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Consultorías Integrales para el Desarrollo Rural Sustentable S.C (CONIDER), es una Sociedad Civil integrada 

por profesionistas que opera como Agencia de Desarrollo Rural (ADR) , dentro del Proyecto Estratégico 

para la Seguridad Alimentaria (PESA) ; esfuerzo coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO) en México , a través de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación 

(SAGARPA); y que a partir del año  2011, después de realizar acciones del programa en Chil ón y Sitalá, es 

reubicada solamente a l municipio de Sitalá , espacio territorial donde se atienden 38 localidades , las cuales  

concentra n la mayor parte de la población municipal.  

 

CONIDER también realiza acciones como organismo de la sociedad civil con otro s aspectos y temas 

relacionados con el desarrollo comunitario, con una visión integral, con fundaciones y otras organizaciones 

no gubernamentales en Sitalá y en el estado de Chiapas.  

 

Como parte de sus ac ciones de diagnóstico y generación de línea base, así como de iniciativas propias  y 

por medio de la aplicación de diversas herramientas, desde una perspectiva territorial micro regional ; 

CONIDER ha confirmado que Sitalá, en el contexto estatal, es ahora, el municipio con mayores problemas 

de rezago, pobreza  y menor índice de desarrollo humano . 

 

Lo anterior por supuesto no es una noticia, pero es una realidad que se ha identificado a través de la  

aplicación de diversas  herramientas ; hallazgos que se considera necesario difundir porque son de gran 

importancia en la implementación de un desarrollo municipal , con una visión estratégica  de mediano y 

largo plazos, pensando en contribuir a reducir los índices con los que se mide la pobreza, pero 

especialmente en ayudar a construir un enfoque del desarrollo, con sent ido social donde los habitantes 

sean sus propios actores . 

 

Por ello , en este documento se recoge información básica del municipio , encontrada en varias fuentes , así 

como l a recabada a nivel de campo , con la única finalidad de contextualizar dónde estamos parados, 

tomando como referencia , una realidad que muchas de las veces nos rebasa y partiendo de la premisa 

̄̅ ̑̅̕ Ο̑̉̅̎̕ ̎̏ ̃̏̎̏̃̅ ̓̕ ̈̉̓̔̏̒̉́ˍ ̅̓̔ͤ ̃̏̎̄̅̎́̄́ ́ ̒̅̐̅̔̉̒̌́Π. 

 

Este documento pretende también, ser una base comparativa de avance s en indicadores del desarrollo  

municipal , así como también una serie de reflexiones en las que como Sociedad Civil  consideramos muy 

importante tomar en cuenta , al poner en operación acciones concretas  o implementar planes y proyectos 

de cualquier índole; especialmente si se dicen o pretende n ser participativos . 

 

No es esta , una tarea sencilla, pero estamos seguros que la información , de la manera en que se 

presenta y analiza, es necesaria para no empezar desde cero y tampoco inventar el hilo negro del 

desarrollo, así como tampoco imponer ideas y proyectos a las localidades sin un sustento informativo.  

 

Esperamos que este documento sea insumo de muchas discusiones y una herramienta más  que ayude a 

tomar decisiones tendientes a mejorar las condiciones de vida  de la población que habita el municipio 

más marginado del estado de Chiapas y uno de los cinco más pobres a nivel nacional.  

 

Agradecimientos especiales a todos los socios y colaboradores de CONIDER , en especial a  quienes no 

aparecen como socios o colaboradores actuales : Carolina, María Fernanda, Norma, Maricela Candelaria, 

Félix y Miguel. 

 

Bachajón, Chilón, Chiapas. Octubre de 201 4. 
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Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los diferentes actores cuando consultamos 

información a nivel municipal, especialmente de información relacionada con procesos de planeación para 

el desarrollo , es la falta de información útil, es decir, sistematizada y analizada , que sirva de línea base 

para tomar decisiones y permita comparar avances o generar procesos de evaluación con conocimiento 

de causa . 

 

Esta información existe pero está dispersa, desactualizada, a escala muy pequeña  o muy a mplia, a veces 

con errores y muchas otras con la carga ideológica del que la genera, por lo que no siempre es útil para 

construir indicadores relacionados con el desarrollo  y contribuir a estos procesos de planificación . 

 

Por esa s dos razones, consideramos que podría ser de mucha utilidad poner por escrito, información que 

normalmente utilizamos en la implementación d e proyectos reales, cercanos a la gente , así como aquella 

que consultamos de manera frecuente como sociedad civil y que nos enco ntramos generando y 

corroborando constantemente , por el trabajo de campo en las localidades que atendemo s. 

 

Dicha información normalmente es herramienta de traba jo pero no se sistematiza, no se pone por escrito 

y lo más importante, no se difunde hacia todo s los actores que tienen incidencia en el mismo territorio  y 

como tal, se propicia que cada actor que llega a un municipio y sus localidades , vaya con ánimo 

explorativo , a investigar lo que sucede y que en el proceso de aprendizaje tarde mucho tiempo y que  

cuando finalmente se apropia de la realidad, los sucesos y actores hayan evolucionado , por lo que  se 

convierte entonces, en un ciclo de reapropiación , así como de ensayo y error . 

 

El documento que ahora se presenta busca ayudar a complementar esta información en el marco de un 

desarrollo comunitario integral, donde de acuerdo a nuestra experiencia personal, dicho desarrollo está 

ligado a dar solución a dos aspectos fundamentales: el  tema de la soberanía alimentaria y el 

fortalecimiento de habilidades y capacidades de los actores de las localidades , para que sean ellos , 

quienes realicen acciones de gestión acordes con sus propias necesidades.  

 

Los dos aspectos están  íntimamente ligad os a todo un contexto más complejo y con muchas variables de 

incidencia externa donde no es posible dejar de lado todos los demás aspectos de la vida rural, ya que 

de una u otra manera están articulados a est os temas, ya sea como causas o como efecto s, 

especialmente en municipios y localidades donde la pobreza es un factor predominante.  

