

donde se nombraron las primeras autoridades tradicionales. El 20 de noviembre tomarían protesta las 

autoridades tradicionales del municipio con el propósito de gobernar mediante los usos y costumbres, y 

como órgano alterno al gobierno priista. Ante la presencia del comisario ejidal Domingo Rufino fueron 

nombrados como autoridades tradicionales: Abel Arango Morales, Roberto Martínez de Jesús, Silverio 

Matías Domínguez, Aurelio Brigido, Felipe Martínez, Juan Sabino Cruz Apóstol y Florentina de Jesús 

López. 

 

A manera de conclusión, el Frente Cívico no pudo lograr su permanencia política, después de haber 

conquistado el único objetivo para el cual había sido conformado. Y a pesar de haberse planteado un 

objetivo secundario que incluía convertir el Frente Cívico en una asociación civil que buscara recoger 

las principales necesidades de la población amuzga y proponer soluciones, propósito que no pudo 

                                                           
28 Entrevista a Bartolomé López Guzmán 
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trascender. Las diferentes corrientes partidistas que formaban el movimiento se interpusieron, así como 

la evidente participación de priistas resentidos que en el pasado habían sido los artífices del 

descontento de la población. La formación de comisarias paralelas trajo como consecuencia la división 

de la población, y del partido político que hasta el momento había sido la opción para arribar al poder, 

la existencia de dos presidentes municipales del PRD dividieron aun más a quienes habían pensado en 

esta opción. 

 

Después de haber ocurrido la última crisis política en Xochistlahuaca, se siguen nombrando autoridades 

paralelas al gobierno priista. El Carmen, municipio nahua acordó nombrar a sus propias autoridades en 

Marzo de 2007 mediante los usos y costumbres debido al desconocimiento que hizo Aceadeth Rocha 

como presidenta municipal a las autoridades elegidas por el pueblo. 

 

Por su parte el magisterio, que se había dividido por la creación de escuelas paralelas, se encuentra en 

un nuevo escenario ya que en los últimos meses se han presentado acuerdos entre las supervisiones 

escolares para terminar con las escuelas paralelas. 

 

Tal vez la formación “variopinta” de los frentistas sea la causa por la que los amuzgos hayan realizado 

varias estrategias para que se escucharan sus demandas, estrategias que respondían al diálogo de sordos 

que querían mantener las autoridades estatales. Las acciones que llevaban a cabo correspondían a la 

necesidad de trascender el nivel local.  

 

Después al tratar de ignorar a los partidos políticos y los procesos electorales, el autodenominado 

municipio autónomo se realizó en condiciones muy adversas ya que no todos los habitantes del 

municipio estaban a favor de la autonomía y el poder caciquil seguía teniendo la fuerza suficiente para 

continuar controlando el poder político en el municipio. 
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CAPITULO IV 
 

Coyuntura Actual 

 
4. El movimiento autónomo de Suljaa'. “Los que están sucios porque trabajan”  

 
El presente capitulo pretende presentar la actual coyuntura en la que se encuentra el municipio de 

Xochistlahuaca después de que los habitantes confrontaron al gobierno municipal en 2001. La 

conformación de un gobierno tradicional en Xochistlahuaca después de la ruptura del Frente Cívico, 

marca una nueva etapa en la vida política de los amuzgos. Los xochistlahuenses optaron por un 

gobierno tradicional para recuperar sus propias formas de gobierno. Este nuevo proceso volverá a 

evidenciar la ruptura y el desgaste al que los amuzgos se han enfrentado para desterrar el poder 

caciquil. 

 

A partir del 20 de noviembre de 2002, en Xochistlahuaca se nombraron mediante los usos y costumbres 

del pueblo amuzgo, a siete autoridades tradicionales para poder hacerle frente al gobierno priista 

mediante el gobierno autónomo. Los tradicionales utilizarían el Palacio Municipal o Wats'iaan 

Ndaatyuaa Suljaa' (Casa de Trabajo del Municipio de Suljaa') para ejercer la autoridad tradicional, tal 

como sus antecesores lo habían hecho, basados en el derecho consuetudinario amuzgo. 

