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En la presente expondré sobre las memorias del movimiento de autonomía del 

pueblo amuzgo del municipio de Xochistlahuaca, conocido por sus habitantes amuzgos 

como Suljaa´, que se ubica en la región de la costa chica del estado de Guerrero. 

Para hablar sobre el movimiento de autonomía en Suljaa', es importante mencionar 

que ésta se inscribe dentro de una larga historia de lucha del pueblo indígena amuzgo por el 

reconocimiento de sus tierras ancestrales y sus derechos políticos. 

Su primera lucha fue entre 1920 a 1934, para recuperar sus tierras del 

norteamericano Lewis Lamn quien en ese entonces era el terrateniente de la región y exigía 

un pago anual a los indígenas amuzgos. Ellos iniciaron una resistencia ante esta realidad y 

en 1929 metieron una solicitud oficial de restitución de sus tierras al gobierno, a lo que 

finalmente el norteamericano accede a vender sus tierras, pero la gente rechazan dicha 

oferta argumentando que esa tierra es de ellos desde tiempos ancestrales y era ridículo 

comprar algo que es de ellos, así tras una larga lucha en donde fueron desconocidos como 

municipio y articulados como parte del municipio de Ometepec, logran que en 1933 a 

través de la resolución presidencial obtuvieran el derecho de sus tierras y recuperar su titulo 

de municipio (López Guzmán, 1997: 35-37). 

Esta victoria introdujo una convicción colectiva en el pueblo amuzgo que  

consolidaría una tradición de lucha que sería heredada a generaciones posteriores. 

Sobre este hecho Norberto Valdez describe el peso que tienen las estructuras socio 

económicas regionales en las dinámicas políticas que vivieron los amuzgos, exponiéndonos 

que detrás del conflicto existe una la relación de explotación vinculada con los roles de 

etnicidad y clases sociales de la región (Valdez, 1998). 



Así después de esto el pueblo pudo ejercer un control directo sin intermediaros 

sobre su territorio, el cual se ejercía a través de un gobierno que se regía bajo sus usos y 

costumbres, en donde sus autoridades se escogían a partir del sistema de cargos; en la 

cabeza estaba el presidente municipal: quien muchas veces no hablaba español, un 

secretario municipal: que generalmente era una persona bilingüe que hacía las pautas entre 

el pueblo y los centros de poder mestizos como la ciudad de Ometepec, y un grupo de 

ancianos principales que aconsejaban al presidente municipal. 

Este gobierno tenía la capacidad de convocar trabajos comunitarios conocidos como 

fajinas, con las que trazaron sus calles, remodelaron el palacio municipal y construyeron 

varios edificios públicos como escuelas, y finalmente hicieron la carretera federal que une 

Xochistlahuaca con Ometepec, que introduciría cambios en la comunidad. 

Como observa Pablo Castro Domingo, la construcción de la carretera federal a 

Xochistlahuaca, aunada a la política indigenista hacia la región amuzga, a través de los 

centros coordinadores en Ometepec, produjo importantes cambios económicos, políticos y 

culturales, que causaron el resquebrajamiento del sistema de cargos en la cabecera 

municipal (Castro Domingo, 1994). La organización tradicional fue cuestionada y criticada 

como "antidemocrática" por jóvenes amuzgos que empezaron a estudiar fuera de sus 

comunidades que se volvieron "intelectuales amuzgos", estos profesionistas reclamaban 

puestos en las instituciones de la política formal, e influyeron en las dinámicas 

sociopolíticas de la gente, motivando el divisionismo dentro de la estructura de poder 

tradicional (Gutiérrez Ávila, 2001: 69-79) 

Pero la intervención del Estado fue más allá de lo que la gente esperaba, en 1977 a 

partir del respaldo de un coronel de apellido Rangel y del gobernador de guerrero de 

entonces Rubén Figueroa Figueroa Josefina Flores García, una joven maestra amuzga 

bilingüe, asume la presidencia municipal. 