 

Debido a lo anterior es importante enfocar estos esfuerzos a dar solución a dicha problemática como 

base de un desarrollo local, participativo y que atienda problemas inmediatos que permitan sentar las 

bases de procesos de media no y largo plazos.  

 

Basados en ese esquema, c omo sociedad civil, estamos realizando acciones de desarrollo en 38 

localidades , donde habita al menos un 67 % de la población municipal, por lo que hemos tenido la 

oportunidad de generar las bases necesarias para realizar un trabajo con la mayoría de la población y en 

ese sentido, confrontar de manera permanente, la información existente y la realidad de todos los días , a 

nivel municipal . 

 

Por esa razón, n uestra contribución es sistematiza r la información del municipio y ponerla en blanco y 

negro con la finalidad de generar este documento , para que sea de utilidad en varios aspectos: como 

herramienta de gestión para recursos al municipio; como línea base  para medir el grado de avance ; como 

un insumo necesario para construir indicadores de avances  por temas; así como también para insumo y 
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elementos para construir un plan de desarrollo municipal participativo, entre los principales usos que se le 

pueden dar.  

 

Para ello se ha recogido informaci ón social, natural  y económica , la cual se enriquece con los 

diagnósticos y experiencia s que se ha n generado en el trabajo de campo de sde por lo menos 2008, año 

desde el que se iniciaran actividades con algunas localidades  en este municipio . 

 

Se presenta la información obtenida tanto de manera detallada como de manera sistematizada y se 

realiza un análisis de la misma, asimismo se genera un aborda je de  aspectos que buscan dar 

explicaciones , en el ánimo de contar con elementos que permitan mejorar las posib les propuestas que se 

estén implementando o realizando por cualquier actor involucrado en el municipio.  

 

También s e proporciona la información a nivel municipal con el ánimo de contextualizar la problemática a 

ese nivel, pero se ejemplifica el resultado re alizado en algunas las localidades y se hace énfasis especial 

en que se deben atender las necesidades específicas de cada localidad, pero siempre haciendo una 

confrontación con lo que sucede en el municipio, ya que estamos convencidos de que el Ayuntamient o 

Municipal deberá ser la instancia formal que coordine, implemente y ejecute todo lo relacionado con el 

desarrollo de dichas localidades y la población local, deberá ser el garante de que eso se cumpla.  

 

Para llegar a este objetivo se requiere n de varias acciones: por un lado que los actores que incidimos en 

el municipio caminemos en el sentido de fortalecer los lazos comunitarios y no ser un factor de división y 

que por el otro, pensemos como único camino, en acompañar y no dirigir, y a que sean las propi as 

localidades quienes realicen sus procesos de gestión.  
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PREHIS-
PÁNICA 

ΧSitalá es un pueblo tseltal importante, con un territorio definido  

ΧTiene relación cercana con Bachajón y otros pueblos importantes  

 

1500 A 
1700 

ΧLlegada de los españoles y obligación de pagar tributo  

ΧInicia un proceso fuerte de catequización y control eclesial  

 

1700 A 
1800 

ΧSublevación de los tseltales y apropiación del catolicismo  

ΧRepresión y obligación de nuevas cargas tributarias a los tseltales  

 

1800 A 
1900 

ΧPolítica de apropiación y denuncia de tierras baldías o libres  

ΧLeyes de reforma que permiten apropiación de tierras de la Iglesia  

 

1900 A 
1970 

ΧConsolidación de finqueros y hacendados en la región  

Χ˰ ̏̂̌́̃̉;̎ Ο̅̓̔́̂̌̅Π ̅̎ ̆̉̎̃́̓ ̙ ̓̉̎ ̔̉̅̒̒́̓ ̐̒̏̐̉́̓ 

 

1970 AL 
2000 

ΧLucha por la tierra: compras, invasiones, gestiones, etc.  

ΧAparece el EZLN y se aceleran procesos en la lucha por las tierras  

 

DE 2000 A 
LA FECHA 

ΧSe empieza a consolidar la posesión de la tierra: ejidos y títulos  

ΧEntran de lleno apoyos institucionales con corte paternalista  

 

 

 

 

 

Parte de la explicación de la situación actual de pobreza y marginación del municipio de Sitalá, se 

encuentra en su historia, pero no en su historia cronológica  que siempre se cuenta , sino en l a evolución 

histórica ; por esa razón en este apartado, se abordará el tema desde un enfoque analítico que no 

solamente se limit e a describir sucesos históricos , sino desde una perspectiva  donde el tema indígena sea, 

como debiera ser , el principal eje de la misma y los indígenas, los actores principales . 

 

En el desarrollo histórico  de la región tseltal , se encuentra inserta una lucha por el territorio que 

actualmente conforma n la cabecera municipal de Sitalá, una parte del municipio de Chilón y casi la 

totalidad del de Yajalón; estas tres áreas comparten rasgos comunes y también están ligadas a otro lugar 

muy importante como lo es Bachajón, por ello, el presente apartado hace referencias la mayoría de las 

veces, a  estos lugares como parte de un territorio compartido . 

 

Para poder entender este desarrollo, se proponen por el autor, siete épocas que ciertamente no son 

precisas en los años porque su función primordia l es la de ser solamente indicativa s de procesos y la de 

ayudar a contextualizar los sucesos que dan origen a lo que actualmente es el municipio . La Figura 1, 

esquematiza de manera general estas épocas.  

 

Figura 1. Épocas de importancia histórica para el municipio de Sitalá, Chiapas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de este apartado.  
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ANTES DE 1500, ÉPOCA PREHISPÁNICA 

 

No existen referencias bibliográficas específicas de Sitalá antes de la llegada de los españoles, pero el 

hecho de que fuera uno de los pueblos mencionados , dentro de lo que en su momento se llamó Región 

de los Zendales (Viqueira, 2002), donde fue considerado  un pueblo importante para el pago de tributos, 

hacen suponer un lugar grande y con características atractivas para los españoles . 

