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IllTRODUCCION 

El ~rsbajo que a continuaci6n se presenta. es el resultado 

de una inquietud especlfica. que se form6 a pdrtir de las expe

riencias obtenidas en las asporddicas, pero muy provechosas, 

pr6cticas acad6micas que se rcnlizaron er> el medio indlgena. 

Los C-"CtrPmos nivelesdc nt:raso, miseria y explot:ación que 

han padecido y padecen actualme11tc cerca de djez millones de trr 

dlgenas en nuestro pnis, fueron sirr duda las razones principa-

les que alencaron ln rea1iznci6n del prn~cntt~ crabajo. 

En efecro la historia y la propia realidad nos demuestran 

que por muchos arios ln poblaci6n indígena, existente hoy día en 

nuest.ro paí.s, Ira qucdndo al margen dC'l desarrollo económico, pg_ 

lltico, social y cultural de México. La mnyor parce de ésta po

blsci6n, sobrevivo e11 condiciones evidentemente miserables: Iu 

mayorla se uLica en J~s regiones mJs pobres de la Repóblicn Mc

xican8, un porce11taje considerable habit~ en pequadas cu111unida

des de no más de 2 500 hnbitnntcs, donde los servicios públicos 

indispensables (agun potables, luz eléctrica, centros de salud 

y educaci6n, transporLa y vía~ de comunicaci6n) son casi inex1~ 

t:ent:es. 

Los medios de subsistencia~ de gran parte de la población 

ind1gena, estriban en al monoculcivo agrícola, la elaboraci6n 

de a1g6n tipo de artesanía y el trabajo asalariado y de baldío. 

utilizando instrumentos y tdcnicas de crabajo muy rudimentarias, 

atr8sadas y de bajo rendimiento. Adem6s se hayan sujetos a una 
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particular formB de vidn donde los vnloros, costumbres y tradi

ciones. hcrencin de sus antepasados. juegan t1n papel tan impor

tante en su vida cotidianB que se resisten a cambiar. 

En tdles circunstancias. la cxistancid de la poblaci6n in

dígena en Mdxico reviste un cardctcr contradictorio: para algu

nos, ésta población repre~enla un obstáculo para el desarrollo 

del país. por tal motivo, a partir del gobierno post-revolucio

nario se han diseñado una serie de políticas lndígenistns con 

el objeto de in~egrar a esa minorín nl resto de la sociedad n~ 

cional. Es decir, se intenta modernizar al indígena so pretexto 

de hacerlo partícipe de los beneficios de la sociedad moderna, 

pero al mismo tiempo se pretende conservar los valores ancestr~ 

les que le dieron origen y que es un orgullo para n!1estro país. 

Para otros, Ja existencia de la poblaci6n indígena repre-

sentn un importante bastión de mano de obra barata que explotar. 

La iRnornncia y Ja necesidad, han sido los factores principales 

que han aprovechado numerosos terratenientes, caciques, empres~ 

rios e industriales capitalistas que han acrecentado su enorme 

poder económico en base a los despojos y a costa del intenso tr!!., 

bajo del indígena. 

Lo anteriormente expuesto sintetiza a grandes rasgos alsu

nos de los aspectos más sobresalientes que caracterizan a la p~ 

blación indlgen~ en nuestro país, en páginas posteriores se he

r~ un andlisis m~s detallado de cada uno de ellos. Por el momea 

to lo que interesa destacar es que la población indígena, efec

tivamente, enfrenta graves problemas, que desde luego este tra-



bajo no pretende solucionar. 

E11 realidad, el objetivo esencial que se intenta lograr es, 

en primer lugar, hacer un andlisis real y objetivo de la vital 

problemAtica que presentan los grupos 6tnicos en nuestro país y 

de las medidas qu~ el gobierno mexicano ha llevado a cabo para 

redimirlo. En segundo Iusar, se pretende evaluar las condiciones 

y buscar los caminos adecuados par8 mejorar y ampliBr la parti-

cipaci6n e intervcnci6n del licr11ciado on Trabajo Social en este 

campo, con el firme prop6sito de lo~rar que lu población indígena 

de México Blcnncc mt-:-jores nii.·clcs de bienestar en materia de edM, 

caci6n, alimcntaci6n, vivienda y salud, etc. 

Hipot6ticamcntc se plantea que el 90% de ln poblaci6n indí

gena rechaza la acci611 de la pollticu indígenista, en virtud de 

que ~sta turminnr¿ con su forma de vida tradicional. 

Para lograr el objetivo planteado y comprobnr la hip6tesis, 

el trabajo se dividió en cuütro capítulos, Jos dos primeros con

tienen información recabada por medio de ln Ín\.oescigación documc!!.. 

tal. En el primero du ellos, se intenta ubicar al indígena en 

una sociedad en la que la acc16n del capitnl rebaja Ja condici6n 

humana hasta el nivel de un objato m~c~nico de producci6n de ri

queza pnra los pocos en detrime11to de los muchos. A grandes ras

gos se exponen los principales el.ementos que caracterizan al si~ 

tema capitalista que domina actualmente la vida económica, polít~ 

ca, social y culcural de nuestro país y en la cual el indígena 

se haya inmerso y participa y act6a como elemento y Cactor econ~ 

mico. Posteriormente se hace un examén de las relaciones económl_ 



cas que escablecen los indígenas Y• de los mecanismos de explot~ 

ci6n a los que esiJn sujetos en su incegrnci6n y participaci6n 

en el mercado de trabajo. 

En el mismo cnpltulo se presenta un bre\•e anAllsis de los 

CBmbios que ha sufrido la vidH tradicional del indígena. ~aman

do en cuen~n que varios de esos cambios, fflRunas t•cccs, se l1nn 

efectuado ocnsional y circunstancialmente, pero en otros casos, 

se han impuesto nrbicrari8mentc tratando de aniquilar su cultu

ra, finalmente en este capÍtl1lo se scfialan los linesmiencos gen~ 

rnlcs do la política de integraci6n indigenista: los objetivos 

que pcrsiµt1e, los m~todos que utiliz<l ~· los resultRdos que ha 

logrado, todo esto con el fin de dar una visi6n global de las co~ 

dicioncs en que sobrevive la poblHción indígena en México. 

En el scsundo capítulo, se presenca un estudio preliminar b~ 

sado tambi6n en la informnci6n rlnrtimeneal diflponible, co11 respec

to a un grupo indígena •Los Tojolabales•. El propósito de este e~ 

tudio consiste en proporcionar un primer acercamiento para cono

cer las condiciones econ6micns, pol~ticas. sociales y culrursles 

que en el momento present8 el grupo en pnrticular. 

Por otra parte, con el objeto de constatar en la realidad, 

lo que teóricamente se ha expuesto acerca de los graves problemas 

que enfrenta la poblaci6n indígena en M6xico, se realizó un estu

dio de campo en el municipio de •Las Margaritas, Chiapas•, donde 

habita la mayor parte de la población indígena tojolabsl. El es

tudio comprende tres aspectos fundamentales: A) detectar los priQ 

cipales problemas socio-ccon6micos que padece la pobf aci6n tojal~ 



bal en el municipio de las Hargaritas, B) detectar las causas 

del rechazo de la poblnci6n tojolabaJ, hacía las instituciones 

Y medidas gubernamentales y C) conocer la activid8d q11e el t:.ra-

bajador social ha desarrollado ~n 6sta zona, por medio de las 

instituciones gubernamentales y detectar los problemas que ha 

tenido que enfrentar para efectuar su labor. 

la mayor porte de la informaci6n obtenida en el estudio de 

campo, después del análisis y el procesamient:o de dat:.os, se vieL 

te en el cercer y cuarto capículo del prcs1•nte trabajo. asimis-

mo, a parcir de los rcs11ltndos obtenidos en el ~scudio se elab~ 

ró un programa dP t"r~"'lf>njo. <¡uo::·ST' presenta como unn altc1·11ativa 

• 
de acci6n, que el Licenciado en TrRbajo Social puede desarrollar 

en la zona indígena de Las Hnrgnritas C!1inpasr comunidad tojoln-

/JtJl. 

NETODOL.OGIA 

La información qt1e se mancjn en 6stu trabajo f"ud recogida 

en dos écapas y a trav6s del m~todo deductivo e inductivo. Es d~ 

cir, partiendo del anJlisis g~11erul del problema hastn Jlesar a 

un caso particular. En este caso, so hizo primero un an~lisis 

seneral de las condiciones que presc11tn Ja poblaci6n indígena en 

M6xico, dentro del sistema capitalista que nos domina, hasta 11~ 

sar al caso particular de los indÍHenns tojolabales. 

En la primera étapa se elaboró el marco teórico de reEcren-

cia, a trav6s de la invcstigaci6n documental. Rn la scgt1nda 6ta-

pa, se realiz6 la investigaci6n de campo en la comunidad tojo/a-



bal •Ld§ Margaritas•, en el Estado de Chiapas. La información se 

recabó, en un primer momento, por medio de entrevistas abiertas y 

libres, y atrav6s de la observaci6n personal y directa. esto pro

porcionó un conocimiento general y suficiente para que se decidí~ 

ra con cierta cxactitr1d qu6 informaci6n se necesitaba para inten

tar un conocimiento m8s a fondo de ciertos fenómenos clave. En un 

segundo momento, se conEeccionó un cuestionario sencillo que tro

taba de abarcar la informaci6n b~sica e imprescindible para realL 

zar el análisis y ciertos cálculos blobnles m8s o menos plausi-

bles. 

e1 cuestionario Eue aplicddo 8 los habitnntes de vRrias colQ 

nias tojolabales del municipio de •Hargnritas•, para lo cúal se 

requirió de 15 d{as de Lr;1bajo que incluye recorridos por lB com~ 

nidad, visitas domiciliarias y ~ntrevistas con líderes y aueorid~ 

des locales y municipales. Conviene señalar, que los cálculos que 

se ofrece~ más ndelance son muy aproximados, pues resultó difícil 

obtener ciEras más o menos exactns sobre inversiones, gastos, reQ 

dimientos y número de días trabajados por los indígenas, debido 

sencillamente n que lsros no llevan una concabilidad rigurosa. De 

todos modas, no se pretende reclamar una completa exactitud. sino 

ofrecer una imagen más o menos plausible de cómo ocurren las coses 

en la realidad. 
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eAPITVLO I. LA INTEGRACION DEL INDIGENA AL SISTEHA CAPITALISTA 

1.1 Car8cterísticas generales del capitalismo en 

México. 

La historia del capitnlismo en Héxico, como en otras partes 

del mundo, es la historia de Ja propiedad privada sobre los me--

dios de producci6n y la concentraci6n de riqueza y poder en unos 

cuantos, pnra detrimento de muchos. 

El Cr3pit:nlismo como modo de producción dominant:e -nos infoL 

ma el economista Enrique Semo- se inició en H6xico nproximAdamen-

te e principios del ~i¡;lo XX. cuando hacen su apnrición los prim!!_ 

ros monopolios. Sin embargo la fase monopolista del capitalismo 

mexicnno, no se nlcrJnza sino h~1stn la décndn de los scscnt:a, cua!!. 

do la industria se transforma en Ja rnma rectora de la economía 

nl'lcionnl y como principRI mor-or imp111<;;nr y f"nct:or dirigentP. del 

( J) 
sistema capicalista de M6x1co. 

Desde su inicio el capitalismo hu provocado en nuestro país 

graves desajustes y contr·adicciones. Actualemnte los rasgos esen-

c1ales que lo caracterizan se deccrminün ¡>or el alto grado de mo-

nopolizaci6n que ha alcanzado ln actividad productiva y la subse-

cuente concentraci6n de capital1 por 1Jn3 marcada dependencia del 

exterior, por el desigual desarrollo que ha ocasionado y por la 

coexistencia contradictoria que establece con otros modos de pro-

!/ Semo Enrique, Reflexiones sobre el capitalismo monopolista en 

M6xico, Revista Historia y Sociedad No. 17, M6xico 1978, p. 26 
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ducci6n, existentes J1oy día en nuestro país. 

Lo ant·1Jriormcnte expi1esto se puede ;1preciar mhs claramente 

cuando se obsDrvn que: la cstrttcturn ccon6mic8 de H6xico en la 

medida en que se cncucntrn dominada por el sistema capitalista 

son los empresarios e industriales, n11cionales y extranjeros, los 

que mantienen en propiedad privada los medios de producc16n (ins

trumencos de trsbajo y materia prima) y controlan la actividad 

económicn (producción, dis~ribución y consumo). Son ellos, los e~ 

presarios e industriales, los que deciden lo que ha de producirse 

en qu~ cantidad y para qul~n y sobre codo imponen los precios del 

mercndu. {Je esta mnnt•ra hnn lof:racfo dcsl1rrolldrse importantes mo

"''pol ios B los que ~nicamcnte les inceresa la gnnancia y si1 expDE 

si6n. 

/·.:n efL•cto. lo único que hn intt>resllclo a las cmµresns monop!2_ 

listas en nu~stro país, sen11 6stJs nacionales o extranjeras es la 

producci6n de artículos y objetos lucrativos o todos aquellos que 

les redit~e la mnyor ganancia posble. a costa de lo que ses. Ex-

plotan, utilizan y acapnrnn la mayor parte de los recursos natur~ 

les de México. Controlan los precios del mercado arruinando a los 

pcqucrlos y ccdianos empresarios. El gobi~rno les Rpoya con infra

estructura y exención de impuestos. Una buena parte de sus capit~ 

les no son invertidos en Mdxico. sino que los "ASBGURANn en ban-

cos extranjeros o los invierten en negocios fuera del país, debi

litando la economía nacional y sobre codo a la poblnci6n mexicana, 

Se estima que los recursos del sector privado mexicano que han s~ 

do localizados fuera del país superan los 50 mil millones do pesos. 
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Las g1JnRnciRs de las empresas monopolistns en nuv~tro país. 

son oxcc¡lcionalmcntv alt11s· )' los salu1·ios de le>~ trabnjucforcs son 

tan miserables que ~nicamcntc Jps ¡JcrmitP Ja sup(~rvivP1Jc:in. La m~ 

yor parce de los prnduccos que elaboran o protlucvn 6stns empresas 

son destinados no n sntisfnccr las necesidades de la mayoría de la 

poblnci6n mexicana, sino a satisfacer las r1cccsidt1des de los gru-

pos de alros ingresos. 

Es tan alLo el grado de concvntr·nci~11 dD riqueza }' ro<fer do 

las empresas monopolistas en Mcixico, qua no scrl~ exagerado afir-

mar que en la industria. por ejemplo. de la~ 136 mil y pico de Cfil 

presas existentes, pro!Jablcment·e no sor) m:Í~· dt.• 400 liJ.9 c¡uc domi--

nan este sector. }'de cllns, un11 porción sustnnc;ial se11ur .. '1111entt~ 

no inferior a ln terct...•ra parte, coosi::d.(' en umprr~sn!~ t>.xt:r8njerns 

\'inculndns a los m~s 8rnndes corJSorcic1s 11orteamcric~r1os y en gen~ 

ral, internacionales. Esta misma sitt1Hci6n se puede ohsorvar en 

.Zas otras ramas de la economía, nunqu(• crJ riivvlv~ muy dispares. 

La r.a1 yor p•i r te de 1 as cmprf!~·lls monopo 1 is tas se u& r cc111 t:11 el 

sector industrial del pais, sin menospreciar su irrf'luencia y par-

ticipaci6n er1 el comercio. los ~ervicios y la ngricl1lt,Jra. Sin efil 
1 

bargo. pese a que la mnyor parte del capital monopolista privado 

nacional J' extranjero e incluso el gt1bcrnamcntal se localiza en 

la industria. para su desarrollo se hiJ tenido que importar consta~ 

temente grandes cancidades de herramianta, maquinaria e insumos y 

ha requerido tambi~n del financiamienco externo. Rste sector se 

ha or1entado a producir bAsicamentc manufacturas de consumo dura-

dero y, en menor medida bienes de producci6n e insumos industria-
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les. 

Con el propósito de modernizar la industria, incrementar la 

productividad, sustituir las importacjoncs y alcanzar competici-

vidad a nivel internacional, intentando ncelerar el desarrollo 

económico de México, el gobierno csnnliza a ésce sector gran par-

te de los recursos financieros del país. 

Las inversiones del gobiertro se dt•srinnn preferentemente B 

crear infraestructura para las zonas donde se han concentrado las 

enormes empresas industriales, descuidando en gran medida los 

otros sectores, especialmente el agrícoln y beneficiando en prim~ 

ra insrancia a los empresarios monopolistas privados. 

Los esFuerzos por modernizar e incrementar 1~ prodl1ctividBd 

bajo los linaamicncos del capitalismo, l1a llevcidO ~nuestro pals 

al endeudamiento y ln depcridencin vxtrar:j~r~, especialmente de las 

potencias capitalistas mAs poderosas del orbe (Francin, Inglate -

rra y de Escsdos Unidos principalm~nte). Pu~~ 1~quiara de le~ 

avances cecnoldgicos. de los mercados y rle los pr6stamos crediti-

cios de cStos países para su desnrrollo. 

La dependencia de H6xico con respecto n Estados Unidos es ev~ 

denc~. Es en ~ste 61Cimo donde se dan los nvanccs tecnol6gicos, 

se concentra el proceso de acumulación, est.án estol1lecidéJs las m~ 

trices de lns firmas q(1c operan er1 Mbxico y es ahl 

blecen los patrones de consumo que en M6xico luc•go 

donde se esttJ

(2) 
se imi Lnn y/o 

~/ Cordera Rolnn<lo, México ln disput:a por 1~ f¡n1·101i, Siglo XX 

Néxico 1984, p. llJ 
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imponen. 

Asimismo es con Estados Unidos con quien M~xico realiza el 

70% de su comercio~ convirti~ndosc en su cuarto socio comercial. 

Hás del 80% de las inversiones extranjerns en el territorio naciQ_ 

nal son norcenmericanas y un tercio de la deu<fd extdrior de Mdxi

co (30 mil millones de dólares dproximádamente) ha sido contraí

da con bancos privados norteamericanos o con instituciones como 
(3) 

el Banco Mundial donde Estndos Unidos tiene un peso importante. 

La inf1uencia norteamericana se resiente tnmbién en el plano 

ideoldgico y político. La delicada ubicación geográfica del país 

hace que Escados Unidos sea sin duda el pals m~s interesado en 

asegurar un control sobre l~s instituciones pollticss y los re

cursos econ6micos de M~xico. 

Hedisnce el manejo de diversos mecanismos. h~bil y estrat6-

gicamente, Za ideología norteamericana penetra sin recnto en los 

asuncos nacionales violando la soberanía ccon6mica y política de 

nuestro país. 

Por otra parte, el crecimiento econ6mico de México, basado 

en le acumuJaci6n rlP cnpitRl y la monopolizaci6n de la actividad 

productiva ha provocado un desarrollo desigual que implica gra

ves y contrsdictorias consecuencias. 

Efectivamente el desarrollo econ6mico de nuestro país, bajo 

el capitalismo monopolista no lleva un desarrollo uniforme, ni a 

J./ Rojas Méndez Jorge, llistoria primer curso, Ed. Esfinge, Méx,L 

co 1984. p. 150 
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satisfacer un número creciente de necesidades a pesar de las i~ 

novaciones tecnol6gicas odquiridas. pues se observo que •para 

que haya países, resiones y centros altamente desar~ollados es 

necesario que haya otros co:: muy b1Jjo ni\'cl de desarrollo: el d!:!_ 

sarrollo de unas cuantas regiones ha provociJrlo el empobrecimien

to de muchas ocrBs".( 4
) 

El carácter desigual en que se hn dc~cnvul-~l to el sis.tema C!!, 

pitalista en H6xico. obedece nl deseo de obtener aspecialmente 

de parte de poderosos capitalistas privados, nacionales y extra~ 

jaros, la mayor ganancia posible y a no sntisfaccr las necesida-

des b6sicü~ de la poblaci~n y/o alcanzar otros CinPs socialmente 

Útiles. 

[..,ns ventajas del desarrollv capit.rlistll ~,.,lamc-nte hél bonf'(i. 

ciado a un reducido n6mero de propietarios. qt1e comt> se dijo nn-

t~riorm!!nt:c, :::.::."11=1cne1. t:.:11 propiedau pri vadn los medios de pro--

ducción (instrume~tos de trabnjo y matcrin príma) y son los que 

controlan la actividad econ6mica de ln nnci6nt industria, comer-

cio, servicios y agricultura. 

Hl desarrollo desiRUBl del capitalismo mexicano manifies~a 

claros concrastes: junto a modernas fdbricns que incorporan la 

m~s reciente tecnología proliferan nr1merosos talle1·es artesana-

les1 jf1nto al comercio en gran escala, subsisten pr~cticas de 
' 

comcrcializaci6n obsoletas, muchas de ollas clfmera~ y clarame~ 

2_/ Pozas Ricardo, l~os indios c11 las rltt::<'!!-" sor.id!<••• r/r• Nf•.'<ico, 

Siglo X>:l, Néxico 1980, p. 116 
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El car~cter desigual se obscr''ª cambi6n en la agricultura1 

frente a zonas de marcado dinamismo donde se obtienen los más 

altos ingresos de productividad y en las que dominan las formas 

capitalistas de orga11izaci61J, su oncucncran regiones deprimidas 

con muy bajos niveles de productividad. ag11da situaci6n de mis~ 

ria y en las que predominan lds [01·müs ejidalcs y minit-undistas 
(6) 

de explotación. 

Las repercusiones sociales del desigual desarrollo econó-

mico en nuestro país son considerables: desempleo y subempleo 

constantes. cmigraci6n hacía los CPntros industriales, alimen-

taci6n insatisfactoria, alto {ndicc de analfdbDt11s. viviendas 

insalubres, marcadas zon11s de miseria y ciudades perdidas que 

carecen de los servicios b~sicos e indispensables (drenaje, re-

colección de basura, alumbrado p~blico, pavimentaci6n, transpoL 

ce. asistencia mbdicn, etc.) nunnrlo a todo esto, la corrupci6n, 

especu1aci6n, manipulación, drogndicci6n y violencia. 

Por otro lado, res,JltB interesante sefialnr que a pesar de 

que en la escructuru ccon6mica de nuescrc1 país es determinante 

y dominante el modo de producci6n capiLalista, existen otras foL 

mas o modos de producci6n no capitalistas que dan al proceso 

económico mexicano un carácter contradictorio, dcdigual y combi 

~/Cordera Rolando. Op. cit., p. 32 

~/ Gonz~lez Eduardo, Capitalismo y crisis en M6xico, Ediciones 

de Cultura Popular, H6xico 1979, p. 61 
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nado. 

Esto significa que en nuestro país todnvía podemos encon-

trsr formas de producción como los talleres familiares rurales, 

donde la t~cnics de producción es manual y la orRnnizaci6n de 

trabajo se basa en rclDcioncs de parentesco. A diferencia de la 

gran producción capitalista que ocupa miles de trabajadores as~ 

larlados y se uriliza la tecnología más avanzada. 

Estas formas de producción se ubican en su mayor parte en 

las zonas agrícolas más atrasadas. Están ligadas con los restos 

de la hacienda, Ja comunidBd asraria y el tribalismo. Su impar-

cnncia como modo de produccidn es mt1y reducido, sin embargo es-

tan bastante diEundidas. incluso en sectores modernos de la eCQ 

nomía mexicana. 

Estas Eormas prccapitaliscas de producci6n que se siguen 

mnnteniendo en la accualidad hacen patente el desigual desarro-

llo económico que se ha generado en nuestro pa{s, puesto que 

producen dentro da una estruc~ura industrial donde las llamadas 

industrias modernas y dinámicas son las que crecen a un ritmo 

acelerado y marcan el ritmo del crecimicnco econ6mico genoral 
(7) 

del país. 

El hecho de que se encuentren actualmente Eormas de pro--

ducción atrasadas en la estructura económica de nuestro país, 

obedecen en cierta medida a las necesidades del propio sistema 

l_/ Novelo Victoria. Artesanía y capitalismo en México, SBP/INAH, 

México 1976, p. 231 
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r?DfJi r-al i.qt H </OL t•Ut> domi1H.1. ¡~·s decir, en la medido en que es-

tas formas le propo1·cionon al proceso capitalista prodt1ctos 

que ligados s lR comcrcinliznción monopólica refuercen Ía acumQ. 

lnción de capital. 

La funci6n econ6mica que cumplen /ns form8s precapitalis-

tas de producci 611, ponen de mu ni íi es Lo que no só 1 o aparece un si§_ 

tema económico dual (c~pltalismo- no capitalismo) sino que hay 

una unidad en 1 a que e 1 primero se sir \'e del ::>t;>!{undo p11ra ases!:!.. 

gurar su reproducción y el segundo produce para P-1 primero al 

mismo ciompo que consume sus productos. t'nlc decir entonces, que 

el sistema capicnlista en nuestro pals ªutili~a de diferentes m~ 

neras a las formas nn capitalistas de producci6n y asl de diver-

sas maneras las asimila y explota. destTU)'6ndolas en ocasiones y 
(8) 

en otras rcfuncionali~ando su oxisccncia•. 

Hoscn aquí. a grandrs rnsgos he intentado presentar de man~ 

ra general las condiciones en qt1e se desenvuelve el procc~o oco-

11~mico en nuestro país. bnjo el dominio del sistema capitalisca. 

Finalmente lo que me interesa destacar es que bajo esas condici2 

nes sobreviven entre ocho y diez millones de indígenas que pre--

sencan las mhs crueles evidencias de Rtt·aso }" mi~eria muy seme--

jsnte a las do hace 400 afios o peor a~n parque el vnlor adquisi-

tivo de los productos de consuma estan fuarn del poder de camprn 

que les proporcionan sus accividades como campesinos o jornale--

ros. 

~/!bid., p. 233 
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Ubicados en las zonas mds pobres del pais, la poblaci6n in 

dísena existente ha conservado hasta nuestros días los rasgos 

esenciales de una situaci6n colo11inl. que se manifiesta en las 

relaciones de trabajo y comercio que establecen con los caci~-: 

ques y latifundistas locales y regionales. 

Los indígenas que después de la conquista huyeron u lds z~ 

nas de refugio en selvas, montes y desiertos lo hicieron con el 

objeto de conservar el derecho de ser duefios de sus tierras. Sin 

embargo. hasta ahí llegó la explotación y el dominio. 

Actualmente, la población indlgena se caracteriza por man

tener un sistema ccon6mico rudimer!tnrio, basndo en el monocult¿ 

vo, utilizando en Ja mayoría de los casos técnicas agrícolas pr~ 

mitivas. adcm~s de pr6cticl1r la caza, la pesen y 18 artesanla 

como complemento de su economía de susbsistencia. A trav6s de la 

magia y la religión combaten lns enfermedades y la muerte. Un 

porccnccje rnnsiderable es analfabeta. su alimentaci6n se reduce 

a tbrtillas. café y frijoles, conservan valores y trndiciones de 

SU$ antepasados que se resisten a cambiar. etc. 

El capitalismo se ha valido de múltiples recursos p8rB in

troducirse en las comu11idddcs indígenas, no pnrn bien de las mis

mas. sino para continuar acrecentando su enorme poder de acumul~ 

ción, valiéndose de la miseria en que se encuentran los indíge

nas ha impulsado la industrialización en esas zonas, situación 

que ha aprovechado para reclutar mano de obra m~s barata. 

Continuamente numerosos grupos de indígenas han sido despo

jados progresivamer1te de sus ticrrras comunales, lo que los ha 
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obligado a transformarse en peones en las grandes fincas o en 

trabajadores asalariados en cuRlquier oportunidad que se les 

presenta en las plantaciones azucareras o cafetaleras. 

Algunas otros hnn logrado mantener su pequeña extensión de 

tierra. 6sta es dedicada excl11sivamente a la producci6n de malz 

para la alimcntaci6n familiar. En ciertas ocasiones pueden con-

tar con un pcqueño·excdentc que dcstinnn generalmente al comer-

cio. Esto Último le permite un modesto beneficio monetario con el 

cúal puede odquirir los bienes indispensables que le brinda el 

mercado capitalista. 

La mayor parte de los productos que los indígenas destinan 

al comercio van a caer a mnnos de intermcdierios o n los mercados 

locales o region81cs, don~e los ladinos y mestizos imponen las 

normas de compra y vence. saliendo perjudicado finalmence el i~ 

dígena. 

Si bien es cierto, que los grupos indígenas que aún habitan 

en nuestro país, continúan viviendo y alimentándose a le manera 

de sus aneepassdos, éscos ya no son un grupo cerrado, aislado. 

por el contrario están integrBdos y de hecho parcicipan y aceúan 

como elementos y factores económicos en la economía nacional. 

aunque obviamente como dice Rodolfo Stavenhsgen;- •constituyen 

sin lusar a dudas el eslabón más débil de ia economía mexicana~~) 
Lo anteriormente expuesto sintetiza a srandes rasgos, los 

21 Scavenhagen Rodolfo, Las clases sociales en las sociedades 

agrarias, México 1978, Ed. Siglo XXI, p. 227 
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elumrntos esencia.les qua caracterizan a la ¡>oblaci6n indígenn 

E!Xistcntc ho>· din ~n n11est1·0 país. En el µr6ximo tema se decall~ 

rJn mAs ampliamente, po1;i~ndo 6nfasis en las relaciones econ6mi

cas J' socia.les que establecen dentro de ld úConomía capitnlista 

ya que 6stns decerminan en gran medida lR base de su miseria y 

atraso. 
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1.2 LB participaci6n e inteRrnci6n del indiRcna en la uconomln 

nacional. 

De los pQÍscs lntinoaccrfcanos que tienen poblaci6n indlsQ 

na. H~xico es ~1 que pose~ ~11~·0r cantidad. Se estima que existen 

actualmente t.:ntrc ocho y di1.:~: 1.-;i l lon'-_, 1lt.· indI.~:·.-~1J,J.-:-0, or.í.i.:.inizados 

en 56 grupos 6tnicos }' ling~Ísticos que hnbla11 m&s da cien diA--

lcctos diferentes y que l1abiti!n cri las rcRioncs mJs µobres de la 

Rep~blica Ncxicnna. 

Según dntos disponibles los indi'gcn.-1s se Jocalizdn princi--

palmentc en O<Jxac11 y Chiapas ('.15-;") _\' vl rcst.<J c·11 rucatán. Vera--

cruz, Hidalgo, Sari Luis Potosi. Micl:oncán, N~1\·nrit, So11ortr y Ch~ 

( 1 o) 
huahua. 

Es fácil ndvert:ir que 8 pt.-•.':.:!!' d,_~ l<.1s cambios económicos, P.2 

líticos y sociale~ cit.Jdos en ldS últimlJS décadas, los µi·upos ind1._ 

genas han permanecido sin \'Briaci6n alguna y se sit~an dentro de 

1a clase social m~s baja y cx¡Jlotuda de 11uPscro pals. Tnl situa-

ci6n se rcmontd hacía los primeros illios 

"la mayoría de los aborígenes u hombrvH 

de la Conquista cuando 
( I I) 

-;ir1 raz6n", como mejor 

los conocían los esparlolcs, fur:•ron o/)_jr>to de las m1js crucle ve}!!, 

lQ/ Inz~a Canales Víctor, Documentos del Seminario wCulCt1ra in-

dÍgena y Trabajo Social", UNAN, M6xico 1984. 

lLI Saladino Alberto, lndigenismn y Marxismo en Am~rica Latina, 

Cuadurnos de Invcst:igación No. 4 • Un i vcrsiúad Aut.:ónoma del 

Estado de Hbxico, Hbxico 1983. p. 25 
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ciones. 

Los conq11istadores nl ndue~arsc dú la mnyor parte de las 

tierras indígenas, oblisuron a ~seos a convertirse en trabajado

res de las minas, haciendas y talleres nrtesanalcs, donde const~ 

tuycron la fuerza de trabajo fundamental }" casi exclusiva acen-

tuAndose 18 explotnci6n servil en favor de los primeros. 

Ciertamente, el dominio liispano ungendr6 la precaria situa

ci6n de los indios. Provoc6 la translormaci6n total de las rola

c1ones econ6micas, políticas y socinles y dcform6 su natural de

sarrollo. Por eso lns ir1justicias que /1a padecido el indígena dM 

TiJJJtc Lod.J :;u historiR, no SCJ dcl1c u ninguno e.Je Jos clt?mentos 

cultur~1lcs con los que se le.-; ha quez·ido pt.~culi~1rizar, ni a su d;i, 

feriencia rBCilll: el origen de e11'1s sr-• cn:L.u .. ~ntr.a C>n su mísero ot:_ 

tndo socioecon6mico gc11crado por el dc~¡,o_;o de sus bienes de pro

ducción, IR ~obrc-explot-:,ción de su [ucr.?a de trabajo, la des-

Lrucc16n de buena parte de sus antepasados y la consisuiente im

posición de bienes culturales totalm<-"'nte ajenos n su forma de v,i 

da, 

En efecto, desde el momer1to rlr In conquista hasta nuestros 

d1as, el problema principal del indige11a 4ued~ determinado por su 

insuEiciencin ccon6mica, mismo que lo ubicarla en el lugar mhs b~ 

jo de la escructura econ6mica y social del país. 

Actualmente organizados en pequcrlas comunidades con menos de 

2 500 habitantes, lns poblaciones indíge11as de nuestro país se 

caracterizan por ser generalmente rurales: donde se práctica éun

dnmcntalmcnte Ja agricultura de subsistencia con i11strumentos da 
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trabajo y tdcnicas muy primitivns y de bajo rendimiento (arado 

egipcio de madern. el bast6n sembrador, el machete, la con, el 

azad6n, el taplscndor, etc., y técnicns como Jn rozn, tumba y 

quema) lo que determina unn producci6n undcblc y deficiente. 

La precaria sicuaci6n econ6mica revela y sintetizn el ~ivel 

de vida de los grupos indígenas: la ma;·orin viste fJnn indumenta

ria tradicional liecha de tela de nlgod6n o lana que ellos mismos 

cejen en sus telares prehisp~nicos, 8Unquc lo que m6s usan ac-

cualmence es Ja mnnta. Generalmente andan dcscnJ¿os y en ocasio

nes usan huarnchcsi una muda de ropa puede servirles rlurante mu

chos afios, rcmcnd~ndola cnda \"CZ que se les rompe. St1 nlimcnt8-

ci6n se compone de tortillns. chile y frijoles. La vivienda poco 

abrigada y acogedorn. más bien misernhle. se conforma de un cuaL 

to donde se duerme y se preparan los alimentas. está J1echo de PL 

so de tierra, paredes du embarrado o adobe y tecl10 de zacate o 

pRlmn. carece de los serv~cios indispensables: luz, agun pocable 

y drenaje. 

Por lo que respecta n la organizaci611 interna de los grupos 

indigenas, la mayoría de ~stos a~n conservan algunos remanentes 

de la orgH11izdclJn econ6mic~. política y socin! prPhi~p~nicB y e~ 

lonial. Un ejemplo de estos remanentes lo constit11yen: las rela

ciones deparentesco, las relaciones de cooperaci6n y ayuda mutua, 

la solidaridad y cohesi6n entre los mi~mbros de la com11nidad, los 

cargos políticos y religiosos y la transmisi6n de los hAbitos de 

vida etc. Estos remanentes no se mantle11en puros, pues a trnv6s 

del proceso hist6rico del país se l1an ido modificando1 reforzAn-
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dosa unas veces y otrns dcbilitJndosc. En la fase actual toca Bl 

sistema capitalista agilizt1r o truncar dcfinitivnmontc su desarr~ 

11 o. 