Ella gobernó con mano dura y fue acusada por el pueblo por abuso de autoridad, 

para la gente esta imposición tuvo muchos elementos transgresores para su cultura, ya que 

una mujer joven y soltera que llegó a dicho cargo sin pasar por el filtro de sistemas de cargo 

fue algo muy escandaloso e inaceptable para muchos de los habitantes. Así el 18 de 



noviembre de 1979 la población inconforme bajo la dirección de un grupo de jóvenes 

profesionistas amuzgos llamados "los orientadores", realizaron la primera gran marcha-

mitin para destituir a Josefina Flores García y retomar el palacio municipal. Ante lo cual el 

director de Gobernación del Estado trata de negociar con los inconformes pero no logra 

convencerlos, dos días después escoltados por el ejército llega el gobernador Figueroa en 

persona junto con otros funcionarios de su administración, y desde las instalaciones del 

palacio municipal declara de manera despótica que la presidenta saldrá hasta que termine su 

periodo y si él quería la podía poner otros tres años más, ante esta negativa rotunda este 

movimiento se disolvió rápidamente (Gutiérrez Ávila, Ibid: 79-82). 

De esta manera el pueblo amuzgo conoció la represión ejercida por el poder estatal, 

mientras que el sistema del gobierno tradicional y sus formas políticas estaban siendo 

desplazadas por una forma política "democrática y moderna" promovida por el Estado, que 

significaba un mecanismo de clientelismo político adherido a un partido político el cual 

abrió más las contradicciones y confrontaciones dentro de las comunidades, en donde la 

capacidad de elección de los amuzgos se veía reducida. 

El movimiento de autonomía en Suljaa´ tiene sus primeros indicios en las elecciones 

municipales de Xochistlahuaca del periodo 1997-1999, en donde los amuzgos elaboraron 

un primer documento que exponía sus problemas y aspiraciones como pueblo, y para que 

esta propuesta fuera ejercida, los ancianos y principales de muchas comunidades escogen al 

profesor Genaro Cruz Apóstol, ex integrante del grupo de los Orientadores, como su 

candidato a la presidencia municipal. Pero, las contiendas electorales no favorecieron al 

pueblo, el resultado dio como ganador al candidato del partido oficial Marciano Mónico, un 

personaje cercano al cacique local Rufino Añorve (Ibid: 123-130). 

Los actos de abuso, ineptitud y corrupción de este gobierno hicieron que las 

inconformidades crecieran, hasta que el 11 de enero de 1998, cientos de amuzgos de todos 

los partidos políticos decidieron ocupar la presidencia municipal, y así tras una larga lucha 

lograron destituir a Marciano Mónico de su cargo. Este suceso evidenció el debilitamiento 

del régimen del partido oficial, dando esperanzas a la gente de un mejor futuro.  



Así, en las contiendas electorales de 1999 un grupo de gente sin militancia en 

partidos políticos, que reivindicaba la autoridad de los principales y los valores étnicos, 

convoca a forjar una alianza opositora para contener esas elecciones municipales, sin 

embargo tal alianza se rompió antes de tiempo y el sector desprestigiado del PRI fue 

desplazado por un nuevo sector priista encabezado por la diputada local Aceadeth Rocha 

Ramírez quien fue perfilada como precandidata con el poder delegado desde el gobierno 

estatal (Cruz Morales, 2008). Se estableció una nueva figura caciquil en el municipio, 

mientras la inconformidad iba creciendo. 

Tal descontento explotó cuando ella impuso su decisión en las elecciones de las 

localidades desconociendo los sistemas de organización comunal que operaban en la región 

para elegir a las autoridades locales; desconoció a los comisarios municipales que el pueblo 

propuso en las comunidades de Cumbre de San José y La Ciénega, posteriormente esta 

problemática se repitió en las comunidades de Arroyo Pájaro, Arroyo Guacamaya, Arroyo 

Grande, Colonia de Renacimiento y Cozoyoapan (Aguirre Pérez, 2007).  

De manera que entre finales del año 2000 y principios de 2001, se realizaron varias 

protestas en diversas comunidades de la región, que fueron reprimidas con violencia 

(Comité de la Radio Ñomndaa, 2009). 