 

Al igual que muchos lugares indígenas en Chiapas, antes de la llegada de los españoles, la zona estaba 

habitada por pueblos de origen maya y específicamente por t seltales que compartían el territorio con 

choles y tsotsi les, siendo Bachajón uno de los principales en claves tseltales . 

 

Posiblemente habitaban en aldeas dispersas (SH, 2011) y también probablemente existía ya, una relación 

con los Mexicas que gobernaban a varios pueblos en México y Mesoamérica; quizás de ahí el origen de 

Sitalá cuya palabra se considera una versión mexicanizada de Xitalhá (nagual del padre del miedo)  o 

como parte del proceso de conquista española . 

 

En esta época s obresalen pueblos tseltales, aparte de Bachajón y Sitalá, como los de  Guaquitepec, Chilón, 

Yajalón, Tenango y Siva cá entre otros, cercanos al municipio que nos ocupa  y que posteriormente  

también, fueron centros de tributo español ubicados en la ya mencionada R egión de Los Zendales . 

 

ˤ̅ ̅̓̔́ ͬ̐̏̃́ ̐̏̄̅̍̏̓ ̍̅̎̃̉̏̎́̒ ̎́̕ ̖̃̏̓̍̏̉̓̉;̎ ̄̅̌ ̍̎̄̏̕ Ο̎̏ ́̐̒̏̐̉́̔̏̒̉́Π, es decir,  se hacía un 

uso de la tierra de acuerdo a las capacidades de trabajo de cada quién, se utilizaban los recursos 

naturales de acuerdo a sus necesidades inmediatas, no para acumularlos, ya que se tenía una relación 

muy cercana con la naturaleza : se utilizaba n los efectos de la luna en los cultivos y la vida misma, se 

usaban las plantas de varias maneras: medicinales, combustible, insecticidas, repelentes, etc., en resumen 

el indígena era parte indisoluble del universo en que vivía y se sentía agradecido por e llo por lo que 

solamente usaba lo necesario . 

 

1500 A 1700 , CONQUISTA Y CATEQUIZACIÓN 

 

Esta primera etapa histórica es definitivamente el parteaguas, marcada como su nombre lo indica, por la 

̌̌̅̇́̄́ ̄̅ ̌̏̓ ̅̓̐́ͼ̏̌̅̓ˍ ̌̏ ̑̅̕ ̍̃̈̏̓̕ ̌̌́̍́̎ Ο̅̌ ̃̈̏̑̅̕ ̄̅ ̄̏̓ ̍undos completamente ̄̉̆̅̒̅̎̔̅̓Πˌ 

 

Si bien es cierto los pueblos mesoamericanos estaban acostumbrados a una lucha de dominación, y en 

varios pueblos constituía un orgullo  tener territorios dominados , las luchas por la supremacía eran 

frecuentes y ese fue también, el enfoque de los españoles . Pero lo que hay que resaltar es que además 

del proceso de dominación, se impone una cultura y una visión del mundo donde el engaño, la traición, 

la baja moral y las ganas de enriquecerse inmediatamente a costa de lo qu e fuera, eran la regla del 

proceso de conquista ; es quizás es e enfoque de enriquecimiento individual , el mayor cambio externo  que 

se empieza a introducir como regla moral . 

 

A partir de la fundación de las ciudades de  Chiapa de Corzo  y San Cristóbal  de las Casas o Ciudad Real 

en 1528 por los españoles, en lo que ahora es el estado de Chiapas , inicia formalmente la subordinación 

de los pueblos tseltales a la Corona Española a través de la tributación obligatoria (Viqueira, 2002).  

 

Como parte de esta co nquista , inicia el adoctrinamiento de los indígenas por parte de la Iglesia Católica  y 

particularmente para el municipio , se conocen documentos de 1659 donde se solicitan candidatos a padre 

doctrinero de Sitalá  (SH, 2011) , por lo que se supone, inicia formalmente  la catequización en lo que hoy 

es el municipio  y obviamente inicia también , un esfuerzo por cambiar las ideas y cosmovisión de lo que 

eran en su origen, las creencias tseltales.  

 

Al respecto es importante comentar que varios autores señalan que a pesar del proceso de 

adoctrinamiento y conquista  en esta época , la mayoría de los tseltales se guían conservando sus propios 
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rasgos culturales, religiosos y sociales , pero que al serles impuestas las creencias de la religión católica, 

empiezan a mezclarlas y a ge nerar un sincretismo muy particular , donde se conjugan las necesidades de 

libertad, de lucha, de autonomía y en su momento, hasta de odio  racial hacia lo español en un primer 

momento y hacia lo mestizo en lo subsecuente . 

 

˥̎ ̅̓̔̅ ̐̒̏̃̅̓̏ ̄̅ Ό̄̏̃̔̒̉̎́̍̉̅̎̔̏Πˍ ̓e forman catequistas indígenas principalmente y se dan cargos 

religiosos, al mismo tiempo  que se les enseña a leer, pero aún sin darles algún tipo de poder dentro de 

la estructura de l gobierno colonial . 

 

En estos dos siglos mientras tanto, se empieza a generar como proceso natural, un mestizaje que va 

conformando poco a poco, las nuevas ciudades del estado  y las diferentes clases sociales , pero que en 

el caso de los pueblos i ndígenas, la situación étnica se guía siendo la misma de la conquista , es decir  de 

sumisión y como fuerza de trabajo gratis . 