•Los indios :~on indios no s61o porque hablan lenguas indÍ82 

nos y se visten y alimentan a la manera de sus antepasados" -sefl~ 

(J 2.) 
Ja Ricardo Pozas- o porqu~ han conservado los rcmantes del modo 

de producción prPfJis¡u.Ínico quP s€'" manifit~sta en sus técnicas agri. 

colas y en sus relncioncs de coopernci6n y ayuda mutua. o por el 

Únicu l1ccho de rcfu~iarsc en su.o:: comunidntlt•s c:r1:1dicionnles .. Fun-

damcntalmcntc, ln calld,r1d d~l indio ln da el hecho de que el su}!!. 

to nsl denominado es el l1onbrc dP m~~ fAcil cxplotnci6n econ6mica 

deritro rlcl sisrrmn, Jo dPrnJs aunque también distintivo es sccun-

dorio .. 

Si bien e~ ciurco, que lns grupos indígenas conscrvnn a6n 

los restos prcl1isphnicos y coloniales en su organizaci6n ccon6mi-

ca, política y social, 6stos yn no $On un grupo cerrado o aisla-

do, por el contrario se hayar1 inmersos e intcRrndos en la socie-

dad nncional en la que participnn y nctt¡an como elementos y fac-

Lores cco:16micos. 

Los mercados y las relnciones cnm1•rriRles, l1nn sido sin du-

da el principal l8zo d~ uni6n entre l8s comunidades indlgenas y 

la sociedad nncionnl. Esto es, los indígenas que a6n poseen su 

pequcfia extensi6n de tierra la dedican exclusivamente a produ--

cir maíz y frijol que es la base de la alimentacidn familiar, sin 

11_/ Pozas Ricardo, Op. <:it., p. 116 
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embargo necesariamente requieren de un ingreso monetario que les 

permita adquirir otros arclculos esencialmente ~Ciles, por lo 

que tienen que destinar buena parte de su cosecha al comercio. 

La venta de la mayor parce da los productos ngrlcolas. obl~ 

ga al indígena a adquirir esos mismos productos en ocasiones a 

precios doblemente elvados, hasta que lleg110 la cosecha del nu~ 

vo ciclo agrícola. Mientras no hay actividad en el campo. el in-

dígena y su familia ocupan la mnyor pnrte de su tiempo para ela-

borar alg6n tipo de artesnnln, qt10 tambiJn es dc~stinado al comeL 

cio y tambi6n con el fin de acompletar el inRrcso familiar. En 

la forma on que llcgnn estos productos ni mercado local o regio-

nal reside Cundamentnlmentc In explotaci6n y la intcgraci6n del 

indígena a Ja ~conomfa nacional. 

Los productos indlgcnns llegan a los mercados locales o re-

gionales por distintos caminos. dejando a su paso considerable 

ganancia para intermediarios. tra11sportistas, locatarios. etc. 

Estos mercados, tambi611 conocidos como wmetropolis o centros re~ 

cores,! 3 ~umplcn una funci6n monopolistn muy importante en la me-

dlda en que concentra11 la mayo1· pdrtP d~ Jos productos agrlco--

ias y artesanales de los grupos indígenns. 

A pesar de que el gobierno mexicano ha instnlado en el cam-

po bodegas rurales y centros de artesanía pnru que los indígenas 

concentren ahi sus productos y se les p11gue ni precio oricial 

evitando intermediarios, el indígena prel.ierc llevar dircctamon-

ce sus productos al merc~do y ¡1articipar un el libro jueso de la 

12/ Stavenhagen Rodolfo. Op. cit,, p. 224 
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oferta y la dcmRnda. Dnbido pri11cipalmc11te a que estos centros 

bodegueros se han convertido en imporcunt~s establecimientos mo

nopolistas donde el pcrsonnl cncnrgado (gc11eralmcnte ladinos o -

caciqr1cs de l~ loc~lid~d) h~n cntrctcgido una extensa red de re

laciones ccon6micas y sociales que normnn los criterios de se-

lccci6n ;· co=pr~ de lo~ producto~ indÍgcn~~-

Los indlgon11s para entregar ~its productos en esos centros 

de compro ti~nen que afrontar \•ari11s dil"icultadcs; primero alquL 

lar brstias de carRD• pagnr transpor·te o liien cargar sobre las 

espaldas la mercancln hasta llcRar ~ ln bo(l~ga: segundo, enfrea 

tlJr los J11r:f_•rmin11bles trlÍ":litt•!:: terci·ro, .~;oport..;r calumn.ias, sg 

hornos. chantajes y c11nrt0 cs¡·r•rdr J1ns~a tr~·:; meses parn que les 

paguen sus 1~roductos. r:n consccoenc;..J. los indíg,~nos tiPnfln qu(;> 

seguir cndcudo~n<iose per jul/ic1Jndo .-.u ya de por si dcti:._•riorada eC.2_ 

nam1e1 p!!gC r¡uc 

para pJgar lns deudas contr~!das. 

Lo producci6n de los campesinos indÍMenas que se conccnCrB 

en c•sos centros es considerabl~ y su dc~tino sin duda resulta 

ser lus C-'llormc_~s emprcsns e indu~t-rias monopoliscas de las ciud!!.. 

des m~s desarrolladas del país. donde J6gicamente el precio del 

producto se elva habi6ndo dejado ya buena gananciB para sus dis

tribuidores .. 

Los intllgcnas que optan por vc11dcr directamente en el mere~ 

do local o rcgio11nl su pequ~·fia µrod11cci6n nHrfcola o artesanal, 

tambi611 enFrnnta lJna serie de problemns1 awpezando por el trasln 

do de sus productos y terminando con In coracidnrl de los ladinos 
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y mestizos que acaparan la mB)'OT parte de los productos indlgc

nns n los precios que injuRtamence ellc>s mismos establecen. 

Los productos indlgcnos ncaparados por los ladinos y mestL 

zos Beneralmentc son revendidos en ci mercado nacional n precios 

doblemente elevados lo que les rcdit6a una consirlcrrlhlc gananciRJ 

mientras que al indígena se le pag6 tlnit mísera cantidad. 

tcrmedinrios e incluso prestnmistas lo qt1c les permite ocupar una 

posici6n privilegiada en la rcgi6n. Estos se bt~nefician doblemen

te al comprarle al indígena ln mayor part~ dv sus productos y al 

venderle las mercancías que ln famili<l indlgena nc~vsita para sa

tisfacer no solamente s11s n,,ccsidades cotidin11as, ~i110 ldmbi6n 

las que ostd11 ligad~s a su vida política y rcl1giost1. [.Legando al 

extremo de dc1ar on c•l mercado. ese mi~mu día, sus 1>c•11l1crlos re--

cursos monetarios que obtuvo por 18 ve11ta de st1s ¡1roductos. 

L.ü necesidad de c!.:tcner ingr"-?~-n~ mnn••r;1rin.c;:. h1Jc:c~ que semana 

a setntJIJb en día de pl.:.1~.:1. ;:;ultitud de inrlÍge>nas rlr di~r írttas et

nias se concentren en Jos m~rCd<fos a vender, intercambiar e in-

cluso comprar productos industrialos tales como aparatos cl~ctrL 

cos. muebles. J1errdu1ie11t~s e in~trumcntos de trabajo. aunque su 

acceso a ellos estd mediado por el cr6dito comercial. Es sorpre~ 

dente observar en estos mercados la gran variedad de objc¡os y 

produccos que numeI·osos grupo$ de indlgen.ns "lHijan" a vender, PE

ro tambi6n es sorprendente \•er como los ladinos y mestizos reg~ 

tean los productos h~sta conseguirlos. 

t:J hecho de \•ender, comprar e intc•rcambiar conforman las rf!.. 
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Jsciones comercinles q11e el indígena cstnblecc en los mercados 

o centros rectores )' las cuales se pudieron observar claramente 

en varias regiones del pais1 tal es al caso. por ejemplo, de San 

Cristóbal de lns Cnsas en Chinpns. donde tnnco Tzeltalcs como 

Tzotzilcs, chnmultis, tojolabales y un número reducido de lacand2 

nes acuden regularmente 11 la pl.'17.JJ princip1d de ésta ciudad a ven

der sus pcque6os excdcntcs agrícolas (mní~, caf6. Erijol, etc.) 

así como unn gran variedad de arccsanla (figuras de barra y mad~ 

ra, blusas y faldas bordndns, cobijas y morrales tejidos, ecc.) 

y diversos productos silvestres (semillas, hiervas, frutas, etc) 

que ellos mismo~ recolectan ~n al campo. i,1 vcnca de estos pro

ductos, por lo reµ11Jnr, la realizan cJl mrnudeo entre los visita~ 

tes turistas nacionales y extranjeros que acuden al lugnr. Si1J 

embargo hay quienes dnicumcnte bdjarJ ,, San Crisc6bal a hacer en

tregBs, es decir, a entregar los productos que con anterioridad 

les han solicitado. Esto último se realiza sobre todo con los l~ 

catarlos del mercado y en los comercios m~s grandes ubicados al

rrededor de la ploLa. 

San Cristóbal de las Casas mancicna un intenso intercambio 

de bienes con los pueblos indígenas de la región, que a su vez 

la proveen de alimentos y materias primüSl ella también les ven

de los servicios y los productos que necesitan para la celebra-

ción de los grandes ceremoniales comunales y los múltiples ri-

tuales familiares. 

La siLuaci6n anteriorme11te planteada se pudo observar tB~ 

bién en Tampacam. municipio de Tamanzuchalc San luis Potosí. En 
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este lugar se improvisa un mcrcndo semanal al QLIC acuden 1·recue~ 

temente un r1dme1·0 co1isidcrnblc de indlgcnns 11al1lnntos dul nah6a

tl a vender sus productos ngrlcolas y artcsnnnles. Dndo que este 

lugar no es turístico, la venta de los productos se realiza entre 

los pobladores indÍRenns quo co11currvn .11 Iu8<lr. Sin <•mbnrgop la 

mayoría de los productos son acoparndos por lo~ terratenientes 

que concrolan la vida políticLJ, t!t...( .. .>11S.;.iL·J •· :~c~·i.~1 tf•_• (':~tH .;-ona. 

En el estado de 1'!icfloac.:ín t1Jmbién se 11..Jn formado imµortantes 

mercndos rcRionnles n donde acuden Jus indígendS 8 vcndvr sus pro 

duetos. T .. '11 es el caso del mcrclJdo lndepcntl<"~nci~i de In ciudad de 

Horc:lia los juc\·cs y domingo.«: vi mvrcndo Ú<~ alf<1reri11 1711e se CQ_ 

1.ebra en Pátzcu8t1J los vicrriL·.--; .)' el mercado <lf~ 0uirvJ.:,'J !111 clumin

go. El mercado m6s imµortant11 es sin dud~ Pl mercado l11dependen

cia en la ciudad de Morclia dLJ!/O el n~mcro de• consumitlorcs que 

asisten como por Jn facilidad de transporto y cercanía lo que le 

permite al pcqueiio p.ruUuL.Lul i-.:¡..¡rc;;.:::- ~'! :-~·:.: c-0m•,r•frl11d al terminar 

la plaza. 

l,11 mt1yoría dp los pcquecio~ productores indÍHL'O.:IS c¡ue concu

rren a estos mac·cados, venden al menudeo lo que les permite ob

tener (relativamentn) una cantidnd m~s jusltti 1~ dcs\•cntuja en 

esce tipo de venta so reCiere nl hecho de qt1e ol productor tie

ne que esperar alg6n tiempo µara vender todo. V0ndcr al mayorco 

corre la misma suerte, s61o que en este caso la ventn ~s mds ri 

pida pero la cantidad obtcnirfa es m~s baja. 

L~ mayor parte de los pequc6os µ1·orluctorcs indlRv11as se e~ 

{rentan contint1amcnte a un gran IJ~mer·o de problemas para poder 
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vender sus productos. Por ejemplo, en las localidades mAs aleja

das de Ja ciudad o d~l mercado principal de la regi6n, los indí

genas t if>nen que \.'Cndcr n regalar ClJSi sus prod11ctos a los inteL 

mediarías, debido principnlmc~tc• a quP es muy poco el prod11cco 

que no con,·icnc realizar un viaje parn su venta o no cuenta con 

los medius necesarios ( transporte o dinero) para llevar sus pr2 

duetos s lo~ merc8dos principales. 

Cuando el peqr1crio productor ~lene que realizar viajes co

merciales para la v~nta de sus prodt1ccos, ~stc debe contar con 

ciertos recursos monutnz·ios para sufrasar los gnstos de transpoL 

te. der~cho de plaza y alimcntaLi6n pnr;1 los días que cstBrA fu~ 

rB de su hogar. En el caso de que el prod11ctnr no s~a ~compnfiado 

por su c~posa e hijo~ (lo q11e n veer·~ sucede cor1 rcgul~r frecuerr 

cia) deber~ asegurar tambibn ln hlimentnci6n de ellos, ya sen 

dejando dinero o bien manteniendo nbiertas la.5 fuentes de crédj_ 

to mli.s usuales, que son las tiendns loctJles pnrD que ls e~pof:e 

tenga la posibilidad de pedir fiado lo qu~ necesite (la molienda 

de melz, velas, cerillos, frijol, sopa. chiles. etc.) a fin de 

slimenter a la familia, la deuda se paga al regreso del produc

tor. 

Las mercancías de los pequerios productores indígenas cir

culan µor dos es[eras distintas. La pequelin producción se vende 

directamence o a trav~s de los intermediarios en los mercados lo

cales o regionales y cl~n en los ranchos, y son consumidos por a~ 

plios sectores de la población rural o urbana. La producción nJ!!._ 

yor se mueve en la esfera de alca circulación de mercancías y se 
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'ivndn.~ <le c11rirosidacl~s o de art csania 

de ci11r/;1d Rrrt!1rf 1 ·•.; y t 11ríst icn~'' _....,, .. ,·on~umi dores .son mñs 1 imi:_ 

tarlo:- y .·.~r 1·ome·rcio requiere una mayor c ...... peciali¿nción y tt1m-

biL•11 un;~ mnynr i111'C'rsió11. En est.1· 1Íltimo c11.~o las instituciones 

y d1'pcndcncJus oficiales de ntJe~Lit> p~1Js cl~scn1¡,~fla11 u11 importaE 

ce pnpel cspeclficamcntc et1 la prod11cci~r1. f"inan~iamien~o y co

mercial iznci6n de los productos 111dlge1:as. 

E~ ncc~snrio anotar que in mayor parlr' de• la producci6n in 

digena, sci1 agrícola o artesanal, se rculiz¿J cti condiciones tr~ 

dicionalcs, esto cs. con t~cnicas e in~trumPr1tus rucllmer1tarios. 

Así cnconrramo5 qu0 18 ¡1rnrl1:~ci&n ~Hrlc·c>/;1 compite con dosvcnc~ 

jo en clmercu<lo mor1opolistn, con nl~rcnr1c·{11s y urtÍct1los indus-

t:rinlc!S cJ,]f,orndos en un ri·gi,--:1cn de pruduccic~n dondo el objCJti-

\~o esencial es ltt ar.un1t;Jnción de cnpital y por tal controla el 

proceso ccon6mico ¡1nr·n nscgu1·,1r sus g¿inanciLtS. Mier1trns que el 

produc~or indígcnn r·calizn J,1 prodt1cri~r1 nr11p8ndo ~ todos los 

miembros <lt• la fami 1 ia. incluso parientes )' amigos y con técni

CélS e in::::tru111t.""t1tos primiti\•os,1: i~I prr~cluclo industrinl se ,fábri

ca empleando las t6cnicas m~s avanzadas y los instrumentos mAs 

modernos, lo que llacc que los costos de producción sean menores 

y los rendimientos mayorvs. 

Por otra parte. la integración del indígena a 111 economÍP 

nacional t:ambi6n se manifiesta por el hecho de su cada vez mi' 

BctivD participaci6n como asalariado v11 las ompres~s industri~ 

les sobre todo cBfotalcras. toxtilvs, de plantaci6n. etc., que 

se hnn cscablecido ccrcn de las zonas indígenas. 
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Las causas principalos qu~ han obligado Bl indígena a con

vertirse en un trab8_jodor asalariado, se debe principalmen~e al 

despojo de sus ticrrras y al bajo i·cndimiento de dstas en caso 

de posP~rlas. 

Efectivamente. las bajns posibilidades de vida que les 

ofrvr~ la aBricultura de susbsistencia y la carencia de tierras~ 

hn hecho que numernso~ grupos d~ indigerldS emisrcn hacía 16s 

grandes planlaciont!s azucarvras y de cnf~ a trab8jar como asala

riados en lss zafras, pizcas, bnrbechos, etr. 

Uno de los centros indi1scrialcs m~s im1inrtnntcs que concen

tra un gr8n n~mcro dt~ i~1IÍR~n.~s ns.1lari.1dos ~v haya en la reg16n 

del Soconu~co en el vSCild9 dv CHinpns, rfor.dv se cultf\'B princi

palm~r1Le ol cat·6. ln mt1yor pdrte d~· los rcrr~nos c~fetalnros de 

dsta rcgi6n son propiedrl~ de tinaE cuanras familins nl~manas. A 

c=to~ Let1tros acuden a trab<ljc1r anuulmcr:tc cerca de 25 000 indios 

tzotziles, tzeltales, mames y tojolabalcs. 

Los centros cnfetdl~ros del Soconusco demandan constanteme~ 

te fuerza de trabajo por lo cual los finq11eros cuntrntan engan-

chadores encargados dr conseguir y ~nviar -utilizando cualquior 

medio- contingentes de indios a trabDjar e11 las fincas. Cuando 

el indígena se encuentrJ en .~as f:ncas, sus encargados propician 

el alimento de la deuda iniciarla con el enga11che a fin de msntcneL 

los sujetos por l<lrgo tiempo. 

En Is mencio11ada zona cafetaleru existen dos clases de trn

bajadores: 108 eventunl~s y Jos acasill~tlos. A estos 61timos se 

les da un pedazo de tierrn para que l~ cultiven on t1sufrt1cto. Los 
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trabajadores eventuales trabajan por varios meses en las fincas y 

al terminar la temporadt1 regresan -é, sos rnmuni<lndes. 

Las largas jornadas de crab~1jo y lits malas condiciones en 

que se desarrolla, adem~s, de la p6sima ulimcntaci6n pro\•ocsn en 

Jos trabajndorcs indígenas casos 1·c·~~uc11Les de 011cocercosis, pa

ludismo, disPntcr1a }' viruela. 

En otr~~ ruBio1¡vs l1~1 />dÍs ocurre 1:1 m1~ma situaci6n s61o 

qLJ~ los indigcnus se ocupan como asal~triados ~n otro tipo do actL 

vidades: por ejemplo. los indios coras y h11icholcs ensartan taba

co, los indios chontnlcs recolectan c¿11·no. er1 /¡1s zonas cafieras 

de Tamaulipas. i'eracruz, Tahasco, Campec/Jt_•, Nurt-.Jos J' Pucbln los 

indios ir:ibajan en el corrP de cn1ia, en Yt1c,1t~n se dedicanral cuL 

t:ivo.du algodón y hc . .->tlL'(jtH~n. t:->u Atli.Yco, Puc-1•18>'1'1dxcalD fabri-

can hilado~ y tejidos, los mexicns )' otomles co:;cchn11 las milpas 

de los poderosos t.errat(•11icnlt:.!S• er.c. 

~1 trabajo asalariado rcprPs~1Jl.n p.1rn ~1 indígenn un comple

mento y en ocasiones lu ~nicü fuente de ingresos. De 6sca manera 

la familia i11dlgena subsiste, mediante al tral>ajo Altt•rnado o si

multAneo en varias actividades que lu ligan e integran a lB so-

ciedad nacionalt los ingresos proceden de varias fuentes, de va-

rios miembros de la unidad dom6scica. No es mucho el dinero, pero 

se vive tambi6n se muere. sobre todo Jos 11ifio~ que a veces no al

canzan ni el primer· arlo de vida. Hay muchas enfermedades, pocos 

mddicos, no siempre le ncinR el curandero. no siempre surte efec

Co el jarabe o t~, pero viven, la tierra, el mulz los mantiene 

juntos. 
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En sr1ma, todas las relacionPs que el indÍRonn establece co

mo comercinnce. agricultor. pe6n. jornnlero y asalariado nos per 

mite observar que los grupos indlgenas han sobrevivido en las 

peores circunstn11cias de cxplocnci~n y dominio, lo que determina 

en sran medida que continúen subsistiendo en las más crueles co!!_ 

dicioncs de pohrezn y atrnso. Si11 rmbargd como ~e l1a visco. su 

psrticipación e integración en ln economía nacional es evidente, 

acentuándosl! Js explotnct6n do su fuerza de trabajo. 
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1.3 hrL~1'f· an;ÍJisi.o..; riel prvccso dt_• nculturución 

f.;1 p11l11hrll "Ac11Jt11rn,·ión" SÍJ:nificu crirc:nnla, unión, cont:ac-

to. l:.-n consccuí'ncia. podr{nmos decir i/llC t·l ¡1rocc.c::o <le lJcultur~ 

c:ió11 .se 1 ~-·fiere nl proct-•.so dL· '-•11,;/.>io <JUt' vmPrge dt• l 

rlos 
(14) 

Rru¡>os que p~1·ticipn11 ¡Je culturilS disti1ltas. 

conrncto de 

L1:1s cuj t urn~ o puehio:; (/llP uj t..·nc t«11 t•n conc.1.1cto \.'ttn per--

dicndo t:rn.c/ul"t lment t' :-;u_., fnrm.Js pE1rr i cu!.!rl'.'· IÍ<:.' vida y adquieren 

conti11uar:it··TJte t·l~_•mc-rilo:-> de ¡111.-1 forma 1/e \•id:1 distintil a lll suya, 

se di ce qu¡¿ u:-n .:ín ~:n proceso dE.~ i.lcu /tu rae ión. ¡~·ste proceso es un 

fc-uómr .. ·no soci.·1! irír>\'f.'!" ... ;iblt· <¡ue ocus1011c1 in<lud.iblvmt•ntc la des!!. 

p~:.ricirln totill o p4-;t·~.:i<1l d<..> un..J cult.ur .. 1, '~·n lH medida que ésta 

c·s a/Jsorhidn por ;., de rn.3)(11 i11flut...•ncia. 

nidades) que entran en contt1cto afecta, sin eluda, Jos sistemas 

particulares de \.'idoi indumt-.ntorin, 1~ng1u1, P.tfucación, aliment.!J_ 

ci6n. prhcticus )' c·rcc11cins. eco11om{~. orgnnizAci6n socinl y po-

.líticn, exprl"!'Sion1_~s ~irrlst ic;1 ... ', etc. /lnr lo rrgular la cultura 

m~s desarrollada impone su domi11io sobr1! la mJs d6bil. 

El proceso aculit1rativu o d1~ contnctn lo podPmos observar 

en los g1·upos indígenas que n~n existen en nuestro país. Como se 

sabe, 6sta poblaci6n hn sobrc\•ivido en un atrnso de siglos: la 

mayor purte a~n conserva restos de un siRtemn econ6mico, políti 

tico-social prehisp~nico y colonial qt1e se mJnifiesta '~º sus cos-

1~/ Aguirre Beltr~n Gonzdlo, Proceso de Aculturacidn, Ediciones 

de la Cnsa Chnta, Néxicn 1982, P. // 
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tumbrcs, creencias. lengua,. \.'est ido, cte. 

En ~recto, acruulmence existen en nuestro país, cerca de 

diez millon~s de indígenas que n6n conservan remanentes de una 

cultura prPhisp~nicn y colonial. Estos restos, sin embargo, no 

se han mantenido puros, sino que al paso del tiempo y por la iQ 

fluc11cia decisiva de la escructura econ~mica dominante, han ido 

c~mbiando reforz~ndose algun8S veces y otras debilic~ndose. 

Desde tiempos muy remotos a la fcchn, los indígenas se han 

visco obligados a relacionarse con Jos centros de poder (merca-

dos locnles o regionales) de nqt1l el ro11cncto con otros grupos 

de rfjstint.n forma de \'ida, principnlmt.~nr.c del grupo ladino y me§_ 

tizo, que por lo general son ~stos grupos Jos que dominan la se-

tividad económica de esos centros y ro11 ellos el indígena esta-

blece la mayor parte de sus relaciones comerciales y de trabajo. 

1::1 cunt..Jcto con gente del grtrpo mest1.zo y ladino ha permitj_ 

do al indígena el corJocimianto de nuevas J"orm8s da trabajo, ali

mentaci6n, vestido. organizaci6n. etc. Muchas de 6stas formas las 

ha ido nrlaptando p8ulntinnmrntc, pCO\'OCanrlo cambios en su vida 

tradicional. De hecho buena parte de esos elementos, hoy día, se 

conjugnn fln la estructura económica, pollticü y social de la com.!!.. 

ni dad indígena. 

Los cambios que se han ope1·ado en la vida tradicional del iE 

dlgena, al contacco con otros grupos, son considersble1 el uso de 

la moneda en lugar del intercambio de productos (trueque)r el 

uso del tractor en Jugar del arado egipcio o de maderar el uso de 

fertilizantes químicos en lugar del abono naturalr el uso del tOL 
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no cleéi.rico en J11g1-1r del torno mRnun 1 r el uso df>l idioma espa-

ñol en lugar de su clilÍJecto, cte. 

Son varios Jos factores que har1 drtcrminndo el contBcto del 

grupo indÍgcnn con otras formds de vida. entr~· ellos cabe dest~ 

car: ls cmi81·nci6n constante en busca de crabüjo, comercio ambu

Jant~, r~ligic,11es misior1erns, curismo, agentes de aculturaci6n 

inducidos, etc. 

EHIGRACION 

LB falta du tierra o los escnsos rendimientos de 6sta en ca

so de poseerln ha hecho c¡uc numerosos grupo:; rlv indígenas salgan 

de su comunidad en husca dv trahnjo asalarindo en las Rrandes fin 

cas y pl1Jntaciones Célpitalist:a.;.;. t.:n ocnsionvs ol indígena es BCD!!! 

parlado por ln csposn y los hi.J?S. /.os Vi8jes por lo nenaral son 

de dos o tres meses y a veces ll~gnn a dt1rnr fuera de su comunidad 

mucho mds tiempo. En tnnto el indÍgtJnn trnbaj6 como asalariado 

fuera de su pueblo, 6stc se a.fusta a las norma:; de conducta que 

se le cxiRcn en el nuevo medio. Estd adaptMri611 incluy0 cumbias 

en el vestido,. la Dl iment.::Jción. un sus art i tude!:i, la medicina y 

les formas de rcc1·eacidn1 mJs cuando rcH1·esnn a su comunidad 

vuelven nuevamence a sus patro11es de conducta tradicionales y a 

los nit•eles de vida anteriores. 

Respecto a lo anterior, se tiene el ~onocimiento que los Lzo~ 

ziles y tzeltales del estado de Cl1iapas, al salir de su comuni

dad rumbo al centro de enganche. San Cristóbal de las Casas, por 

tan consigo In indumentaria cradicional1 en 6sta ciudad visten 

al estilo lallino: pantal6n y camisa de fabricacidn sincJcica y z~ 
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pat:os de hule. ésta ropa 111 uasan en los lugsres de t:rabajo CBJ!!. 

bi6n, cuando se termina el cont1·nt:o y tienen que regresar, al p4 

sar por San Cristdbal ~e po11en nuúvamrnte su camisa y panta16n 

de mantR y hunrachcs antes de regresar a su comunidad. 

Las lnrgas temporadas qt1P pormanccc11 los indígenas fuera de 

su comunidad y sobre todo en contacto directo con otros grupos 

d~ distinta forma de ~ivir. pensar. actuar, comer y vestir ha in-

E luido detorrninnnteme;;t:c FJn su t:r11d1 ciont1l forma de ~,ida. Los jJi. 

venos indígenas por ejemplo, que trabajan en la ciudnd como pro-

moLore~ culturales. sin romper las lisns con su comunidad se 

,.compran antc~ojos oscuros, roplJ, rr.•lo,r••'"'' etc.,, y lo.t0 lle\•an os-

tentosamente como símbolo de prostig.io, 
(15) 

como símbolo de que están 

dejando ser indígenas•. El cambin se advierte también desde el 

simple uso cotidiano de alg6n objeto, por ejemplo, la adpci6n de 

la cuchara en lusnr de in tortilla pnra comer· IR sop~ ha&Ld un 

cambio total de vida y de \·isi6n de su mundo indlgena. 

CONERCIO AMBULANTE 

En lu 6pocu dctunl, al comarcio de los pequefios excedentes 

asrícolRs y nrtcsanales para nco~plctar el prdsupuesco Eamiliar. 

le ha permitido al indígena aprender el casccllano, usar artícu-

los de ln industria y adoptar ideas y costumbres distintas de 

las que tradicionalmente poseían y que lo inducen a romper las lL 

gas y solidaridad con su comunidad y n sustituir los rasgos dis-

tintivos de su culturd naciva. 

1.Jj Savenhag<m Rodolfo. Op. cit., p. 251 
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l:.'1 proceso de c8mbio que cxpcrimcnc11n .lo_.:; grupos indígenas 

al establecer rclacion~s comrrcinlcs con otrus grt1µos de distiQ 

ta forma de 1·ida, se pudieron ob~crvar en varias regiones del 

país donde se han formado importantes mercados monopolistas, por 

ejemplo, al mercado dominicnl de Snn Crist6hal de las Casas en 

ChinpltS Jos indígenas chnmulns. tz~lti1lcs, t~ocziln~ y otros, ne~ 

den o vender sus pcqucfios cxcdcntes nnrlcol,Js y nrtPsanalcs y es 

sorprcndt~nte o/Jsc-r\'tJr por las cnl le.s a indÍg<•n.1.s c/Jumulns reali

zando operaciones matcmAticas en ~odcrnns CiJlr·u/adorus de bolsi-

llo. 

Otro aspccco sobresaliente, en el mismo lugnr, se refiere a 

que dndo el n6mero de fndÍl!Ct1as que co11cr1rren scmanalmonte el meL 

c~do, se ha vstablccido de manera oportunista una red de trnns--

porte colt:.~ctivo 

viajan a sus comunidad~s }' ~1 los pr·incipnlf•s rL•ntros comerciales 

de la rcgi6n. Los espur~dit:os vit1jes qt1e rculi~an i<ls mujeres en 

este tipo de trnnspc1rte les oc~sionn marcos y por consiguiente 

co11sta11Lus v~mitus. 

ARimismn, se pudo observar qur ~11 los pcc¡uefins comercios i~ 

dÍgenas de las comunidades mAs alejadns de la ~iudad, sabresnlen 

B primera vista los productos industriales como el refresco Coc~ 

cola, sabritas. productos bimbo y otros q11e tienen gran demanda 

entre los probladorcs indÍRcnas del lugar. Los nifios en su desCBR 

so escolar ncuden a la tienda en úusc.:i del refresco coca colL1 P!L 

ra calmar la sed que prO\'OCB el incvsante calor, en lugar del P!2.. 

zoJ, bebida tradicional de la regi6n hecha a base de masa, nz~--
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cor y cacao. 

Por otrn parce, es importante scrialar tambiJn, la gran in

fluencia que tienen los comerciantes a~bulanccs que recorren las 

ru1~cl1crlas y parajes de indios roinprJnrlalos sus productos y ven

di~ndolcs baratijas y otras mercanclas. De escc modo las comuni

dades indígenas son penetradas por gente oxtrafia, que introduce 

e1cmc11tos de una formn de vida distinta a la suya. Esta situsci6n 

sucede e11 la mayor/a de las µoblaciones indígenas del país. Por 

ejemplo, en la zona tojolnbl1l al sureste del estado de Chiapas, 

frect1PntrmentP lns comunidndcs indígenas se ven invadidas por un 

buen n6mero de rhaµ111us (comercinntc$ smbulantos de Guatemala) 

que introducen np~r·atos el~ctricos como televisores. grabadoras. 

radios de tr81~sitore~. pl6nch11s, licuado1·us y ropa.zapntos de 

hula, alimentos enlatados y ocr·os. 

RELIGION~S MISIONERAS 

Una multitud de misioneros representantes de distintas sec

tas religiosas (protestBntes. evangélicos, restigos de Jehová, 

presbiterianos, pcntccostcces, snbRti~~ns, etc.) se l1an disemin4 

do por el interior de las comunidades indígenas, penetrando nue

vas ideas y nuevos patrones culturales con Jo cual el indígena 

va perdiendo poco a poco sus costumbres tradicionales y va ado~ 

tanda aquellos elementos que se le está imponiendo continuamen

te. 

Por ejemplo, el catequista de la colonia tojolabal Franci~ 

co J. Madero en Las Margaritas Chiapas, nos decía que anterior

mente para hacer la oración en la capilla católica de la comuni-
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dad se IJí.cJmfllJTiuhr1n con ín!"trom~nto:; musicé1lcs (t<Jw!1orc-oB y otros) 

pero los mision~rus Je~; dijeron quP no lo hicicra11 porq11c era 

dcmnsindo cscJndalu y r1Jido. Así tnmbi6t) los misio11oros han iE 

culeado ontrc In pohJnci6n indí~o11a la iden do no hnce1· Cicstas, 

incluso se ha l l<!gado al grado de que la gente· permt1nezcB scpar!!_ 

da sin organizaci6n y sin ninguna clasr dr uni6n, porque esto 

constituye un pecado. 

Los misioneros del Instituto Ling~lscico de Vcr·ano, son 

qui~n m~s hnn penetrado en las conunirlndcs incJ{~enns del país, la 

presencia y la acción de estos np1~11t1'Js ncul tH!"·"lt i\'O.S h:in prn\~oca

do graves desajustes c11 ln vida interna d0 l11s comunidades indí

genas, donde se har1 csldblecido c11orm.~s y costosos centros de i~ 

vestisaci6n y reclutamiento. Ln labor de los misioneros liny~ls

cns hn sido la de someter y dominar la conciencia del indÍ8ena. 

Esta insti~uci6n /Jace trnduccionos de la Oih/in en lenguas indí

genas y se las cnsefiu u los indios, asimismo les e11scfia la hist~ 

ria. tradiciones y costumbres de lus Estndos Unidos. 

TllRJ8NO 

Numerosos grupos de turistas, sean estos, nacionales o ex-

cranjeros qua visitan las comunidades indígenas del país permite 

la 1ntroducci6n de n11evos elemencos, acciones y formas diferen-

tes de \'ida que influyen constantem~nte ~n In intraestructura iQ 

dÍgena. 

AGENTES DE ACllLTllRACION 

En el proceso aculturativo que experimentan los pueblos in

dígenas en nuestro país, tienen imporcancin relevante los indivL 
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duos encargados de provocar el cBmbio cultural con fines e inte

reses específicos. 