 

David Valtierra adherente a la Otra Campaña impulsada por el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) y ayudante de las primeras autoridades tradicionales, comenta lo que venían 

trabajando como colectivo con los habitantes de Xochistlahuaca, antes de que se nombraran a las 

primeras autoridades tradicionales, como el antecedente inmediato del movimiento autónomo: 

Porque es una idea, un proyecto político diferente al del Frente Cívico, nosotros de 

por si cuando se dio la inconformidad, teníamos relaciones con los campesinos, con 

la gente grande y lo que hemos venido trabajando es la cuestión de recuperar 

nuestras propias formas de elección de autoridades, tratar de resolver los problemas 

que tenemos; problemas políticos…29 

                                                           
 
29 Entrevista a David Valtierra. 
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Después de acudir a las reuniones que habían sostenido los militantes del Frente Cívico, para elegir al 

candidato común que competiría en la elección local para presidente municipal, varios integrantes del 

“Colectivo en Rebeldía” que simpatizaban con los principios del neozapatismo decidieron participar en 

las reuniones donde: 

Varios de nosotros platicamos de que era bueno para nuestro pueblo impulsar 

nuevamente nuestras propias formas de organización para el gobierno, entonces 

después del desgaste del Frente Cívico, después del desencanto y todo eso había 

una buena coyuntura para plantear un gobierno propio, un gobierno autónomo. 

Entonces impulsamos ese proceso varios compañeros y principalmente con la gente 

grande, que son los que más fácil lo entienden y pues ahí fue cuando se 

conformaron las autoridades tradicionales.30 

Los siete Nanman'iaan (los que están sucios por que trabajan) o Autoridades Tradicionales, elegidos, se 

ocuparían de recuperar y administrar espacios que por ende le pertenecían al pueblo amuzgo, y que el 

PRI municipal tenia posesión; el auditorio municipal, la casa del pueblo, así como  administrar el 

mercado municipal y el registro civil que estaba en el palacio municipal. También se harían 

responsables de una agenda que incluía temas relevantes para la comunidad: justicia, salud, ecología, 

educación y cultura, obras públicas, participación de la mujer, comercio y abasto. 

Hoy retomamos nuestro propio camino, recorriendo el camino nuestro sabemos 

hacia dónde vamos, el camino de abajo, el que hemos aprendido, el que nos 

enseñaron, el que por siglos recorrieron los abuelos de nuestros abuelos, el que no 

se hace de mentiras sino el que se construye a pasos verdaderos, entre todos y todas, 

como el día en que nacimos de esta tierra.31 

Mientras el gobierno priista comandado por Manuel Castañeda, despachaba en una casa particular, los 

“tradicionales” que junto con el Comisario Ejidal Domingo Rufino López, mantuvieron contacto para 

resolver algunos conflictos. A partir de entonces el control por la comisaria ejidal de la cabecera, ha 

sido un bastión importante, para el equilibrio de la fuerza política dentro del municipio. 

En el kiosco ubicado frente al palacio municipal se encuentra una cancha de baloncesto, espacio que 

sirvió para que el gobierno tradicional lo utilizara para fiestas cívicas. Por lo que en este espacio no 

entraría más del dinero presupuestal.32 

                                                           
 
30 Entrevista a Pedro 
31 Comunicado público de las Autoridades Tradicionales, primero de diciembre de 2002. 
32 El abandono y la falta de mantenimiento en el kiosco municipal se hace más evidente con el transcurso del 
tiempo. 
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4.1     Las Autoridades Tradicionales 

 
Es importante mencionar el papel de las autoridades tradicionales en Xochistlahuaca, reconocemos dos 

etapas a partir de su nombramiento. La primera es el auge en el nombramiento y que concluye con las 

elecciones locales de octubre de 2005. La segunda etapa es el desencanto y la permanencia “simbólica” 

de las autoridades tradicionales en el Palacio Municipal.  

En la primer etapa cada Nanman'iaan  tenía una comisión, ayudantes y varios vocales, que pertenecían a 

las comunidades del municipio. A los ayudantes los utilizaban para escribir, traducir o hablar en 

español, o para realizar las actas de reuniones y del registro civil. Las aportaciones económicas hechas 

por los habitantes xochistlahuenses para que los “tradicionales” pudieran realizar las actividades 

señaladas arriba, fueron importantes en la primera etapa. 