 

ˤ̉̃̈̏ ̐̒̏̃̅̓̏ ̄̅ ̍̅̓̔̉́̊̅̚ ̆̅̕ ̔̏̍́̄̏ ̃̏̍̏ ̃́̓̉ ̎́̕ Ο̎̅̃̅̓̉̄́̄ ̎́̔̒́̌̕Π ̙ ̍́̌ ̖̉̓̔̏ ̓̏̃̉́̌̍̅̎̔̅ˍ 

relegando grupos étnicos fuera de las esferas de toma de decisiones y quedando todo, a cargo de los 

̅̓̐́ͼ̏̌̅̓ Ο̐̒̏̓̕Π ̙ ̅̓̐̅̃̉́̌̍̅̎̔̅ ̒̅̇̉̄̏̓ ̐̏̒ ̎́̕ ˣ̏̒̏̎́ ̑̅̕ ̓̅ ̅̎̃̏̎̔̒́̂́ ́ ̖́̒̉̏̓ ̍̅̓̅̓ ̄̅ ̌̅̊́̎ʹ́ ̙ 

que por ello mismo, no tenía control sobre quienes ejercían el poder en estas zonas.  ˥̓̔́ Ὀ̐̒̅̍́̃̕ʹ́Π 

española empieza a generar luchas internas y obviamente, incon formidades de muchos sectores mestizos 

o criollos que empezaban a ser mayoría.  

 

1700 A 1800 , LUCHAS Y REBELIONES 

 

En Chiapas, después de la conquista, el sentimiento de recuperar territorios, autonomía y tierras , seguía 

latente en las poblaciones indígenas , por lo que después de dos siglos de iniciada, existían indígenas 

instruidos en la escritura y lengua castellana  lo que también había contribuido a que se adopta ran 

algunas creencias de la religión católica y se incorpora ran a las tradiciones ind ígenas, donde los mitos, 

creencias y profecías jugaban un papel determinante.  

 

Es en este contexto es donde se origina otro de los sucesos importantes como lo es el de la rebelión 

indígena de 1712, originada en Cancuc, en el que los pobladores de Sitalá participan  activamente y como 

resultado de esta rebeli ón, se llega a instaurar una especie de gobierno  tseltal propio , así como el 

nombramiento de obispos y vicarios indígenas (Viqueira, 2002) que de cierta manera , los emancipa en un 

momento de la historia, sobre la  opresión española que exigía tributos a la Corona y los diezmos 

impuestos por el clero . 

 

Como muestra de los orígenes de estas rebeliones, cabe recordar los despachos escritos de los rebeldes 

tseltales que decía n que: Ό̙ ̅̒́ ̃̍̐̌̉̄̏̕ ̅̌ ̔ͬ̒̍̉̎̏ ̙ ̐̒̏̆̅̃ʹ́ ̓́̃̄̉̒̕ ̅̌ ̙̇̏̕ ̙ ̒̅̓̔́̒́̒̕ ̓̓̕ ̔̉̅̒̒́̓ ̙ 

̌̉̂̅̒̔́̄Π ya que  Ο̅̒́ ̖̏̌̎̔́̄̕ ̄̅ ˤ̉̏̓ ̑̅̕ ˈ̌́ ˶̉̒̇̅̎ ̄̅ ˣ́̎̃̃̕ˉ ̈̂̉̅̓̅̕ ̖̅̎̉̄̏ ̐̏̒ ̓̓̕ ̈̉̊̏̓ ̌̏̓ ̉̎̄̉̏̓ 

para libertarles del cautiverio de los españoles y ministros de la Igl ̅̓̉́ΨΠ ˈ˶̉̑̅̉̒́̕ˍ op cit pag. 125).  

 

Es importante mencionar que de acuerdo  a la cosmovisión indígena, en es as épocas, no existían derechos 

de propiedad sobre la tierra como en la visión occidental  actual , en tanto que se apropiaban solamente 

de la tierra que pudieran trabajar y lo demás era de uso común , sin embargo para los españoles, si no 

̓̅ Ο̄̅̎̎̃̉́̂́̎̕Π ̏ ̒̅̃̌́̍́̂́̎ ̆̏̒̍́̌̍̅̎̔̅ ̔́̌̅̓ ̔̉̅̒̒́̓ˍ ̅̒́̎ ̔̅̒̒̅̎̏̓ ̂́̌̄ʹ̏̓ˍ ̏̃̉̏̓̏̓ ̏ ̓̏̂̒́̎̔̅̓ ˈ˲̓̕ˍ 

2002) y en términos generales cualquiera podía denunciar tier ra, por supuesto, quienes menos podían 

hacerlo eran quienes no sabían leer o no estaban al tanto de tales noticias y en esos escalones, los que 

se encontraban al fondo de la escalera eran los indígenas . 

 

Como era de esperar se, la rebelión  de 1712 , fue eliminada  por lo que a partir de ese momento, los 

españoles y la Iglesia tienen argumentos para que por la fuerza, se mantenga la política de cambiar esta 

cosmovisión indígena y entonces la opresión se empieza a acrecentar . 
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Uno de los temas de los cuales casi no se habla, es el uso del poder excesivo por decirlo de alguna 

manera, de las autoridades y de los personajes asentados en los territorios apropiados de esta manera, 

donde se obligaba a los indígenas a ser esclavos y se  reprimía a la población con todo tipo de acciones 

de tal manera que a través del miedo, se les obligaba a trabajar en los ranchos, haciendas o fincas que 

en ese momento empezaban surgir.  

 

Al mismo tiempo  y derivado de la creciente población mestiza y de otras minorías diferentes a la 

española o a la indígena , empieza a ser cada vez más fuerte, una lucha por el poder  de tal manera que 

empiezan a generarse disputas entre españoles y criollos, especialmente en las ciudades coloniales de ese 

momento . En estas  luchas, los grupos minoritarios y los indígenas que en esos tiempos aún eran mayoría, 

juegan el papel de alfiles, apoyando a los grupos más cercanos o en el mayor de los casos, alejados de 

esas disputas tratando de sobrevivir a una realidad casi ajena.  