Con ln idea de proporcionar al indígena elementos bdsicos 

de 111 c11lt11rn ind11!'~rrinl quP le permit:R mPjornr f:;US condiciones 

generales de vida, se han creado organismos oficiHles encargados 

de aµlicar programas de acttl_turuci6n inducida en el interior de 

las comunidades indígenas. Los programas están dirigidos B ate~ 

der principalmente tres árens: economía, salud y educación. Pa

ra la nplicacidn de ~stos programas se ha requerido de la partA 

cipaci6n de individuos extraídos de la propia comun~dad indíge

na, en virtud de que estos pt·,.pdcn influiz rlícilment:€_• en la coh~ 

s16n del grupo y por lo tnnto provoc~r el cambio. 

Maestros r11r~les. enfermeros. L~dbüJüdorcs sociales, t~cn~ 

cos agrícolas y oficiales en discintas nrtesanías son los encar 

sados de entrenar y suwiniscrar al indígena. los conocimientos 

y habilidades que deberá llevor a su comunidad. convirciéndolo en 

un agente aculcurativo. 

Huchos han sido los cambios sufridos en la vida 1nterna del 

indlg~na con las medidas aplicadns por los programas integracio

niscas y ejecutados por los agentes aculcurativos. Por ejemplo, 

la construcción de letrinas, en lugar de la defecación al aire 

libre1 la construcción de fogones en altor el uso de productos m~ 

d1cinales elaborados por la industrin Earmnc~ucica en lugar de 

los jarabes y tés elaborados por ellos mismosr el uso del trac

tor y las arados de metal en lugar de sus instrumentos primiti-

vos y de bajos rendimientos1 los artefactos de piedra para moler 



hnn sido suscituidos por molinos mec~nicos, cte. 

Este breve an6Jisis nos permite obscrvBr que conforme pasn 

el tiempo los grupos ind!genn~ de H6xico, vü11 perdiendo gradual

mencc su Corma de vida trndicionn1 apegada a los antepasados que 

1 e dieron .. orí.Ben y es to se debe en g rnn mod ida, al proceso de CB!!!. 

bio que están experimentando por el continuo contacto que esta-

blecen con otros grupos de distinta formn de vida. 



36 

1.4 Generalidades del colonialismo in~crno 

La teoría del colonialismo interno ústJ orientado a expli-

car el fcn6mcno de coloniaje que f'resr•nta11 BCtuRlmente las zonas 

indígenas del pals. Esta tvoría escablccc q11e las regiones indfg~ 

nas constituyen vard~dc:~s colonins socccid~5, dominades J~ expl~ 

tadas por el resto de la sociedad nacional. 

~llnjo la tcurín del colonialismo interno, los indígenas de 

las con111nidades tradicionnlcs, se úncucntrnn nuevamente como un 
(16) 

pueblo colonizado#, contint1nn pc:·dicndo sus tierras, son obli-

son exc~sivas, son integrados contrt1 st1 \~olu11tüd ~ un11 economla 

ma1>ctari;t y son sometidos a nuc\·:1~ fo:-mn~ d~ dnmir1io pnllticn. E11 

esta ocnsi6n la sociedad colonial rs l1l propi;1 sociedad nacional 

qr1e t~Xtiande progrcsi~·nmcncc su control sobre su prop10 territo-

rio. 

LB dominaci6n y ~ometimiento dA Jos puahlvs indígenas de 

nuestro país. en el marco del sistema colonial, se realiza en fua 

ción de la explotación de la mano de obra. Estn dominnción com--

prende modalidades militares, económicas, políticas e idcol6gi-

cas. La dominnci6n económica se bnsB on el despojo de sus cierras 

y en la subsecuer1tc conversi6n de crabnjador asalariado. La domi-

nación política e ideológica se sustenta en la imposición de las 

autoridades y las medidas intogr·acionistlJS y media~izudoras como 

los proRrnmas aculturativos y la reli~i6n. 

1~/ Stavenhagen Rodolfo. Op. cit., p. 245 
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Actualmente tanto en Veracruz. Dnxaca, Pi1cbla. Hidalgo, 

Chispas y otros estndos del pals, lH ~ituaci6n económica, polí

tica y soci.al del indígena es simil.ar. Domin«Jdos por las más br.!! 

tales acciones de e.1'plotación: despojo, represión, cocrsión y 

chantaje ha hecho que lns comunidades indígenas sobrevivan una sL 

tuación de conquista y coloninje en su propio territorio. 

Los despojos de tierra y vivienda representan 11na dv las m~s 

severas manifestaciones de acci6n colonial contra 1o=i indígenas, 

estos se ejercen por medio de la represión, t;1nto de /os cuerpos 

represivos del Estndo, como de los gunrdias al svrvicio de los e~ 

ciques. Lo~ de~po_jos concemplnn desde el hostigamiento, la perse

cusi6n y el cncnrcelnmicnto bnjo ncusacioncs falsas. hasta el sa

queo, lns violaciones, el itsesi11ato y ln destrl1cci6n de comunida

des enteras. 

La poblaci6n indígena afectada pa1· el despojo de su tierrn, 

se ha visto obligada a in\·adir tai·renos ociosos de pnderosos la

tifundistas }' terratenientes, 1 o que ha provocado. actualm·ente. 

graves conflictos en el campo. Desde luego. los indlgenas son los 

mayoracn r:c, per ju di r1trlos debido a que esos grupos en alianza con 

el gobierno, utilizan los recursos y m6todos polic1Rcos oficia-

les m~s eficaces para desalojarlos y ejercer el control en favor 

de los grandes propietarios. 

Por otra parto, los indígenas ac~·sillados de vBrias fincas 

del estado de Chiapas dcmuestrnn que, a~n, en nuestros dias pr~ 

valc~en formas de explotaci6n coloniales proycct6ndose en el m~ 

do de Producción actual. En estas finca~. los indígenas han pe.r.. 
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mnnecido por varios arios bajo el dominio y ~omctimiento de pode

rosos terraceniences y caciques de descendencia alemand. 

Los indígenas ademds de trabajar en las extensas zonas cBf~ 

talerns cortando, dcspulpa11do, secando e incluso acarreando el 

producto del Jren d~ cultivo n la finen y de 6sta u los centros 

de comcrcializnci6n, son obligados a nbrir brechas, reparar cami

nos o desmontar veredas por un miscr·able sueldo, del cual buena 

pnrte vuelve a quedar en ln finca por los constuntes pr6stnmos 

qur solicita el indígena. 

Por lo regular l8s mujeres e hijos de los tz·abajadores acns~ 

llados en lns finc1is CcJfctoleras formiJIJ pJ1·tv del conjunto de SÍL 

vientes que atienden In cas~' grande. El st1cldv de bstos, general

mente c~s en l'!SPL·Cic o dc-stinoido éJ ct:brir ]Ft.-:> dc·udn.!i cont:.r1,fd1Lo; en 

la mismlJ finca. 

Como se puede apreciar, la sobrccxplotaci6n cotidiana, aun~ 

dn n los constantes despojos y la subsacucntc represi6n, son nlg~ 

nos de los mc~anismo~ n las que coda\•Ín escJn sometidos numerosos 

indlRenas nca~illndos. Los Cinqueros, quienes por ínfimos sala-

rios mantienen n11m,.rnsos grupos de acasillados en condiciones de 

vidn propios de un sistema colonial, es decir, de dominaci6n, 

explotnci6n, discriminaci6n y bajo ~ondicioncs insalubres de tra

bajo y vivienda, acrecientan la innegnblc miseria de la poblaci6n 

indígena de nuescro país. 

Otra de lcJS razones quu orientan ln teoría del colo1~ialismo 

intcz·no, se refiere al conjunto de fen6n1cnas que resultan de las 

relaciones econ6micas. políticas y sociales que Ja comunidad in-
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dÍgena establece en los centros de comcrcinlización regionales 

o citadinos. Estos Últimos integrados en su mayoría por poblo-

cidn ladina o mestiza, ejerce un poderosos control y dominio so

bre las comunidades indígenas. 

En los centros de co~crcialización (mercados), el indígena 

participa como productor y consumidor. Por lo rP.gulnr el comer

cio en estos centros est6 organizndo de tal forma que el indígena 

siempre termina rcgalnndo sus productos y sus !!scasos 1·ccursos mg_ 

netarios, en la medida en que vcndn barato y debe comprar cara. 

El comerciante ladino es el que se b~neficia doblem@r1tc Rl com-

prarle sus produce-os y ~71 .. ~cndcrlc las :;2r:~rc•J1;cfas que 1.:J E ami 1 ia 

indígena necesita. 

Gcnerdlmvr1te, el ladino se nprovecha de la ignor~ncia del iQ 

dígena paro poder explotarlo. Gran parte de la poblaci6n indíge-

na no dominn e.L idioma español y ,nor rnn~f,!!11f~nte le!"' ()p~recio-

nes matemAticns, sitrtaci6n que hcncficin al ladino en la medida 

en que el indígena es capaz de cambiar una cantidad exactamente 

igual de frijol por otra de caf6 o 180 grumos de cRfJ por tres e~ 

motes por cljclmplu. 

Los centros de comercinlizaci6n se hayan ubicados general-

mente en las zonas de mayor desarrollo econ6mico. Lns comu11idades 

indígenas Euncionan como importantes n6cleos do nbastccimicnto y 

sobreviven dependiendo del auge econ6mico de esas zonas. 

Existen diversos autores que coinciden en afirma1· que las zg 

nas de mayor desarrollo econ6mico que se.han formado en varias r~ 

giones del país, consticuyen verdaderos centros monop6Jicos cono-
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cidos co~o metropoJjs o centros rectores, los cuales además de 

concentrar lil mayor parte de ln pcquefla producción de cientos de 

indlg~nas, conC(.'tlt:.ran gran parte de los servicios públicos (escu!l 

las, m~dicos, centras snnitnrios y asistenciales, energía e16c-

t:.ricEJ. a¡.;ua pot:11ble. transporte, vías de c:omunicación, etc) e§_ 

tos ser\.' irios, desde luego. benefician iínictJmcntc a los poblBdf!.. 

res ladinos y mestizos que habitan en esos lugares. 

1 ... ~1 ir1e\.'1 tahl~ necc>siúfJd de las comunid.ades indígenas por C.Q. 

locar sus productos t 1 n el mercJdo, las hn hecho dependientes de 

esos centros. Pero ademds rlc la dependencia econ6mica, las com~ 

nidadcs indígenas se Pt1ci1~ntr~n sul>c1rdinadas a las leyes y exi-

gencias políticas que~sos mismos centro~ ,:·.-;t:.'Jb!ecen. a t:ravés del 

ladino o m:·:;li~~o.p.11·a ncrecc•r.tar y aantcn~r Stl poder a costa del 

intenso trahi1jo del indlg~11J. 

Por otri.1 parte. l'S importnnt-:..~ :;c,7i..i.I.:.Ji' </Uf.' a part:ir do la CJi.. 

pansi~11 del sistema econ6mico c~pitcllisca. la industrializnci6n 

se ha extendido hastn las ¿onas agrícolas mJs ot:rasadns y aleja

das de ln ci\•i/izaci611. Escas zonBs habicadas nn su mayor parte 

por poblnci6n inrllgcna ~;~ ha11 convertido en important:es reservas 

de mano de obra barJta. El Estado mexi~ano con ~1 prop6sico de ha 

mogenizar la sociedad mexicana. ha desplegado una excensa campa

rin para integrarlos n 18 sociedad nacional y hacerlos parCÍcipes 

d~ los beneficios de la sociedad moderna. 

Los proyectos inCegracionistas, sin embargo. no han pasado a 

ser mayor cosa que ~cciones con buenos deseos7 pues las constan

ces depredaciones contr·a la poblaci6n indígena, los despojos de 
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sus tierras, la represi6n, la discriminaci6n, la suborrlinaci6n 

política y lB agrcsi6n militnr en algunos casos, han demostrado 

que lBs polícicas de intcgraci6n so han convertido en importantes 

instrumentos de dominaci6n a fa,•or de la cln~c dominonto, situa

cidn que algunos te61-icos han cnractcri~ndo como un8 acci6n co

Ioninl ista, @n virtud de que codas las medidas intcgrncionistss 

son arbitrariamente impuestas desde fuero provocando el ecnocidio 

y hasta el genocidio de la poblaci6n indÍgr~nn. 

A grandes rasgos, lo anteriormente expuesto sintetiza alg~ 

nas de lüs ideas en que estA s11stuntclda la tcorla de.l colo1Jiali~ 

mo interno. La inportnnci11 dr· P~r~ rcnrÍd. 1·n1iica fundamentalmc~ 

te en su plnnteamicnLo g~neralt el ct1al establece que la pobla-~ 

ci6n indígena en ntrestro país sobro\'Í\'C bajo un sistema de colo

niaje muy semejante nl de hace 400 afios9 o pcoz· a~n. porque en 

nu~~tr~ rl{R~ las mccnnismos de subordinaci6n, dependencis. explo

taci6n y discriminnci6n. son ejercidos por la propia sociedad mo

xicana. 
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1.5 Las insticucioncs oficiales y ln pollcica de intcgraci6n iE 

digenista. 

La policica de integraci6n indigenista es ln respuesta al 

llamado problema indígena del país. Surge con los ideales de la 

revoluci6n mexicana y comienza a ejecutarse al t6rmino de la lu-

cha revolucionaria. 

El origen de la polltica indigeni~to estubo supeditndn a la 

necesidad del sist:ema capitalista de• integrar a los indios al d!!. 

sarrollo del país. E:.'1 objetii.•o principal de esta polítictJ fué in-

tegrar al indígena a la soci~dad nacional y hacerlo partícipe de 

Jos adelantos y beneficios de ln sociedad modernl1. 

En efecto. el RObicrno mexicano emanado de la revoluci6n de 

1910, concibe al indígena como un indi~·iduo econ6mica, pollticn, 

social y culturalmente d~hil. por lo que propug11a por integrarlo 

a la vida nacional. esto es, mexicnni¿arlo pero respetando los 

elementos de su cultura trtJclicional ( Jcngu11, creencitts, costum-

bres, vestimenca y formas du vida). 

Diversas medidas fueron puestas en prActica para llevar a 

e.abo la políticB indigenist:a.El primer paso fué orientarlo al c:on.Q. 

cimiento de los diversos grupos étnicos, para cuyo cometido se creó en 1917 

la Direcci6n de Antropología y Poblaciones Regionales, de la cual 
(17) 

el Dr. Manuel Camio fu6 el principal promotor y su ~nico director. 

Con esta acci6n in~cial qued6 determinada la politica indigenista 

lLI Saladino Alberca. Op. cic •• p.65 
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practicada por los gobiernos post-rcvolucionnrios qu~ sin em-

bargo es necesario scfialnr s61o alcanz6 cierta trascendencia 

cuando gobernaron los presidentes populistas de Alvaro Obreg6n y 

sobre todo, en el periodo presidcnciaL del General Lázaro Cárdenas. 

Asimismo, en la d6cndn de los n~os vein~e, lns acciones in

digenistas dieron origen al Departamento de Educnci6n y Cultura 

para la Raza Indígena (1921)r la convcrsi6n de escuelas rurales 

en Casas del Pueblo (1923): la crenci6n del primar internado in

dlgena llamado Casa del Estudiante ( 1024), mds tarda convercido 

en Internado Nacional de Indios (1933)1 la creüci6n del Departa

menc~ de Escuelas Rurnlt1s de lncorpornci6n (~ttltu1·al Indígena 

(1925), afio on que se suprime la Direcci6n de Antropologís. 

Durante el gobierno del Ger1crJl L~~~ro C7drdf•nas, la Reforma 

Agraria reBlizaba su segunda rdse. Lu acción característico de e§.. 

te r~gimcn presidencial fu~ haber l1echo partícipe del proyecto n~ 

cional a Jos indígenas, incluyéndolos como un r,rupo con?peculiari

dedes propias, restituyJndoles sus tiJrras inc~1utadas a los lati

fundistt.Js. 

El presidente L6zoro C&rdenus comprPnrlla que el problema fu~ 

damental del indígena residía en su precaria situación económica. 

por lo que pugn6 por intesrnrlos n los beneficios de la revolu-

ción, esto es, no trato de consc1·var indio al inclio, ni en indi

geniznr a H6xico, sino mexicanizar al indio, respetando cloro es

tá, su identidad cultural. 

Pura poder mexicanizar ttl indio, C~rdenas co11cibi6 y puso en 

prActica un programa indigenista que guid desde stJ nacimiento vl 
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DeparLPmanto de Asuntos Indígenas (1935) suprimido en 1946, para 

venir a ocupar su lugnr la Direcci611 General de Asuntos IndÍge--

OdS dependiente de la Sccret~rín de Educnci~n P6blica a la que 

recmplaz6 el Instituto Nacional Indigenista en 1948, cuyo pione-

ro y µri11cipal dircL·car tu6 ~lfonso Caso. 

En 1938 ln Secretaría de Educación Pública creó el Deparen-

mento de Edt1cnci6r1 Indígena para coadyuvar el programa integr~ 

cionistn que Cdrdcnas promovi6. Las labores d~ este departamento 

se centraron ~n el plano cco116mico y educnti\·o. Se promovieron y 

fundaron cooperativas y escuelas para los indlgenas. 

En lns escuelas ~e les en~efiaba a los inJÍgenns en sus pro-

p1as lenguas, s~ edit11ron alf6bctos y cliccionarios en 10 lenguas 

y cncrc 191~ y 1940 se llevaron a cabo ocho Cot1Rrasos. 

Sin embBrgo, el congreso que m~s rcJevat1cia cuvo fu~ ~l PJ·i-

mer Congreso Latinoamericano Indigenista, celebrado en ls ciudad 

da Pátzcuaro Michoacán en 1940. La pollticn indigenista que allí 

se generó. planteó ln integración del indio a la sociedad nacio-

nal. con ~odo y su bagnje culturRl. proporcion~ndole los elemen-

cos e inscrumontos necesarios para su articulaci6n dentro de la 
(18) 

sociedad moderna. 

A partir de dos principios Fundamentales: integración y re~ 

peto cultural a los indígenns, las distintns instituciones oCi--

ciales creadas Pxprofeso, fincaron sus acciones en la educación 

I~/ Saladino Alberto. Op. cit., p. 33 
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como principal medio para lograr el fin. plantcildO éste Último en 

el primer Congreso Interamericano Indigenist¿1. De esta manera se 

le impart.i6 nl indígena cducaci6n biling~c y a veces bicultural, 

como primer paso para la castcllaniz8ci6n del indígena. 

Sin embargo, pese a los buenos propósitos, los resultados 

fueron y siguen siendo precarios debido D que la educaci6n que se 

les importi6 no corresponde a sus necesidades. soslaya las causas 

de sus problemas y adcmJs estA impedida para ufrontnrlos. 

Volviendo n lns instituciones gubcrntJmcntulcs creadlls con f.i. 

nes indigeniscos durante el r6nimen cardenisr.a. es importante se

fialar Ja fundaci6n de la Sociedad Hexicar1a de Antropologla en 

1937 y en 1938 comenzó a funcionar un Departamento de Antropolo

gía en el Instituto Polit6cnico Nacional y en 1942. ~ste depart~ 

mento se transformó en ln Escuela Nacionnl de Antropologla como 

parte del Institt1to Nncion8l de .1ntropolog1a e Historia. 

El presidente LAzaro C~rdenas permitid la llegada del Inst~ 

cuto Ling~Ístico de Vcrnno, institución norteamericana de evang~ 

lizacidn e investigaci6n ling~Ística. Esca institución se esta-

bleció en H6xico en 1935. La Secretaría de Educnci6n P6blica se 

compromeció a gestionar ante la Secretaría de Gobernación la pe~ 

manencia de los integrantes del Inscituco eximi6ndolos de impuc~ 

tos de extranjería, además el gobierno mexicano convino en otor-

sarles un subsidio. 

Los objetivos de dicha instituci6n fueron en un principio de 

lndole meramente ling~lstico y religioso. Sin embargo. el 7 de 

septiembre de 1979 la Comisi6n invescigndora del Colegio de EtnQ 
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lÓgos y Ant:ropólogos Suciales ele ,'léxico present:Ó un informe deta

llado sobre las nctividados del lnscituto Ling~1stico de Verano 

denunciando que sus quehaceres iban más a 11 á de sus obje ti \~os dft.. 

clarados, acusdndolos de propagar divisi6n y cnErentnmientos, y 

de penetraci6n idcol6gica impcrialistn en las comunidades indí
( 1 ()} 

genns, principalmente. 

Como se ha podido precisar, la política de integrar y a lB 

vez respetar la cul tur.~1 dPl indígena,. fueron los objetivos pro--

pios del proyecto nnciunaliRt~ post-ravolucionttrio. Las diversas 

medidas encaminad~s a loRrnr· ese prop6sito fucro1i, inicialmente: 

la restituci6n de las tierras t1surµadirs a las comunidades indlg~ 

nas y cnmpcsfn,1s. seguido de un intento de modernización agrlco-

]lJ mcdiant:e el otorgilrnicnto de créditos. i'ino lueRO una ,campaña 

de educación a través de ln escuela rural y las misiones cul turl!_ 

les y, po::;teriormente la elaborlJción y aplicación de todo un CO!!, 

junto de programas insticucionalcs que comprendían asistencia m~ 

dica y sanitaria, µromoci&n y venta de artesanía, vías de comunL 

cación y trnnsportc, etc. 

Para atender el ~re~ m6dica y S8nitaria en las comunidades 

indígenas so planeó ln construcci6n de una cadena de hospitales 

rurnlcs que permitieron la introducción de la medicina cientíEi-

ca. Tambi~n hubo la necesidad dr crear.una Escuela de Medicina 

Rural donde los individuos procedentes de las comunidades rur~ 

les ind1senas obtuvicrnn preparación médica, esto indudablemen-

12/ Snladino Alberto. Op. cic,, p.150 
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te permitiría que los individuos pormnnecieran en sus comunidades 

de origen ejerciendo la medicina científica. 

En 1937 se fundó la Escuela Superior de Hedicina Rurnl, ad~ 

crita al Instituto Polit~cnico Nacionnl, con un programa de for

maci6n profesional inferior al de la Universidad Aut6noma de M6-

xico: ya que se querln preparRr r~pidRm~ntfl n profesionales que 

supliernn las deficiencias rurales, a6n cuando 6sta preparaci6n 

fuese de mediana calidad. 

Los médicos eg resndos de 1 a Escuela de l-Jc•d i ci na Rural se e!.!. 

contraron obligados por un pacto formal, n trabnjnr duramente los 

tres primeros tt1Jos de su ejercicio profesional _en las comunidades 

rurales. El n~mero de mbdicos egresados de la escuela rural es t2 

davla demDsiado pequerlo parn que p11cda cubrir las necesidades del 

campo. 

Junto .:i. c:;.:i!: :::cdid!!s le S'::'>cr!.~t~rÍA rf,,::. 8Rl11bridRd _v Asist:en

cia (hoy Secretarla de Salud) inici6 esfuerzos para difl1ndir los 

servicios médicos de higiene y salubridnd por todos los ámbit:os 

del país, celebrando arreglos con .los gobiernos de los estados a 

efecto de constit:uir coordinaciones que per·mitivrau el e.stablecj_ 

miento de agencias de asistencia y sal11bridad denominadas unida

des sanitarias y centros de higiene (l1oy centros de salud). Por 

este medio se logró llevar estos servicios a comunidades que nu~ 

ca anees habían conocido los beneficios de la me,ticinn científi

ca. 

Los centros de salud rurales desarrollan labores de preve~ 

ción y curación, pero a la vez realizan investigaciones y catá~ 
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eros snnitarios, destinados al estudio de la situaci6n sanitaria 

del Arca de inClunncia ~sl como al conocimiento de las prJcticns 

de la medicina tradicional: una vez l1echo csco, Cier1en como ta-

rea de gra11 importancia, el entrenamiento de las parteras y cu-

randcros de la comunidad pt1ra suminist rltrlcs los conocimit'l1LOS 

cientlficos m~s rudimc11tBrios. Dcsgr·.1ciadamcntc 6sta BCci6n, de

b1do a la escasez de personal y de los recursos de que disponen 

los centros de salud, se limita a In circu11scripci6n de la ciudad 

donde se encuentra cst6b1ccidn la a~enciaT abandonando Coda el 

Jrea de afluer1cin. 

Par~ la~ co1nunidüdus mA~ alcjad~s se cr~nror1 Jos servicios 

méclicos cjidnlvs que .. t.•n un principio cst11vicrori lJRjo ln dirección 

del Banco de Crédito EJidnl .. pero m.:Ís ld'-ºdf~ p11snron ~depender de 

la S.ecrctnrí.a de Salubridad y A~istcncid .. . 'fcdianr,_~ contratos cel!!.._ 

hrados entre ln Secretaría y los ejidnLarios, el costo de estos 

servicios es sostenido por ambas partes. Estos s~1·vicios s61o 11~ 

g.:in D l 8s comt1n i dL1des organ i zadn.s en ejidos y, son pre e isamen t:e 

las comunidadt;.•s qu<.~ siguen subsistiendo bnjo régimon comunal las 

que no cucncan con esta ntenci6n. Pnrn 6scns ~!timas el Departa-

mento de Asuntos Indlgen8S cre6 un clepartamcnto mddico encargado 

de suministrarles auxilio. Sin embargo, la insuficiencia presupue~ 

tal limit6 los servicios impartidos por 6ste depnrcamcn.to a un n~ 

mero reducido de comunidades. 

DcsHraciadamcnee todas las accio1Jos emprendidas en ~stB AreB 

han dado escasos resultados positivos, dado que algunos centros 

carecen de suficiente p~rsonal y cql1ipo m6ciico, lo que obliga nu~ 
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vamence nl indígena a volver a sus cratamicntos tradicionales. 

En un estudio realizado en 1980 por los Scr,·icio~ N6rlicos CoordA 

nadas de la Secretaría de Salt1bri<farl y Asistencia, en Jos esca-

dos de Veracruz y Puebla se pudo observar quv en algunos centros 

de salud (Único ser,•icio médico en la comunidad) lo!:> problemas rE._ 

sid!an, principalmente,, en la falta de medic.:nmentos, equipo y peL 

sonal m6dico indispensable e instalaciones adecuadas ele., i11clu

sive se rc8iStró el ClJSo de un médico Pª'"''"'1nte de> unn comunidad T.!:!. 

ral del estado de Veracruz que contint1amcnte se encontraba en es

tado de ebriedad. lo que ocnsionnba dcsconf ianzn _y escnsc'l solici

tud del servicio por parte de los hnbltantes de ~Sd p~qt1efin pobl~ 

ción indígena. 

Por otra pP-rte. en el área ~~duclJti v·n. 18 pol ltica indigen is-

tn fincó todos sus est-ucrzos par·n Jogr~r ln üSimilnci6n del indi 

sena B la sociedad nacional. Se creuron i11stituciones encargadas 

de cumplir ésta tarea entre é.sta::> destaca la acción de la Escue

la RJral. las Misiones O.llturales. los Tntcrnados Tnrllgenas. los 

centros de CoopertJc.ión r-.conómicn y los Ct..•ntros rle Coordinación f.!! 

dígena. 

La acción educativa de la Escuela Rural tenia como objcti-

vo combatir la miseria, la insslubridud, la desorganización cívi

ca, el aislamiento y la ignorancia. El programa educativo de esta 

escuela no tenía una tradición que sesuir, todo era nuevo y expe

rimental y, debía crearse con el esfuerzo exclusivo del mncscro. 

atendiendo Codas las necesidades de la comunidad y descmperlando 

todos los cargos; el de ªHron6mo. pc6n, arqt1it6cto, albarlil, má-
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dico, '!nf~rmero, ahogado y escribiente. 

J::n los tres primeros gr.ados de la escuela rural se le im

partl11 nl nifio indígena. actividndes relacionadas con la nutri

ción, la del'ensa d~l indivirlr10 y la t•id.:i de la comunidad, asimi§_ 

mo ld enscfianza de la lectura y Ja cscricura, conocimientos de 

cálculo!::. cicnci;i~ n .. 1t11rtrl(_•s. gco¿;:-.::::ffa, hi.sl..uL·id y civismo. P.!! 

ralelamcnlc a 6stas actividades se le er1soñ6 nl alumno como or

ga11izar y hacer el hl1crto, el RBllinero, el escritorio p~blico. 

el api<'trio, el palomar. la hibliotcca, el baño, el botiquín, el 

campo dc.•porti\~o, el tent1·0 nl aire libre, lt1 carpintería, el co~ 

turero, ecc. A pesar de que se mencionaban en cadB aspecto de los 

proRram~s las actividades de la escuela, los maestros tenían li

bercnd parB adaptarlos )' condicio11arlos ~eg~n las necesidades de 

cada región. 

L~ c~,u~z~ rural iu~ docada de una parcel~ semejante a ls 

que habían recibido los ejidacsrios: la parcela era el medio para 

la ensefianza agrícola de los nifios, los padres cooperaban en su 

culti\10 y los productos eran destinado·~ a la mejora del salario 

del maestro y a la compra de muebles. materiales y Útiles escola-

res. 

Cada gobierno federal debía superar a su antecesor en la 

crcaci6n de un mayor n6me1·0 de escuelas. se nombraban maestros 

por cientos, por millares, su preparación no iba m6s al~d del 

cuarto arlo de instrucci6n primaria, pero no importaba eso1 se n~ 

cusitaban hombres de buena voluntad, que sintieran la respansabL 

lidad de encauzar al p~is por mejores senderosi cada maestro de-
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bla sentir profundamf!ntc el de:-;eo de r.cnut·ución y debí.a actuar 

convencido de la transfnrmnci¿n de ~~xic,J. 

l..Rs escuclns rur.alvs fueron 1:Jt1ltiplic.)nrf,s0 en to<lo el país; 

en 1922 funcionnban 309 cscuelns. at:l•ndidas por 199 'ilflC~Lros. P!! 

ra 195:! hahia 16 U5~ es(;ut,.;']d~ nte;1didJ.:; por 1-1 !,o<¡ mn-·,stros~ En 

cuant:o <'3 la '~fHJCd ..-JCtual. care~~co del d.::1r<-1 <'·'·arto p.1r.1 informar 

sobre el particular. 

Las ::Jisione.'-" c11lt111·.a!e~ {u{_·ror~ <~r·t!lidd::• con t-•l t jn ele prepa

rar n Jos profes.ore.~:; rurnles ('fl .~:~:r\·icio: :.;u litl>or consi~tíu en 

visitar los cent:rns de pol1Iaci6n in<!Í~~<·n;i. f'Sl.t1ditJr sus condicio

nes sociales e informar sobrt..> L'l funcion.i1:!/1!nto de ]d.'• escuelas. 

Tamliién debla con<enrr.-Jr los mJe~Lro:-; rt1r.1le~ en 111 comunidad más 

dcnsamc.•nt.c.• {Jol.J/1.1cf;1} 1·stn/ll1.•c!•r ,.,, L"ll.1 t.1 ··~:cut_ .. Ju rur11l mo1lelo. 

Cada misi6n cultt1r.1! 1,r,1 lJOiJ Esci1L•ln Nor·m11J ambuln11ic, que dnse

fiab8 con el c•jumplo c1Jmo utiliznr los recursos nntt1rales, como UL 

banizDr un poblado. cotno prC\'Cnir unc1 cpídcmJ.tJ, como di:c0c.rae1 ~r..1-

nnmence a lR gente }' coma ~nsefit1r n leer y escribir rhpirlamente. 

Las primvr11s misionc•s culturales co11siguif'ron con éxito la 

formaci6n de macstrc>s rurales, pero poco en el mejoramiento de las 

comunidades: su labor se rcalizab11 ~~ ~nas ct1anLas semanas en ca

da regi6n y los cambios que introducían se purd1an poco tiempo 

después da qua se retiraban. 

Los pocos 6xito~ logrados por lh Escucln Rural y las misio-

nes cultural,_~_..:;, pusivron en duda la cap;1cidéJcl del indio p11ra aprc!l. 

der y daseando dcs\1 n11ccer esn rlud¿1, se J1izo l1n cxperimc1110 en lD 

ciuddd de ~6xico cor1 jd\•Pne~ inrlins rep1·escntantcs de Jos grupos 
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indlgenas m6s importantes: nahuas, otomles, tzotziles, tzcltales, 

chales, yaquis, znpotecus, coras, 6patos, tornhumaras, amuzgos, 

totonncas, cte., ''eintis~is grupos estnban representados, hablan-

do C8dn uno con su propio idioma nntivo sin entenderse los unos 

con los otros. Con ellos se fund6 ln Casa del Estudiante Indígena. 

Se les ncostumbró a vivir como en ln ciudnd, calzando y vistiendo 

ropo de tipo noccidcntal #1 ~·isitaban museos y F~bricas, concu--

rrlan B ospect~culos modernos, competían en deportes co11 los j6v~ 
(20) 

ncs citadinos y se les sometieron a diferentes pruebas mentales. 

El experimento demostr6 tres cosns: que el india tenla las 

mismas capacidades que vl no indio, que potlll1 Jsimilar rdpidamen-

Ce la cultura Moccidcntnlw y que una vez i1Jtegrados a la vida ur-

bann preferían este tipo d~ vida al de st1 comunidad indlgenn. En 

resumidas cuencas. la Cnsn del ~scudinnte Indígena Eracas6 nueva-

mente ante el intento de que los estudiantes indios vol\•ieran a 

sus pueblos de origen pnra l1Hcer participes n sus hermanos de cuL 

cura de lo que hublü11 dprcndido en la ciudad: pero ellos prefirl~ 

ron seguir vjvienda en el mundo citadino trnbajnndo como obreros, 

oficinistas o mozos üntes que volver n sus puel>los. 

Con la convicción del fracaso de la Cnsa del Estudiante Ind~ 

gena las autoridades resolvieron clausurarla y fundar con el pre-

supuesto diez internados indlgcnns, que persegurlan el mismo
1
ob

jetivo. s61o que ahora se ubicarían en el interior de las zonas 

2Q/ Aguirre Beltrán Gonzálo, La políeica de integración indigeni§_ 

ta, Tomo 11, SEP/INl, H6xico 1981, p. 208 
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aborígenes del país. 

Desgraciadamente todos estos experimentos. uno tras otro, p~ 

sieron de manifiesto, que sólo se había producido individuos des~ 

justados con el ambiente de sus pueblos. Muy pocos regresaron y 

algunos de ellos han sirlo utilizado~ por las nuevas agcncins del 

gobierno, en el insistente aE~n de loRrar la inteRraci611 nacional. 
(21) 

Bl profesor Hois~s ZJenz, director de t1110 de esos t•xpcrimentos, 

concluy6 desepcionado y pesimista sobre la lnbor que podía reBlL 

zar la escuela pBra la asimilaci6n del indÍRcna y sefia16 ••• le 

voy m~s 8 la carretera que a l<l cscuclrl p~rd re8olverlo. 

El Instituto Nacional Indigenista, por st/ parte tnmbi6n ini-

ci6 un programa educativo, sólo que éste Instituto sefiala que la 

asimilaci6n de los indígenas a la soci~dnd nacional, solamente h~ 

br6 de realizarse merliRntP 11ntt ln~nr intcgr~l: es decir, mediante 

la construcci6n de caminos, l~ cnscfian¿a de nuevos m~todos de cuL 

tivo, la introduccidn de nuevas t~cnicns en los oficios, el mejo-

ramiento de las industrias, campafias de hiRienc y saneamiento, 

ate. 