El 9 de enero de 2001 los manifestantes inconformes tomaron el palacio municipal 

pero esa misma noche fueron desalojadas violentamente, de manera que al día siguiente 

diversos sectores sociales, políticos y religiosos se juntaron en las instalaciones de la 

escuela primaria "El Porvenir" y crearon el Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca 

(FCIX), y el palacio municipal fue retomado de nuevo, además de que la gente organizada 

fue hasta el Congreso del Estado para manifestar su inconformidad, tras un proceso duro 

logran que se concediera una licencia por tiempo indefinido a la Presidenta. (Cruz Morales, 

2008) 

El movimiento de autonomía inicia cuando vuelve a ganar el candidato del PRI, 

Manuel Castañeda Ramírez, primo de la ex alcaldesa en las elecciones del 2002, con lo cual 

la gente se anima a buscar otras formas de ejercer su derecho político, y así, a mediados de 

octubre de 2002, los principales, los ancianos y los ejidatarios deciden retomar su derecho 



consuetudinario tomando en cuenta las condiciones y necesidades del pueblo. (Comité de la 

Radio Ñomndaa, 2009). 

 y el 20 de noviembre del año 2002, en una asamblea general en la casa ejidal en 

Xochisltahuaca más de setenta principales que representaba a cada localidad, propusieron el 

nombramiento de siete representantes que conformarían a este nuevo grupo de Consejo de 

Ancianos municipal, fueron nombrados: Abel Arango Morales, Roberto Martínez de Jesús, 

Silverio Matías Domínguez, Aurelio Brigido, Felipe Martínez, Juan Sabino Cruz Apóstol y 

Florentina de Jesús López; Seis hombres y una mujer que serían conocidos como 

Nanman´iaan "Autoridades Tradicionales" del pueblo amuzgo. Ellos tomaron posesión de 

su cargo, y nombraron a su municipio autónomo como "Suljaa´", nombre que en su lengua 

identifican a su cabecera municipal. 

A pesar de que el poder caciquil seguía controlando el poder político en el 

municipio, y la población seguía dividida por diferencias políticas e ideológicas, se hace 

realidad una propuesta que desde hace mucho tiempo se planteaba; retomar con sus propias 

manos el desarrollo del pueblo y la organización de las comunidades amuzgas.   

El nuevo gobierno tradicional retomó las instalaciones del palacio municipal, que 

renombraron como Wats'iaan Ndaatyuaa Suljaa' que significa "Casa de Trabajo del 

Municipio de Xochistlahuaca", en donde se realizaron sus trabajos para recuperar y 

administrar los espacios que eran del pueblo. Mientras que la administración municipal 

"oficial" se instaló en una casa particular de Aceadeth Rocha Ramírez conocida como "Las 

Palmas" que seguía ejerciendo su labor administrativa, mientras pagaban a la cacique una 

renta mensual exorbitante por el uso del inmueble. 

Durante los primeros 3 años de gestión, los Nanman´iaan se dieron a la tarea de 

reactivar y sacar adelante varios de los proyectos que llevaban años inconclusos que 

gobiernos anteriores habían dejado, lograron realizar nuevos proyectos para impulsar el 

desarrollo de la comunidad y emprendieron una larga lucha por reconstruir el tejido social 

en la zona que se encontraba muy fragmentado por todo el proceso político, y para esto se 

propuso crear una radio comunitaria, "Radio Ñomndaa La Palabra del agua, que a través 



de la palabra, la música, la difusión de la memoria colectiva y la historia oral y la 

participación de la gente lograra resarcir dichas diferencias. (Ota, 2013) 

Ellos trabajaron en conjunto con las autoridades ejidales y su labor tenía el 

reconocimiento moral y el apoyo del pueblo en resistencia, además contaba con la ayuda de 

Organizaciones no gubernamentales como "Derechos humanos de la Montaña 

Tlachinollan", así como de un grupo de ayudantes conformado por jóvenes amuzgos que 

acababan de realizar sus estudios fuera de la comunidad y que aplicarían sus conocimientos 

para el desarrollo de la comunidad. 