 

1800 A 1900 , DESPOJO DE LAS TIERRAS 

 

Para esta época los mestizos ya son mayoría y crece notablemente una competencia y confrontación  por 

las tierras nuevamente, en contra de los indígenas, de tal manera que se inician enfrentamientos entre 

liberales de Tuxtla y conservadores de San Cristóbal, así como la lucha por el poder  político  y al final de 

cuentas Ο̌́ Ό̎̉̃́ ̃̏̎̓̔́̎̔̅ ̅̎̔̒̅ ̔́̎̔́ ̉̎̅̓̔́̂̉̌̉̄́̄ ̆̅̕ ̎̕ ̖̐̒̏̇̒̅̓̉̏ ̄̅̔̅̒̉̏̒̏ ̄̅ ̌́ ̐̏̓̉̃̉;̎ de los 

̉̎̄̉̏̓ ˈ˲̓̕ˍ ˒ːː˒ ̐ ˑ˔˘ˉΠˌ 

 

Obviamente el municipio de Sitalá y sus pobladores tseltales no escapan a esta situación de tal manera 

que de acuerdo a Rus (Op cit), después de la Independencia, con el argumento de una modernidad 

basada en la apropiación de las tierras, entre 1826 y 1844 , se simplificaron los procedimientos para que 

ciudadanos particulares pudieran denunciar o reclamar terrenos  baldíos, comunes o abandonados , por lo 

que Οˡ ̃̏̎̓̅̃̅̎̃̉́̕ ̄̅ ̅̌̌̏ˍ ̅̎ ˑ˘˕ːˍ ̖̉̒̔́̌̍̅̎̔̅̕ ̔̏̄́̓ ̌́̓ ̃̏̍̎̉̄́̄̅̓̕ ̉̎̄̉́̓ ̈́̂ʹ́̎ ̓̉̄̏ ̄̅̓̐̏̊́̄́̓ 

de su̓ ̔̉̅̒̒́̓ ̓̏̂̒́̎̔̅̓Οˌ 

 

Las Leyes de Reforma y  las compañías deslindadoras, vinieron a titular todo lo que en su camino los 

liberales habían dejado , teniendo como ejemplo la Compañía de Tierras y Colonización de Chiapas que en 

1897, tituló 1 807 369 ha, mie ntras que la Mexican Land and Colonisation Company deslindó y vendió a 

particulares otras 570 336 ha en el per iodo de 1886 a 1905 (Rus, 2002), todas ellas, tierras chiapanecas.  

 

Es en esta época en la que a lgunos territorios, particularmente en la región  que nos ocupa , las áreas 

colindantes a las cabeceras municipales de lo que actualmente son Sitalá, Chilón y Yajalón , se convierte n 

en fincas cafetaleras y ranchos  ganaderos , no sucediendo así en lugares como por ejemplo, Guaquitepec y 

Bachajón, cuya resistencia local fue muy fuerte  a este proceso .  

 

Es importante mencionar que estas áreas eran mayormente enclaves indígenas tseltales y choles pero que 

con el proceso de colonización y ventas a particulares, se asientan descendientes de españole s, alemanes 

y mestizos que establecen sus fincas y ranchos en las mejores tierras.  

 

1900 A 1970, CONTROL DE HACENDADOS Y FINQUEROS 

 

Todo el proceso de despojo de tierras y/o compras en Chiapas, hizo que a principios de 1900 , existiera 

mucha fuerza de traba ̊̏ Ο̄̉̓̐̏̎̉̂̌̅Πˍ ̎̅̃̅̓̉̔́̄́ˍ ̄̅̐́̐̅̒́̄́̕ ̙ ̂́̒́̔́ˍ ̐̏̒ ̌̏ ̑̅̕ ̎̕ ̐̏̒̃̅̎̔́̊̅ 

importante de la población del estado vivía en Fincas  o ranchos , aproximadamente un 33%; mientras que 

hacia 1914 , ΟΨ ̓̏̌̏ ˓ˌ˖˗˄ ̄̅ ̌́̓ ̌̏̃́̌̉̄́̄̅̓ ̒̅̇̉̓̔̒́̄́̓ ̖̃̏̎̓̅̒́̂́̎ ̌́ categoría de pueblo, y 87.84% 

̄̅ ̌́̓ ̒̅̇̉̓̔̒́̄́̓ ̅̒́̎ ̆̉̎̃́̓Π (Rus, op. Cit.) , por lo que la mayor parte de la población quedó a 

expensas del trabajo que les dieran los finqueros  y/o ganaderos , es decir, los nuevos dueños del estado . 

 

Las condiciones de de pendencia de trabajo y comida de la mayoría de la población indígena y mestiza, 

̐̏̒ ̐́̒̔̅ ̄̅ ̈́̃̅̎̄́̄̏̓ ̙ ̆̉̎̑̅̒̏̓̕ˍ ́̓ʹ ̃̏̍̏ ̌́ ̏̐̒̅̓̉;̎ ̄̅ ̐́̒̔̅ ̄̅ ̅̓̔̏̓ Ο̐́̔̒̏̎̅̓Πˍ ̄̅̆̉̎̅̎ a un 
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sector que n i por asomo  puede sumarse a la revolución mexicana y tampoco pu ede luchar por 

reivindicaciones como la tierra o mucho menos, derechos humanos; por lo que son forzados a participar 

como soldados dentro de un esquema político principalmente, donde los finqueros y ganaderos se alían a 

las corrientes y movimie ntos de su p referencia pensando solamente en cómo seguir conservando sus 

beneficios y posición social.  