 

El trabajo de gestión que realizaron las autoridades tradicionales contó con el respaldo del Comisario 

Ejidal, y entre las actividades que realizaron los tradicionales y el comisario ejidal, que traería 

consecuencias, fue detener a Narciso García, en aplicación del derecho propio por estar acaparando 

tierras de uso común en Xochistlahuaca. Sin embargo, las autoridades judiciales desconocieron el 

derecho consuetudinario y decidieron detener al nuevo comisario ejidal Genaro Cruz Apóstol quien fue 

detenido el día 15 de julio de 2004 acusado de privación ilegal de la libertad en agravio de Narciso 

García. El Comisario después fue liberado tras pagar una fianza.  

 

Posteriormente a la detención del Comisario se conoció que 12 personas más tenían orden de 

aprehensión, entre ellos; tres autoridades tradicionales, el secretario del comisariado ejidal, el tesorero 

del comisariado, presidente del consejo de vigilancia, dos secretarios del consejo de vigilancia, un 

principal del pueblo, un topil y dos ayudantes de las autoridades tradicionales33. 

 

La presencia de las Autoridades Tradicionales en distintos foros sirvió para consolidar su presencia a 

nivel local, regional y después nacional. 

                                                           
33 David Valtierra fue detenido el 16 de abril de 2008 y liberado un día después en Ometepec por el delito de 
privación ilegal de la libertad.  
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Las primeras autoridades asumieron más el papel de autoridad del pueblo, entonces 

hubo un momento en que todo era como hacia arriba, la lucha iba creciendo pues 

llegó un momento en que tuvieron mucha fuerza a nivel municipal, por la 

participación que tuvo en diferentes foros.34 

Tiempo en el cual las autoridades contaban con el respaldo de la población y eran apoyados con las 

aportaciones económicas de sus simpatizantes. Después llegaría un proceso de descomposición, las 

precandidaturas de los partidos políticos para las elecciones locales de 2005, sirvió para que los 

partidos políticos aprovecharan la presencia de las autoridades tradicionales para impulsar a sus 

candidatos. Proceso en el cual los ayudantes se distanciaron ante el involucramiento de algunos 

principales en la contienda electoral, “nos definimos fuera de ese proceso electoral, nosotros no 

participábamos, entonces de antemano hubo igual un distanciamiento entre nosotros y las autoridades 

tradicionales”35  

 

En las elecciones para presidente municipal de 2005, el PRD postuló como su candidato a Arturo 

Marcial de Jesús, integrante del Consejo de la Nación Amuzga (CNA) y ex dirigente del Frente Cívico, 

y por su parte el PAN, postularía al profesor Uliezer Castañeda también integrante de la extinta 

organización, y el PRI volvería con la candidatura de la cacica, Aceadeth Rocha Ramírez.  

Las autoridades tradicionales serian utilizadas como carnada, por los candidatos del PRD y PAN, para 

incrementar su votación. La “cooptación” de los tradicionales por los partidos políticos traería el 

desencanto y su legitimidad seria cuestionada 

La gente empezó a ver que tomaban partido (los tradicionales), la gente empezó a 

decir después, que eran parte de una expresión política entonces su fuerza moral 

como un gobierno autónomo se vino para abajo…, pues a finales de ese 2005 se 

vino el declive y perdieron la fuerza. Y ya después de que perdieron las elecciones 

nuevamente los partidos de oposición, ya este igual las autoridades terminaron su 

periodo y hubo reuniones para discutir si seguían o no y la misma gente dijo que si 

(seguían).36 

El rompimiento entre los ayudantes y las autoridades tradicionales marcaron el final de las primeras 

autoridades electas mediante los usos y costumbres del pueblo amuzgo. La adhesión de algunos de 

ellos a las campañas electorales con los partidos de oposición, para derrotar el regreso de la cacica 

Aceadeth Rocha marco el declive y la descomposición de un proyecto autónomo. 
                                                           
34 Entrevista realizada a David Valtierra. 
35 Entrevista a un ayudante de las autoridades tradicionales. 
36 Entrevista realizada a David Valtierra. 
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Por otra parte Aceadeth Rocha volvería a retomar en diciembre de 2005 el mayor mando dentro del 

cabildo, volviendo a superar al PRD, la segunda fuerza política en el municipio, por 1000 sufragios. Y 

demostrar una vez más el poder del sistema caciquil al que pertenece. Con este semblante concluye la 

primera etapa de las Autoridades Tradicionales y su gestión al frente del gobierno autónomo. 