Actualmente el INI tiene 44 escuelas establecidas en 11 munL 

cipios del estado de Chiapas. Sobresaliendo por el mayor n6mero 

de escuelas, San Juan Chamula (11) y Oxchuc con 10 escuelas. 

Muchos problemas ha tenido que enfrentar la Bcci6n educativa 

para lograr la asimilacidn del indígena a la sociedad nacional. Et> 

primer lugar habría que destacar la di~;pcrsi6n y el monoling~lsmo 

2LI Ibid., p. 210 
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de la poblaci6n indÍRena. En segundo lugar. la incapacidad mate-

rinl y t6cnicn de Jos maestros parn rcRlixar los plnnes integra-

les de mejoramiento ,. la 11tilizaci6n de m6todos inddecundos para 

educar al indio. 

Es importante scfidlnr que dentro de tudas 18s manifestncio-

nes y tronsformacio11cs que sufría la acci6n edt1cariva para lograr 

108 nhjt->t it.·ns dt• In polírira indig~nist:.a se datc>rminÓ eliminar la 

(22) 
acción del trnbajndcr social .••• de la escuela de ln comunidad, 

pues se dijo que era la carisa de haberse convertido el maestro en 

líder político que agitJba )' orgnniz11hn lns luchas sociales, ya 

por la carestía, ys por mejores salarios, y~ por el reparto de 

tierras, er:c. 

Como se dijo anteriormente. el insistente afAn de integrar 

al indígena a la sociedad nacjonnl, llevó al gobierno mexicano a 

crear organismos e instituciones exprofeso parn lograr ese objetL 

privadas paz-a la apertura de un dcparcamcnto que atendiera los 

problemas del indígena y difundiera actividades tendientes a lo--

grar su pronta integraci6n. esta s1Cuaci6n provoc6 el disparo de 

una infinidad de programas y acciones. duplicándose esfuerzos, 
(23) 

presupuestos y fracasos. Al rcspecco. Victoria Novelo en su li--

bro "Artesnnía y Capitillismo en Néxico", edit.ado en 1976, nos in-

forma de una infinidad de Secretarlas, Departamentos of1c1ales y 

2~/ Ibid., p. 205 

2;}_/ Novelo Victoria, Op. cit., p. 243 
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organismos privados que intervinieron mcdinnte el fomento de las 

artesanías en la promoci6n e integraci6n del i11dlgenn a la soci~ 

dad nacional. Entre 6scns instituciones y organismos se cncuen-

tran: 

OFICIA/1 F.S 

Secretaría de Industria y Comercio 

Secretaría de Educación Pública 

Secretaría de Obras Públicas 

Secretarla de Relaciones Exteriores 

Departamento de Asu11tos AH1·drios }" ColonizaciS11 (actualmence Se 

crctarla de la Reforma Agraria) 

Departamento de Turismo ( actunlmvnte Secretarla de Turismo) 

Presidencia de la Rep~blica 

SccretRrÍ~ rf~ 1!1 Pr<:>~ft,, ... nr:-i-'? 

ORGANISHOS PRIVADOS 

Interbazar 

Poly~6rum Cultural Siqueiros 

Consejo Nacional de las Artesanías 

Uni6n de Artesanos de la Rep~blicn Mexicana, A.C. 

Camara Nacional de Comercio de la ciudnd de H6xico 

Camara Nacional de la Industria de ln Transformaci6n 

Movimiento Familiar Cristiano 

Fundaci6n Mexicana para el Desarrolla 

Bazar Sábado 

Arccsanía de Exportaci6n. S.A. (ARTEXPORT) 
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Comic6 Mexicano Pro-Artesanías y Artas Populares, A.C. (COHARPO) 

Todas dscas secretarlas, organismos e instituciones realiza

ron y ejecutaron planes y programns apoyDt1do la política de inte

graci6n indigenista promovida por rJ gobierno post-revolucionario 

da nucst1·n país. Algt1nas de dstR~ h8n clnusurado o suspendido sus 

departamentos de atenci6n al indígena, otras se han unificado 

creando un solo departamento y algunns m6s fueron desapnrecidas c2 

talmente. Si se toma en cuenta, sobro todo, que estas secretarlas 

e instituciones ya funcionaban antes del estudio que nos reporta 

Victoria Novelo Y• de csu Crchd (1976) a la actual (1986) se han 

realizado considerables cambios ~n la estructura gubernamental, 

dando paso nl surgimiento de nuc,·as instituciones, dep8rtnmentos 

u organismos según ln trnyectorin de la política indigenista y a 

las co11di~loncs de o~imi1aci6n que va presentando la poblaci6n iE 

dfgena en H6xiLo. 

El Instituto Nacional Indigenista es una de las institucio

nes que desde su fundnción (1948) hasta nuestros d1as aún perdu

ra y que ftJJ crearla con el ~nico }~ firme propósito de llevar a ca

bo la pollcica de integración indigenista que el gobierno mexica

no había proyectado para la asimilación del indígena. Esca insti

tuci6n no sólo se ha considerado, sino que representa un aliado 

estratégico para toda acción oficial en las áreas interétnicas y 

se supone también que es un aliado estratPyico de las comunidad~s 

indígenas para toda acci6n frente a la estructura gubernamental. 

Asimismo 6sta insticuci6n, actualmente, por medio d& sus t~cni--
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cos de campo y promotores culturales estimula o impulsa el cam
(24) 

bio del indígena 8 la sociúdad nacional. /,os centros cov1·JinadQ 

res impuesto~ por esta institución en lns zonas indígenas del 

país realizan acti\·idnd~s ~ducativ~s. m~1/ic~s. s~nitarids, higif 

nicas, otorsan créditos. promuevvn ln producción y venta de art~ 

sanías, organi2an cooperativas. forman comit6~. fundan talleres 

y promueven la consrrucci6n de caminos. 

En realidad el Instituto Nacion11l Indigenista, actualmente 

es el pilnr, t~l apoj·o, la ba~1~ cr1 que se sustn11la Ja política de 

integraci6n indigenista del gobierno mexicano. El objetivo y la 

meta en cualquiera de los pro~rnmns y plunes de esta institución 

persigue un s6Io propdsito: lu pr·oncn integraci6n del indlgena a 

~a sociedad necionnl. 

2jj INI, México Indígena, Organo de difusión del INJ No. 17, 

México 1981, p.2 
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CAPITULO II. LOS INDIGENAS TOJOLABA.L8S 

2.1 Ubicación geográfica: ecología, clima, flora 

y í;1una. 

Los Tojol k'inikotik u hombres legítimos, como se designan 

Bsimismo los r-•Jjol:ib.:.J!c:s. cu11:>tituyen uno de los vointisiet:e gr!:!. 

pos mayences actuales distribuidos en M6xico, Belice y Guatemala. 

Y son, junto con tzotzilcs, t~clt:ales, cholas. lacandones, mames, 

moch6 y tuzantccos. una de las ocho etnias de filiaci6n maya lo
( 2 _5) 

cali~adas en el estado de Chiapas. 

A pt!Snr de St1 n~mero reducido -si se compara con los tzelt~ 

les y tzotzilcs- ocupan una extensa ~rea de casi cinco mil qui--

nicntos kildmDtrus cuadrados que abaren tanto zonas boscosas co-

mo valles. cariadas y selvas de seis municipios del sureste chia-

_nnneco .. 

l.a mayor densidad de la poblaci6n tojolabal se localiza en 

primer lugar en el municipio de Lns Hnrgaritas con una excensi6n 

de 4 250 kms. cu11dréldos, siguiéndole en orden decreciente AlcnmL 

rano donde los ascntamier1tos tojolabales se alternan y en ocasi~ 

ncs conviven con n~cleos de origen tzeltal1 ComitAn, la Indepen-

dencia y Trinitaria cuyas poblaciones indígenas estan experimen-

tanda un r~pido µroceso de transculturaci6n hacía los valores 

occidcntados, viniendo a ocupar el Último lugar Ocosingo, tradi-

2~/ Ruz Mario Humberto, los legítimos hombres, Vol. 2, UNAN, H6-

xico 1982, p. 67 
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cional asiento de los lacandones, 6ste lugar solo hnsta ~ltimas 

fechas ha sido colonizado por tojolabalcs en s11 porci6n limitrQ 

fe al municipio de Margaritas alrededor de la laguna de Miramar. 

Los tojolabales se cncucntrar1 prJctlcamcnte rodeados por el 

grupo tzcltal. el cual forma una especie de herradura que comen

zando en la parte superior del río Tzaconelha en el municipio de 

Altamirano viene a terminar en las lagunas de Montcbello pasando 

por los municipios de Chanal. Comit~n y Trinitaria. 

En virtud de su extensi6n el territorio tojolabal comprende 

nichos ecol6gicos y climas diversos, los qu~ pueden agruparse en 

tres zonns geogrhficas bien di(crcncindas: la selva. los valles y 

las tierras altas. 

Las alturas van desde los 350 metros hEJstn ct.•rca de 2 mil m!!.... 

eros sobre el nivel del mar, y el climn desde el cnluroso tropi-

csl hasta el frio. 

La flora de la selva corresponde tanto n la llamada selva·aL 

ca como a ln baja. En ln primera se localizan ~rboles que llegan 

a los 50 metros de alturn como el amate. la ceiba, el guanacastle 

y el g11nyRcdnt pr~dominnndo en IR ~egunda los urbustos y helechos. 

La zona es muy lluviosa y cuenca con numerosos rios entre los 

que destacan el Jataté y el Santo Domingo con sus afluentes el 

Euseba, el caliente y el Dolores. 

La fauna es abundante y variada, pudiendo mencionarse el ja

guar, el ocelote, el tapir, el jabalí, el puerco espín, el venado. 

cola roja y diversas clases de monos y aves. 

La zona central de los valles tiene un clima templado h~medo 
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y reducidn vegetación, debido a la tala inmoderada de que ha sido 

objeto. Se caracteriza por los encinares bajos, abetos, cipreces. 

robles y sabinos. Recorro ln zonn el río de lo Soledad af Juente 

de Tzacanclhh. La fauna comprende el coyote, la comadreja. el zo

rrillo y otros pnquefio5 mRmÍfPrns. 

Las tierras altas cuentan con una \'cgetación abundante de e~ 

cinares altos, abetos y diferentes variedades de pinos. En ellas 

nacen numerosas afluentes del Tzaconclhh, río que atrsviezB la ZQ 

na. Entre la fauna silvestre de la zona cabv destacar la presen-

cia del puma, el gato montés, el coyote, ~1 tepescuintle y el ve

nado cola blanca. 

Lu regi6n tojolabal, en t6rminos generales, se encuentra 

bastante incomunicada. Los principales cnminos son el de Comit~n-

lomant~n-20 de No~·i~ml)1·~- Altamir~no - Ocosingo -: el que va de 

ComitAn- Las Hagaritas (tramo pavimentado) - Chiapas - El Hom6n

El Ed~n y el que saliendo de el Hom6n va a San Quincln en la par

te oriental de la selva lacandona y el de Las Margaritas a Fran

cisco I. Madero y Paraiso. Todos estos cnminos son de terracería 

y los dos Últimos de difícil tránsito en la época de lluvias. 

En la rcgi6n tojolabal se localizan numerosos lagos y lagu

nas. como los renombrados lagos de Hontebello y la Laguna de Hi

ramar, situada en los límites de los municipios de Ocosingo y las 

Margaritas. en el área de la selva lacandona. 
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2.2 Ancecedences hiscóricos 

Los cojolabale8. Jlamndos cambién Chancjnbelcs por los es

pañoles, durante la colonia, son uno de los grupos indígenas cu

yos Rntecede11tes hist6ricos se desconocen casi en absoluto. Son 

muy escasas las referencias relativas a los tojolabales que se e!1.. 

cuentran entre los cronistas hispanos. 

No se sabe a ciencia cierta, por lo tanto su procedencia y 

la fecha de su asnntamicnto en la regi6n que actualmente ocupan. 

Parece ser que la misma estuvo ocupadn hasta mediados del siglo 

XVII, por los tzcltales, cabiles y coxl1os sobra todo. Y no es si

no hasta 1686 cuando se hace Ja primcr8 menci6n incidental rclat~ 

va a la presencia chaflabal en el drca, ul concederse licencia al 

pddre F1·uy NdLlüs Hartlnez para predicar en esa lengua. 

Los estudios Lingüísticos recienccs señalan la Íntima rela-

ción existente entre el Chuj. idioma que se habla en Ja zona de 

lo.s Cuc/Jumatanes, en Guatemala y el tojolabal. 

Esto 6Jtimo aunado a algunas referencias l1ist6ricas que men

cionan que el tojolnbal se hablaba tambi6n en S8nta Ana HuistB 

departamenco de Huehuetenango y San Hateo Ixtatdn en Guatemala. 

hace suponer que los chañabales procedían de dicha zona, sin con2 

cer Ja fecha exacta de su desplazamiento aChiapns, aunque es muy 

posible que ocurriera en la época prehispánica y que quizás a la 

llegada de los españoles vivierán en las zonas selváticas y mont~ 

ñosas y que fueran considerados por éstos, dentro de la denomina

ci6n gen6rica de •chorlales" o "1acandu11esn que se daba a los gru-
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pos estimados como •bárbaros-. 

Tal situaci6n acontec16 también en los ~~iles centrsles do 

M6xico. donde se les aplic6 el t6rmino de Chichimecas a varios 

grupos de indígenas. De ello se desprende el hecho de que, en el 

siglo XVIII. la actual zona tojolabal fuese considurada como 

#Tierra de gup1·ra del lacandón•. 

La reg16n fu6 visitada por primera vez por lo~ esparioles al 

mondo de Pedro Portocarrero (cr1\•iado desde Guatcma18 por Pedro de 

Alvaredo), qui6n parece ser fund6 en 1528, la \1 illa de San Crist! 

bal de los Llanos, actualmente Comitán. 

En tal lugar se prcsent6 poco despu6s Dit!go de Haznricgos, 

conquistador de los Al e-os de Chiap8s, {r1l tltndo poco para que se 

provocara un enfrentomlento entra ambos capitanes por la posesi6n 

de las tierras de la zona. 

FJnaJmer1L~ Porto~arrero se rcgres6 a Guatemala con una parte 

da sus soldados. quedando ln otr.::1 en Comitñn, cuya poblt1.c.;iÓn indi__ 

gena~ por ese entonces ern tzelcal, pero la cual hacía finales 

del siglo XVJI, era predominantemente tajolabal, integrando las 

parcialidades o barrios de San Jos6 y Santa Teresa. 

La zona por su potencialidad econ6mica fu6 r~pidamente colo

n1zada, distribuy~ndosc los pueblos en encomiendas y los indios 

en repartimientos, siendo víctimas sus moradores de innovaciones, 

tribueaciones excosivas Y• sdem8s de expoliaciones por parte de 

los frailes dominicos que, al fundarse el convento de Comitán en 

}~~; .. se establecieron en la resi6n y empezaron a apropiarse de 

les tierras indÍBenas, llegando a contar a mediados del siglo 
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XVIII, con la mayor parte de las escancias ganaderBs de los actu 

alcs mu11icipios de Socoltcnango y Trinitaria y con fincas en Co-

mit~n y las Margaritas. 

Estd cxplotuci6n finaliz6, en cuanto a los dominicos con las 

leyes de Rcformn de 1867, pero el lo no mejoró la situación de los 

indlgcnas que pas~zon ~ formar pnrte como •baldíos• (por trabajar 
(26) 

de balde), de las haciendas que se crearon, perdiendo incluso los 

reducidos bienes comunales que f1abían logrado conservar. 

Se desconoce la participación de los tojolabnlcs en los mov¿ 

mientas revolucionarios, los que trajeron como consecuencia, sin 

embnrgo, el que a partir du 1930 se inirinra la dotaci6n ejidal, 

sistema de tct1cncin que es actt1ulmcnte el predominante. 

2.3 Distribuci6n de lo poblaci6n tojolabal 

Según 

existPn 22 

( 27) 
al X Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 1980, 

222 hablantes del tojolabal, mayores de 5 años, distrL 

buidos en toda la zona chiapaneca (ver anexo 1), principalmente 

en los municipios de Altamirano, Con1it~n de Domlnguez y Las Harg~ 

ritas. Teniendo 6ste 6It!mo mAs del 80% de ls poblaci6n tojolabal. 

Debido a diversas situncioncs, económicas principalmente, un 

2Q/ Lenkersdorf Carlos. Diccionario tojolnbal-espnñol, idioma ma-

_vense de los Altos de C/liapas, Vol. J, México 1979. 

2L/ SPP, X Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 1980, Vol II 

Tomo 7, México 1983. 
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grupo muy reducido de la población tojolabal a emigrado a diveL 

sos lugares de la Rcp~blica Mexicana. Seg~n el X Censo General 

de Población de 1980, la mayor partv a emigrado al Distrito F~ 

deral, Estado de M6xico, Vcracruz y Oaxacu. (ver anexo 2) 

El Instituto Nacional Indigenista. aEirma que de acuerdo con 

la información recabada por algunns investigaciones de campo re

cicntPs dicha poblaci6n oscila enero lRs 25 o 15 mil personas. e~ 

fra muy superior B la anotada por el X Censo General de Población 

de 1980, deficiente éste Último quizás por la dificultad de cen

sar a una población tan dispersa, incomunicada y sobre todo con 

un fuerte movimiento migratorio a la zona sclv~tica. 

Los tojolubales son en su mayor parte bilingües. El X Censo 

registra un 60% de la población mayor de 5 años y más que habla 

la lensue común y el P.spañol y, solamente señsla que un 30% es mQ 

nolingÜe. (ver anexo J) 

2.4 Caracc~rísticas generales: organización social, política, 

econ6mica y religiosa 

l..!!.LQM 

Tojolabal significa "palabra legicima• y es la lengua común 

de la población tojolabal. Es una lengua del grupo maya-tocona-

ca, perteneciente a la Eamilia mayense, sub-familia Yax, estando 

emparentada con otras lenguas indígenas del estado de Chiapas, 

entre ellas el tzeltal y el tzotzil y m~s directamente con el 

Chuj hablado en Guacemala en la parte colindante con algunos mu-
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nicipios de Ja rcgi6n tojolabal.· 
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A diferencia del tzcltal y el Czolzil, el tojolabal no ti~ 

ne variedades di81~ctBles significacivas. 

INDUMENTARIA 

La vestimenta tradicional, que ha ido desapareciendo paula

tinamente, consiste en una blusa bordada, una falda o juna de 

vistosos colores hecha de satín brocado o popelina con tiras de 

encaje recogida por la cintura con unn cintn, t1n pafiuelo de la 

misma tela que atan a la cabeza cubriendo el cabello trenzado y 

los xanab o J1uarachcs. 

La forma de corte, el calor de la hilaza, nsi como la disp2 

sici6n de las puntadas en la blusa permite identificar la proce~ 

dencia de la mujer que Ja rJsd. Así por ejemplo. en las colonias 

Saltillo y Vcracruz se acostumbraba la nRolilla bordada" 1 en L2 

mantán nbiescs" (cintas en la orilla de la falda) o encajes1 en 

la Bspcranzn se ndornnn con un peto prot'usamento bordador en San 

Pedro Soledad tienen un coree rec~ángulnr nbierto al frente. El 

bnrd8do en picos disringuc al Vergel ,. Dajoc~ y en pcquedas hojas 

co1or cimarr6n, flores y tridngulos a Jotan~. 

Actualmente la indumentaria tradicional masculina es muy P2 

co frecuente. Donde todavía se usa es en la parte alta de la re

gi6n. Se compone de un panta16n de manLa, ocasiannlmente bordado 

en la parte baja, una faja negra o raja y una camisa de mangas 

anchas bordada por el cuello. la pechera y los pufios. En la pa~ 

te Ería de la región tojolabal, se utilizn además un cotón de 1~ 

2§../ INI, LOS TOJOLABALES, Textos blibliográíicos del !NI, México 1982. 
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na negra. 

VIVIENDA 
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El tipo de vivienda de los poblndores tojolabales varia do 

una zona a otra. Generalmente. son rectángulares de una solo ha

bicaci6n con piso de tiarra. f.as paredes son de cafia de maíz, b~ 

jarcquo, tablones de ocore, cedro e inclusive do caoba. 

Los techos por Jo gcnc~al son dP pnlma, teja, ldmina de zinc 

o de asbesto o de hojas de determinadas plantas, los amarres se 

hacen con diversas clases d~ bejucos. 

AlBunas casas de la reRi6n ~ojolnbnl cuenta con cocina y di

versos anexos como granero, gallinero, porquerizas y el IKA o te

mazcal (bario que se ucilizn eApecialmcnte con fines ternpe~ticos. 

Circundando la cosa se cr1c11cntra el •sitio~ o huerto familiar. 

Bl mobiliario es escaso~ r~ducibndosc a alRtJnas sillas, una 

pequefia mesa, tablones de acote sobre horcones como cama, unn m~ 

sa alca que sirve como altar. brincos l>njos. bn6les de madera pa

ra 8uardar la ropa. objetos varios y enseres de cocina. 

La caso se construye, invariablemente, con la ayuda de los 

familinres y vecinos, a los que se les debe retribuir con la pre~ 

taci6n de servicios [amillares y con ur1u comidn durante la fiesta 

de inauguraciÓnt la quet en BlBunos lugares más tradicionales, 

comprende un elaborado ceremonial ofreciéndose alimentos a la 

#Sante madre tierra• solicitando su perdón por ocupar un sitio 

22/ Ibid., p.2 
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que solo a ella pertenece. 

ORGANIZACION SOCIAL 
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LB estructura social tojolabal se basa en ln familia nu-

clear. Es muy frecuente, no obstnntc. la presencin de la fami

lia extensa, ya que los hi_jus varu11us al contraer matrimonio 

acostumbran a llevar A su esposa a In cnsa de sus progenitores. 

El matrimonio tradicional, que tiende a desaparecer por su 

alto costo. se caracteriza por el hecho de qua los padres del 

jóven quienes normalmente ernn quienes escogían a la novia, d~ 

ben pedirla a sus progcnicores varins veces ncompafiados de un 

anciano respetada, lle\•ando en cada una de las \•isitas diversos 

regalos o •bocados", hasta lograr su accptaci6r1. Se fij11 enton

ces el precio de la novia y la fecha de matrimonio. 

Mientras esto ocurre (que vn rl~ unns cuantas semanas a tz·~s 

meses). el novio debe ir a trabajé1r en la casn de su futuro su~ 

gro. 

Otra forma de matrimonio, poco practicada en la actualidad, 

es Ja de rapto, que se lleva a cabo entre personas de colonias 

distintBs y en la c6al ul novio debe png3r una f11crte cantidad de 

dinero. tanto a los padres de la muchacha como a la comunidad de 

la cual es originaria. Actualmente, este tipo de matrimonio, pr~ 

domina sobre todo en las comunidades econ6micamente mds d~biles. 

El compadrazgo tiende a fortalecer los vínculos familiares. 

Los nifios son bautizados. como norma, por sus propios tíos, que 

son •meros padrinos", pero por imposic~ón de los sacerdotes, es 

usual ahora que en el bautizo haya tres padrinos: el de pila o 
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primero: el de evangelio o sPgundo y el de prcscntaci6n o ter

cero~ con lo qua se hn establecido una mds amplia gama de aso

ciaciones rituales. El compadrazgo puede darse también, aunque 

es raro el caso, por 18 aplicaci6n de los dcm6s sacramentos e~ 

t61icos o por la bondici6n de la imagen de un sento, pero la 

rclac1dn, en este caso, es poco significativa. 

Los consuegros Jo mism~ q11c los cufindos, suelen llamarse 

compadres entre sí. 

A la muerte del jeCe de familia hereda sus bienes ls esposa 

y si ésta hs muerto con Bnterioridad. los bienes se reparten 

equitativamente entre los hijos. correspondiendo la tierra a los 

varones y los animales a los hombres y mujeres. Sí el esposo de 

algunas de éstas últimas carece de tierra, es incluido en la re

partición de la tierra. 

Existe un gran respeto hacía las personas ancianas ya que i~ 

cluso, una marcada supremacía determinada por el criterio de edad 

en la que las personas menores deben guardar una actitud de humiL 

dad entre los mayores. 

ORGANIZACION ECONOHICA 

La agricultura de subsistencia constituye la actividad econ~ 

mica fundamental la que permite la existencia del srupo. 

Los cultivos de los tojolabales varían de conformidad a la 

orografía y el clima, aunque en todBs las áreas prevalecen los 

cultivos tradicionales como el maíz, el frijol y la calabaza. 

En la selva, además de los cultivos anteriores tienen una 

importancia esencial el café y el plátano y en menor grado la p~ 
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fla, el mango. el ahuacate y los cítricos. La cafia de az~car que 

representaba uno de los cultivos mds extendidos durante la &poca 

de las fincas, se haya ahora restringirlo a unos cuantos ejidos de 

la zona de los valles. 

Las herramientas agrícolas son b8stnntc rudimentarias, ucil~ 

zando por lo general el arado egipcio de maúcr.a, el bastón sembr.!! 

dar, el machete. la coa, el nzad6n y la t6cnica de tumba. roza y 

quema. Estos sencillos instrumentos de trabajo tJunado a la falta 

de fertilizantes químicos o naturales, determinan un bajo nivel 

de rendimiento. esto ha propiciado una fuerte migración hacía 

la zona selvática o a las grandes fincas cafetaleras colindantes 

a trabajar como medieros obteniendo un escaso salario. 

La tenencia de la cierr8. en lo que repvcca a la poblaci6n 

indígena tojolnbal, es<~ c~rJcter ejidal, aunque desde luego, en 

el ~rea de colonizaci6n en la selvn, no se haya bien definida en 

la mayoría de los casos. 

En ciertas fincas \•iven todavía algunos indígenas en cali--

dad de baldíos (trabajo de balde), los que a cambio de la posibi-

lidad de contar con un pequeño terreno para sus siembras y para 

pastorear su ganado, prestan servicios a la finca en los 
\ 

trabajos 
( 31) 

que ~sta requiera, recibiendo un salario muy inferior al oficial. 

3.L Spencer Daniela, Trabajo forzado en Guatemala, bracerismo Gua

temalteco en Chiapas, Revista Textual, Análisis del medio ru-

ral No. 13, Universidad Aut6noma de Chapingo, H6xico 1983, 

p. 88 
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Aunque la mayoría del área ocupada por la población tojola

bal, es de terrenos planos separados por cadenas montafiosas accL 

dentadas, lo que propicia la ganadería, a ese Ein destinada des

de la 6poca colonial, 6sta actividad ciene una importancia secu~ 

daria, ya que no se cuenta con ganado mayor. 

Las familias poseen 6nicnmente alsunos cerdos y gallinas que 

sirven para la alimentaci6n y para su venta en caso de elgdn apu

ro económico. 

La ca7.a, prácticamente es inexistente en la zona alta y en 

los va)Jp~,se pr~ctica colectivR y ,¡nicamente en /a selva donde 

aún abunda el venado, jabalí, tepesculntle y el armadillo. Su carne 

sirve como complemento fundamental de la dicta alimenticia de és

ta zona. 

T.n Rrr~sRnfR tnjol~hR1 PstA poco rlPS8rrn11RdB y tiene, sobre 

todo un carácter utilicario, el caso de las blusas por ejemplo que 

con una decornc16n muy simple se manufactura en la parte alta de 

la región para su venta. 

Con diversas fibras naturales se fabrican en Lomantán y Joc~ 

ná principalmente lazos, redes, mecapalcs y morrales. En diversos 

barrios de las colonias tojolabales elaboran hamacas de ixtle, BL 

tlculos de alfarería como comales, jarros, cántaros, incensarios 

y candeleros en forma de animales y planeas. Se hacen modelados a 

mano bateas, juguetes, instrumentos musicales y otros objetos de 

madera. En la zona selvática se hacen tambores de cedro y piel de 

venado. 
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ORGANIZACION POLITICA 

La autoridad local en las colonias tojo1Dboles era ejercida 

en tiempos remotos por un consejo de cinco ancianos, quienes re

gularmente ernn los encargados de solucionar los problemas que en 

ellas se suscitaban. Hoy en día ha desaparecido todo vestigio de 

unR organf7.Rción po1íeicn propia. 

Actualmente los tojolabales estJn agrupados en colonias eji

dales. La autoridad principal, es el comisariado ejidal electo en 

asamblea comunal. quién no solamente atiende los asuntos relati-

vos a la tenencia de ln tierra sino que, por delegación de las a~ 

caridades municipales. interviene en todos los asuntos que afectan 

a la colonia. 

Sin embargo. la Eacultad de de decisión del comisariado se 

haya bastante limitada ya que, en Última instancia es la asamblea 

de los problemas que se presentnn. 

Existe también un agente municipal, elocto también por asam

blea comunal por un año. Este cuenta con un suplente y varios po

licías. Su papel a diferencia de otros lugares, es bastante sim-

ple, ya que sirve tan solo como mensajera de la comunidad ante el 

ayuntamiento. 

En los asuntos graves, es frecuente que el comisariado soli

cite la ayuda de los demás pasados o antiguos, es decir, de las 

personas que le precedieron en el puesto, aunque, como se ha di-

cho la que decide la Óltima palabra es la asamblea comunal; 

Tienen además, gran influencia en la toma de decisiones ind~ 
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viduos que, sin ostentar algún cargo, se consideren poseedores de 

poderes especiales otorgados por divinidad. 

ORGANIZACION RELIGIOSA 

Los tojolabales profesan la religión católica, pero, no obs

tante veneran todavía el sol, deidad protectora y creadora, repr~ 

sentada por el fuego. y a la luna que rige la vida y la agriculc~ 

ra siendo relacionada con el agua. 

Tales deidades habitan, al igual qr1c dios, en el espacio ce

leste. Las otras deidades míticas indígenas pertenecen al espacio 

terrestre o al infrnmundo. 

Subsiste la creencia de que existen personas con poderes so

brenaturales, por poseer un nahÚal o aliarse a las potencias ma--

11gnas, los cuales pueden emplear para bien o para mal. Entre 

ellos cabe citar a Ch8wuk, que puede convertirse en raya y atraer 

la lluvia1 el K'intum hombre arcoiris que puede impedir las inun

daciones1 el Pukuj o brujo y el pita chik curandero pulsesdor y 

otros como los sefiores del monte y las cuevas. 

La organización religiosa cradicionsl se haya en proceso de 

extinsión. Han desaparecido las mayordomías y los alféreces. Los 

gastos en que se incurre en las Eies~as son cubiertas par cooper~ 

ción comunal. 

Las fiestas principales, que han perdido brillantez, son las 

que corresponden al Santo Patrón del lugar, la del carnaval y la 

de Todos los Santos, las que quedan a cargo de los b'ank'ilales 

(hermanos mayores) designados por asamblea comunal. 

En las fiestas que aún prevalecen.participan compersas com--
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puestas por jóvenes con indumentaria especial. los cúelcs portan 

mdscsras en el carnaval, en el que participnn tambi~n bufones que 

recorren las casas cantando y recitando.recibiendo a cambio algu

nos obsequios. 

Se acostumbraban además, las romerías integradas por represe~ 

tantcs de cada comunidad. las que visican en su fiesta a los sa~ 

cos más venerados, y las que, curiosamente, son dirigidas por in

dígenas tzeltales. Entre las romer1Bs m~s importantes se encuen-

cra la que va a San Hateo IxtatAn en Guatcmnlai la que concurre a 

Oxchuc poblado tzcltal y otras de menor importancia como la de San 

Bartlo en Venusciano Carranza municipio tzotzil y la de Santa MBL 

garita en el poblado tojolabal del mismo nombre. 

Cabe serlalar que los tojolabales son denominados por ellos 

mismos tojol'winik •hombres legítimos" o •verdaderos• y se cons~ 

dersn superioras B otros grupos de i11dígenas con los que limitan 

y a los mestizos también. 

Así a tzeltales y tzotziles los llaman kurik (sucios o desa

gradables) aunque dan un trato preferencial a los primeros, evi-

tando el trato con los segundos, pero con los chujes guatemalte-

cos o chapines mantienen un activo comercio y relaciones amisto

sas. 

A los mestizos se les conoce como ladinos o cristianos, tér

mino este dltimo que se dá tambi6n con frecuencia a otros miem-

bros del propio grupo, por lo que hay Za 11ecesidad, en este caso 

de agregar el calificativo de "pobre". De esta manera el ladino 

es siempre •ricow y el toJolabal "pobren, sin que se enfatice 
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( 32) 
ninguna otra diferencin é~nica. Las relaciones con el mestizo, 

son conflictivas. vi6ndoscle con temor y en ocasiones con odio, 

debido a la explotación ancestral de que han sido objeto por PªL 

te de éstos. El mundo de los mestizos es un mundo diferente, en 

el que no tiene cabida el cojolabal. Incluso consideran que hay 

dos cielos separados en el que moran las almas de unos y otros. 

3~_1 Ruz: ~fario Humberto. Op. cit:., p. 217 
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CAPITULO III. ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS MARGARITAS, COMUNIDAD 

TOJOLABAL 

3.1 Datos generales 

Las Margaritas, es un pequeño ~unicipio, habiendo en su ma

yor parte por población indíg~na tojolabal. Se localiza a 18 ki

lÓmecros al oriente de la ciudHJ de CumitAn d~ Domlnguez al su-

reste del estado de Chiapas. 

3.1~1 Límites geogr6ficos 

Este municipio ocupa una extensión territorial de 4 250 ki

lómetros cuadrados aproximádamentc, formado por: llanuras, valles 

y una parte considerable de selva. Las coordenadas geográEicas 

que lo sit6an son: 92° 16' 19'' latitud norte y 91° 59' 57'' la

titud occidente se~6n el meridinno de Greenwich. Limita al norte 

con la ciudad de Altamirano Chipns; al sur con la RepÓblica de 

Guatemnlat Bl este con la ciudad de Comitán Chiapas y al oeste 

con el municipio de Ocosingo. también del territorio chiapaneco. 

El municipio de las Margaritas se haya ubicado en la pro

longsci6n de la llanura de Comitdn de Doml11guez, aproximada a los 

490 metros sobre el nivel del mar; en el centro de un área de 

pequeños valles interconectados y extensas zonas montañosas que 

tienen su origen en el nudo de los montes Cuchumntanes en Guate

mala y viene a terminar por su porci6n mds oriental en la exten

sa planicie del Pet6n despu6s de atravesar, perdiendo altura, la 

selva lacandona. 
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Rodean al municipio alsunos cerros de poca elevación. entre 

éstos se encuentra el cerro que lleva por nombre wShishintshualn 

que en el diálecto tojolabal quiere decir wBrboleda pequeña~ y se 

localiza al norte de la población. Al poniente se encuentra el e~ 

rro •rzacuitzn que en el mismo diálecto significa wcerro poblado: 

Estos dos cerros tienen una altura aproximada de 1 onn metros so

bre el nivel del mar. 

El clima en este municipio so presP.nta en tres diéerentcs t~ 

pos: a) templado subhÚmedo con medias anuales de 18° c. en el área 

suroeste donde se asienta· la cabecera municipal. b) semicálido 

con lluvias en \'Crano en la meseta de ComicAn. e) c~lido húmedo 

con lluvias en verano y un porccntBje considerable de lluvia en 

la selva lacsndona. 