 

Esos mecanismos de control por parte de fincas y ranchos en esta época, marcan y redondean de 

manera definitiva la historia de Chiapas, y especialmente la del municipio de Sitalá, ya que las personas 

que vivían en estos lugares dependían de los patrones y dueños ya que eran parte de una población sin 

tierras y que trabajaban por comida  principalmente , renta de tierras para sembrar su maíz y por alguna 

cantidad de dinero que muchas de las veces se quedaban en las tiendas , que por supuesto también eran 

del dueño. Esas condiciones aún hasta  la década de  los 80 Νs en Chiapas, seguían existiendo en algunas 

fincas y ranchos.  

 

Como se comentaba ant eriormente e stas condiciones por una u otra razón , se intensifican de manera 

creciente en la región, especialmente en lo que ahora son las cabeceras municipales de Sitalá, Chilón y 

Yajalón, donde la presencia de extranjeros, mestizos y ladinos , conforman u na elite de terratenientes y 

ganaderos  que además de poseer las tierras, detentaban el poder político y obviamente el económico.  

 

La historia convencional del municipio indica que Ο̅̎ ˑ˙ˑ˖ ̅̌ ̇̅̎̅̒́̌ ˡ̌̂̅̒̔̏ ˰̉̎̅̄́ ̓̅ ̖̌̅́̎̔; ̅̎ ̃̏̎̔̒́ 

del gobierno de Carranza, en un rancho cercano a Sitalá, convirtiéndose el territorio del municipio en 

̅̓̃̅̎́̒̉̏ ̄̅ ̎̍̅̒̏̓̏̓̕ ̃̏̍̂́̔̅̓Π, sin embargo no se menciona que tanto Alberto Pineda y otros 

rebeldes en ese momento, eran parte de un grupo de latifundistas (Rus, op c it) que como contaban con 

peones, capataces y dinero, decidieron apoyar a l grupo de San Cristóbal de Las Casas, en las disputas 

por el control de la Capital del estado y que es muy probable que uno de sus ranchos o fincas 

estuvieran asentadas en Sitalá (Go rdillo y Ortiz, 1986) , de ahí el lugar de origen del levantamiento  y de 

ahí la participación en la revolución , por parte del municipio . 

 

Es pues, una época de control de los finqueros  y/o ganaderos y que por el contexto histórico  en el que 

se encontraban , también es  una época de un control férreo de la población indígena con la que 

interactuaban, por lo que no existían condiciones para un levantamiento armado o insurrecciones.  

 

Sin embargo, el sentimiento de resistencia empieza a surgir derivado de las nece sidades de las 

poblaciones indígenas ya que ante la explotación, dominación, opresión, marginación, pobreza y deterioro 

de su nivel de vida, empiezan a busc ar vías para tener tierra propia como un medio para emanciparse por 

sobre una clase dominante representada en la región, por los finqueros y/o ganaderos  y en general  como 

extensión, por casi todas las personas que vinieran del exterior . 

 

El control férreo de esta población, ideas cercanas de identidad indígena, así como un sentimiento 

generalizado de resistencia, empieza a delinear  actitudes que se convierten en procesos de lucha  en todo 

el estado  y que se empiezan a expresar justamente, de manera particular,  en la lucha por las tierras y el 

territorio de Sitalá.  

 

Al respecto, en el apartado de pobl ación se puede apreciar que durante las décadas de 1960, 1970 y 

1980, la población se mantiene estable en casi 3 500 habitantes y después de esa década, la población 

se incrementa significativamente, lo que es explicado mayormente por esta condición de pob lación 

Ο̆̌̏̔́̎̔̅Π ̅̎ ̌́̓ ̆̉̎̃́̓ ̙ ̒́̎̃̈̏̓ˌ 

 

1970 AL 2000 , LUCHA POR LA TIERRA Y REAPROPIACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Debido al proceso de apropiación de hacendados y finqueros, la totalidad de las tierras del municipio 

estaba en manos de propietarios privados y es quizás, una característica que en esta zona, por la 

dificultad tenida con la población, que no todos eran grandes latifundistas.  
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Como recuerdo de las fincas y ranchos ganaderos en el municipio de Sitalá, se mencionan: al Sr. Mario 

Flores Jirosco, a la Finca Captetaj, la Finca Santa Bárbara del Sr. Atilano Díaz, a las propiedades de la 

familia Molina, el Rancho Santa Bárbara del Sr. Adonay Ballinas, el Racho Pamalhá, la Finca Cumbre 

Verapaz y la Finca Terranova, entre otras  (CONIDER op cit) . 

 

Justamente estas fincas y rancho s fueron el blanco de las luchas por la tierra y u na de las vías en la 

búsqueda de las mismas,  fueron las invasiones a ranchos ganaderos, fincas y pequeñas propiedades 

existentes en el municipio de Sitalá, Chilón y Yajalón principalmen te. La otra vía fue la compra de tierras 

ya fuera realizada en efectivo o a través de trabajo a cambio , especialmente de las personas que se 

encontraban como trabajadores y que llegaban a un acuerdo con el finquero  o ganadero . 

 

Sin embargo las vías por la lucha de la tierra no siempre fueron pacíficas, especialmente las invasiones , 

ya que generaron la formación de guardias blancas por parte de los propietarios y enfrentamientos con 

muertes de ambos lados, uno de estos casos muy sonados a nivel nacional e in ternacional, fue el de  

Golonchán Viejo , en el municipio de Sitalá que el 15 de junio de 1980, termina en una matanza de al 

menos 12 personas (Bellinghausen, 2007).  

 

A partir de las invasiones y la lucha por la tierra, el gobierno forma fideicomisos e inici an las 

negociaciones para la compra de tierras invadidas por lo que en muchos casos, se compran tierras a 

mayor precio del que se debería pagar y por el otro, los líderes oportunistas que negociaron con esta 

situación ; en ocasiones era tal la inestabilidad en este proceso , que algunos propietarios negocian 

directamente con los grupos , pero la mayoría de las veces, se niegan completamente a vender  por lo que 

se generan presiones por parte de los solicitantes o francamente, invasiones para  obligarlos a la venta . 