 

La segunda etapa de las autoridades tradicionales en el palacio municipal volvió a evidenciar las 

diferencias políticas que existen en Xochistlahuaca. La renuncia de tres tradicionales y su “ocupación 

simbólica” en el palacio municipal marcan el declive del municipio autónomo como tal. La presencia 

de personajes como del ex presidente municipal priista de Xochistlahuaca Marciano Mónico y ahora 

integrante del partido Convergencia, es solo la muestra de que el proceso autónomo en Xochistlahuaca 

se desvirtuó. Marciano Mónico hace presencia con los “tradicionales” en reuniones cívicas y se 

presenta como su asesor. 

El palacio municipal se convirtió en un refugio de borrachos, mariguanos, en eso se 

convirtió, hay un abandono del kiosco, del palacio municipal, hay una imagen 

totalmente deteriorada  del inmueble, de la cabecera, muy sucia.37 

Después del paso de los primeros siete Nanman'iaan, el proceso autonómico en Xochistlahuaca se 

reconfigura, para volver hacerle frente a Aceadeth Rocha como gobierno paralelo. Un frente débil que 

aprovecha Aceadeth, para demostrar la maquinaria financiera con la que cuenta y “permitir” la 

permanencia y/o ausencia de los tradicionales. A la presidenta municipal Aceadeth Rocha no le 

interesó recobrar el palacio municipal para ejercer el poder despótico con el que se había manejado en 

su anterior gestión. 

Ya no estamos caminando juntos pues ellos son más como una figura simbólica, 

están ahí en el palacio pero ya como autoridad ya tienen muy poca fuerza, 

prácticamente funcionan para ciertos asuntos de gestoría.38 

 

                                                           
37 Entrevista a Severiano de Jesús 
38 Entrevista a Pedro 
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4.2     La Radio Comunitaria de Xochistlahuaca 

 
Después de elegir a sus Autoridades Tradicionales y optar por un municipio autónomo, nace Radio 

Ñomndaa (la palabra del agua), radio comunitaria de Xochistlahuaca, que el 18 de diciembre de 2004, 

inicio transmisiones con el “propósito de ser un instrumento que difunda contenidos y programas que 

reconstruyan particularmente la historia y prácticas culturales de los pueblos y las comunidades 

amuzgas, mixtecas, nahuas y afromestizas”. Además de ser un medio que revalora, fortalece, y difunde 

información que les sirva a los habitantes de las comunidades que viven en la región de la Costa Chica. 

 

Sustentados en el convenio 169 de la OIT y en los acuerdos de San Andrés Larrainzar Radio Ñomndaa 

pretende transmitir información que revalorice la cultura amuzga. Es una radio que se considera anti 

partidista, no promueve ninguna religión o producto comercial. Además de enviar saludos, 

felicitaciones y programar música de la región, entre sus capsulas informativas resalta la transmisión de 

la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en lengua amuzga. Propósito que tiene el Comité Directivo 

de la radio como adherentes a la Otra Campaña, de despertar entre sus radioescuchas una conciencia 

colectiva. 

“Esta radio nació para dar fuerza al pueblo, para difundir la palabra del pueblo, la música del 

pueblo, los sonidos de la montaña, para cuidar y defender nuestro territorio. Esta radio  es una 

herramienta que sirve para ayudar a abrir nuestros ojos, ver y escuchar más lejos, para despertar 

nuestra conciencia”39 

La programación de Radio Ñomndaa, contiene varias temáticas a saber: la actividad de las artesanas 

tejedoras, la educación escolar, cuestiones agrarias, la situación de las mujeres indígenas, y los 

problemas sobre diferentes adicciones. Además de transmitir en lengua amuzga y español noticias 

relevantes de importancia local, regional, nacional e internacional. 