La vegetación en este municipio también presenta diversos tL 

pos. En los vRllP~ rPntreles se pueden encontrar &ncl11u~, abecos, 

cipreccs, sabinos, robles, pinos y 11na gran cancidad del llamado 

ciprés de Comitán. En la selva sobresalen las cubas, los guanaca~ 

tles, el guayacán, la piñanona, la pata de gallina y una gran cafr 

tidad de bejucos. Algunos de escos ejemplares llegan a alcanzar 

alturas superiores a los 50 metros. Una gran cantidad de arbustos 

helechos, musgos y orquidáceas complementan la vegetación de ésta 

Última zona. 

La fauna de este municipio incluye especies como: el gato de 

monte, tepescuintle, venado cola blanca, coyote y conejo. En las 

tierras altas se pueden encontrar zorrillos, pumas, cnbezas de 

viejo, comadrejas, coyote, cuzas y conejos. En los valles1 zopi--
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lote, zanate, tigres, occloees. venado cola roja, tapir. jabalí, 

mapache. armadillo, araguato, mono arafia, puerco espín, gallina 

de monte y cotorro. La fauna doméstica se compone por lo regular 

de guajoloces, gallinns. cerdos. asnos, bueyes, etc. 

Desde el punto de vista hidrogrAfico el municipio recibe gran 

cnntidad de afluentes dnl río Jaraca tributario del Usumacints. 

En la porción sureste cabe destacar por su amplio cauce el río 

Santo Domingo y sus n[luentcsi el Euseba, río Caliente y el Dolo

res. Por la porci6n norte, la 6nica corriente caudaloso es el Tz~ 

conalhd qua desprendi6ndosa tambi'n del Jatate se distribuye en 

los municipios de Altnmirano y Margaritas. En la zon8 de los va-

lles recorre el río K'abastik o Kabastatik, que también recibe el 

nombre de río de ln Soledad cuando atraviesa la cañada del mismo 

nombre. Existen múltiples lagunas periférlcas a la zona de los 11~ 

mados Lagos de Honteb~llo (mu11iLlµlo de ~a Tri~itaria). La legune 

de Hiramar tambi6n es importante mencionarla por su tamaño, be-

lleza e importancia histórica, ya que fué antiguo asentamiento, -

prehispdnico y colonial de los lacandones y estd situada en la z2 

na limítrofe entre los municipios de Ocosingo y Las Margaricas. 

3.1.2 Datos históricos: Antecedentes 

No se puede precisar con exactitud la fecha en que fué fundJ1.. 

do éste municipio. Sin embargo, se tiene el conocimiento que éste 

lugar formaba parce de la región que fué conquis~ada por los fra;L 

les dominicos entre 1528 y 1575. esta zona por su ootancialidad 

económica, fué rápidamente conquistada y colonizadt1 distribuyéndQ 
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se Jos pueblos en comunidades y los indios en reparticiones, sie~ 

do víctimas sus moradores de invaciones, tributsciones excesivas 

y además de expoliaciones por parte de los frailes dominicos que 

al fundarse en Convento de Comltán en 1580, se establecieron en 

la región y empezaron a apropiarse de las tierra~ indígenas lle-

gando a contar a mediados del siglo XVIII, con la mayor parte de 

las estancias ganaderas de los actuales municipios de Socoltenan
(33) 

8º• Trinitaria y con fincas en Comitán y Margaritas. Esta ex--

plotación finalizd en cuanco a los dominicos con l~s Leyes de Re-

forma en 1867, pero ello no mejor& ln situaci6n de los indígenas 

tojolabales que pasaron a formar parte como baldíos de las hacieR 

das que se crearon, perdiendo incluso los reducidos bienes comun~ 

les que habían logrado conservar. 

Al comenzar la Reforma Agraria, sobre todo, bajo la preside~ 

cia del General Lázaro Cárdenas, muchos indígenas salieron de 

las fincas, es decir, del baldío para formar ejidos en tierras n~ 

cionales. Esto es, emigrnron a los ccr·1·os, a los pedregales y a 

la tierra seca que no servía bien para la agricultura. En algunos 

casos las fincas se convirtieron en ejidos. Posteriormente otros 

emigraron a la tierra caliente cerca del río Usumacinta. 

En efecto, la mayor parte de la población indígena tojolabal 

que habita actualmente en éste mun~cipio estubo vinculada con las 

grandes y numerosas fincas que abundaron en ésta región hasta la 

32/ Centro de Investigaciones Regionales de Mcsoamérica Antigua. 

MESOAMERICA, Cirma, México 1983, P• 115 
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década de 1930 y es seguro que éstas ocuparon el Valle de Comitán 

desde 1600. 

Actualmente los tojolabnles viven en pequeños ascntamientoS 

ejidales, algunos de los cuales están poblados con menos de 2 500 

habitantes. La mayoría de las tierras. nhora controladas por 6ste 

grupo, fueron expropiadas a fincas más grandes como resultado di

recto de la Revolución Mexicana. Basado en lo dicho por informan

tes, éste proceso empezó en la región por lo menos alrrededor de 

1930. 

En el pasado se requerían entre veinte y veinticinco indivi

duos para formar un ejido y en tales condiciones se obtenían entre 

500 y 2 000 hectáreas de tierra. Esta situación permitió el SUL 

gimiento de cerca d~ 180 asentamientos ejidales, o mejor dicho, 

colonias o ejidos como comunmcnte se les conoce. 

La mayoría de éstas colonias se han establecido alrrededor 

de la cabecera municipal, tratando de ocupar parte de la tierra 

cultivable enlas llanuras, los valles y en una porción relativsme~ 

te grande de selva. 

Por otra parte, en cuanto a la formación y origen de éste m~ 

nicipio, una leyenda de tipo religioso, cuenta que los habitantes 

de Comitán careciendo de tierras para su cultivo y no habiéndo s~ 

ficientes, descubrieron que a 18 kilómetros de distancia hacia el 

oriente, existía una amplia extensión de montes vírgenes con mag

nificas terrenos y agua en abundancia, por lo que decidieron ini

ciar las gestiones necesarias ante el g~bierno de la N11eva Esparla 

solicitándole les fueran adjudicadas esas tierras para su culti--
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vor y, al haberlo conseguido, el primer indígena muy honrado y 1~ 

borioso cuyo nombre no es posible precisnr1o, paso a establecerse 

en ese lugar dedicándose con todo empeño n sus trabajos de labran 

za que muy pronto prosperaron. 

Cuenta la lcyendn, QlJe unn noclre encontr6ndose solo, este 

pri~er poblndor en su humilde choza, 11ego una señora cubierta con 

un lienzo obscuro solicitándo asilo, éste con gusto la recibió y 

la invit6 n pnsar a su casa, pero ella rchus6 la generosa oferta 

contestándole que s61o deseaba descansar en el corredor. 

Sin insistirlo m~s y dJndole las buenas noches se encerrd a 

dormir, el día siguiente se levantó muy temprano para ir a Comi

tán a ver a su familia, y nl salir vió con extrañeza que ln seño

ra ya no estaba y no sabía a que hora se había ido y q11e direcci&n 

había tomBdo. Entonces el ~~ pudo en ~~~ch~ en c~c ~is~o momen~o, 

pero ya B medio cnmino se encontró con sus hijos que iban a lla-

marlo, estos Je dijeron que su mamá los habla mandado a buscarlo 

porque en Comitán ac8baban de llegar unos guatemaltecos vendiendo 

imágenes muy bonitas y quería que le comprara una de ellas para 

venerarla. Al ver a las imágenes qued& sorprendido al encontrar 

que una de ellas Lenía las mismas facciones, el mismo vestido y 

el mismo lienzo que le cubría la cabeza y los costados del rasero 

exactamente 1gual a las de la mujer que la noche anterior había 

hospedado en su humilde choza. Este incidente lo llevó a comprar 

esa imAgen y pregunt6 a los vendedores con que nombre se le ven~ 

raba y éstos le respondieron que se llamaba Santa Margarita. 

Después de algún tiempo de estar adornada la casa de ésta f~ 
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milia con la im6gcn comprada y comando en considcraci6n que ya 

había bastantes familias escablecid8s en la ranchcrla y por insL 

nuación de él y aprobado por todas las demás familias acordaron 

llevar esa im~gen para levantarle su capilla y venerarla como la 

patrona dc éste lugar. 

Desde entonces se le dió el nombl-c de Hargnritas a 6sta 

ranchería, que r~pidamentc se fu6 poblando m~s y mds con ln lleg~ 

da de muchas familias comitecas, quienes se interesaron por la d~ 

sigoación de las autoridades. 

Así Cu~ que las Hargaritns tuvo como primer autoridad al in

dígena Cirineo V~zquez. Auxiliado por otros indlsen8s a quienes 

se les di6 el nombre de principales y quienes asociados con un 1~ 

dino procuraron por la construcción de un local para asentamiento 

de las autoridades y de una capilla para la imágen de Santa Marg~ 

rita. 

Para el 2 de octubre de 1873 por decreto presidencial la co

munidad indígena de Las Margaritas rué elevada a la categoría de 

pueblo con el nombre antes mencionado. M6s tarde se hizo el traz~ 

do de las celles y se conscruy6 el templo. En una reuni6n de priR 

c1pales se nombr6 al pr1mer presidente municipal de nombre Casimi

ro Alfara, a dste sefioz· se le B~r~~uye la siembra de los árboles 

de ceiba, de mucha tradición para los indígenas del estado de 

Chiapas. Esta es la razón por la cual en la plaza cent·ral de la 

cabecera municipal de Las Margaritas estA colocada un frondoso 

ceibo o Yaaxche, punto de reu11ión y parlida para la mayoría de 

las romerías que realiza la población tojolabal de este municipio. 
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El ccibo tué y sigue siendo adorado como algo divino por 

creer que de sus raíces potentes y multiformes proviene el lina

je y la fuerza. 

El primer sacerdocc que tuvo el m11nicipio de las Margaritas 

se llnmó Eligio Vclnsco, se ignora la íecha de cuando llego a e~ 

te lugar, µe1·ü Cu~ qui6n se preoct1p6 por ln construcci6n de la 

iglesia. Siendo el primer sacerdote y el más recordado por su gran 

labor desarrollada en bien de la comunidad y para que el recuerdo 

perdure siempre, una de lns principales ¿1venidas lleva su nombre 

como símbolo de gratitud que le profesnn Jos habitantes de ésce 

municipio. 

En la actualidad, todos los üsentamienros ejidales de los tg 

jolabales, que se formaron a partir de la Reforma Agraria con la 

expropiación y docación de tierras, se ubican alrrededor de la e~ 

becera mu111~1~al. L~ =~yor!~ de ~~tnR Pjidns o colonias siguen en 

su crazo, la retícula no\•ohispana con una plaza en el centro, al

rrcdedor de la cual se construyeron los edificios de uso colecti

vo tales como la islesia, la casa de salud y la escuela. Algunas 

de las colonias no poseen dicho dSpacio central. por lo que los 

edificios de uso colectivo se hayan dispersos. Rodeando el asent~ 

miento se hayan lss tierras de cultivo y las áreas de pastoreo. 

La cabecera municipal tiene el mismo trazo; en el cenrro se en-

cuentra la plaza principal y alrredcdor de ella los edificios p~ 

blicos, la presidencia municipal y la islesia. 

Durante el régimen presidencial del Lic. José López Portillo, 

el presidente mu'nicipnl en turno inició la transformación urbani~ 
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ca de la csbecera municipal. Se p8vimcntnron las cnllcs cercanas 

a la presidencia, se excendié la red de cncrRÍa eléctrica y agua 

potable. Hasta afias muy recientes se terminaron de pavimentar al 

gunas calles que l1abía1J quedado pendientes. debido a la noticia 

de que el presidente Miguel de la Madrid visitnrín el municipio. 

El edificio du ld pr~siJ~n~id Sü lrd11sfoj·m~ dli un moderno edifi

cio, habiéndo destruído la belleza arqui técr.onica original. 

Por lo que respecta a Jo plaza principal, que antes constitg 

ía el mercado dominical improvizado de los tojolabales, ahora 

fueron construidos en su interior un conjunto de jardineras obs

truyendo el paso a los indígenas. Asimismo en un extremo de la 

plaza fueron construidos algunos locales para negocios (fotoco

piadora. jugos y frutas. artesanías y una moderna cafetería). s~ 

gún información de los propios locatnrios estos negocios fueron 

µu~~Los poi- ~1 DIJ" y al personal qua los atiende son pcrson~~ me~ 

tizas de la misma localidad. Aunque en ln dCtualidad7 la cabecera 

municipal contlnua siendo el ccnt~o de reunión de los comercian

ces tojolabnles para vender o intercambiar sus productos, ahora 

t:ienen que ocupar las banquetas laterales de la plaza y de las ca

lles aledaños .. 

En el centro de la cabecera municipal es fñcil encontrar una 

variedad de comercios y tiendas de abarrotes propiedad de mesti-

zos y ladinos. es fácil advertir también que en la mayoría de es

tos comercios se venden los productos básicos e indispensables p~ 

rala familia tojolnbalr ropa, lruarnches, velas, sal, azdcar, pan, 

etc .. 
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3.J.3 Datos demográficos 

Según el X Censo Gen~ral de pohlación y vivienda de 1980, 

el municipio de las ~largaritas tiene 27 000 habitantes. De los 

cuales 16 924 son indlgenos tojolnbalPs organizados. aproximAda

mente en 180 comunidades ejidos o colonias. el resto corresponde 

en su totalidad a poh1Rci6n cain~n~rm~r1te ladin~ o mestiza que h~ 

bita la cabecera municipal y un porcentaje mínimo corresponde a 

poblaci6n tzcltal y czotzil que ha lleaado a establecerse en el 

municipio sobre todo en el Arca sclvhtica ocupando las colonias: 

Nara\>ilJa. Tc-nejapa, Jcrusalcn, Nuc\'O S11n Juan Chamula. San Ha-

tea. El Sapotal, Nuevo Hui::;r.án, San Pedro el Viejo y San Pedro Y.!!,t 

niot:oc. 

3.2 ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL 

3.2.J Conducta y tipo de gente 

Tomando en cuenta el estudio más completo que se ha realiza

do sobre el grupo tojolabal por el antrop61ogo Hario Humberto 

Ruíz y confirmado con mis propias observaciones en lB zona se pu~ 

de señalar que los indígenas tojolabales son en su mayoría persa-

• Este número es muy aproximado dado a la dificultad que se encontró para lo-

calizar el dato exacto y actual, pues no existen datos censales que lo re-

sist:ren, por ejemplo, en la presidencia municipal se informa que existen 273 

colonias, pQrO este dato no es conEiable ya que algunas comunidades se repiten 

en dos y hasta tres ocasiones inflando la cantidad. El antropólogo Mario Hum-

berta Ruíz reporta JJO colonias y en JNI registra 114 en 1985. 
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nas de estatura pequeña como promedio, con variantes tanto pBra 

estatura mediana como muy pequcfia, la ~stnturn alca es insignifi

cante. Su peso es sumame~te if)CStablc y altamente influenciado por 

el medio ambiente y la salud de los individuos. sin embargo, el 

peso medio se podría gcneralizfir en 52.82 kilogramos, promedio. 

En cuanto al comportamiento y Ja conducta du estos individuos 

podría considerarse un poco rígidn. con cierto gra<fo de adaptnbL 

li<lad y t"Jcxibilidad lo que le pcr~ite modificnr su medio al mis

mo tiempo que 6stc lo modifica a 61. 

Por lo regular son personas sencillas y nmables en su trato. 

poco comunicativas y cerrados con los extrafios, adem~s de observ~ 

dores y medrosos. 

Los promotores m~dicos )" culturales que trabajan en las col2 

nias tojolBbales los califican como: tercos. poco cooperativos, 

renuentes. flojos, olvidadizos y sucios. Los argumentos que dan 

para fi1ndamcntnr lo anCcrior, con~istc por ejemplo. en el insis-

tente afdn de co11tlnunr utilizando m6todos y t~cnicas primitivas 

para cultivar B pesar de Jos consejos )' los nuevos procedimientos 

de cultivo que han introducido los t~cnicos del INI1 no llevan a 

cabo los tratamientos m6dicos prccscritos, lns mujeres por pena 

no hablan de sus dolores naturales con el m~dico, llegando en oc~ 

siones a casos extremadamente graves. Acuden al cenero de salud 

~nicamente cuando el caso ya es muy grave, visitnndo primero al 

curandero o brujo de 18 comunidad. El asco personal es poco Ere-

cuente porque no hay agua en la comunidad y tic~en que ir al río. 

etc. 
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Es importante mencionar que entre los indfgenBS tojolabs-

lcs. por el hecho de hablar al castellano, los sit6a en un pla

no de ascendencia dentro de su comunidud y les permite adquirir 

cierca obligaci6n de hacer quo sus dem's familiares, vecinos y 

amigos de su colonin 1t¡•1-t•ndan el idiomd ~spañol. Un caso concre

to se pudo observar en la colonia Francisco I. Madero del munici

pio de Hnrgaritas, el catequista del lugar informaba que el era 

espnñol por el hecho de hablar el cascellado y procuraba asistir 

a Jos cursos que se imparten en las instituciones gubernamentales 

parn aprenderlo bi~11, err ocasiones tiene que desplazarse a la ca

becera muni.;ipal, a Comitán e incluso en esr:os días de nuestra v.,!. 

sita salía a la ciudBd de OaxlJcu. t:n CEHÍll viaje que realiza prOC!J.. 

ra comprar follecos y libros pura enseriar mejor el espafio1 a sus 

familiares. Otro CRRn que sc pude übb~~·vdr iu6 al hecho de que 1os 

tojolabales que hablan el castcllnno afirman ser españolesi tojo

labales dicen, son mis padres. 

3.2.2 Indumenturia 

El vestido tradicional de los tojolabales ha ido desapare-

ciendo poco a poco, este proceso se hn acentuado en los ejidos 

cercanos a la cabecera municipal, donde la relaci6n con los mest~ 

zos es más frecuente y en las colonias donde lss agencias de go-

biarno han penetrado con mayor intensidad. 

La ropa tradicional de las mujeres tojolabales consiste en 

una falda o }tina amplia de colores vistosos, cst~ hccl1n de sntln 

o popelina, lleva en la parte de nbaJo aJJnr~ns y cncaj'· de J10JI-
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llo o cintas de colores. recogida a la cintura con una cintar un 

pañuelo de la misma tela atado a Jn cabeza cubre el cabello trc~ 

zado. 

La blusa es de manta blanca, tiene un can~s~ rect~ngular por 

delante y Ler~i11u ~n la espalda, el c~al esca bordado en picos 

con hilaza de colores fuertes. A este cnncsú se Je llama peto 

cuando 6nicamente esta bordado con alforzas y pcquefios hilvanes y 

se le llama pcchcrn cuando el bordado es en picos. El cnncsd se 

complementa con una bata amplia, que las mujeres recogen y apri-

sionan con la falda. Las mangas de la blusa son cortas de unos 25 

cmts., aproxim~dnmente, y cst~n bordadas con los mismos colores 

del canesú. 

La forma de confeccionar y adornar el vestido de las mujeres 

·.-arÍü. de una ...:0l0J1ld tJ ul1tJ. E11 tJlgunos lugares el cuello de la 

blusa es redonda en lugar de terminar en pico. El canesú puede ser 

acompañado con tupidos olanes bordados con hilnzn de vistosos co

lores. En otros lugares, utiliza11 encajes, listones o bieses de 

fuerces colores en Jugar de la hilaza, éstos sustituyen los bord~ 

dos laboriosos y tradicionales. 

La forma de corte, el color de la hilaza e incluso el tlpo y 

disposición de las puntadas que se usan en las blusas femeninas 

permiten identificar a los habitantes de uno y otro poblado. Las 

mujeres acompafian su traje tradicional con aretes y collares de 

vivas colores. 

El traje masculino consiste en un p~ntalon de manta blanca, 

que en ocasiones especiales es bordado en su parte más baja: una 
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faja negra o rajar una cumisa de manta de anchas mangas bordada 

en el cuello, la pechera y los p11fios1 un paliacate y huaraches. 

En Ja zona fría puede agregarse un koton chuj de lana negra que 

se comercia con los chujes de Guatemala. 

La manta para confeccionar tanto la blusa de la mujer como 

la camisa y el panLal6n de los hombres se comp1-«, no es hecha en 

telar. 

Una blusa o comiso bordada y confeccionada a mano, regular-

mente, es vendida por los tojolabales en 1500 pesos. Para el bor

dado de una blusa o camisa, las mujeres se tardan entre 25 y 30 

d1as de trabajo intensivo. Cuando el bordado se rcali~a en los 

tiempos lib~es tardan entre 5 o 6 meses. 

Como se dijo anteriormente, el vestido tradicional de ambos 

sexos ha ido desapareciendo paulatinamente. solamente en algunas 

colonias, y sobre todo las personas de edad adulLd ~~ resisccn ~ 

cambiarla, el resco a ido sustituyendo la indumentarid tradicio

nal por la indumentarin ladina (falda, blusa. camisa y pantalón 

de fibra sintética y huarnches de hule), arguyendo razones de 

prestigio social. 

3.2.3 Condiciones y tipo de vivienda 

La vivienda cojolnbal en le mayorld de los casos consiste en 

un cuarto rectángular con piso de tierra. Los materiales emplea

dos para su construcción son sumamente variados, utilizando en 

algunas colonias caña de maíz o burdos tablones de acote para las 

paredesr en otras. las construyen de tejamanil. tablas bien cort~ 
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das de acote o bajareque (tambi6n llamado entremetido, compues-

to de piedra, lodo y ramas)i en algunos otros lugares se utili

zan materiales rdpidamente perecederos como la cafia brava, t·ro~ 

co~ y rnjas de mnjahua, que con el tiempo y según la situaci6n ecQ 

n6micn se van sustituyendo por tablas de cedro y caoba. con s61i

doR horcones de granadillo, rayado, hormiguillo o piedra hacha. 

Para las uniones de las paredes se utili~n alambre, tiras de 

madera o en el caso de la selva, con la cortc~a de ln misma maja

hua, Los amarres mds important~s (techo y ho1·cor1es) se hacen con 

diversas clases de bejucos. 

Lo~ rrchos de la vivienda tambi~n var1an pudiendo ser de paL 

ma, teja y lñminn. Los techos construldos con materiales que pe-

recen r~pidamcnte, como es el caso de ln palma, deben ser repara

dos cnds año antes de la temporada de lluvia y renovadas totalmeE 

te cada 6 u 8 años. 

Para la construcci6n de la vivienda por muy pcqucfla y senci

lla que sea, se hace con la ayuda de los familiares (hijos, herm~ 

nos y tíos), compadres e incluso con la ayuda de los vecinos. La 

mnno de obra prestada se retribuye con µrestaci6n de servtcios, 

nunca en dinero. Terminada la construcción de la vivienda el prQ 

pietario se ve obligado socialmente a festejarla. Generalmente se 

realiza una cena, donde se ofrece un platillo a base de aves (gu~ 

jolotes o gallinas), acompañado siempre de aguardiente. 

En algunas colonias, apegadas a la tradición, se realiza una 

significativa ceremonia. En ella se sacrifica a una gallina negra 

que en algun8s colonias es enterrada en el centro del nuevo hogar 
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en otros lugares es cocinada y el caldo obtenido se rocea en cada 

esquina de la casa, esto se hace con el fin de alimentar a la SBR 

ts madre tierra. al mismo tiempo que se solicita su perd6n, por 

haber ocupado un lugar que le pertenece ~nicamente a ella y a sus 

cultivos, tambi6n se ofrendan cigarros y aguardiente. En los cun

ero lados de la casa se colocan cuBtro vrlns como ofrenda B los 

cuatro vientos, a quienes se les suplica no derrumbar la casa. TQ 

da la ceremonin va acompañada de rezos. En ocasiones esta ceremo

nia no se realiza terminando la construcción, sino cuando los hoL 

eones y tablas comienzan a rajarse, slncomn que se considero que

ja de la madre tierra por no haberla alime11tado. 

Esta ceremonia es cada vez m~s rara en lss comunidades tojo

labales. debido principalmente. a la influoncia de los misioneros 

cristianos que aconsejan a los indígenas sustituirla por el baut~ 

zo de la c~~d· 

El mobiliario de la vivienda es bastante escaso : una o dos 

sillas que ofrecer a los visitantes, una pequeria mesa utilizada 

para servir los alimentos a los hombres de la casa: burdos tablo

nes de acote sostenidos por cuucro horqLletas que fungen como csmai 

una mesa que hace las veces de altar y algunos bancos. La ropa se 

guarda en cofres de madera o colgada de un lazo sostenido por los 

extremos de la pared. En casi todas las casas se cocinan los ali

mentos en fogones colocados en el piso: tres piedras donde se 

asienta el camal y alrrededor la olla de frijoles y café. 

Los aperos de labranza se guardan junto con otras perte11en

cias en el interior de la vivienda, sí la casa cuenta con tapan--



91 

co, se guardan en ~1 o en la trojv. En el caso de no contar 

con granero, el maíz es almacenado en el campaco. 

Alrredodor de la vivienda se pueden observar ocras cons-

trucciones: gallineros, chiqueros. trojes, corrales y ccmascnlcs. 

Esros ~ltimos hechos a base de piedra y-Iodo y se usan, especial

mentP, cnn fi11es terape~ticos, tales como el barlo de pu6rperas y 

reci6n nacidos y enfermedades consideradas por los indígenas co

mo frías o provocadas por enfriamiento como Ja esterilidad. En ai 

gunas casns se pueden observar tlrmbi6n hornos parn hacer pan. To

das éstas construcciones se localizan nlrrvdcdor de la CDSB. Por 

lo regular, la mayoría de lBs casa~ Licnet~ un solar pequeflo donde 

se acostumbra cultivar algunos condime11tos y yerbas medicinales 

como: cilnntro, ajo. ycz·babuena, manzanilla y otros. Tambi~n alg~ 

nas casas cuentan con una pequefia huerta en lB cual se culrivan 

limas, naranjnr plantas de ornato como rosas. lirios. varas de 

San Jos~ y geranios: plantas de uso varios como el ixtle y el SOL 

go, dste 6ltimo alimento de ganado \·acuno. 

Es importanta sefialar qua la fdlta Ju dguü, hace 4ue el pe-

quefio solar y la huerta sean olvidados por el indígena, dejándose 

sin cultivar. Al rcspecco, nos informa la enfermera de la clínica 

local de la colonia Francisco I. Madero, que el indígena no cult~ 

va su huerto porque es flojo, dado que bien puede ir al río B tr~ 

er dos botes de agua, ~uficientes para regar el cultivo, agregan

do que_ el río en dste lugar no esta muy retirado. 
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3.2.4 La familia y la situación de la mujer 

La familia tojolsbsl en su gran mayoría es numerosa. Cada 

miembro que la compone represeneR una ayuda en lss labores del 

campo y del hogar. 

El pBdrP es Jn Rt1toridad mhximn den~ro do la familia. a 61 

corresponde la distribución del trabajo agrícola y comercial en-

tre los hijos varones: quedando la madre como responsable de la 

repartición de las tareas hogaredas. Cuando se plantea un asunto 

de especial importancia, ambos padres toman la decisión. 

Para las labores del campo, ~n oc~siones, ocupan tanto la m~ 

no de obra masculina como femenina. La Única labor que se restriQ 

ge a las mujeres es el manejo del arado. porque requiere de una 

fuerza mayor. En ocasiones, cuando el jefe de familia se ausenta 

par8 ir 8 co~~rciAr o ~ trn~RjRr Pn ln Fin~n, lR m11jPr se encRrgs 

de la siembra (calzar. limpiar, abonar, cosechar y transportar el 

mafz hasta la troje) algunas veces son auxiliadas por los hijos 

muy jóvenes o por los ancianos~ 

Cua11do los hijos se casan. la mujer pasn n formar parte del 

grupo familiar del esposo. pero les es permitido ayudar en ocasi~ 

nes a sus padres consagulneos en momentos de sran necesidad. Las activida 

des de la esposa estan supeditadas a las Órdenes de sus padres p~ 

líticosr su suegra le dirige en la casa y su suegro en todo lo 

que presuponga salir del hogar. La autoridad del jefe de la fam~ 

lia está por encima de la de su esposo. Sí en aJguna ocas1Ón las 

familias de ambos conyuges se enfrentan, la mujer esta socialme~ 

te obligada a apoyar a sus pariente afines en contra de Jos con-
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saguíneos4 La familia del esposo es la nueva familia y a ella d~ 

be lealtad y obediencia. 

Por lo regular, las nueras se dirigen a sus suegros (padres 

políticos) diciéndoles eaeey y naney (papitu y mamita), los sue

gros utilizan el yerno o nuera para dirigirse a sus hijos pol[ti-

cos. 

Cuando un hijo se casa y vive en la casa de sus padres, codo 

el dinero que éste obtenga por su trabajo. ya sea en el campo o 

en la finca, será adminiscrndo por el jefe de la casa. Este se h~ 

rá cargo de los gastos de alimentación de la esposa e hijos, as! 

como de los gastos originados por enfermedades, fiesta o defun-

ción. 

El matrimonio tradicional entra los tojolabales tambi6n ha 

ido desapareciendo, su vigencia se rescringe a algunas colonias 

apegadas a la tradici6n de sus ancepasados. el i·~~to de lns colo

nias, debido a la influencia de los religiosos que las visitan, 

el matrimonio eclesiástico es considerndo ahora muy deseable. 

El procedimie11to paru realizar el matrimonio tradicional en 

las colonias cojolabales. donde sún persiste esta tradición se da 

de la siguiente manera: desde pequefios los ni~os son •apartados• 

o •hablados• por sus padres esperando que crescan para realizar el 

matrimonio. La elección se hace con bsse a los atributos llsicos 

o por la conveniencia económica. Eh la accualidad esce tipo de 

unión es cada vez más raro. Ahora por lo general. antes de iniciar 

cualquier trámite, el jóven enamora a la muchacha y una vez obte

nido el consentimiento de ella se procede a pedir permiso a los 
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padres de ésta paro tratarla y posteriormente solicitarla en m~ 

trimonio. 

La edad promedio para el matrimonio se inicia entre los quiR 

ce y diecisiete afios para el hombre y de catorce y quince para la 

~ujcr. 

El permiso que se solicica para tratar a la muchacha se den~ 

mina •pedimentos menores•, posterior· a este primer paso siguen 

los•pedimentos mayores• o la solicitud de matrimonio. En cada uno 

de estos dos netos se realizan tres so.licitudes hasta conseguir 

el consencimienco de los pudres de la nO\'ia. En todas y cada una 

de est·as solicicudes el novio tiene que llevar algunos obsequios 

o reBnlos (aguardiente. cigarros, chocolate y pan) para la fami-

lia de la novia. 

En !a ~egunda s~ltrir11rl de Jo~ pPdimentos mayores, se requiQ 

re un regalo mJs complejo: una cannst¿J conrcnirndo doce panes de 

trigo, 200 gramos de cacao. media cnpB de panela, un litro de 

aguardiente y dos manojos de cigarros. Aparte de estos bocados 

que son pBra el conbun1u exclusivo d~ la fam1lin de la novia, se 

llevan 18 litros más de aguardiente y cigarros de facturo indus-

trinl para consumir durante el convivio. Es en esta solicitud 

cuando se •refina• el pago que se dará por la muchacha (hace 45 

Bfios no sobrepasaba los 40 pesos, en Ja actualidad se sit6a entre 

los cinco o seis mil pesos). 

CQn el dinero que se recibe del pago de la mt1chacha, el padre 

le compra dos "mudas" (falda, tela e hilnzn para dos o tres blu-

sns, huaraches, un cofre de madera, nrcLos y collnrcs) mismas que 
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llevará cuando sea eneregada en matrimonie. 

En la tercera solicitud de los pedimentos mayores. se reaEiL 

man los acuerdos tomados en las sülicitudes nnterioros y se señs

la la fecha del matrimonio. Cuando se cumple el plazo señalado PA 

ra la entrega. el novio junto con sus padres y padrinos. acuden a 

la casa de su prometida llevando cinco litros de aguardiente que 

se consumen ahí mientras se ~alista la muchachaw, posteriormente 

todos se encaminan a la casa del muchncho donde so si r\'C unn comj_ 

da a base de aves o vacunos. con 6sto se considera finalizado el 

matrimonio .. 

Una costumbre que ha tendido a desaparecer rApidamcnte en aA 

gunas colonias. pero que en otras como Jocaná sigue a~n visente, 

es la prestaci6n de servicios previo B ls entrega de la mujer. 

Seg6n los informantes ancianos, antiRuamente la prestacidn 

de st•rvicios era autuo: es decir. ambos j6venes pasnhnn n la casa 

de sus respectivos suegros, quienes juzgaban sobre su modo y sus 

trabajos. El hombre debía conocer perfectamente las labores del 

campo, mientras que Ja mujer 

su hognr. 

d~b[a estar capacicada para mnntoncr 

En realidad la celebración dt!'l matrimonio tradicional ha su-

frido varias modificaciones en algunos lugares, en otros, como ya 

se dijo ha desaparecido totalmente a la influencia de los mision~ 

ros religiosos que se han internado en las comunidades indígenas 

llevando otro tipo de ideas y costumbres y que poco n poco los t~ 

jolabales han ido retomando. 
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3.2.5 Salud y alimentación 

La mayoría de los indígenas tojolabales que habitan en el m~ 

nicipio de las Margaritas subsisten básicamente por medio de una 

alimentación rhquitica y deric1ente. que consiste principalmente 

en tortilla de maíz, Frijoles, chile, caEé y pozal. Las aves de 

corral como pollos. gallinas y guajolotes, solamente en muy rarss 

ocasiones son consumidos agregando procelnas animales a la dieta. 

Aunque crian vacas, cerdos, ovejas y cabras, estos no se consumen 

directamente sino que se venden pnra proveer de ingresos en efec

tivo. 

Los escasos productos que consumen son producidos por ellos 

mismos, aunque en ocasiones cuando la cosecha llega a perderse 

por falta de lluvias, éstos tienen que comprarse ya sea entre los 

vecinos de la propia comunidad o en las tiendas de los ladinos l~ 

calizadas en la cabecera municipal. 

La alimentación inadecuada y deficiente, ocasionada princi-

palmcnte por los d~biles recursos económicos, la falta de higiene, 

agua contaminada y moscas determinan en sran medida la propención 

de diversas enfermedades en las colonias tojolabnles. 

Entre las enfermedades más sobresalientes se encuentran: gas 

troenteritis, amibiasis, parasitosis intestinal, pBrotiditis, es

cabiasis, diarreas y enfermedades de la garganta. 

La tasa de mortalidad en el municipio es de 2.6%r la tasa de 

mortalidad infantil es de 5.7% y la tasa de mortalidad materna es 

de B.6%. 