 

Es importante resaltar que no todo es una versión en negro de la situación, ya que hubo algunos casos 

donde el mismo propietario dio parte de su finca a sus trabajadores a cambio de trabajo, tal es el caso 

del Sr. Mario Flores en l o que actualmente es la local idad de San José Arenal, por poner un ejemplo. 

 

Sin embargo, también ̅̓ ̎̏̔̏̒̉́ ̌́ ̐̒̅̓̉;̎ ̄̅ ̌̏̓ ̇̒̐̏̓̕ ̏̒̇́̎̉́̄̏̓̚ ̄̅ ̆̉̎̑̅̒̏̓̕ ̐̏̒ ̎̏ Ο̃̅̄̅̒Π ̓̓̕ 

̔̉̅̒̒́̓ ̙ˏ̏ ̎̏ Ο̒̅̇́̌́̒̌́̓Π, de tal manera que  debido a sus posiciones dentro del gobierno del estado y a 

nivel municipal, daban largas al asunto y ̘̅̉̓̔ʹ́ ̎́̕ ̅̓̐̅̃̉̅ ̄̅ Ό̌̅̔́̒̇́̍̉̅̎̔̏Π ̅̎ ̌̏̓ ̐̒̏̃̅̓̏̓ ̄̅ 

gestión y compra de tierras, donde imperaba la corrupción en funcionarios de la reforma agraria , líderes  

agrarios e incluso dirigentes de los grupos organizados que peleaban por un pedazo de tierra.  

 

Es en este contexto de Sitalá, donde a la par de este proceso, nace el movimiento armado de 1994 , con 

el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en el municipio , contaba con bases 

en al menos 10 localidades , por lo que las luchas por la tierra se intensificaron, ya que era una de las 

demandas más sentidas y fueron establecidas las bases para una  negociación obligada en cierta forma, 

por presiones del EZLN, políticas y obviamente sociales.  

 

Después del EZLN y motivados por ideas religiosas  y/o de tierras , aparecen grupos armados en la región 

̃̏̍̏ Ο˰́̚ ̙ ˪̓̔̉̃̉́̕Π ̅̎ ̌́ ̏̎́̚ ̃̈̏̌ ̙ Οˬ̏̓ ˣ̈̉̎̃̈̌̉̎̅̓̕Π ̅̎ ˢ́̃̈́̊;̎ˍ ́̓ʹ ̃̏̍̏ ̓̕ ̖̒̅̓̐̅̃̔̉́ 

contraparte de la que no se mencionan las acciones negativas , pero que obviamente reflejan un 

enfrentamiento entre dos grupos donde hubo muertos de ambos bandos y que por cuestiones de la 

prensa y políticas, no tuvier on mucha difusión internacional y menos nacional o estatal.  

 

Estos enfrentamientos entre indígenas dejaron rastros de desconfianza y conflictos internos que aún no 

han sanado  del todo  y que siguen siendo motivo de odios y de sentimientos de venganza  entre los 

habitantes incluso de una misma localidad o entre localidades vecinas . 

 

Es en esta época donde queda prácticamente definida la configuración actual del municipio y donde las 

localidades, pequeñas por cierto, son resultado de un proceso fuerte de apropi ación, que ha costado 
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mucho trabajo, sudor y hambres, lo que los convierte en dueños reales de las tierras donde se 

encuentran y por ejemplo, pretender quitarlos de ahí , por decir lo menos, sería una locura.  

 

2000 A LA FECHA , LA ATENCIÓN A LA POBREZA Y EL PARTIDISMO POLÍTICO 

 

A partir de  más o menos el año 2000 , se empezó consolidar ya, el proceso de lucha por la tierra a 

través de mecanismos de negociación y solución de conflictos agrarios , de tal manera que se  generó la 

constitución de pequeñas prop iedades y ejidos, dependiendo del tamaño de los grupos gestores y por 

supuesto, la disponibilidad de la tierra; tal es el caso de localidades como Ach Lum El Suspiro, Santa 

Bárbara 2ª Fracción, San Agustín y Guadalupe Jagualá por citar algunos (S RA, 2011, 2012a, 2012b y 

2012c) que de ser pequeñas propiedades , deciden ser constituidos formalmente como ejidos en los años 

2000 y 2001 , avalados por la Secretaría de la Reforma Agraria  y a solicitud de los mismos propietarios . 

 

También a partir de más o menos 199 0, empiezan a llegar algunos apoyos por programas 

gubernamentales como por ejemplo, el PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad); que después sería 

PROGRESA y actualmente Oportunidades, con lo que si bien es cierto inicia una época de atención a las 

localidades desprotegidas, inicia también, un proceso aún más acentuado de paternalismo que a pesar de 

contar con algunos buenos efectos, implica una atención que empobrece más , al contribuir a que los 

pobladores se hagan dependientes de apoyos externos y con un sentimiento general de que no podrán 

salir adelante por sí solos y que son tan pobres que merecen la lástima  gubernamental . 

 

A pesar de e sta dura historia de lucha social por la tierra , las superficies con las que cuentan 

actualmente las familias in dígenas de Sitalá, aún no son suficiente s para el desarrollo de las localidades 

indígenas como se demuestra más adelante , ya que el crecimiento demográfico ha sido alto y las familias 

cuentan con muy poca superficie para sobrevivir , además de que la mayorí a no cuentan con disponibilidad 

de agua que pudiera dar otra dimensión a las labores productivas . 

 

En este apartado, vale la pena hacer una reflexión histórica cronológica, donde a dministrativamente el 19 

de junio de 1768 se hace una primera división territorial interna, quedando Sitalá dentro de la alcaldía  

mayor de Ciudad Real; en 1774 se convierte en un anexo de Guaquitepeque dentro de la jurisdicción de 

Valle de Ciudad Real y pr ovincia de Zendales; en 1847 depende del departamento de Tila; en 1883 se le 

ubica dentro del departamento de Palenque y a partir de 1915 es uno de los 59 municipios libres del 

estado de Chiapas.  