Pero en una comunidad dividida por los intereses caciquiles no todos los habitantes escuchan Radio 

Ñomndaa o están de acuerdo donde se ubica y de quien transmite desde la cabina. 

 

                                                           
39 Pronunciamiento de Radio Ñomndaa: “A tres años de ejercer un derecho negado”, Diciembre de 2007. 
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La experiencia de contar con una cabina de transmisión ha significado para David Valtierra, integrante 

del comité directivo de Radio Ñomndaa y ex ayudante de las Autoridades Tradicionales, el ejercicio de 

un derecho negado: 

Es tener un medio de comunicación, un medio de difusión en nuestra propia lengua, 

según nuestras propias maneras de ser. Entonces por un lado es eso y por el otro 

lado pretende despertar en la gente una reflexión, pretendemos provocar que la 

gente se fije más, piense más, pretendemos también provocar en la gente, que se 

tenga así mismo como más valor40 

En un largo proceso de aprendizaje las y los locutores que participan para que la Radio Ñomndaa sea 

posible, se han enfrentado a obstáculos y dificultades de diversa índole. Como cuando la estación había 

dejado de funcionar en junio de 2006 por un periodo de 15 días debido a que fuertes lluvias provocaron 

que se quemara el equipo de transmisión, lapso en el cual tuvieron que buscar la asesoría externa, así 

como conseguir las refacciones.  

 

En este contexto varios han sido los momentos en que las autoridades Federales han intentado intimidar 

y clausurar el proyecto de la Radio Comunitaria a saber; el 22 de Enero de 2005 se presentó en las 

instalaciones un teniente de Infantería adscrito al 48 Batallón con sede en Cruz Grande con el propósito 

de obtener información sobre el funcionamiento de la radiodifusora, tres días después personal de la 

Secretaria de Comunicación y Transporte intentarían clausurar y llevarse el equipo de transmisión, lo 

que solo pasó como un intento fallido. En Febrero de 2006 los integrantes del Comité Directivo de 

Radio Ñomndaa denunciarían el vuelo de una avioneta del ejército Mexicano cerca de las instalaciones 

dando; “varios vuelos sobre la comunidad, pasando a muy escasos metros sobre la torre de la antena 

de la radio y de los arboles, en donde dio varias vueltas sobre la cabina de la radio”.  

 

Sin embargo las autoridades en sus tres niveles de gobiernos, siguen tratando de intimidar a Radio 

Ñomndaa y de restarle fuerza, tal fue la apertura de una nueva radio en Xochistlahuaca de nombre “la 

voz indígena” el 18 de Enero de 2008. En este sentido esta nueva radiodifusora ha sido acusada de 

responder a los intereses de Aceadeth Rocha y de su hermano José Luis Rocha, para seguir 

manteniendo al PRI en el poder municipal y poder difundir campañas electorales a favor de su partido. 

“Está muy claro que la voz indígena nació para golpear el proyecto político que representa Radio 

                                                           
40 Entrevista a David Valtierra 
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Ñomndaa, para tratar de desaparecerla, de hecho una de sus primeras acciones ha sido tratar de cooptar 

algunos colaboradores de Radio Ñomndaa, ofreciéndoles dinero y trabajo.”41  

 

En el último intento por desaparecer el proyecto de Radio Ñomndaa por parte del Gobierno Federal se 

registro en junio de 2008, integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaria 

de Comunicación y Transporte se presentaron en las instalaciones de Radio Ñomndaa para clausurar y 

confiscar el equipo con el argumento de que no cuentan con un permiso oficial para transmitir. Pero los 

habitantes de Xochistlahuaca volvieron a impedir que tal confiscación se llevara a cabo, gracias a que 

el locutor que transmitía en ese momento convocó a los habitantes para defender las instalaciones de 

transmisión. Lo que provocó que los agentes de la AFI tuvieran que retirarse, no sin haber causado 

daño al equipo de transmisión. La otra estación de radio “la voz indígena” también fue clausurada.42 

 

Mantener una radio comunitaria en una comunidad polarizada políticamente y donde la escasez de 

oportunidades para difundir información de interés para los habitantes de Xochistlahuaca y de otros 

municipios de la región donde llega la señal de la radiodifusora, es importante ya que siguen 

prevaleciendo los intereses caciquiles de la región sobre los proyectos de los pueblos indígenas. 