Según información proporcionada por el Centro de Salud Rural 
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letra -e• de la Secretaría de Sall1bridad y Asistencia, ~bicado en 

la cabecera municipal de las Hargaritas.lns diez principales cau

sas de morbilidnd registradas en éste centro son: 

ENFERHEADES TRANSf/ISIBLES 

Amibiasis 78% 

Gastroenteritis 39% 

Parasitosis intestinal 32~ 

Parotiditis 16% 

Escabiosis 14% 

Trlcomoniasis 12% 

Dermatofítosls 9% 

Honoliasis 4% 

Rubeola 4% 

flal del pinto 1% 

ENFERHEDADES NO TRANSMISIBLES 

Faringoamigdalitis 222% 

Traumatismos 70% 

Enfermedades vías urinarias 44% 

Avitaminosis 31% 

Otitis media supurante 29% 

Padecimientos articulares 28% 

Alteraciones menstruales 23% 

Padecimientos oculares 16% 

Alergias 15% 

Nostopntias 3% 
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Bn realidad el indígena tojolabal distingue dos tipos de en

fermedades: lns causadas por influencia sobrcnntural, y las de, 

por decirlo de Blgún modo, origen natural. Entre las primeras se 

encuentran: el mal de ojo, el espanto. el mal puesto o echado y 

las eruptivas como el sa~ampi6n, rub6o:n o varicela.Para remediar 

esta~ enfaracdades los indígenas acostumbran usar diversos amule

tos como las piedras de ámbar, de azabache o coral y los Jjstones 

rojos. 

Para la atención de las enfermedades, los indígenas tojolab~ 

les acuden en primera instancia a los yerberas o brujos de la co

mun1dad. Estos dan y rcc~tan r~medios enceras como tés de yerbas 

diversas, pócimas y ungüentos. Los escasos resultados positivos 

de estos medicamentos hacen que el indlgcna acuda al contro de sa 

lud de la colonia o de la cabecera municipal. 

Actua1~~ntP de las 183 colonias que componen el municipio de 

las Hargaritas, diecisiete tienen casa de salud (ver anexo), las 

demás carecen de este servicio por lo que tienen que tarsladarse 

hasta la cabecera municipal y en ocasiones por falta de transpoL 

te tienen que cdminar varias horas hasta encontrar el centro de 

salud más cercano. 

En la cabecera municipal los servicios médicos son proporci~ 

nadas por el Centro de Salud Rural letra •e• de medicina prevent~ 

va de la Secretarla de Salubridad y Asistencia. Según informes de 

la enfermera , este centro fué reconstruido y ampliado en 1980. 

El director es un m~dico pasnnte yen servciio originario de Tux-

tla Gutiérrez, Chiapas. 
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el horario de este centro es de 8:00 a 14:30 y de 16:00 B 

18:00 hrs., y tiene un promedio de 18 a 20 consultas semanales. 

El mayor porcentaje de pacientes son indígenas tojolabales. La 

cuota de la consulta varía dependiendo del estndo socioccon6mico 

de la persona, generalmente es de cienpesos para la sentc de la 

cabecera municipal y cincuenta pe~= ~ para los indígenas. 

El centro de salud cuenta con los siguientes recursos: 

Materiales 

recepción 

1 consultorio 

1 sala de partos o expulsión 

2 cuartos para hospitalizaci6n 

2 cuartos para médicos pasantes 

cocina 

S banas 

4 camas para hospitalización, instrumentos para cirugía menor y 

equipo de parto 

Personal 

1 médico, con un sueldo de $48,000.00 mensu~les 

enfermera 

auxiliar de intendencia 

62,000.00 • 

54,000.00 

• El sueldo del m6dico, realmente es una ayuda econlmica ya que 

esta en su año de servicio. 

La enfermera también informó que debido al escaso personal no 
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les es posible salir a realizar actividad en las colonias tojola

bales y únicamente salen cuando hay campaña de vacunación. Asimi~ 

mo informó que mensunlmentc tienen que entregar un reporte del 

trabajo realizndo a la jurisdiccidn de ComitAn. 

Por otra parte. el Instituto Nacional Indigenista también 

lleva a cabo campañas de atención médica en el interior de las c.Q_ 

munidades tojolabales. 

La parroquia de la cabecern municipal de les Margaritas tam

bién cuenta con un dispensario médico y por lo que se pudo obser

var tiene mayor demandn del servicio que las otras instituciones. 

esto se debe en parte a la identificación y confianza que tienen 

con el sncerdotc actunl. 

3.2.6 RcliRi6n 

én la mayoría de las colonias tojolabales del municipio de 

las Margaritas la religi6n cat6lica es la principal. Sin embargo. 

en éstas mismas colonias se pueden encontrar un cansidereble núm~ 

ro de adeptos B otros tipos de religiones como la Presbiteriana. 

Testigos de JehovA, Ev~ng~licos, Seguidores de Cristo, Pentecos

tés. Adventistas, Carismáticos y Sabáticos. 

él 85X de la poblac16n tojolabal es cat6lica, inform6 el sa

cerdote de la capilla principal de ésta región, quién lleva apro

ximfidamente 9 afias al servicio de 1n iglesia de ~sce municipio. 

Ha sido difícil -sefia16- trabajar con los indígenas tojolabales, 

dado que no can Cdcilmenle aceptan cambios dentro de su organiza

ción tradicional. Poco a poco se les ha ido orientando sobre la 
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Corma de organizsrse para luchar y defender sus tier1·as y mcjo-

rar la producci6n y venta de sus productos. En la mcdidn que hnn 

vi:;to una forma diferente de trntarlos y orientarlos es como han 

respondido y en un ndmero cada vez mayor se acercan a la iglesia 

católica. 

Este sacerdote fué quién amnblcmcnte proporcion6 la mayor 

parte de la información sobre lo ctnla tnjolal>al de 6sta zona, 

sdeuAs permit16 que se Je ncomparlnrn n algunas de sus visitas ru

ti11arins por varias de las colonias tojolabnles presentando B los 

catequistas y lideres del lugar, qlsiencs propurcionnron gran par

te de la informaci6n que en este trabajo se presenta. La evidcn-

cio de su actividad qucdd dcmosLrada, dado que la mayor parte de 

la poblaci6n lo conoce. lo busca y lo respt,tn. no así de parte de 

las autoridades de le cabecera municipal. quienes han tratado de 

encarcelarlo debido a su incesante af6n de nbrirle los ojos al i~ 

d[gena para que no se deje explotar. sin embargo. este acto no lo 

han podido lograr dado a las protestas de los propios indígenas 

que se han aglutinado en varias ocasiones frente a la presidencia 

municipDl pnrn que lo dejen en libertad. 

La labor de este sacerdote no se ha atrincherado en las cua

tro paredes de la iglesia a profesar la justicia. como muchos 

otros, su actividad se desarrolla en las comunídades1 tres o cua

tro días se ausenta de la parroquia, unas veces en vehículo, otras 

caminando hasta llegar a las colonias mds alejadas pard dar misa 

y para proporcionarle al indígena nuevos elementos de lucha y or

ganización .. 
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Religionc>s dctect:a das en algunas colonias toJolabales del 

nicipio de las Narsarit 19s. Chiapas. 

- --~ ----

MUNICIPIO 1 z 3 4 5 6 7 8 9 

Amatitlán * * 
Amparo Agua Tinta "' .. "' 
Benito Júarez .. "' * 
Cuauhtémoc .. .. 
Democracia, La * * 
Delicias, Las * 
Fortuna. La * 
Gallo Giro * * 
Guadalupe Miramar * '" * 
Guadalupe Los Altos * 
J'erusalen * * * 
Leyva Velázquez * 
Loma Benita * * 
Maravilla Tenejapa * * 
Niflos Héroes * * 
Nuevo Sr\n .Tua..'1. Ch!!....-rnul~ * 
Nuevo Huixtan * 
Nuevo Santo Tomás * * 
Nuevo Rodolío Figueroa * 
Nubes, Las * 
Plan Santo Domingo * 
Plan Santo Tomás * * 
Poza Rica * 
Porvenir, El * 
Realidad Trinidad * * 1 

~ Rosario Rio Blanco * 
1 Rosario Buenavista * 

San Mateo El Sapotal * 
San José la Esperanza * 
San Francisco El Naranjo * * 
San Vicente El Encanto * 1 San Juan Bautista * 1 

San Ant. La Esperanza * 
Santa Margarita A. Azul * 
Santa Rita Invernadero * * * 
Santa Lucía * * 
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WUNICIPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~BntB Rita .. 
Snn to Domingo .. .. 
Victoriano Graja les . 
Zacualt:ipan .. 

Cst6.1icos 6 Sabáticos 

2 Presbit;crianos 7 Testigos de Jehová 

J PPnr-pr:ost"és 8 Seguidores de Crist:o 

4 Evnngélicn 9 Adventistas 

5 Carismáticos 

FUENTE: Centro Coordinador Tojolabal del Instituto Nacional In-

digenista en Las Margaritas, Chiapas. 
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3.2.7 Cultura, costumbres y diversiones 

Encre las costumbres más arraigadas que aún conservan los t~ 

jolabales de esto municipio se encuentran: los fes~ejos locBlcs 

en cada colonia para festejar al santo patrono y las festividndes 

ocasionales como matrimonios, bau~izos. cosechas. etc., sólo exi~ 

ten dos fechas mds cuy3 celebraci6n es com~n para toda la etnia 

de ésta región: el día de todos los santos y el carnav·B1. 

El día de todos los santos (31 de octubre), consiste en una 

ceremonia particular dedicada a recordar a los parientes muertos 

y honrar a su mPmorin y al mis~o tiempo tiendu a revitalizar las 

relaciones familiares tanto cansaguíneas como rituales o afines. 

Esta ceremonia es conocida entre los tojolabales como el K'in SBR 

co. 

Tres días naces del 31 de octubre los comPrcios de Mergeri-

tas, Comicún y Altamirano se ven inundndos de indígenas que ad-

quieren velas, incienso, alimentos, bebidas y ropa. Para el últi

mo día de octubre en la mayoría de las casas al pie de un altar 

se coloca una mesa en la que se ponen ,·arios utensilios contenieR 

do chocolate, una olla con porciones de gallo en caldo blanco, un 

pedazo de pan, tortillas pequeñas, dos platos y vasos. Esta oéreQ 

da es dedicada a los niños muertos. Para los familiares adultos 

fallecidos, la ofrenda consiste en caldo de gallo condimentado, 

una caldera de chocolate, tortillas de tamaño común, cuatro panes, 

cigarrillos, cerillos y un litro de asuardiente. 

La ofrenda de los niños es repartida el día 31 de octubre eR 

tre los niños y adolescentes que acuden casa por casa pidiendo frR 
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ta. La ofrenda de los mayores es rcpnr~ids entre los familiares 

que se visitan casa por casa el 2 de noviembre. 

El 2 de noviembre desde el amanecer se inicia el Xiwanel (e~ 

trcga de regalos) que, puede durar hasta ct1ntro o cinco dias se-

g6n el n6mero de personas a quienes cstcn ligados por lazos de 

amistad o parentesco. En este dÍB• sin distinci6n de edades, se 

ncostumbra lucir ropas nuevas. Aquellos cuya economía no alcanza 

siq11icra pnrn adquirir las ropas de la i1hs bajn calidad se visten 

con las mejores que posean. 

Ls entrega de regalos se realiza principalmence entre lor p~ 

dres. sb11clos, tíos, hermanos ma1•orcs, suegros, compadres, padri

nos.ahijados, etc. 

Los regalos que se dnn con~iste en un pedazo de panela, dos 

o tres panes de dulce o uno grande, tres o cuatro barritas de chQ_ 

colate y un cuarto de litro de aguardiente. AdcmAs del asuardien

te que se obsequia, el visitante lleva un medio litro mds para 

consumir en el convivio. El anFitrión por su parte ofrece dos o 

tres copas de aguardiente, chocolate, pan y comida si hay. Gracias 

a esta celebración los parientes reafirman su unidad y estrechan 

sus vínculos familiares. 

En el carnaval de los indígenas cojolabales las celebracio-

nes son netamente colectivas. Dado el carácter del calendario li

t~rgico, el carnaval puede iniciarse a mediados o fines del mes 

de febrero. El grupo que participa en el carnaval está integrado 

por 14 o 16 hombres vestidos con sus trajes típicos a los que se 

les agrega el sombrero de palma y alta copa adornado con listo--
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nes o plumas y mñscaras con expresi6n chusca o razgos zoomórfos 

confeccionados de madera. teln, cuero o cort6n. Participan ade-

mñs otros dos hombres vestidos como ancianos (los viejos) y otros 

tantos ataviados como mujeres jóvanes a los que les conoce como 

mudecas. 1'amhi~n parcicipRn nl~unos nifios, dos de ellos son los 

encargados de lazar el coro y se les conoce como cosita negro. 

El corito y los brinca burro se desempeñan como bufones en 

codo el carnaval. Toda la comparsa es dirigida por un hombrean

ciano o, en su defecto, por un adulto que conozca bien ln tradi

ción, a éste se le denomina hercnno mAyor del carnaval. 

En la noche en que se inicia el carnaval se realiza un bre

ve rezo en la iglesia, de donde parte al grupo precedido por los 

tambores, al llegar n la casa en turno el hermano mayor solicita 

permiso al duefiu para inirinr la fiesta, lleva cargando al alatz 

o n1~1to, una fiBurd de mndera vestido a la t1sanz8 regional, que 

ha sido guardado en su casa durante todo el afio. El jefe de fami

lia de la casa dá una limosnR. variable entre los diez y veinte 

pesos. y puede sol1citdr· la diversi6n que prefiera, asimismo pu~ 

de solicitar que entre en acc16n el torito o el brinca burro. Po~ 

teriormente se escenifica un simulacro de batallai el grupo se d~ 

vide en dos. una parte representa a la comunidad y la otra a los 

chujes. La·gucrra se efectúa con alotes de malz a manera de par-

que, durante ella los viejos y las mudecas corren despavoridos de 

un lado a otro, por lo regular siempre ganan los chujes. 

A lo largo de los festejos, los integrantes de la comparsa 

son obsequiados con alcohol y cigarros por la familia visitada. 
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Anteriormente, la familia que era visitada por el alatz o nifiiCo 

(figura principal en el carnaval) dehía sufrag3r los gaslos de al~ 

meneo para los actores, en la actualidad dado el fuerte gasto que 

implica, la comunidad coopera pnra $1J mantcnir:dcnto. Con las limo§.. 

nas recolectadas en el recorrido del niñita, se organiza una gran 

fiesca el Último día del carnaval .. en el que participa toda la co

munidad. 

Otra de las costumbres aún vigentes en éste municipio tojol~ 

bal es el que se refiere a la celebrüci6n de las peresrinaciones 

o romerías. 

Cuatro son las romerías más significt1tivas: la de San Nateo 

Ixtatdn (que se realiza en el mes de febrero de cada a~o), la de 

Santo Tomás Oxchuc (que se realizn rlur'fnt~ le p:-i;;;cra qulnc:.t:ua de 

abril de cada año). la de San Bartola (que se realiza une semana 

después del 22 de abril) y la de Santa Hargarita ( que se realiza 

el 11 de julio de cada año). El objetivo primordial de las tres 

vrimeras peregrinaciones es solicitar la i11tervenci6n de los san

tos visitados para obtener agua suficiente y la 61tima tiene por 

objeto implorar la protección de la patrona municipal. Una carac

terística común de estas cuatro romerías es que su dirección no 

correa a carso de los indígenas tojolabales sino de los czeltales 

residentes en los pueblos vecinos a las colonias tojolabales. La 

justificación para tal hecho es que los tojolabales no conocen 

los rezos tradicionales. 

Para asistir a las romerías cada colonia designa a 4 hombres 

que habrá de representarla ante el santo y su asistencia es obli-
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gatoria. Las muJeres asisten libremente cuando lo deseen. Cadn 

ejidatario debe cooperar con una limosna, la que se utiliza pars 

la comprn de velns y flores y para sufragar los gastos de los re

presentantes. Generalmente estas peregrinnclones tienen una dura

ci6n de tres, cunrro y hasta seis dlas. 

Por otra parte, en algunas de las colonias tojolabales de e§._ 

te municipio aún acostumbran a efectuar el K'otak'in, que consis

te en repartir ln carne de una res a toda }ª comunidad acompaflada 

por el posch que significa aguardiente en diálecto tojolabal. Los 

niflos tambi~n participan rn este convivio solamente que a ellos 

se les reparte una bebida muy com~n en estas fiestas llamada jo-

cunto1 o sea el atole agrio de mnsn de nixtamal. 

Las danzas y los bailes regionales aparte de ser una costum

bre bon un3 di~rrBcción y diversión para los tojolabales. El bai

le del venado, los toncoycs y del parluelo, son algunas de las d8il 

zas tradicionales que acostumbran realizar los tojolabales. Estos 

bailes son acompañados con música que ellos mismos interpretan con 

instrumentos como 13 guitnrra, el violín, el tambor y pito. 

Las discracciones y diversiones rutinarias de los tojolabales 

están determinadas por el escaso tiempo libre que les permiten 

las labores del campo y el hogar. Cuando los tojolabales pueden 

gozar de algún tiempo libre los hombres adultos optan por la rec~ 

lección, la pesca o la caza. Los solteros por la tarde se reúnen 

a jugar en las canchas de la escuelai práctícan con sus compañe-

ros músicos la marimba o algJn otro instrumento o cantar en las 

esquinasi aquellos que escán comprometidos pueden visitar ln casa 
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de sus futuros suegrosr las mujeres casadas se nproximan a las de 

sus padres o platican con sus cuñadns mientras bordan o fabrican 

utensilíos de barro. Los niños liberados ya del agua, la leña y 

los animúlcs jucgnn con sus amigos por las calles. En ocasiones, 

los hombre5 se sientan con sus hijos mayores a planear los pr6xi-

mas crabajos o a comentar los renlizndos, mientras escuch8n aten-

tos el cuerno con el que las autoridades ejidales convocan a la 

comunidad. Los sdbados al atardecer ncuúrdJ1n entre i~ a la igle--

sia o ir al mercado dominical del pueblo. Por ln noche la familia 

se re6ne alrredcdor del fuego, mientras las mu.fcres preparan la 

comida, los hombres 1Jcerca11 sus si 1 lus CJ:l torno a 1 a mesa. l~as m};!_ 

}eres se colocan generalmcncc cercanas a la olla y el camal, acu-

rrucsdas sobre el piso. Se sirve primero a los hombres y si hay 

un visitante se le atiende primero y se le sirve en forma abundarr . 
l~. ntcntr~~ ac CO~ú ~~ fnf~iA Ja pJ~Cicn en la que intervienen 

codos. 

Los jóvenes escuchan atentos los comentarios de sus mayores1 

soportando callndamente, las recriminacion~s sobre una actitud 

equivocada. Es la 1101·~ de las confesiones, lo~ regnfios y los ala-

gos. A los niños se les insiste en imitar la conducta justa de 

sus hermanos o, por el contrario, se les sedsla lo que no hay que 

copiar si aquellos actuaron en forma reprochable. Los nidos ha---

blan de la escuela; las mujeres de la casa o los animalesi salte-

ros comentan el partido de la tarde1 los J1ombrcs relatan lo acae-

cido en la montafia o en el CBmpo.Los ancianos platican relatos de 

\ 
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sus antepasados, de cuando vivian en los tiempos opresivos del 

baldío. de cuando la tierra pertenecía a los patrones ladinos. 

et:c. 

3.2.8 Leyendas 

De las leyendas más comunes entre loo indígenas cojolabales 

se encuentran: la do creer que los alimentos tienen corazón o es

píritu que solamente Jos hombres rayo pueden ver. Los hombres Tf! 

yo poseen la facultad, otorgado por dios, de convertirse en rayo 

y atraer Ja lluviR y, los encargados de guardar en las cuevas el 

corazón o espíritu de Jos alimentos para que no se los roben. Cua~ 

do de observan escasos resultados en el cultivo de los alimentos, 

se cree que es porque el coraz6n ha sido robado y el hombre rayo 

tiene qua averlgu~c qui~11 lo robo y en donde lo tienen. 

Asimismo los indígenas cojolabales tienen la creencia de que 

la mayorls de los hombres poseen un animal o nahÚal que proporci~ 

na al individuo energía para su supervivencia y determina los re~ 

gas de su personalidadt así por ejemplo. los hombres muy fuertes 

poseen un tigre. mi~ntras que los buenos y limpios tienen por na

hÚal a un colibrí. 

También los indígenas tojolabales tienen la creencia de que 

·los brujos quienes originalmente se desempeñan como curanderos. 

logran hacer dafio gracias a su asociaci6n que tienen conel dueflo 

del inframundo. El poder de los brujos se ve mantenido y acrecen

tado por medio de la ingesci6n contínua que hacen del higndo de 

los difuntost.para evitar esta práctica los indígenas presionan 
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al máximo la tierra de# la sepultura de un difunto e incluso la vL 

gilan durante algunas noches. 

Los tojolabsles considcrdn que l~s brujos son los responsa

bles tanco de las malas cosechas como de las enfermedades de ori

gen sobrenatural. al mis~o tiempo que generan envidias y proble-

mas en la comunidad, logrando en ocasiones incitar a los vecinos 

a que exterminen a sus propios enemigos. Cuando los brujos han h~ 

cho demasiado dafio en la comunidad, los indfgenas .los despedazan 

tras asesinarlos para impedir que resuciten, inclusive los peda-

zos son roccados con sal para impedir que Jos cuervos los re6nan 

y resuciten. 

Otra de las leyendas habla de la slrenita o duefin del agua 

que habita en los ríos, lagos y lagunas y se acompañn de una nu-

tria o perro del ag11n. de ~''prcs~11cia depende el que las muJeres 

sean favorecidas en la pesca de peces, caracoles y cangrejos. 

También existe la creencia de que en la noche apnrece una e~ 

pecie de perro del diablo que persigue a las personas, especial

mente a los borr~chos. dejando un olor a azufre. También se dice 

que aparecen unos hombrecitos que arrastran a las mujeres a las 

cuevas. Asimismo aparece en la noche una mujer sentada en un aco

te peinándose los cabellos y desde ahí lllama a los hombres para 

perderlos, o simplemente hacerles extraviar el camino. ya que al 

pasar por donde ella previamente haya pasado se ataranta la cab~ 

za y da uno de vueltas tratando inúltimente de encontrar el cami

no: incluso los perros se confundan. A otros se les ha aparecido 

tomando la forma de su querida o amante y les extravía durante 
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días. llegando a provocarles la muerte al conducirlos enloqueci

dos por rías y barrancos. 

3.3 ORGANIZACION ECONOHICA 

3.3.1 Organizaci6n del trabajo: producci6n para el consumo y pro

ducción para el mercado 

La producción principal de los indígenas tojolabales en el 

municipio de las Margaritas es básicamente de maíz. frijol, cala

baza y cnf6. En los valles y la zona fría de la regi6n el 80% de 

la producción de los tres primeros productos es principalmente p~ 

ra el consumo familiar, el resto se dcstinn a la vcntB y el caEd 

en pequeflas proporciones es cultivado solamente para el autocon-

sumo. El el área selvácica por el contrario, la producción princ~ 

pal es el café, que en su totalidad es destinado al comercjo y d~ 

penden de otras colonias del m8ÍZ y frijol para poder subsistir. 

La producci6n del maíz, frijol y calabaza se realiza en tres 

tipos de tierra: de riego. temporal y pull1á (combinación de temp~ 

ral y riego manual). El cultivo de estos productos se inicia an-

tcs de que principien las lluvias. lo que suele ocurrir en la prL 

mera quincena del mes de mayo o junio y la cosecha de los mismos 

se realiza de septiembre a noviembre y parte de diciembre. 

Dado la baja productividad de los terrenos utilizados para 

el cultivo de los mencionados productos desde hace aproximádame~ 

te doce años se empezaron a utilizar los fertilizantes químicos. 

Antes de utilizarse el abono, los cultivos de regadío apenas lle

gaban a producir entre tres o cuatro zontcs (400 mazorcas) por 
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heccárea sembrada. Con el empleo del fertilizante el rendimiento 

se eleva a seis o siete zontes por hectárea, de mazorcas grandes. 

Los cultivos de temporal a pesar del empleo del abono no llesan 8 

producir más de los cinco o cinco y medio zontcs. Los cultivos de 

pulha producen por lo regular encre seis y tres zontes por dos 

hectáreas sembradas. 

Por lo regular los indígenas cojolnb8lcs de 6scc municipio 

cuentan con una o dos hectáreas de tierra, que producen una tone-

lada de maíz por hectárea. Pero hay cerrenos que apenas producen 

700 u 800 kilogramos por hectárea. 

De los 365 días del arlo, el indlgenn cojol11bal ocupa 6nica--

mente 146 para las luborcs agrícolas. el resto lo ocupa para ir--

se como pe6n en lns zafras. pizca de algod6n, recolecci6n de csfd 

en las grandes fincas o se dedican a elaborar nlgún ~ipo de arte-

sanía que le rcdit~e dinero en crectivo que necesita para poder 

subsiscir. 

Aunque ln producci6n de ma1z. frijol }' calabaza se realiza 

para el consumo familiar 6nicamcnce. en ocasiones por la falca de 

recursos monetarios para comprar los bienes necesnrios e indispe~ 

sables que requiere la familia tojolabal, unn parte considerable 

de ésta producción es vendida en el mercado de ln cabecera muni--

cipal de Las Margaritas, ComitAn. Altamirnno o directamente a las 

bodegas de CONASUPO que se hnn instalado estratégicamente en la 

zona. Incluso gran parte de la población tojolnbal vende la pro--

ducción antes de la cosecha. teniendo que comprnr estos productos 

algunas veces al doble o al triple de lo que el pidió por el pro-
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dueto inicialmente y q~e son de urgencia pars 1a alimentación fn

miliar. 

Las actividades agrícolas que realiza el 1nd!gena tojolabal 

en los 146 días son: 

Actividad Días 

Sahojear Nov/dic 1 5 días 

Arar Die/ene 10 . 
Arar 2 Enero 08 . 
Rayar enero 02 . 
Sembrar ene/feb 10 . 
Resembrar Febrero 02 . 
Ja. 1 i mpi a Marzo 20 . 
Ja• fertilizada Abril 06 . 
2a. Fercilizadn Mayo 06 . 
2a. LiC1pia Mayo 15 

Doblar Julio 08 . 
Rozar Agosto 04 . 
Tapisca Sep/oct. 30 . 
Acarrear Oct/nov 05 . 
Des rsnar Noviembre 05 . 
Fuente: Información directa de los Tojolabales 
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Aparte de que el indígena Cojolnbal tienú que dcsl1ocerse de 

su pequc~a produccidn de maíz o frijol parn ''cnderlo, 6ste enfre~ 

ta además. una serie de problemas. por ejemplo la falta de trans

porte y caminos adecizndos para poder llevar sus productos hasta 

los comerciat>tes directos. Estos facto1·cs ocasionan que una multL 

cud de intermediarios ( p1·incipalme11te de la cabecera municipal 

y de la ciudad de Comit~n) aprovechen ln situaci6n y lleguen 

hasta las comunidades m~s alejBdas comprdndolc al indígena. a un 

precio sumamente bajo, su peque~~ prodt1cci6n. 

Para estos momentos el pr~cio de garancia del maíz estd en 

83 mil pesos, lu mayoría de los tojolabnlcs poseen entre unn y 

dos hcct6rens que les produce poco mAs de un;i tonclndn de maíz, 

ocupando 146 días al afio para las lnhoz·cs agrícolas, toda la ma

no de obra Familiar disponible, apartu Ju lu ~dquisiciJr1 de fer

ti11zante para que se logre la cosccha1 y, se tiene que el indí

gena gana al mes 6 910 µ~sos aproxim~ddmente, hacibndo efectivo 

el precio de garantía. Esto nos permite observar que el indígena 

produce con pérdida y de ahi ~u mísera situación de pobreza. 

Por otrn parte, la falta de recursos financieros, obliga al 

indígena B comprar herramientas de trabajo o alimentos enlatados 

harina. medicinas y ropa por los cuales ti~ne que pagar algunos 

kilos de malz. Por ejemplo, por un machete se paga 89 kilos 

( $3,887.00),por una coa 34 y medio kilos ($1,495.00),por unas 

bo~as 74 kilos ($3,J00.00), cte. 

La produccidn de caf6, como sefialaba anteriormente) ocupa 

un lugar destacado en la economía tojolabal del área sclvácica 
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del municipio de Las Margaritas, su culcivo se orienta principaL 

mente a lo venta. 

Ln obtención de los vástagos de la planta. conocidos como 

mariposas, se realiza por compra a quienes ya poseen cafetales 

(costando diez pesos el ciento de las variedades del borb6n, ca-

turra o mondo novo) o gratuitamente en el INHECAFE ( qui6n se 

encarga también de fumigar los cultivos de forma gratuita), pero 

el campesino queda entonces comprometido a venderle al Institu-

to la producción anual, lo que en ocasiones no es muy centador, 

debido n que los pagos se retrasan de cuatro a seis meses Y• en 

el mejor de los casos 15 días, con lo que la ganancia del produ~ 

tor, restando los gastos derivados del hospedaje. la comida o 

los viajes, va disminuyendo. 

L8 si~mñrR de café se realiza durante la época de llu~ia, 

en los meses de junio y julio, utilizándose como aperos el esp~ 

que y la coa. En una excensión de media hect~rea se disponen al

rrededor de 500 plantas, y se calcula que un hombre trabajando 

de seis a ocho horns di~rias emplearA doce días en sembrarlas. 

La primera limpia se realiza en diciembre con un machete y 

se repite cada cuatro o seis meses. Una vez que las plantas se 

encuentran en plena producción deben ser despojadas con frecuen

cia los gajos viejos para evitar que disminuya su productividad. 

Los dos principales enemigos del cultivo son las tuzas que 

cortan las raíces y, las hormigas arrieras que devoran sus ho-

jas. Hasta ahora no se han resistrado otro tipo de plagas. 

La cosecha se hace desde fines de octubre y debe efectuar-
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se con rdpidez, pues los frutos o cerezas mnduran más rApido una 

vez que son manipulados los que cst6n pr6ximos. Esto hncc que se 

requiera una mano de obra abundante. 

El café cortndo se dep6sica en unn canasta y ah1 mismo se 

guBrda en costales. Ya en casa, el grano se hdCO pasar por una 

despulpadora, se deja toda la noche en un pesebre y al día s1guien 

te se remoja dentro de un canasto en el río. Se pone a secnr de 

cuatro a quince días, scgón los niveles de insolaci6n y, una vez 

seco, ~e guarda en costales de hcr1equ611 conocidoR como pergaminos. 

La~ dcspulpadorns son una posesiAn apreciada. Su alto precio, 

que aumentu contínuamcnte, ($ 1,300.00 en 1977 y$ 15,000.00 en 

1986). Los cafcicultorcs que apcnns se inician en este cultivo 

tienen que adquirir las despul¡1adoras por medio de cooperaci6n f~ 

miliar o alquilBrlas a quicnc-s yn poseen l1lgu11d .. 

Para alentar la producción del caf6 entre los indígenas to-

jolabales se establecieron en el municipio dos agencias de BANRU

RAL B INHECAFE que en forma cont!nllB y conjunta estimula la pro

ducci6n1 una en otorgar cr~ditos y la otra en la compra del pro-

dueto. 

Por otra parte, la artesanía y la crla de animales también 

forman parte de la producción para el m~rcado que reali?.an los t2 

jolabales .. La artesanía se restringe a un número muy reducido de 

artículos confeccionndos a partir de fibras vegetales: tales co

mo lazos, redas, mecnpales, moz·rales o hamacas1 de madera como 

bat:eas, bancos, cajetes. guitarras, violines. tambores y flau

tBSI de cerámica como comales, jarros, cántaros y escudillas. 
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La cerámica es casi siempre objeto de trucqu~, en muy raras 

ocasiones es motivo de compro-ventn. Por lo quu respecta a los 

demás artículos, éstos son vendidos en la cabecera municipal,cn 

la ciudad de Comitán y muy rara vez, debido a los gastos que im

plica el trayecto, en San Cristóbal de las Casas. 

En la crfa de animales sobresalen los cerdos, gallinas y 

guajolotes, los cuales son dest1nados a la venta y en algunos e~ 

sos, los dos ÚlCimos con frecuencia se les utiliza en el trueque 

o para el consumo dom~stico. 

3.3.2 Fuerza de trabajo 

Bn la producción que realizan los tojolabslcs, tanto para 

el consumo como para el mercado, participan todos los miembros 

de la familia. Los hombres trabajando en el campo y las mujeres 

preparando alimentos, pues la tradición establece que a las cr~ 

bajadores, incluso a los asalariados, se les proporcione el su~ 

tento dinrio y lB po5Bd8 a los forasteros. 

Cuando la producción rebaza los límites familiares, inclu

yendo tíos, primos y hermanos, se solicita ayuda a los parientes 

afines (compadres) en primer lugar y posteriormente a los veci

nos. La ayuda que Se solicica, generalmente, son prescamos en 

especie1 la yunca cuando no se posee o la mano de obra necesaria 

para construir una vivienda, rozar un terreno o cercarlo, retri

buyéndose los servicios en igual forma, nunca en dinero (exep-

ción hecha en algunos casos, la yunta por.ejemplo). En el caso 

del malz, por ejemplo, cuando se ha Lenido que ocupar mano de 
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Actividades ccon6micas y servicios con los que cuentan las 

comunidades tojolabales. 

COllUNIVAlJ 

Agu8 PPr.la 
Agull A7.ul 
Agua Velasco 
Agua Zarca 
Aquiles Serdán 
Artículo 127 
Amparo A. Tinta 
Amatitliin 
B. RoslJCº io 
B .. Buenavista 
8ajucú 
8. Domlnguez 
8. Pnch.:Ín 
Can t <J r ranas 
Caracol 
Carmen Chiquito 
Carri!Jn Puerto 
Candelaria 
Cruz del Rosario 
el edén 
el encanto 
El Kis * 
El paraíso 
El Schak 
e1 1'riun[o 
El Vergel 
El Vergeli to 
Francisco l. Madero 
Francisco Villu 
Flor de Café 
Gabino Vázqucz 
Gallo Giro 
Guadalupe • 
Guadalupe Los Altos 
Guadalupe Tepeyec 
l/idl! lgo 
Ignacio Allende 
Jal isc.o 
Jerusalén 

3 ¿ 5 6 8 9 JO 11 12 JJl 14 



CONUNIDAD 
Justo Sierra 
La Conquistn 
La Constitución 
LB Csf)cranza 
La EstB~ión 
La /,i/Jertad 
Loma Bonita 
Linda l'ist."l 
Lomantán 
Lucha Campesina 
Haravilla Tenejapa 
Mn t znn Nue\•o 
Honte Flor 
Horelia 
Njño:-; llé>roes 
Hexiquito 
Hilagro 
Homón 
Hontccristo 
Nubes 
Nue,:a Libcrtnd 
Nueva Pozn Rica 
Nueva Providencia 
Nueva RefortnlJ 
Nuevo Snn Antonio 
Nueva Tierra y Libertad 
Nuevo J/ixtan 
Nuevo 1'-féxico 
Nuevo San Juan Chnmula 
Nuevo Sc.<Jn Narcos 
Nuevo Sd11Lo Tom~s 
Nuevo Santiago 
Pat:ihui tz 
Piedra Jluixt:la 
Plnn .-\. Prieta 
Pan de Avala 
P l n n R í o~ A z 11 1 
Plan Santo Domingo 
Plan Snnto Tom8.s 
La Gloria 
La Piedra 
Rancho La Flor 
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C O H U N I D A D 
Río Azul 
Rizo de Oro 
Rivera de la Selva 
Rosario Buenavista 
Salt:illo 
Salvador 
San Agust:ín 
Agua Escondida 
La Pimienta 
San Antonio VeneciB 
San Antonio Los Montes 
San Antonio La Esperanza 
San Arturo Las Floras 
San Caralampio 
San Carlos del Río 
San Cristóbal 
San Feo. El Naranjo 
San Joaquín " 
San Jos6 El Zapotal 
San José Nueva EsperanzB 
San Jos6 Las 1~almns 
SRn .ln.c:oP f.R R<.>vnnché.J 
San Juan 
Snn Juan Bautista 
San Juan EJ Pozo 
San Isidro 
Sn.n LorC"nzo 
San Pedro El Viejo 
San Pedro Yunioltic 
San Maceo 11 

Santa Ana Ln Laguna 
Ssnt:a María Río Blanco 
Santa Margarita Agua Azul 
Sant:a Rita 
Tabasco 
Verscruz 
Veinte de Noviembre 
Vicente Guerrero 
Villa Flores 
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COHUNIDAD 

i 11 a t~as Rosas 
Zacualtipán 
Zaragoza I. 
Santa Rosal/a 

• Fincas 

1 Agrícola 
2 Forestal 
3 Ganadera 
4 Pesen 

5 
6 
7 
B 

9 

Artesanía JO 
Prcprimarin 11 
Primaria 12 
Telesecundaria 13 
Transporte 14 
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Casa de Salud 
Unidad de Hed. Familiar 
Luz 
Agua pot11ble 
Comercio 

FUENTE: Centro Coordin11dor Tojol11b11l de Las Margaritas, Chiapas. 