 

En 1994 se pavimenta la carretera a Ocosingo y en 2004 , la que da acceso a la carretera municipal, 

aunque también desde esa fecha, no ha bía tenido mantenimiento  mayor por lo que se encuentra en 

pésimas condiciones . 

 

Como efecto de la apertura generada por el movimiento armado  y las reorganizaciones políticas, desde 

1996 se han elegido como  Presidente Municipal  a personas del municipio , que viven en el mismo y que 

no dependían del poder regional ubicado en Yajalón u Ocosingo  como anteriormente se hacía . 

 

Con los impactos benéficos de esta libertad política, se han generado muchos efectos indeseables donde 

la población se ha tomado muy en serio la división política  y las supuestas diferencias ideológicas , lo que 

ha generado divisi ones muy fuertes al interior de  las localidades , un desarrollo diferenciado y una 

atención desigual desde los Ayuntamientos en turno  dependiendo , del partido que gane . 

 

Se puede apreciar sin lugar a dudas, que a pesar de que Sitalá ha sido un pueblo importante desde 

antes de la llegada de los españoles, las bases de un desarrollo diferente, apenas han sido establecidos 

a partir de la lucha por la tierra y por la atención que se le ha dado al municipio a partir de  las 

̄ͬ̃́̄́̓ ̄̅ ̌̏̓ ˙ːΝ̓ ̙ ̄̅̌ 2000. Seguramente existe mucho trecho por cam inar pero es necesario 

entender la historia de Sitalá, para no estar condenado a repetirla  quizás desde otros mecanismos y 

desde otras trincheras .  
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UBICACIÓN 

 

El municipio se encuentra dentro de la región XIV Tulijá Tseltal Υ Chol, que es una de las 15 regiones en 

las que se encuentra actualmente dividido el estado de Chiapas. Agrupa 7 municipios de los cuales 4 son 

choles y 3 tseltales, aunque en Yajalón , como cabecera regional es predominantemente mestiza además 

de la presencia de tseltales  y choles.  

 

Limita al norte y al este con Chilón, al sur con San Juan Cancuc y al oeste con Pantelhó. Las 

coordenadas de la cabecera municipal son: 17° 01' 27'' de latitud norte y 92° 18' 25'' de longitud oeste y 

se ubica a una a ltitud de 1,106 metros sobre el nivel del mar (SH, 2011).  

 

Figura 2. Ubicación del municipio de Sitalá  y principales localidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth  (2014) y SH (201 1). 

 

MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO 
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Sitalá es el municipio más pequeño de la región, con apenas 105.43 km2, mientras que por ejemplo 

Chilón, cuenta con 1,682 km2; es decir, 17 veces más grande territorialmente  (INEGI, 2012).  

 

Mide 15.5 km en su extensión más larga y 7.5 km en lo más ancho. Debido a esta extensión, tiene poca 

variabilidad en todos los aspectos físicos, aunque éstos no dejan de ser importantes  (CONIDER, 2010) 

pero no determinantes para efectos de una micro regionalización  que pudiera reagrupar procesos 

generales, en ese sentid o, solamente se tomarán en cuenta en los procesos productivos . 

 

MEDIO FÍSICO 

 

En la Figura 3 se presentan los principales rasgos físicos del municipio.  

 

Figura 3. Clima, geología, tipos y uso del suelo de Sitalá, Chiapas.  
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 TIPOS DE SUELOS      USO DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEGI, 2011. 
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Con respecto al Clima, el rango de temperatura va de 20 Υ 26°C, el rango de precipitación es de 2 000 Υ 

2 500 mm anuales, por lo cual existen dos subtipos de clima: cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano, el cual predomina en el 81.7% del municipio y semi  cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano, presente en el 18.3% del territorio , siendo ésta la parte más alta . 

 

En lo que se refiere a los aspectos geológicos, su origen es de tres periodos: Paleógeno (86.75%), 

Cuaternario (9.03%) y Neógeno (4.22%); mientras que la roca original es del tipo Sedimentaria con tres 

subtipos: Lutita -arenisca (47.10%), caliza (39.65%), b recha sedimentaria (9.03%) y arenisca (4.22%)  

 

Los tipos de suelos son tres: Luvisol (74.00%), Phaeozem (25.72%) y Vertisol (0.28%)  y si bien es cierto 

los suelos luvisoles suelen tener cierta fertilidad, en el municipio existen suelos infértiles, poco pro fundos y 

con cierto grado de erosión debido al uso intensivo que se le s ha dado y al que actualmente tienen . 

 

HIDROGRAFÍA 

 

Con respecto a la Hidrografía, el municipio pertenece a una sola Región hidrológica que es el Grijalva - 

Usumacinta (100%) , a una sol a cuenca que es la del R. Grijalva - Villahermosa (100%) , mientras que a 

nivel de subcuenca, ya se divide en dos: Río Chacté (94.70%) y R ío Shumulá (5.30%) . Cuenta con tres 

corrientes de agua perennes:  El Chorro, Mazán, Grande y Yasha  y dos intermitentes:  Jagualá y Joshiljá . No 

existen cuerpos de agua superficiales . El sistema hidrográfico del municipio se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Hidrografía del municipio de Sitalá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SH, 2011.  

 

USO DEL SUELO 

 

La información estadística reporta la presencia de cuatro usos del suelo de la siguiente manera: 

Agricultura (18.81%), zona urbana (0.80 %), pastizal cultivado (0.64%) y Bosque (79.75%)  de manera 

general, con información en mapas escala 1:250 000, lo cual d e acuerdo al tamaño del municipio, no es 