Posteriormente, en el año de 2006, la caravana de la Otra campaña del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) visitó Xochistlahuaca, en dicho evento se expuso 

la situación crítica que se vivía en la región y se denunciaron diferentes injusticias que 

vivían los pueblos indígenas de la región, al final del evento los miembros del gobierno 

autónomo firmaron la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y expusieron públicamente 

como adherentes de la otra campaña 1  

Asimismo, el trabajo de la radio comunitaria empezaba a tener más aceptación en la 

región, y consolidó lazos de solidaridad con diferentes organizaciones no gubernamentales, 

con diferentes movimientos de lucha y resistencia de diferentes partes del país, además de 

obtener reconocimiento de su labor comunitaria, aunque siempre se mantuvo como una 

radio difusora sin concesión y fuera reprimida por esto (Ibid). 

El trabajo de este gobierno autónomo nunca fue sencillo por su trabajo gratuito y no 

contar con recursos económicos necesarios, pero el proyecto de autonomía empieza a 

enfrentar problemas más serios desde el 2004, cuando un priista llamado Narciso De Jesús 

empezó a invadir y vender terrenos comunitarios, ante tal violación, los Nanman´iaan le 

llamaron la atención pero el infractor no hizo caso, hasta que lo convocaron a una junta 

para hablar sobre el caso, el priista asistió pero no mostraba ningún arrepentimiento ni 

respeto y declaró que no renunciaría a sus actos. De manera que la junta determinó 

castigarlo encerrándolo en la cárcel del palacio municipal.  

Así, finalmente Narciso dijo que asumiría sus cargos y prometió arreglar su agravio, 

pero esto nunca pasó, ya que los familiares del acusado denunciaron el hecho como un 

1    Revista Rebeldía numero 45, agosto 2006, pp. 28-31 
                                                                 



“acto de privación de la libertad” ante el ministerio público, de manera que se giraron 13 

órdenes de aprehensión dirigidas a las autoridades del gobierno autónomo, de la comisaría 

ejidal, además de algunos de los ayudantes del gobierno tradicional. 

Así inició un proceso de persecución y represión: el entonces comisariado de bienes 

raíces Genaro Cruz Apóstol, quien fuera en un miembro de los orientadores y candidato del 

pueblo en alguna ocasión, fue arrestado en julio del 2004; posteriormente el coordinador de 

los Nanman´iaan Silverio Matías Domínguez fue detenido en septiembre de 2006; el 

ayudante del gobierno tradicional y primer coordinador y fundador de la radio comunitaria 

“Radio Ñomndaa La palabra del agua” David Valtierra Arango en agosto de 2007; y el 

tesorero del comisariado ejidal Rodrigo Morales Valtierra en enero de 2010.  

De esta manera se desconocieron los derechos políticos, de autodeterminación y 

defensa de sus tierras del gobierno tradicional como pueblo indígena, exponiendo su 

vulnerabilidad, lo cual fue un golpe duro para dicha organización que fue mermando los 

ánimos de la gente. Y por si fuera poco la ex alcaldesa Aceadeth Rocha Ramírez había 

regresado como candidata a ocupar el cargo de presidencia municipal de 2005- 2008, y 

volvió a ganar las elecciones retomando así su poder. 

Este contexto llevó al fracaso al proyecto del gobierno autónomo de Suljaa´, las 

políticas de la cacique fueron desgastando acorralando a la organización, mientras ella se 

enriquecía de todo el presupuesto municipal que llegaba, el palacio municipal se iba 

descuidando, la organización de las autoridades tradicionales se volvía cada vez más 

precaria por las dificultades económicas y jurídicas. No tardó en que los partidos políticos 

de oposición que se decían de la izquierda como el PRD se aprovecharan de esta situación 

para beneficiarse, estos partidos empezaron a capitalizar el trabajo organizativo y político 

que el gobierno autónomo logró hacer, y la segunda generación de Nanman´iaan que 

asumieron el cargo no tuvieron mucha fuerza de convicción para impulsar el proyecto y 

fueron influenciados, hasta el punto de que los Nanman´iaan fueron utilizados para impulsar 

a los candidatos de dichos partidos en las precandidaturas para las elecciones locales (Cruz 

Morales, 2008).  