 

Radio Ñomndaa es una radio comunitaria, indígena, independiente del gobierno. No 

depende de ningún partido político y de ninguna religión. Es el ejercicio, en los 

hechos, de nuestro derecho como personas y como pueblo indígena a la 

comunicación, a la libre expresión de las ideas, a la información; a valorar, 

fortalecer y difundir nuestra cultura; y a reconocer y respetar la diversidad cultural 

de la región Costa Chica.43 

                                                           
41 Comunicado de Radio Ñomndaa, el 20 de Enero de 2008. 
42 http://suracapulco.com.mx  (Consultado en junio de 2008) 
43 http://nomnda.org 

http://suracapulco.com.mx/
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COMENTARIOS FINALES 

 
En el estado de Guerrero los pueblos indígenas han protagonizado importantes batallas con el propósito 

de conquistar escenarios políticos donde puedan reivindicar sus propias formas de gobierno y de hacer 

valer sus derechos como sujetos políticos. Así el movimiento indígena en el estado de Guerrero ha 

surgido en los espacios más marginados de la entidad. Sin embargo, para el caso de Xochistlahuaca las 

relaciones políticas y la búsqueda de una nueva democracia en el municipio no han podido desterrar la 

permanente imposición de caciques. 

 

El arribo del multipartidismo en Guerrero para enfrentar al ex partido de Estado reconfiguró una nueva 

geografía electoral, aunque no ha sido suficiente para que las demandas de los pueblos indígenas que 

habitan el estado sean escuchadas y puedan entablar una nueva relación con el Estado donde sean los 

participes de su propio destino. 

 

Las comunidades indígenas han optado por otras vías para acceder al poder local tal fue el caso de “Los 

Orientadores”, el “Frente Cívico” y las “Autoridades Tradicionales” en nuestro municipio de estudio y 

donde la construcción de un Movimiento Autónomo en Xochistlahuaca no logro trascender. 

 

Varias fueron las formas de organización indígena que lucharon contra el sistema de partido a lo largo 

de casi tres décadas para hacer valer sus propios sistemas normativos y arribar al poder municipal en 

Xochistlahuaca y en un escenario reciente las nuevas tendencias autonómicas no fueron suficientes 

para entablar una nueva relación con el Estado. 

 

El desencanto por los partidos políticos y los faccionalismos al interior de ellos así como la 

composición heterogénea en cada acción política de los amuzgos no logran derrumbar al sistema 

caciquil priista. Así las contiendas electorales se vuelven aun más competidas, aunque la opción por los 

partidos políticos no sea la vía para acceder al poder según el siguiente testimonio: 

 

Bueno los partidos políticos su función es perseguir alcanzar el poder, ese es su 

papel y eso ha sido muy claro aquí en xochis, siempre sus líderes hablan de lo que 

pueden hacer, de lo que pueden llegar a alcanzar siempre prometen cosas pero 

nunca lo intentan en la realidad, porque siempre están esperando primero alcanzar 
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al poder y después hacerlo, siempre son promesas. Entonces aquí lo que han venido 

hacer es por un lado disputar el poder al PRI que era un partido hegemónico, eso 

por un lado digamos que es bueno porque ya solamente no hay una opción sino que 

ya hay otras que están disputando el poder pero eso a nivel comunitario es pintar a 

los pobres de diferentes colores y confrontarlos, es este meter a la gente en una 

división que obedece a intereses ajenos44. 

 

La llegada del sistema de partidos y después la competencia electoral trastoco el sistema de cargos con 

el cual los amuzgos elegían a sus representantes, así mismo la presencia de nuevos actores políticos en 

Xochistlahuaca reconfiguraron nuevos escenarios de enfrentamiento por acceder al poder local. 