123 

obra de parientes y vecinos nl final de Ja cosecha se ofrece 

aguardiente n todos los que coopcrt1ron (dt1r el chich). t.:n la r~ 

colecc16n del caf6, nlRunos de los ducfios (casi siempre peque-

fios cafeicultores tojolabalcs) acostumbrnn sacrificnr una res y 

obsequiarles a sus ayudantf..•s, con esto ngrndecen lél ayuda prest,!!. 

da Y queda comprometido el solicitante n retribuir en la mismd 

Eormn cuando alguno do los ayudantes lo solicite cooperaci6n. 

Ademds de las labores agr·ícolas o dv cons~rucci6n, quepo

dríamos clasificar como de participaci6n voluntaria. existen otras 

que re\•istcn el car~cter de obligatorias. pt1cs se realizan con 

miras a obtener un beneficio comun11J. Todos los vecinos est~n 

obligados, por ejemplo. n colaborar en la rcpnraci6n o tendido de 

cercas que protejan a los cultivos cumunL1lcs de la ncci6n de los 

animales; limpiar Jos canales de ricgo1 a cons~rt1ir o reparar. si 

ya existen, los edificios de ln escurln. la iRlesia. la casa de 

salud o de maescros, ecc. 

Cuando un individuo no coopera. además d~ ser socialmente r~ 

probado. no podr6 participar de algu1:ds prerrogativas comunales. 

También puede observarse que cuando nlguno de los indígenas 

cojolnbalcs requiere de la Cuerz8 de trabajo que rebase la capa

cidad ramiliar, solicica u la asamblea comunal fije la cuota que 

deberá pngDr a su.s ayudantes, considerándose el caso como una BY!!, 

da. La junta determina el salario, ya sea por jornada o destajo, 

pero siempre es inferior al estipulado en la región. 

La vencn de fuerza de crabajo ha sido un fenómeno com~n. coa 

cínuo y creciente. Ln mayoría de las familins tojolabnles de este 
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municipio frecuentemente expulsan a uno. dos o más de sus miem

bros, en busca de trabajo asnlariado. 

Los puntos de emigración pueden ser. de manera esquemática, 

la zona csfiera, maicera-gnn8dcrn y ln cnfetalcra. La primera se 

encuentra repartida a su vez en dos ~reas geogr~ficas: la del iR 

genio de Pijiltic y los carlnbcrales situados en sus cercanías y, 

la costa del estado de Veracruz, pnrticulnrme11te los ranchos si

tuados cerca de la ciudad de Acnyucan. La zonn maicera-ganadera, 

que se conoce en forma genérica como •tierra caliente• se ubica 

an los municipios de Trinitaria. Socoltcnango, Chicomuselo y Co

malapa. La ~ltima regi6n, la cafetalera, corresponde a ls costa 

o a las fincas. esto es una serie de latifundios simulados y me

dianas propiedades situad8s en la reg16n del Soconusco (costa 

del pacífico), especialmente en torno a Tapachula y Huixtla. 

Los trabajos que desempeñan los tojolabalcs pueden ser la r~ 

za, chapeo o cosecha en el caso del maíz, la si~mblu da pastos. 

la zafra de la caña, la coseche de algodón o la recolección de 

las cerezas y el secado cuando se trata del caf~. 

Para reunir a la gcncc requerida el patr6n utiliza los seL 

vicios de un vecino co1Jocido por 61 o recomendado por otro finqu~ 

ro. Casi siempre se busca a un hombre jovén que domine el idioma 

español. Este inicia reclutando a sus parientes, hermanos, cuña-

dos, tíos. primos, quienes harán a su vez lo mismo1 continua con 

sus amigos Y• en caso de no reunir el número requerido de traba

jadores invita a los vecinos de otra comunidad. Este mismo inteL 

mediario será quien funja como C6p8taz o responsable del grupo -
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durante su cstnncia en la finen, cargo que le proporciona un cieL 

to prestigio social en su comunidad. 

Por lo general. los gastos de trnns¡,ortc y alimentac16n c2 

rren por cuenta del patr6n y por lo regular no significan 11n gran 

desembolso, pues para acarrear a la gente proporcior1a un camidn 

de carga de su propiedad en el que puede llc\·ar entre 40 o 60 

hombres cubiertos por unR gruesa lona y condt1cidos por la noche. 

La alimentaci6n consiste en frijol. tortillas y m¿tsa para pozal, 

agregdndose de vez en cuando una taza de cafb. S{ durante la est4 

día en el rancho mucre una res los indísenas podrAn consumirla. 

Para acompletnr la rdquitica nlimcntaci¿n que so le ofrece, los 

indígenas acostumbran llet.rnr consi¡::o pro\·isiones de tostadas y m!! 

sa para mitigar el hambre. 

Las 6pocas de emigraci6n del indígena tojolabal varia sey~n 

el trabajo que tenga que realiznr en su propio cultivo. prefiriéE 

dose hacerlo cnsi siempre en la épocu en que su milpa requiera m~ 

nor trabajo, aunque en ocasiones es tanta la necesidad del indÍB~ 

na q~e decide emigrar dejando encargado el bnrbecho de su terre-

no. Al regresar pagará 125 pesos por cuartillo arado, cuando el 

trabajo lo rlesempefin un cxtrafio, o 60 pesos si lo hizo un Cami--

11ar. Del resto del trabajo se ocupan su esposn e hijos, incluso 

sus padres. 

El tiempo que el indígena permuneco trabajando fuera de su 

comunidad depende de dos factores: el dinero en efectivo que ne

cesite y del ndmero de miembros que tenga su familia, pues B ma

yor mano de obra disponible en 6sta, habr~ mayor námero de hom--
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bres susceptibles de abondoclarla y de estar mayor tiempo pos1-

blc para lograr su objetivo. Generalmente. el indígena realiza 

entre dos o cuatro saljdas anuales de 25 dlas de duraci6n cada 

una. Hay ejidatarios que sólo emigran 30 dlas al año y otros que 

permanecen fuera ocho meses o más. 

Los hombres comienzan a emigrar dcsdr. que cumplen los 14 

afias y a~n antes, dejando de hacerlo cuando un hijo puede sust~ 

tuirlo. En ocasione~ el termino de tal actividad puede extendeL 

se hasta los 65 años especialmente si se tiene una deuda fuerte, 

no se posee tierra o s61o se procrearon hijas. 

Los salarios están sujetos tnnto a la relaci6n oferta/dema~ 

da de mano de obra. como a la ambici6n del patr6n. Lo comdn es 

que el jornal de ocho horas de trabajo yn sea en zafra, pizca de 

olgod6n o de maíz sea de 230 pesos (1986). 

En el CBSO del café, existen dos tipos de pago: por jorna

da o a destajo. El primero. es la fu1wd usu~l de rPtribuir a los 

patieros (quienes se encBrgan de distribuir la cereza sobre los 

patios de secRdo y en algunas ocasiones so hace extensiva a los 

cortadores. en 1979 era de 50 a 60 pesos por diez horas de tra

bajo, actualmente es de 200 a 230 pesos (1986). esta forma de P!!.. 

go ha cendido a ser menos usual debido a que el patr6n considera 

que esta Eorma propicia la holgazanería. Es por ello que se ha 

hecho más común el pago por el monto del producto cosechado (80 

pesos por bulto de 40 kgs.). De esta manera el patrón aumenca el 

rendimiento del trabajo y aumenta la plusvalía, pues espoleado 

por la necesidad y la perspectiva de obtener mayores ingresos, 
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el trabajador alarga la jorn3da hBsta 14 horas diarias, además 

de intensificar su ritmo de trabajo. 

3.3.3 Hedios de produccion: objeto e instrumentos de trabajo 

Aunque las técnicas agrícolas varía según el tipo de cultL 

vo. los instrumentos cmple~Jos son b~sicnmcnte los mismos: ara

do e~1pc1o, el bast6n plantador o espeque que es llamado awte 

sl es totalmente de madera (en ocasiones con la pu11tn endureci

da al fuego) y que algunos denominan sembrador cuando se le agr~ 

ga un cubo de hierro o nariz en la punta, el machit o machete 

teml•1~n denominado herramienta para roza, la con, el azadón, la 

pala. el garabato, un raspador de metal que se utiliza pura lim

piar el azad6n y la coa, el tecomnte parn llevar los granos que 

se utilizan en la siembra y que puede ser recmplaznda por un cu~ 

ro de armadillo o un pequeno mürral y el tep1~c8dor que puede ser 

de alambre, de hueso de venado o de madera. 

Todas las herramientas de trabajo que se han mencionado son 

las que utiliza el indígena tojolabal para realizar sus cultiv_os 

agrícolas. El propio indígena las f~bz·ica y adecán scg~n sus n~ 

cesidades, cuando tiene posibilidades económicas los adquiere 

en el mercado, pagando ya sea en metálico o a cambio de algunos 

kilos de maíz o frijol. 

Cuando el terreno es extenso procuran alquilar una yunta eR 

ere sus parientes y vecinos. En la accuaJidad el alquiler ascien.. 

de a 500 pesos por día. El Instituto Nacional Indigenista, por 

medio del programa de Yuntas y Nulas que ha difundido entre los 
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tojolabales. les ha permitido alquilarlas a precios bajos y con 

facilidades de pago. claro que las solicitudes han sido muchas 

y los beneficiarias muy pocos. Dada la grnn demanda que ha te-

nido la compra de yuntas. el IN! ha procurado atender en primer 

lugar aquellas comunidades que las han solicitado en grupo y 

que su uso será común entre los miembros de }B misma. 

La materia prima que utilizan los tojolabales para produ-

cir, por lo general. corresponde a una parte de la cosecha ant~ 

rior que han guardado para tal erecto. Sin embargo, cuando el m~ 

terial se les ha terminado en la nlimentaci6n fam1linr o porque 

se ha vendido en su totalidad en caso de una emergencia. éstos 

se ven obligados a comprarlo entre sus familiares y vecinos o dL 

rectamente con los ladinos a un precio doblemente elevado. 

3.3.4 Relaciones de producción 

Las relaciones de producci6n que mantienen Jos indfgenas t2 

jolabales entre sí, están determinadas por la cooperación y la 

dyudn mutua. 

El bajo 11ivel t¿cnico, la escasa especializac16n y la forma 

de trabajo cooperativo que caracterizan a la economía de subsis

tencia de los indígenas tojolabales permiten el sostenimiento de 

un régimen comunitario. en el que todos sus miembros participan 

por igual en la produccidn. distribuci6n y consumo. No existe en 

tal eco11omía un sistema de empresa y los agentes de producc16n. 

patrón-administrador-obrero, se confunden en la persona del co

munero. Como consecuencia de una organización semejante, la pr~ 
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ducción no eseá besada en un sistema donde la moneda tenga, uso 

esencial como medio de cambio. las relaciones asalariadas, pro

piamente dichas. no existen, las relaciones de reciprocidad o 

servicio social son las que prevalecen. El sistema distribucivo 

de los resultados de ln producción es parco y limitado a ln COR 

currencia semanal de un mercado dominical de organización simple. 

Las formas ccon6micas nnotadns impiden In nc11m11laci6n de e~ 

picsl y evita los incovenientes que surgen de las desigualdades 

en la posesión de Jos bienes, pero al mismo tiempo determina un 

bajo nivel de vida para los ind1genns tojolabales. 

El mecanismo de prcst~mo o ayuda mucua y cooperaci6n ontre 

los tojolabalus, gcncralmanta, se rctribu)'C en servicios. El que 

otorg6 el préstnmo puede solicitar al receptor que le ayude en d~ 

terminado trabajo y el primero está social y moralm~ntc obligado 

a corresponder a quién lo auxilió. El individuo que no coopera o 

rPtr1h11ye el pr~stnmo estA socialmente reprobado y no puede pnrt~ 

cipar en algunas prerrogativas corounBlcs. 

Frecuenremente el 1ndlgena tojolabal so11cit8 la ayuda o co~ 

peraci6n. ya sea en especie, dinero. herramienta o (tlcrza de tr~ 

bajo. Estos 61timos solamente cuando los rerrenos ngrlcolas son 

extensos. Generalmente, se acostumbra solicitar primero la ayuda 

de los familiares consagulneos (hermanos, tíos, primos). en se-

gundo lugar a los familiares afines (yernos, nueras, compadres) 

y posterioemence D los vecinos y amigos de la propia comunidad. 

A grandes rasgos, el indígena tojolabal puede ser consider~ 

do (en t~rminos de producci6n y consumo), como un campesino que 
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tiene acceso a ln tierra para cultivarln. tiende a la subsiste~ 

cia y no a Ia reinversión, práctica relacioncR no mercantiles 

de intercambio de bienes, servicios y trabajos, estJ ligado a la 

familia y la comunidad Y• a pesar de que se ocupa temporalmente 

como asalariado, el dinero obtenido en tal ocupación está destL 

nado y subordinndo a esa red de relaciones comunale~ fundamcnt~ 

lesr al mismo tiempo que produce para el autoconsumo lo hace tB~ 

bién pBrB el mercado. 

3.3.5 Relaciones sociales de producción 

El régimen familiar y comunal de producción de los tojolab~ 

les se incribc dentro del proceso económico regional. 

Las relaciones de compra-ventB y de trabajo asalariado que 

establece el indísena tojolabal para producir y sus escasos pr~ 

duetos que logra colocar en el mercado. frecuentemente, ~stan m~ 

diados por los incereses de Los grandes propietarios e interme-

diarios (ladinos y mestizos) que establecen y controlan los pre

cios y lBs leyes que rigen en ésta zona y B los cuBles el indíg~ 

na queda sujeto debido a ln urgencia y necesidad que tiene para 

obtener dinero en efectivo que le permita ndquirir otros produ~ 

tos de vital importancia para poder subsistir. AdemAs que son 

los únicos canales cercanos a los cuales puede recurrir para la 

venta, compra, créditos, transporte, abono, etc. 

La mayoría de las relaciones comerciales y de trabajo que se 

efectúan entre los cnjolabales, mestizos y ladinos siempre resu~ 

tan ser desventajosas para los primeros: si es en el mercado do-
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m1nica1 la venta de productos del indlgcnn (maíz, frijol, trucos 

scmilles,· cafh, hiervas. artasanln, etc.) siempre es objeto de 

un constante regateo por parte de los ladinas, hnsta que éstos 

consiguen el producto a un precio muy abojo de su valor. 

El indígena ha llegado incluso a cambiar 180 gramos de csf6 

por tres camotesr un trozo de panela por un litro de aguardiente. 

etc. Si es e11 el interior de lns comunidades tojolabalcs, los me~ 

tizos y ladinos que las recorren dinriamcnte lluvdndolc al indl

gena pan, carne, panela, gal1et8s, dulces y en ocasiones ropa, 

artículos de bisutería o implementos de coci11a. por los cuales 

suelen aceptar ma!z, aves, animales, frutas o frijoles a cambio. 

las equivalencids, por supuesto, son favorables al mestizo. 

La situuci6n de desventaja anteriormente plnntcnda se pudo 

observar tumbi6n en la producci6n agrlcolai mientrns numerosos 

terrntenier1tes y finqueros que habitan en ~ste municipio culti

va1J ün gr~nde~ Pxtensiones de tierra, con técnicas y maquinarla 

moderna (sis~cma de riego, créditos, fertilizantes. tractores, 

desgranadoras, tractores, despulpndoras, jornaleros, etc.) y que 

adem~s cuando quieren producen algoddn, cafln de az6car, sorgo y 

soya para expo1·tdr. En OCBSiones. 6stos mismos propietarios 

cuando no quieren producir entregan en arriendo o a medias las 

tierras para que las cuiden y limpien los tojolabules, a cambio 

de que éstos últimos trabajen en forma gratuita durante determ~ 

nado tiempo, ya sea en trabajos serviles dentro de la finca o 

hacienda de su propiedad o en ocros cult~vos agrícolas. 
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El pequeño productor indígena. por el contrario, hace pro

ducir su pequeña extensión de tierra (la mayoría de las veces 

de temporal) con técnicas y herramientss rudimentarias y utili-

zando ~oda In mano de obra familiar disponible, no tiene acceso 

fácil a los créditos y fertilizantes, dado que éstos son acapa-

radas por los grandes propiPtarios y terratenientes, ocurriendo 

que pBrB cuando 1os indígenas los solicitan éstos se han agota

do. Cuando los indígenas hnn logrado ob~ener de BANRURAi un cr~ 

dito para la producción de maíz o café, el préstamo significa 

riesgos, dado que en ocasiones cuando ln cosecha se llesa a peL 

der por lluvias excesivas o plagas, el seguro por lo regular nu~ 

ca se hace efectivo. teniendo que pagar el indígena le sexta PªL 

te del costo total del crédito. 

Para la adquisición del fercilizante, ocurre la misma situ~ 

ción anterior. Generalmente. al i~dfgcna se le niess, se le re--

tresB el pedido o se le d~ uno de mala calidad. Aunque por me

dio del banco el precio del fertilizante es menor ($ J,800.00 

por bulto en 1985) los indígenas optan adquirir el abono en los 

comercios locales donde el costo llega a ser de $ 2,200.00 por 

bulto y aunque de menor calidad, existe siempre en abundancia. 

Por otra parte, los medios de transporte y las vías de co-

municaciÓQ casi siempre benefician únicamente a los grandes y p~ 

derosos propietarios de ésta región. El indígena tojolabal para 

trasladar sus productos a las bodegas de CONASUPO o a los mere~ 

dos de la cabecera munciipal o a la ciudad de Comitán, tiene que 

pagar a los particulares sumas considerables para que le trans--
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porten sus mercancías. Un ejemplo nl respecto. los caFeiculto-

res tojo.labales que habitan en la zonn sclvAtica del municipio 

tienen que trasladar su producco en avionetas hasta los centros 

de venca. Por cada viaje deben pagar $ 12,000.00 (1986). Por lo 

regular, los pilotos acceden n llevar s61o cuatro bl1ltos en ca

da vinje, alegando que es ls cargn mdxima acaptnda por Ja avio

neta. cosa to~almente falsa pues ln capacidad d~l aparato es de 

500 kgs.~ y los bultos pesan 50 kRs. cada uno. Una vez que es 

contratado el viaje, el conduccor suele aceptar otros cuatro buL 

tos, pero no por ello disminuye al pago, pues nduce que se estd 

arriesgando por su cuenta. Al ll~gnr al n~ropr1crto de Comitdn, 

los soldanos cobrnn B los indÍgPnas 50 O 60 pesos por bulto, e~ 

to as por concepto do impuestas. 

El car~ casi siempre es vendido a particulares margsriteflos 

o comitecos pues a pesar de que INMECAFE paga tarifas mds altas, 

el pBgo puede retrasarse varias meses. Los indígenas urgidos de 

dinero, dociden vender sus bultos ya lsitos para el embarque a 

intermediarios a un precio mucho menor. 

Por otro pnrte. el trabajo Bsalariado hn repre~entndo pRrn 

el indígena tojolabnl otra insignifica11Le fuente de ing1·esos. La 

falca de tierras o el escaso rendimiento de &stas ha provocado 

la emigracidn de un considerable n6mero de indígenas a las zonas 

cafetalerns, ganaderas y cañeras n tr8bajar como asalariados o 

jornaleros. Las largas jornadas y las deficientes condiciones de 

trabajo agudizan el bajo nivel de vida de los indígenas Cojolaba 

les. 
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la necesidad meramente económica de lograr ingresos que com 

plemcntcn el presupuesto familiar sigue sierido uno de los factQ 

res determinantes para la emigración del tojolabal. Las labores 

que realiza en las Eincns como Bsnlnritufo por lo regular son tr!!. 

bajos no calificados, como las labores de almaciga, piloneo, en

voltura, acnrrco. nhnyadurn, p1AntAri6n, ctrjuteo, limpia, chapo

leo. poda, pepena y tapisca, cte. que no amerita grandes conoci

mientos, ni otro instrumental que el habitualmente usado por el 

1ndígena. La retribución a éstas labores es un salario realmence 

bajo, a pesar de la reglamcntaci6n del snlario mínimo por regio

nes. 

3.4 ORGANIZACTON POl.ITICA 

3.4.1 Organización y tipo de gobierno 

Ant:igunmentP Jn n11rnrfrlJtrf f:"nm11n"l ere ej~rcidB por un con

sejo de cinco ancianos responsables de solucionar los problemas 

que se presentaran en las comunidades tojolabales. 

Actualmente el gobierno comurral es impuesto y dirigido por 

el gobierno municlpül el cJal ~slJ compuesto por un presidente. 

cinco regidores propietarios y sus suplentes correspondien~es, 

un síndico y un juez. Escas aut.oridades son elcgidEJS por el "v.2 

to popular• y duran en sus funciones cr~s afias. Todos sin cxcp

cidn son personas mestizas oriRinarins de In cnhecrrn municiJ>Hl 

e incluso se ha pre!:.entado el caso clo c¡ue indi\•.irluos i11l'.'-:t'izos 

originarios de otro lugar hl1t1 llegnclo 8 ocupnr nlnu11<; ·Ir· t!.•:tn:: 

cargos. 
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A pesar de que el municipio de las Mnrgnritas cstd habita

do con un 90% de población indígena tojolabaJ, ninguno de ellos 

ha sido electo para ocupar un cargo en Za presidcnci8 municipal. 

En las colonias tojolabales la autoridad mAxima estd repr~ 

sentada por un comisariado ejidal, un secretario, un tesorero, 

un agente municipal y un conseJo de \'igilancia formado por tres 

propietarios y dos vocales. Esca forma de gobierno fuá impuesta 

una vez que fué terminado el baldío, desapareciendo el consejo 

de ancianos. 

El comisariado cjidal, es un individuo originario de la mi~ 

ma colonia que representan. Generalmente, se elige a un indíge

na tojolabal que domine el español y posea cierta inteligencia, 

asimismo debe tener capacidad pnra organizar y debe ser respons~ 

ble y respetable. 

El comisariado ejidal y sus auxiliaros deben ser elegidos 

en asamblea comunal por un período irrcnuncinble de tres años. 

Las principales esferas de actividad del comisariado ejidal 

son la organización de las labores agrícolas y todo lo relativo 

a los problemas agrarios. asimismo toen a él reali?.ar todos los 

trdmites necesarios ante la presidencin m11nicipal para las obras 

de infraestructura en la colonia (introducci6n de ngua, caminos. 

luz, etc.) de igunl forma se le encomienda In resolución de prQ 

blemas locales como pleitos, fuyas. robos. rencillas interfami

liares que se desatan. sucesiones hereditarias, pleitos entre 

padres e hijos. daños provocados por el ~anado en los cultivos 

y otros, etc. Por ejemplo, un problema serio con el hacendado 
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por agua o pastos, el comisariado en turno puede recurrir al corr 

sejo de los pasados o antiguos. es decir de los comisariados que 

le precedieron en el carso. Sin embarso, la Última palabra sed!!._ 

cide en asamblea comunal. 

También en asamblea comunal se distribuyen las tierras do

tadas. se decide sobre In organización y calendarizaci6n de los 

caneles de riego,. ~P p(ectú.an los préstamos de tierra para cultl_ 

var, se dá la autorización para alquilar la fuerza de crabajo y 

también se decide sobre el sueldo que se le pagará a los jornal~ 

ros empleados. 

En las colonias tojolabalcs existen también los representa!! 

ces del comité de ~alud, escoldr y las autoridndcs religiosas. 

representadas 6stas ~ltimas por un presidente de la iglesia y 

cuatro alférez, qui enes se encBrBBn de organ.i zar las fi es t:Bs P!!. 

tronales y las romerías o peresrinacioncs. 

3.4.2 Tenencia de lB tierra 

A principios del siglo pasado, aproximádamente durance la 

segunda fase de la Reforma Agraria, los tojolabales fueron dot~ 

dos de tierras expropiadas a las grandes fincas. 

La dotación de tierras en el municipio fué sumament:e irre

gularr mientras que algunas colonias obtuvieron el total del m~ 

nifundio de donde surgieron (más de 3 400 hectáreas) otras no r~ 

cibieron más de 300 has •• apropiadas en su mayor parte para 

otras actividades menos para la agricultura. 

La mayoría de los ejidatarios tojolabales poseen casi dos 
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hectáreas de terreno, de las cuales una hcct8rea es de riego, m~ 

dia propia para pulh8 y el resto para los cultivos de temporal. 

Como los terrenos dotados han sido insuficientes para dar a 

todos los tojolabales con derecho a ello. se ha tratado de impr~ 

visar áreas de cultivo en los montes, previa autorización comu

nal. No obstante éstas tierras solos~ ~rabajnn durante tres o 

cuetro afias, debido n q110 son terrenos con ~ran pendiente y por 

la forma de utilización pierden su copa fértil en ese lapso. 

La escacez de ti~rra, aunada a la constante prcsi6n demo-

gráfica, ha obligado 8 los tojolabnlcs n emigrar a la zona selv! 

tica formando pequefias colonias. Algunos de los que se fueron y 

que no pudieron soportar el calor, el aislamiento y las largas 

caminacas decidieron regresar a su lugar de origcni otros prefi

rieron pcrmuneccr hastn recoger la primer cosecha, asl la colonj_ 

zaci6n se inici6 dando tumbos pero persisten. 

Una Vf"? q11P 1nt=< toJo1ahnles lo~raron encontrar terrenos en 

la selva apropiados para el cultivo, se inicia la luchai cons-

truyen cosas provisionales l' regresan a su lugar de origen por 

sus familiares. Las mujeres cargando hijos, ollas y oves caminan 

durante cuatro o cinco d!as. Posteriormente empiezan los largos 

e interminables trámites para legalizar los terrenos. Algunas v~ 

ces los resultados son positivos y logran la legalización, pero 

en •1a mayoría de los casos domina el despojo, la represión y las 

luchas intcrcomunales por la posesión de la tierra. 

Cuando se logra tener una dotación de tierra. la reparti-

ci6n de- terrenos es siempre una actividad comunal. La asamblea 
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nombra a una comisión encnrgnda de medir, rozar y delimitar los 

linderos. Las parcelas se otorgan siempre en forma de rectdngu

lo, con el objeto de que cada uno de los beneficiarios obtengan 

tnnto tierras cercanas al río como próxinas a la montaña. Desde 

ciempos muy remotos hasta en la actualidad no se permite poseer 

extensiones mnyorcs a la~ otorgadas comunnlmente. Asimismo la 

tierra dotada no se puede comprar ni vender. 

A pesar de que•los tojolabales han encontrado la forma de 

solucionar la carencia de tierrni emigrando y colonizando pequ~ 

ñas extensiones territoriales lejos de su comunidad de origen, 

esta accidn se l1a limit~do, dado qu~ el gobierno del Estado ha 

anunciado el desconocimiento de este tipo de posesión. llegando 

al extremo de reprimir por medio del ejército n quienes ocupen 

cierras que no se les hnya dotado previamente. 

Cede vP?. ~on mavores los problemas por tierras en el muni

cipio de las Margaritas. en ocasiones entre las mismas colonias 

tojolabales existe rivalidad y conflicto llegando al extremo de 

solicitar la incervenci6n del ejército para actuar en contra de 

sus vecinos. 

La incipiente lucha de tierras. la formaci6n de uniones ej~ 

dales politizados, el descubrimiento de un potencial petrolero 

en el municipio, la creciente importancia como zona productora 

de café y proveedora de madera, y la candente situación con la 

zona centroamericana han obligado al actual gobierno estatal a 

establecer una serie de medidas tendientes a mediatizar los co~ 

flictos, y de no ser posible mediatizarlos. sofocarlos1 a ello, 
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obedece, sin duda la instalación en la ciudad de Comitán de una 

partida militar que Rgrupa B mA~ de treinta mil soldados a los 

que han de sumarse los destacamentos que vigilan la fronteriza 

zona selvática, aprovechando el momento para despojar a los in

,dfgcnns no sólo de las armas utilizadas para st1s actividades de 

cacerla, sino de las mercancías que transportan pnra comerciar 

e incluso de sus pertenenci~s p~rso1Jdl~~. 

J.4.J Influencia y participación de los pnrtidos políticos 

Los partidos políticos de müyor influencia en el municipio 

de los Margaritas y las colonias tojolabalcs que lo integranr es 

sin lusar a dudas el Partido Revolucionnrio Institucional (PRI! 

y el Partido Socialista Unificado de H6xico (PSUH). 

A trav6s de ~edidBs puliativns y dcmag6gicas el PRI ha lo

grado mantener su poder en la cabecera municipal y en alsunas e~ 

sina (CNC), el PRI ha establecido unn red de mecnnismos que han 

tendido B dividir y a enfrentar a Ja poúlación de este municipio. 

La mayoría de los informantes tojolabalcs así lo aseguraron. AuE 

que en ocasiones -senalaron- la participación en dicho partido 

se restrinse al apoyo a sus candidatos en los tiempos de elección 

y solamente cuando aquellos les han prometido ayudarles en la 1~ 

galizacián y dotación de terrenos. en el equipamiento de obras 

de infraestructura o en la solución de algún tr8mite para la veE 

ta de sus productos, etc., todas estas promesas como es evidente 

jamds son cumplidas. 
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El PSUH, por su parte, ha realizado unn intensa actividad 

política, sobre todo, en las comunidades tojolabales de la zona 

Ería. En la colonia Plan de Ayala, ubicBdB en esa misma zona. h~ 

bita el representante estatal de éste partido. 

Segan se pudo observar y poi- información de algunos simpa

tizantes y militantes del PSUM, la labor de Pste partido resido 

principalmente en promover la unión y la organización entre los 

tojolabales para lt1char y defender sus tierras, para enfrentar 

el despojo y la explotaci6n, cte. 

Los tojolnbalcs participan en gran medidR en las manifesta

ciones y marchas de solidaridad que orgnniza el parido a nivel 

local y regional, conjunt8mente con ln Central Independiente 

Obrero Agrícola y Campesina (CTOAC). Asimismo en sus comunidades 

los tojolabales se han organizado 011 comic6s y uniones agrícolas 

que dirigidos y apoyados por 6ste partido han SORUido unB ·ince

sante luch8 por ln restitución de sus tierrns. acción por la 

cual han tenido que enfrentar constantemente la represión y vio

lencia por parte de lds autoridades municipales, estatales e in

cluso nacionales. 

la influencia del PSUM es ésto municipio es determinante. 

Si bien es cierto que un porcentaje considerables de indígenas 

tojolabales participan en ~sta organizaci6n, tambi~n es cierto 

que la influenci8 de éste partido ha llegado a los sacerdotes, 

maestros, m6dicos e inclusive a los encargados y directivos de 

algunas instituciones gubernamentales tales como el Instituto N~ 

cional Indigenista. Aunque la mayoría de éstos Últimos no afir-
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man abiertamente su participaci6n en el partido, pues seg~n in

formes de e11os mismos, contlnuamcnte cstdn vigilados por agen

tes de gobernBci6n y en cualquier momento pueden ser repridos. 

como sucedi6 con el sacerdote de la cahcccrn municiplll, quién d~ 

bido n su actividad agitBtiva con lo~ ind{gcnas fu~ detenido y 

encarcelado por unas horas ~nicamente dado a la r~p1dn mo,•iliz~ 

ci6n de los indígenas qua se reunieron {rente a ln presidc~cia 

municipal exigiendo su libertad. 

Representantes de la CNC y el PRI. por su parte, afirman 

que el PSUM y el clero han sido los rnt1snnteR dP qt10 en éste mu

nicipio existan enfrentamientos constantes cntrr los mismos cam

pesinos tojolabales e incluso son ln cat1sa tambi~n de que las in~ 

tituciones como el JNJ, IHSS, CONASUPO y dcmds, sean partidarios 

de ls ideolo~ÍB izquierdistn. Asimismo señalaron ante al presi

dente Miguel de la Madrid, de que se ha llegado al excremo de 

que los sacerdotes no quieren bautizar a los simpatizantes del 

PRI o la CNC. El sacerdote, al respecto afirma que efectivamente 

se ha negado los sacramentos, nn pnr pertenecer a esas organiza

ciones, sino por los actos de violencin y reprcsi6n, despojo y 

dem~s que ejercen contra los indígenas a quie11es consideran como 

seres atrasados, holgazanes, ladrones. etc., y confirmai como es 

posible darle el sacramento a quienes concínuamente violan los 

derechos humanos. destruyendo y despojando los poblados e inclu

so asesinando a los indígenas para lograr y proteger a sus inte

reses mesquinos e injuscos. 
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CAPITULO IV. EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LOS PROBLEMAS DE IN

TEGRACJON OVE PRESENTA LA COMUNIDAD TOJOLABAL "LAS 

MARGARITAS" 

4.1 La política de integración indigenista en Las Margaritas 

Todas las comunidades étnicas, en distinta forma, nivel e 

intens2dad han participado de la polícica de intcgraci6n indig~ 

nista que el gobierno mexicano est!muln y ejecuta para sacar del 

atraso y miseria a ln poblaci6n indígena que a~n exiscc en nue~ 

tro país. 

las Haryarltas. es una comunidad indlgcna tojolnhaJ, loca

' lizada al sureste del estado de Chiapas, que ha sentido la acción 

indigenista por medio de los programas asistenciales, ql1e han 

realizado varias instituciones gubernamentales, entre ellas, e~ 

be destacar la acción del Instituto Nacional Indigenista (INI), 

la Secretario de Salubridad y Asistencia (SSA), Compañía Nacio

nal de Subsistencias Populares (CONASUPO) y la Secretaría de Ed~ 

cación Pública (SEP). perincipalmcntc. 