Finalmente bajo el lineamiento político de dichos partidos, se transformó en una 

asociación civil que recibía fondos de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la 

Autonomía (ANIPA) y de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), perdiendo así su fuerza 

sociopolítica y moral que tuvo, y fueron reducidos a una figura decorativa. 

Sólo quedó la radio comunitaria “Radio Ñomndaa”, que siguió resistiendo y 

luchando ante esta realidad, la cual el 10 de julio casi es clausurada por un operativo 

ejecutado por elementos la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía 

Investigadora Ministerial, encabezados por un funcionario de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, pero la gente se organizó y logró ahuyentar y defender su 

radio (Ota, Opcit). 

De esta manera, la radio ñomndaa se volvió la cara de la resistencia de Suljaa´, pero 

al mismo tiempo esto hizo que todas las luchas y sucesos posteriores de los amuzgos de 

Suljaa´ fueran opacados o mal interpretados por los medios externos como represiones a la 

radio, dándole un protagonismo que no le correspondía, hecho que traería serias 

consecuencias a la organización de la radio que se preocupó más con las relaciones 

exteriores y descuidó el vínculo con la gente de la región, de manera que poco a poco fue 

perdiendo el respaldo de la gente, la organización empezó a tener problemas internos, a tal 

grado que actualmente se ve en dificultades serias, al no poder reunir un fondo suficiente 

para arreglar su transmisor cuando éste se averió. 

Así, por problemas políticos, jurídicos y económicos el proyecto de autonomía fue 

debilitándose, hasta quedar casi extinto, pero esto no quiere decir que su lucha haya muerto, 

el pueblo amuzgo no calló ante las injusticias del grupo caciquil, como se observó en los 

años de 2008 a 2009, en donde a vísperas de las elecciones municipales, el hermano de la 

cacique Ariosto Rocha Ramírez es descubierto comprando votos en la comunidad de 

Arroyo grande, inmediatamente él es capturado y entregado a las autoridades ministeriales 

por el cargo de delito electoral, pero el grupo caciquil aprovechó este suceso para acusar a 

personajes incómodos para el grupo con el cargo de "privación de la libertad y robo". 

El 1 de noviembre del 2009 se realizó un operativo represor en donde se persiguió a 

31 acusados, pero nadie fue arrestado y provocó una ira colectiva, el pueblo se volvió a 

juntar en un frente comunitario en una asamblea comunal, y se manifestaron en Ometepec y 



exigieron justicia denunciando dicho hostigamiento. Finalmente su lucha tuvo éxito y se 

absolvieron casi todos los cargos, excepto el caso del ex coordinador de la radio 

comunitaria David Valtierra, quien ya tenía cargos previos por la acusación de Narciso De 

Jesús, pero tras una apelación y el apoyo de la organización Tlachinollan “derechos 

humanos de la montaña”, el coordinador fue liberado. 

Posteriormente, el 27 de septiembre del 2010 la corte penal de Ometepec condena a 

3 años de cárcel a Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y a David Valtierra, 

por el caso de Narciso De Jesús. Dicha noticia causó indignación, y se organizan diversas 

marchas de protestas ante las injusticias,2 y fue denunciada en los periódicos la Jornada y el 

Sur de Acapulco, y en diferentes medios libres y alternativos en la red.  

De esta manera, tal sentencia fue apelada para llevarse al Tribunal Superior de 

Justicia, en donde se volvió a considerar el derecho de autonomía del pueblo amuzgo 

contemplado en el convenio 169 de la OIT. Y así después de un proceso de lucha y 

resistencia, el 15 de marzo del 2011, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Guerrero, absuelve a los tres acusados del proceso penal iniciado desde el 

2004. 3 Este hecho dio un panorama positivo ante la realidad de la lucha del pueblo 

amuzgo, aunque todavía quedan vigentes 9 ordenes contra las ex autoridades tradicionales 

y ejidales. 