 

A lo largo de ésta tesis señalamos que la competencia electoral en las elecciones locales es muy 

reciente, así como la instauración de los partidos de oposición en Xochistlahuaca. Sin embargo en un 

nuevo escenario político donde se volvió a instalar un nuevo cacique, a pesar de las distintas formas de 

organización y la reciente contienda electoral, los amuzgos no logran trascender las diferencias 

políticas al interior de cada organización que intenta desterrar el poder hegemónico que mantienen los 

caciques de la región. 

 

La  presencia de partidos políticos ha trastocado el tejido social de las comunidades indígenas de tal 

manera que nuevos escenarios políticos han arribado para acceder al poder local y nuevas han sido 

también las estrategias de los pueblos indígenas para estar dentro y fuera de los  procesos electorales. 

En el municipio amuzgo de Xochistlahuaca la disputa por acceder al poder local, con la llegada del 

bipartidismo a finales de los ochenta, comenzó  entre PRI y PRD, así lo demuestran los resultados 

electorales para el municipio. En estos términos es cuando surgen los conflictos poselectorales y las 

acciones políticas entre los amuzgos que enfrentan al sistema caciquil.  

 

El movimiento del Frente Cívico adquirió significado cuando el objetivo más claro era destituir a la 

presidenta municipal. Algunas de las estrategias utilizadas por los frentistas eran el resultado de las 

luchas anteriores en las que habían enfrentado al edil en turno; la toma del palacio municipal, el 

bloqueo de carreteras, y la presencia del magisterio bilingüe. Sin embargo, el Frente Cívico después de 

lograr la destitución de la presidenta municipal permaneciera como fuerza política, ya que el poder 

                                                           
44 Entrevista realizada a David Valtierra en agosto de 2007. 
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político siguió del lado de la cacica. A los frentistas la elección local de 2002 para renovar al presidente 

municipal los sorprendió y la propuesta de nombrar al candidato común los llevó al rompimiento y al 

descalificamiento personal entre sus integrantes por la composición heterogénea partidista al interior de 

la organización. 

 

En el panorama político subsecuente no fue suficiente al nombrar a las Autoridades Tradicionales para 

tener un  Municipio Autónomo que fue ampliamente difundido, y que se creó en condiciones muy 

adversas como los recursos económicos con los que nunca contaron. El movimiento autónomo pronto 

cayó en el juego político-electoral, a pesar de haber optado por nuevas formas de organización política 

reivindicando su identidad étnica para hacerle un frente común al cacique y a los partidos políticos del 

municipio. No obstante en un ambiente donde los faccionalismos están presentes al interior de cada 

partido político y de los  movimientos de lucha, la acción política por acceder al poder local se torna 

aun más difícil. 

 

Al momento de escribir las reflexiones finales, un  nuevo conflicto estaba surgiendo en el municipio de 

Xochistlahuaca, los amuzgos de la comunidad de Guadalupe Victoria, segunda comunidad en 

importancia de votos para el PRI municipal llevó a cabo la elección de Comisario Municipal en Julio 

de 2008. Los habitantes habían denunciado que la elección tuvo ciertas prácticas priistas, como fue el 

acarreo de votantes y la entrega de despensas. 

 

La líder del PRI en Guadalupe Victoria, Yesenia Crispín Alvarado fue acusada por los habitantes al 

tratar de dividir a la población al momento de ejercer su voto. Después de la denuncia los amuzgos  

inconformes con la elección conformaron un Movimiento de Lucha y  decidieron bloquear la carretera 

Ometepec-Xochistlahuaca como forma de protesta y  pedir al ayuntamiento se realicen nuevas 

elecciones. También la comunidad de Plan Lagarto se sumaría al bloqueo por las mismas causas: la 

imposición de un comisario que no había sido elegido por los habitantes. 

 

Las respuestas del Ayuntamiento así como del Gobierno Estatal volvieron a manifestar su desinterés 

por resolver el conflicto y fue entonces que la decisión de los principales de las comunidades afectadas 

fue la de elegir a sus propias autoridades tradicionales mediante los usos y costumbres, estableciendo a 

sus propios Comisarios. 
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