Y en las elecciones municipales del 2012, el Frente Comunitario de Xochistlahuaca 

(FCX) que logró mantenerse, logra desplazar aunque fuera en un periodo corto de tres años, 

al grupo priista a través de Celerino Rojas Morales, un candidato de origen mixteco que 

asumió el control del gobierno municipal, de manera que el palacio municipal recuperó sus 

funciones y realizara diversos proyectos de desarrollo social que se mantuvieron estancados 

por varios años. 

Esto fue un hecho histórico, ya que en Xochistlahuaca en donde la población 

predominante es Amuzgo, los mixtecos representan un sector estigmatizado y marginado, y 

2   Tapia, Luciano y Margena de la O, Denuncian que la diputada local priísta Aceadeth Rocha Ramírez 
manipula juicio Protestas simultáneas por el proceso contra activistas de Radio Ñomndaa En Chilpancingo, 
exigen imparcialidad al TSJ ; manifestación en la oficina de Guerrero en el DF, La Jornada Guerrero, 22 de 
febrero 2011 
3   Cervantes, Zacarías Cervantes, Absuelven a integrantes de radio Ñomndaa acusados de secuestro, 
Periódico Sur de Acapulco, 29 de marzo 2011. 

                                                                 



en esta cuestión los trabajos de la radio comunitaria “Radio ñomndaa la palabra del agua” 

influyeron de alguna manera, ya que al transmitir música del pueblo mixteco, contribuyeron 

a cambiar y reducir, aunque sea un poco, la discriminación al mixteco de la región. 

Así, a pesar del fracaso del proyecto del gobierno autónomo, los habitantes de 

Xochistlahuaca lograron salir adelante, combatiendo y resistiendo la imposición y represión 

del Estado, y los grupos de poder. 

Aunque en las últimas elecciones, la cacique volvió a ganar la contienda electoral y 

volvió a ocupar el puesto, hecho que refleja la situación difícil que se vive en el estado de 

Guerrero, y la influencia del partido oficial que recuperó su poder y que no duda en 

ejercerlo. 

Finalmente, al analizar la lucha del pueblo amuzgo con sus victorias y fracasos, se puede 

observar un continum de violencia y represión, ante la cual diferentes generaciones luchan y 

resisten, no se puede hablar de un ciclo de periodos determinados de lucha, sino que se trata de un 

proceso que nunca acaba del todo, y tiene su continuidad, como con las injusticias y la precariedad 

que nunca logran solucionarse. 

En estos sucesos se refleja un reclamo de justicia, y el reconocimiento de sus 

derechos ante un poder estatal que los oprime de diferentes maneras, en donde cada 

movimiento aprende algo del anterior y logra ganar las adversidades, pero al mismo tiempo 

el ejercicio represor también encuentra nuevas formas de cumplir sus objetivos.  

Estos procesos exponen una realidad compleja, el pueblo indígena y su organización 

no es una unidad homogénea, tiene sus debilidades y fortalezas como todo grupo social, y 

de esta manera tampoco tiene una garantía o certeza ante el poder hegemónico.  

En este aspecto es importante comprender las diferentes formas y dimensiones de la 

violencia que los pueblos son expuestos; se puede ver una violencia directa y física de un 

poder despótico, pero también está una violencia invisible y estructurado que se esconde 

entre formas y discursos de lo correcto que aparentemente parecen inofensivos, o 

moralmente aceptables, pero que contribuyen a la marginación y opresión de los pueblos.   

Al ir tejiendo las memorias del movimiento de autonomía se van vislumbrando 

diferentes hilos de la memoria, diversas experiencias de diferentes formas de violencia,  su 



historia está lleno de sentimientos y reflexiones que relatan fracasos y éxitos, exponiendo 

una compleja trama de colores y texturas, que arropan un proceso de lucha que nunca acaba 

mientras las condiciones de esta sociedad no cambien, por el momento no hay un final feliz 

pero tampoco un desenlace trágico, porque siempre hay un futuro. 
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