La 1nstit11ci6n que mayor actividad ha realizado en la zona 

con respecto a esa política, ha sido el Instituto Nacional Ind~ 

genista. Esta institucidn para lograr el objetivo encomendado, 

tiene distribuidos además del Centro Coordinador Indigenista de 

Las Harg8ritas, diez ceneros mds en todo el estado de Chlapas1 

que se localizan en los municipios de Hazapa de Madero, Ocozo-

cuautla, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Oco-

singo, Tila, Santo Domingo, Ixtacomitán, Bochil y Coapilla. La 
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Coordinadora General se encuentra en la ciudad de Tuxtla Guti~ 

rrez, capital del estado. 

En la zona de las Hargaritas. el Centro Coordinador Indi

genista se localiza en la cabecera municipal y atiende a 125 

colonias tojolabales. La dirección de este centro está 8 cargo 

de un médico veterinario zootecnista. quién ocupó el puesto de~ 

de 1982, afio en que los indlsenas tomaror las anliguas instalB

ciones del centro indisenistn. por presentar probl~mas de orga

nización y funcíone.~iento. Las razones en detalle, de ésto úl

timo se expondrán más adelante. 

Según informaci6n proporcionada por la adm1n1stradora del 

Centro Coordinador Indigenista. éste centro trabaja con un equL 

po integrado por un ingeniero. un agrónomo, un economista. un m~ 

dico cirujano. un antrop6logo, un adont61ogo. un médico veterin~ 

r1o :ootPcni5ta y cunero tlcnícos medios (ayudantes de jefe de 

secci6nJ, éstos últimos son los encargados de 1uali=~r el traba

jo de campo. 

Actualmente el centro cst6 llevando a cabo los siguientes 

pragraUJas: 

!.- Produccj6n y venta de artesanías 

2.- Asémilas y reproducción de animales 

3.- Introducci6n de yuntas 

4.- Asistencia técnica: a) rotulaciones y b) cultivo de papa 

5.- Huertos frut1colas 

6.- Mecanización asrícolB 

7.- Patios secadores de café 



8.- Establecimiento de tiendas rurales en la selva 

9.- Atención odontológics 

10.- Prevención de enfermedades y 

11.- Alfabetización 
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Los lineamientos generdles de éstos programas son determ1n~ 

dos en la base central del Insticuto Nacional Indigenista cuya 

base se encuentra localizada en la Ciudad de Héxico y toca a los 

centros coordinadores ejecutarlos mediante algunos arreslos de 

adaptación, dependiendo de las necesidades de la zona donde se 

realicen. La ejecución de los programas y la actividad de los 

centros. regularmente es supervizada por la Coordinadora Esta-

tal que el Instituto ha establecido en la capical de los dísti~ 

tos estados del país, donde exisLe poblac16n indígena. 

El objecivo esencial y la finalidad do éstos programas, es 

la de rescatar y mejorar las condiciones de vida de los campes~ 

nos y artesanos indígenas. El propósito fundamental es la intrQ 

ducci6n de tecnología moderna para numencar la producci6n de 

maíz o de cualquier otra lndole. Se fomenta la mecanizac16n de 

la tierra por medio de tractores para las zonas planas y la de 

tracción animal en lns partes de lomerío. Asimismo se fomenta 

el empleo de fertilizantes químicos e insecticidas para mejo-

rar la producción1 el empleo de asémilas para el transporte peL 

sonal y para sacar la producción al mercado. Los programas de 

salud son enfocados al diagnóstico y pt>Steriormente al trata

miento de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias 

principalmence, etc. 
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Para la realización de los programas, el Centro Coordina

dor tojolabal cuenta con un presupuesto anual de 51 millones 

de pesos, los que deben ser destinados al pago de personal téc

nico administrativo y a la instalaci6n de porquerizas, huertos 

comunales y obras de infrnestructura en el interior de las co

lonias toJolabales. así como a la compra de eructares, fertili

zantes y artículos varios como rollos de alambre y molinos co

munales, etc. 

Ve los programas mencionados, anteriormente. el que mayor 

aceptaci6n ha tenido entre los indíscnas tojolabales. ha sido 

el de Yuntas y Mulas. El centro consigue las yuntas a un precio 

más barato y se las vende o crédito a Jos indígenas en 55 mil 

pesos. el ~nico requisito es, prese11tar la solicitud y dar un 

enganche de S 3,000.00 mínimo o más según sean las condiciones 

económicas del solicitante. La deuda contraída con el centro se 

podrá liquidar en eres años. 

Conclnuamente entran al centro una gran cantidad da solic~ 

tudas para adquirir Jn yunta o mula, según sen el caso. Estas 

solicitudes son atendidas conforme a las posibilidades del ce~ 

tro, pero en la mayoría de los casos quedan archivadas tratando 

de darles salida en el menar tiempo posible. 

El centro indigenista tojolabal, también proporciona cré

ditos a las colonias indígenas. con el objeto de extender la red 

de infraestructura bdsica. Al obtener Jn recuperaci6n del crédi

to, éste se depósita en un fondo comunitario para seguirse tra

bajando en la misma comunidad o en otra y ya sea en el mismo pr~ 
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grama o en ocro. 

AdcmAs de proporcionar asistencia ~écnica y credictc1a, el 

centro indigenista, apoya y auxilia a los indísenas en la comeL 

cislización de sus productos agrícolas y artesanales, por medio 

dci establecimiento de bodegas rurales y la organización y for

mación de cooperativas de producción y consumo. 

Para llevar a cabo los programas, el centro indigenista t2 

jo1abal ha desarrollado por medio de los c6cnicos de campo. una 

constante actividad de promoci6n y difusi6n en el interior de 

las colonias indígenas que integran el municipio de Haryar1Cas. 

Los técnicos por lo regular son personas que habitan en la cab~ 

cera municipal y son contratados por el centro como trabajadores 

administrativos y su función es visitar y recorres las comuni

dades promoviendo ln organización y formación de grupos de eji

datarios y artesanos para facilir.ar el otorgamiento de créditos. 

herramienta. fertilizante, asesoría técnica e infraestructura 

básica. etc. 

Los técnicos del INI, para desarrollar su labor. procuran 

en primer lugar establecer relaciones de cooperaci6n y asesora

miento con los líderes y autoridades locales. con el fin de ga

nar confianza y apoyo para poder internarse con seguridad en 

las colonias tojolabales y motivar a la poblaci6n para que par

ticipe y coopere, tanto en la organización y formación de gru-

pos para el otorgamiento de créditos y demás, como en las cam

pañas de educación. salud y recreación, etc., que llevan a ca

bo. 
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Los técnicos en su recorrido por las colonias tojolabales, 

tambi6n buscan y motivan a los indígenas que hablen o entiendan 

el idioma español para que se les capacite como promotores culc~ 

rales. El entrenamiento de éstos 1íltimos, se realiza en las oE~ 

cinas del centro coordinador indigenista que se ubica en la cab~ 

cera municipal o en el centro indigenisca que se cnc11cntra en 

San Crist6bal de las Casas, el ct1al cucntn con un equipo de pr2 

fesionistns más completo. 

Para que los indígenas interesados acudan al entrenamiento, 

el cenero indigenista. en algunos ocnsinnos finRncín los gastos 

de viaje y alojamiento, pero en otras oc8sionc~. éstos gastos CQ 

rren a carso del interesado y lu ayuda acon6mica ln tienen que 

obtener de su comunidad. Tcrminadn la capacitaci6n o el entren~ 

miento, el indígena regresa a su comunidad y cicne que hacer 1~ 

borde convencimiento entre sus familiares, amigos y vecinos p~ 

ra que acepte y participe de los beneficios que brindan las in~ 

titucianes gubernamcncales y sus programas asistenciales. 

Huchos de los indígenas qua ha11 sido capacitarlos cnmo pro

moeores culturales actualmente ocupan plnzas como profesores 

en las escuelas locales de su comunidad o dasempefian alg~n car

go den~ro del Consejo Supremo. Este ~ltimo es un orghnismo que 

fu~ creado para representar a ln etnia anee el Consejo Nacional 

de los Pueblos Indígenas y por consiguiente ante las institucio

nes gubernamentales. 

Por otrR parce, en el área educativa la Secretaria de Edu

cación Pública ha intervenido en la zona, a través de los pro-
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gramas de castellanización y alfabetización, principalmente. E~ 

ta instituci6n ha logrado establecer en la región algunos cen-

tros escolares, de relativa importancia. Varios de óstos cen-

tros se localizan en las colonias cercanos a la cabecera munic~ 

pal. Otros, se hayan dispersos por las comunidades tojolabsles, 

tratando de abarcar la zona selvática del municipio. Es importa~ 

te destacar que los centros educativos cercanos a la cabecera m~ 

nicipal imparten la instrucci&n primaria hasta el sexto arado, 

pero en los demás centros la instrucc16n, únicamente, llega al 

tercer grado. 

Para los jóvenes indígenas que terminan la instrucción pr~ 

maria, la Secretarla de Educación Pública ha ubicado en el mun~ 

cipio dos ~elesecundarias, una d~ las cuales se localiza en la 

colonia tojolabal Francisco J. Madero a unos 6 kilómetros de 

la cabecera municipal. Para los que deseen continuar sus estu-

dios a nivel superior, tienen que cras1adarse !1asta la ciudad de 

Comitán do Domíngucz donde existen centros educativos más com-

pletos y de varias especialidades. 

Por lo que respecta al rubro de servicios médiros, actual

mente, la zona de las Hargaritas cuenta con la acción de dos in~ 

tituciones oficiales: La Secretaría de Salubridad y Asistencia 

y el DIF (Sistema pera el Desarrollo Integral de la Familia). 

Estas instituciones llevan a cabo los siguientes programas: 

PROGRAMAS DE s.s.A. 

- Asistencia médica 

- Educación para la salud 



- Campañas antirrábicas 

- Capacitación a promotores de salud 

- Rehidratación oral 

PROGRAMAS DEL DTF 

- Nutrición 

- Rehidratación oral 

Atención médicn de primer nivel 

- PlaniEicación familiar 

- Educación para la salud 

- Formaci6n del comité de salud comunitario 
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El Instituto Nacional Indigenistn también apoya el rubro de 

servicios médicos con los siguientes programas: 

- Medicina preventivB asiscencial 

- Educaci6n p~r~ la s~luJ 

- Educación y promoción nutricional 

- Odontología preventiva y asistencial 

- Saneamiento del medio ambiente 

Conviene señalar, que los prosramas de la S.S.A •• se llevan 

a cabo a través de los centros de snlud que ésta secretarla ha 

ubicado en diversas colonias tojolabales del municipio de Las 

Margaritas. No todas las colonias cuentan con centro de salud, 

por lo que sus habitantes tienen que recorrer, en ocasiones va

rios ki16metros para encontrar el mAs cercano. El Sistema DIF 

por su parte, lleva a cabo los programas médico-asistenciales 

por medio de los centros comunitarios que ha organizado con lB 
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ayuda y apoyo de los habitantes de las colonias tojolabales. 

Con el objeto de eliminar intermediarios y mejorar la pro

ducción agrícola y artesanal de los ejidatnrios y comuneros to

jolabales, se ha ostnblocido tambibn en el m11nicipio de las HBL 

garitas dos bodegas rurales de CONASUPO para la compra de los 

productos agrícolas principalmente1 un centro BANRURAL para el 

otorgamiento de créditos fir.ancicros y de avío y algunas asen-

cias del Instituto Mexicano del Caré (INHECAFE). Estas Últimas, 

además de otorgar gratuitamente los vástagos o mariposas de la 

planta del café se encargan de Eumignr los sembradíos de forma 

igualmente gratuita. 

El otorsamicnto de cr6ditos bancarios en la regi6n se ini

ci6 en 1955 con 18 instalaci6n de una sucursal de BANJIDALt po~ 

teriormente comenz6 a trabajar en el drea BANAGRICOLA, operando 

en la actualidad Únicamente BANRURAL. 

Actt1Blmente de las 135 colonias tojolabales q(Je integran el 

municipio de Hargaritns, 44 operan con BANRURAL. El 90.5% de los 

créditos otorgados por éstn institución son de ln línea de av1or 

el 9.3% es de tipo reraccionario (despulpadoras de café, láminas 

de zinc, herramientas. etc.). Del 90.5% dedicado a avío. el 55% 

está otorgado para el cultivo del café. ya sea para las labores 

de limpia y cosecha o para la adquisición de fertilizantes y co

mercialización. Sólo el 35% del crédito de avío está dedicado a 

préstamos para cultivo de maíz. 

Aunque Ja mayor proporción de créditos otorgados por BANRQ 

RAL se destinan al café, ésta no es la única agencia que propj._ 
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cia la producción de dicho cultivo, pue~ ~n Ja actualid~d el In~ 

CiCuto Mexicano del Csf6 act6a, en ocncioncs. en Eorma conjun-

ta y en otros casos, incluso, en nparcnte oposici6n con la ban

ca pera estimular e incrementar la producción del café en la z~ 

na, sobre todo en las tierras recien colonizadas de la selva la

candona, especialmente en lB porci6n correspondiente al munici--

pio de Margaritas. 

En ln zona tojolabal de Las Margaritas, existan tümbi6n 

ot:ras instit.ucion~s de carácter político que intent.Bn por diveL 

sos medios y con distintos fines solucion8r los problemas de te-

nencia de la tierra sobre todo, que actualmente padece la mayor 

parce de la poblaci6n indígena toJolabal que habita en este mu

nicipio. Tal es el caso de la ConfedcrtJción Nticion11l Campesina 

(CNC), la Contral Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC) 

y el Partido Socialista Unificado de H6xico (PSUN). Estos dos ~L 

eimos, organismos opositores de ln política gubernamental. 

En general, todas 6stas i11stituciones y organismos que se 

han mencionado, constituye el vehículo que ha permitido intro

ducir y provocar cambios considertibles en la vida intraestructy 

ral de la población indígena de éste municipio tojolnbal. Varias 

de aStss inst:ituciones h:?n provocado, f,¡.,cluso, serios problemas 

entre la población indígena, lo que ha acas¿onado un constante 

rechazo hacía las medidas gubernamentales. Estos problemas a los 

que me reriero SeJ·dn detallados en el sub-capítulo siguiente. 

Por otra parte, es importante señnlar que en todas las in~ 

tituciones gubernamenCales que se locnliznron en ~ste municipio 
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no existen profcsionistas de Traba.fo Social, ni a nivel licen

ciacura ni a nivel t6cnico, que en acci6n interdisciplin.~ria re~ 

licen y ejecuten los programas asistenciales que llevan.a cabo 

éstas agenciaD. Por lo regular. la dirección de los centros y la 

ejecución de los programas cst8n n cargo de un pequeño grupo de 

profcsionistas integrado principal~~ntc por antropólogos, médi-

cos, sociólogos, agronómos, ingenieros. médicos veterinarios y 

los promotores culturnlcs o t~cnicos de campo. 

En realidad. la labor del trabaJador social en todos los e~ 

tados del país donde existe población indígena, se limita a un 

ámbito meramente regional. Es decir. sólo existen profesionistas 

de trabajo social, tanto técnicos como licenciados, en las ciud~ 

des más grandes donde se localizan generalmente las Coordinado~

r~s escacales. Así por ejemplo, tenemos que en las institucio-

nes del DIF, SSA, INI, IHSS, que se ubil-an en la ciudad de ComL 

tdn de Domíngucz a 16 ki16metros del municipio de Margaritas. si 

existen trnbnjadores sociales, que se dedican por lo regular, a 

promover los servicios que brinda la instirución entre los habL 

tontes de lns colonias que rodea11 al centro. En muy raras oca-

siones el trabajador social se acerca a las comunidades indíge

nas, pero 6nicamente para realizar rdpidas entrevistas, breves 

estudios socioeconómicos, esporádicas visitas domiciliarias pa

ra alsún caso específico, etc. 

Es importante seflalar. ademAs, que a pesar de que existen. 

actualmente, dos ceneros educati,·os con gran demanda en el est~ 

do de Chiapas. que imparten la profesión de trabajo social a n~ 
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vel t6cnicot la actividad de este proEDsionis~n es cnsi nula en 

las comunidades indjgcnas del estado. De los centros menciona-

dos, uno se localiza en la ciud~d de Tuxtla Gutlcrrcz y el otro 

en la ciudad de TapschuJs. Este 61timo de reciente creaci6n. 

La mayor partcde los p101·~sionistl1S egresados de los centros 

educativos mencionados son ocupndos para cr1brir lo~ programas de 

desarrollo urbano que llevan a cabo las institucionvs gubernsmea 

tales que se localizan en las rcspccti,·as ciudnd1~s. Otros en en~ 

bio, intentan ubicBrse en las mismas instituciones que se local~ 

zen en las zonas urbanizadas de los municipios cercanos B esas 

dos importantes ciudndcs del estndo rle Chiepa~. 

En realidad han sido varios los factores que han impedido 

una amplia y constante parlicipaci6n del erahujador social en 

les co~unid~dc~ indÍ8Cnd5 Je1 µuís, en parricular en Jas comunL 

dadcs cojolabalus del municipio de las Margaritas. Entre esos 

feccores cabe dcstacar9 por un lado y en primer lugnr, la polítL 

ca institucional de las agencias gubernamcntl1les por limitar su 

co11Cratdci611 ~nica y exclusivamente para las zonas lITbanas. de

jando en manos de los promotores culturales y los técnicos de 

campo, la ejccuci6n de los programas asistenciales en el inte-

rior de las comunidades o colonias indígenas. Por otro Jntlo y3.Jrll1(fo 

a lo anterior. existe muy poca disponibilidad de los profesioni~ 

tas de trabajo social para laborar en el campo indigenista, po~ 

que no hay el suficiente apoyo y ln debida motivación, ni de los 

centros educativos que imparten la profesión, ni de las agencias 

gubernamentales. Estas 61timas, Jnico medio desgraciadamente en 
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el cual puede ejercer el trabajador social su profesi6n. 

Por 61timo, quisiera sefialar que en alsunas ocasiones, el 

trabnjador social sf 11 laborar dirPctamentc un las comunidades i~ 

dígenas, manticn~n un es~recho contacto con la población étnica 

del estado de Chiapas. E~tn situaci6n se presenta cuando se 11~ 

va algún cipo de campatlll de asistencia social }'por t-al estlJ PQ 

blaci6n se acerca a las instittJciones gubernamcntal~s solicitan

do el servicio. 

Observaciones particulares, !"11ndamentan lo anterior. Por 

ejemplo, en el Sistema DIF qur• se lori~Iiza <·r1 In riudad de Tux

tla Gutíerrc•z, pcriódic{1menr~.· JJ,-·~··'l n ;-tJlio una ct1mpélñt1, que in-

tenia cspecÍEi1·nmcntc. de ter.'r'inar con <!l prob_l~ma de l ... abio LepQ_ 

rino y palatfar llend1do que padece un µorrenCltje considerable de 

la poble~i6n indígena de este estado. 

EstB camparla ha dado ex~lt!ntes rcst:ltados. si11 embargo han 

sido mucl1os los casos registrados que nu se l1n logrado terminar 

con el problemd. La c~mpafla es s11bsidiada por el DIF, los espe-

cialistas que intervienen son m6diLos cirujanos do In cit1dRd de 

H6xico que coopera sin ningdn intcr6s FLnnncinro. Por lo regu-

lar la organizaci6n de 6sta campafia vsth a cnrHO de ln JeFatura 

de Trabajo Social del Sistcm€.'1 DIF. Esta úJcimB se_• 1'acarga de re!! 

.Jizar todas las gestiones necesarias, tanto para el apoyo de los 

espocialis~as que intervienen en la camµ~,fi11, como de las insci

tuciones que auxiliarhn con ospacio y equipo m6dico indispensa-

bl e. 

Los trabajadores sorinles quu laboran en dichn jefatura se 
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encargan de promover la campaña entre los municipios que regis

tran mayor población con ese problema. Posteriormente se encar

gan del reclutamiento de los pacjúntcs en las instalaciones del 

DIF y realizan los estudios socio~con6micos pu1·tinentcs a cndn 

uno de In~ solicitantes. l'n día de~puJs cnnnlizan a los pacien

tes, en grupos de die?.. a los centros hospitalarios. Terminada 

la 1ntervenci6n quir~rgicn, los pacientes son devueltos a las 

instalaciones del DIF, donde tienen un d{a de 1·eposo y luego 

vuelven n su comt1nidad de origen. 

La campafid en realidad h~ tenido 1:rnn ~xito. como lomen-

cionaba anteriormente, porque unn opcraci6n de este tipo normaL 

mente estará entre los 150 y 200 mi 1 ¡11•.sos en esa ciurfad y con 

m6dicos parCiculares. car1tidad que J6gicumont~ t1na familia indí

¡;cne estR i mpo.c: i h i 1 i. t ad11 pllrrJ cubrir. En Climbi o por mctf i o del 

DIF la intervanci6n qui1·1irgicn no tiene ninµdn costo. <lnicamen

te se le pide al paciente o B su familia que lleven una bolsa de 

algod6n. una cnja de pafiuclos d1~s1•chablcs y una bnndejn. El DIF 

les proporciona un lug:J:- p~!rB rep0~Rr y a 1 jmc..~ntación para el P!! 

cient:e y un famil i.c1r por tres días, quL" es el t icmpo que se re

quiere para la preparaci6n, operaci6r1 )' reposo. 

Hasta aquí, he intentado dar a gr¿1ndes rasgos, un informe 

de trabajo que ha desarrollado el trabajador socinl a favor de la 

poblaci6n indígena que f1abicn adn en varias regiones de nuestro 

país, en particular en el municipio d~ Lns Margaritas. Chiapas. 

Como se puede observar la informaci6n es muy gene1·a1, pero esto 

se debió en gran medida a la escasa información registrada dOCQ 
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mentalmente y al poco apoyo institucional para informar sobre la 

labor del profesionista de trabajo social en los programas indi

gen1stas que llevan a cabo. 
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4.2 Presentación de los principales probl~mas en relación a la 

política de intcgració~ 

La imposic16n de instituciones gubername11talcs en el muni

cipio de las Margaritas, ha representado un serio problema para 

la poblacidn to1olttba1 que lo habica, ya que estos organismos se 

han convertido en verdaderos aparatos burocráticos cnracteriza

dos por man1pular, despojar, imponer e incluso provocar divisi6n 

y enfrentamientos constantes entre las colonias tojolabalcs de 

este municipio. sin que por ello reciban Jos beneficios de la s2 

ciedad, moderna y refuurccn su id"nridad; objetivos explícitos de 

la política de integración indigenistn oficial. 

Por ejemplo, el Cenero Coordinador Tojolabal del Inscituto 

Nacional Indigenista desde su inicio ha enfrentado graves pro-

blemas 01·~aniz~ci,•oq internos. mismos que le hnn impedido una B~ 

tuaci6n contlnua y concreta. Este centro desde su fundac16n 

(1975) ha visto desfilar mdlciples direccores, algunos de los 

cuales s61o han llegado a durar dos o t1·cs meses en el puesto, 

debido a los problemas con el personal o acusados de desfalco 

principalmente. El presupuesto federal que recibe ésta institu-

ción debe ser nplicado a la instalación de porquerizas7 huertos 

comunales7 obras de infraestructura y dotación de herramientas, 

tractores, fertilizante y artlculos varios como rollos de alam

bre y molinos comunales parR las colonias que lo soliciten o los 

requieran, sin embargo, ha habido personal de ésta institución 

que ha canaliz~:rlo gran parte de esos servicios a una sola colo-
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nia de ahí las dificultades y los problemas. 

Sin lugar a dudns, ln obrn de ésta institución solo ha sido 

ben~ficR ~n nlgr1nos rl1bros y sobro todo pare un reducido n6mero 

de personas, pues los largos e intcrmindbles trámites burocrBtL 

cos pRrn snlicitRr nJe(1nn~ dP Jos servicios que l>rinda esta ins-

titución ha hecho que la mayoría de los tojolabales preEieran 

permanecer en las condiciones de miseria y acraso antes de verse 

obligados a interaccionar con los miembros del Consejo Supremo. 

Dicho Consejo Supremo ha sido, desde su creaci6n, motivo 

de problemns. Los indígenas tojolabales se quejan de que nunca 

fueron consultados para la elección de sus miembros, los cuales 

han sido nrbitr8riamentc impuestos con base en relaciones de ami~ 

tad o simplemente por hablar bien el español. 

P,J r.nn~~j~ Supremo e~ un árg~no rcp~~sen~ntivo de cede uno 

de los 56 grupos 6cnicos cxistcn~es en H6xico y que el INI hs ia 

puesto para atender lss actividades cocidianas de las comunidades 

indígenas ante las demás inscituciones gubernamentales. Este Co~ 

sejo estJ compuesto en realid~d po1· µromotores
0

indígenas que se 

dedican n la accividad política y gozan de un sueldo como funcio-

narios federales. 

Los integrantes de dicho Consejo han canalizado gran parte 

de los beneficios obtenidos µor medio de la institución para sus 

propias colonias, descuidando a las demás. Así. la comunidad 

de Francisco I. Madero donde reside el Supremo, cuenta con luz, 
1 

agua potable, caminos, albergue indi8enista y fué la sede de las 

propias instalaciones del INI. Los malos programas y la deficieR 
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te organizaci6n de esta instituci6n permitid lR construcci6n de 

las extensas instalaciones del INI en esta colonia; instalacio-

nes que posteriormcnLe tuvieron que abandonarse, ubicando la 

agencin nuevamente en la cab~ccra municipnl, debido a lo inoperali 

te que resultabn llegnr a esn colonia caminando cerca de diez k~ 

16mecros de terracerín. 

La comunidad de Allende, por su parte, se queja de que el 

hecho de tener como comisariado cjidnl al entor1ces sccrecario 

del Consejo Supremo posibilit6 a sus vecinos de San Antonio Ven~ 

cia despojarlos de su~ tiPrrns rln reg8rl{o (prJcticamente las 6nL 

ces cultivables) y agregarlas a las su1·as, ya de por sí extensas. 

En el ramo educativo, apart~ de los constantes conflictos 

entre los promotores culturales y los maestros cstntalcs ha de 

sumarse las constantes quejas de los padres indígenas por el a~ 

sentismo de los profesores y el mnl traco de éstos hac1a los p~ 

q~e~os. Ademds, los escasos centros ed11cativos por comunidad y 

lo disperso de éstas últimBs hn ocasionado una baja asiscencia 

dejBndo de Et1ncionar ln escuela en muchas colonias. Aunque, en 

otras, la demanda, continuidad y asistencia de los alumnos ha B~ 

mentado de tal manera que ha sido necesario elevar el grado ese~ 

las. Porque le mayoría de las veces estos centros únicamente i~ 

parten estudios hasta el tercer grado de primaria. 

En cuanto a los centros de salud, los médicos y enfermeras 

han tomado una actitud de poder y autoridad frente a los indlg~ 

nas, que frecuentemente han aumentüdo la resistencia y ha dism~ 

nuido la posibilidad de cambio. 
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Los médicos exigen al paciente indísena seguir fielmente 

las instrucciones. horarios y formas de administración de los 

mcdicnmcntos. comprar la dicta prccscrita, conscBuír la indumeE 

taria requcrf.ja y condicionar el albergue adecuado para el en-

termo. Adcm~s. la m~}·oría de las i·ecos los centras de salud ca

recen de las medicinas y el equipo indispensable. por lo que el 

indígena tiene que trasladarse a la cabecera municipal o a Com~ 

tán a comprar los medicamentos y/o a consultar otro centro méd~ 

co de esa localidad o directamente al médico particular. 

Por otra pnrte. existen actualmente en el municipio dos b2 

degas de CONASUPO, organismo oficial encargado de comprar todos 

los productos que los indígenas cultivan o producen, con el ob

jetivo de eliminar intermediarios. Sin embargo, dado que estos 

centros sa oncu~ntr<ln aleJaJ0s y dispersos de 1~~ comu1)idad~s t~ 

jolabales y no tienen medios de transporte propios, con frecuen

cia tienen que vender sus productos a precios desfavorables a 

los voraces incermedisrios. Lo mismo sucede con el Instituto M~ 

xicano del Café, sólo que ésta institución se encarga, además, 

de íijar y obligar 8 pagar los precios oíiciales del producto. 

Pero muchas veces se acusa a los sgen~es de compras de estos ºL 

gan1smos de exigir un soborno para aceptar pz-~ductos que, supue~ 

tamente, no cumplen con las normas de calidad, o de pesar indeb~ 

damente las cosechas que entregan los agricultores. 

El banco encargado de proporcionar Jos créditos\a los pequ~ 

fios propietarios indígenas para comprar herramientas, ferti11-

zante o semillar de cien solicitantes únicamente dos o tres lo-
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gran salir satisfechos y esto se debe a que todo el preRupuesto 

es destinado B cubrir la demanda de los empleados y le burocra

cia abultado y deficiente que ~Bnticnc. 

También la Central Nacional Campesino instalada es ésta r~ 

gión ha provocado gr11ves descontentos entre los tojolnbales, P._r.:es 

con la 1den de ayudarles a legalizar sus cierras los obligan a 

afiliarse a ésta organización y al PRI. Asimismo, cuando los 

campesinos tojolabnles no acceden a las acciones de éstas organ~ 

zaciones, son víctimas constantemente de sobor11os. represión o 

despojos de sus tierras. 

Bn resumen todas las instituciones oficiales c5tablecidas 

en el muncipio de las Margaritas han entretejido una extensa y 

resistente red de rclnciones que 6nicamente han beneficiado B t~ 

dos sus funcionarios, empleados y por consiguiente n los poderQ_ 

sos capitalistas terratenientes, latifundistas y caciques de e~ 

ta región. 

Los indígenas tojolabales, ante la arbitrariedad e irregu-

laridad de estas instituciones, han optado por rehuir algunas v~ 

ces a las acciones del INI. En otras ocasiones, guiados por org~ 

nizaciones políticas como el PSUH o la Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) han tomado las instalacie 

nes de estos centros, del INI por ejemplo, exigiendo respeto a 

sus comunidades y pidiendo sean tomados en cuenta para la ele-

cción de sus miembros. De igual forma, ante el difícil acceso a 

los fertilizantes y maquinaría moderna, ~uelven a usar sus m6tQ 

dos y técnicas tradicionales para cultivar sus escasas y áridas 
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Cierras. Lo mismo sucede con el servicio médico, que nl no te-

ner resultados positivos y ante los desesperados tratamientos m~ 

dicos y lo escaso de los medicamentos, vuelven a consultar al e~ 

rsndero o brujo de la localidad y a usnr los remedios caseros. 

Asimismo para vender sus productos. prefieren hacerlo con los pBL 

ticulsrcs e inrermerlinrios a verse obligados u esperar dos o tres 

meses para que les paguen su cosecha lns ngcncias oEicisJes. Es

to en realidad han sido los resultados de la política indigeni~ 

ta gubernamental 
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4.3 Planceamionto de las posibles soluciones 

Es indudable que los principales problemas que enfrentan 

los indígenas tojolabales en el municipio de las Margaritas 

son: el cacicazgo y el latifundismo tan arraigados en 6sta zona 

Y las instituciones oficiales can sus tediosos y corruptos trá

mires burocrdticos, adcm~s de sus dcficionccs medidas asisten-

ciales. 

En virtud de lo anterior propongo que: 

- Los objetivos de las instituciones sean de justicia y democr~ 

cia socirll. Oue los p1Bnes y progrnmn~ se1rn realizRrlos en be

se D las necesidades y demandas de los indlge11as y adem~s que 

sean elaborados por un equipo intcrdisciplinario de profesio

nales capaces y conscientes de lo que verdaderamente necesita 

el indígena. 

- Agilizar los trámices y desnpnrecer la burocrstización de las 

instituciones gubernamentales. Asimismo desaparecer todas las 

secciones. departamentos y centros obsoletos o que ya no fun

cionen. Atender sin discriminación y con eficiencia las peti

ciones y solicitudes de todos por igunl. Eliminar el nepotis

mo en dichas instituciones. Crear más centros educativos a n~ 

vel secundaria y ubicar estratégicamente algunas telesecunda

rias para los alumnos que viven en las colonias muy alejadas 

e incomunicadas. Equipar los centros de salud y ubicar otros 

en las colonias que no lo tienen. 

- Formular una iniciativa de ley para r~stiLuir y legalizar 
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por derecho constitucional las tierras despojadas a los indí

genas. Que se apmlicn y otorguen la mayoría de los créditos a 

los indígenas y no solamente a los terratenientes y caciques, 

elaborar un plan estratégico nacional para eliminar a los in

termediarios que se nprovechas de las necesidades econ6micas 

de los indígenas. Que se les asegure el pago sin tardanzas a 

los indlgcnas que venden sus productos en las ngencias guber

namental es. Ampliar la red de caminos y transporto. Fomentar 

y apoyar la organización y formación de cooperativas de pro

ducción y consumo, etc. 
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4.4 La necesidad del trabajador social ~n las políticas indige

nistas. 

Inicialmente en este apartado se pretendía exponer un aná

lisis detallado de la labor realiznda por el trabajador social 

(técnico o licenciado) en los planes y programas institucionales 

que llevan a cabo. de acuerdo a la política indigenista oficial, 

en el municipio indlgena de Las Hargnritas, Chiapas. Este anál~ 

sis permitirla renlizar un balance de la actividnd y participa

ción de este profesionista y sobre torio de los problemas y difL 

culrades que ha tenido que enfrenenr para ejercer su profesi6n. 

En el conociemionco de éscas acciones se intentnría buscar y prg_ 

poner alternativas que le pcrmiticrnn un mejor desenvolvimiento 

profesional en el campo indísena. 

Desgraciadamente el objetivo inicial de éste apartado no se 

pudo lograr debido a que no exiscen trabl1jadores sociales labo

rando en ninguna de las instituciones gubernamentales escablecL 

das en la región Cojolabal. La mayor parte de los planes y pro

gramas que estsn 11evando a cnbo ~stns instituciones, son realL 

zados por un conjunto de proles1onistas, entre las que destaca 

la acci6n de los antropólogos, médicos, enfermeras, veterinarios 

e ingenieros en primer lugar. Ocupando el segundo lugar los pr~ 

motores culturales a quienes les correspo11dc 1~dlizar el craba

jo de campo en el interior de lns colonias tojolabales. 

Por medio de entrevistas y pl~ticas informales con los di

rectores y encargados de esos centros i11stitucionales que se 1~ 
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calizan en el municipio de lns Nargaricss. se pudo observar que 

la fal t:a de profesionistas de trabBjo social en el equipo int:eL 

disciplinario que ejecuta Jos planes y programas de est:os cen-

tros se debe principalmente a la faltn de recursos financieros. 

Seg6n estos especinlistas. los h~jos recursos li11ancieros desCL 

nadas a cubrir los programas, ha hecho que el equipo se confor

me Únicamente de profcsionistas netamente indispensabJes, pres

cindiendo pbr el momento de la labor del trabajador social, cu

ya ncción y part:icipación consideran necessrin. Dado que las fu~ 

cianes y actividades ~ropi<l~ del trabajador social (promoción, 

formaci6n y orsanizacidn de grupos1 supervisi6n, orientac16n y 

canalización de casos, etc.) las han tenido que realizar los pro 

morares culturales inexpertos y con escasos elementos para este 

tipo de act:.fvjdades. debido R ello. ::;u liibu1 i1t1 sido deficiente 

y de baja csl idad. 

La escasa participación del trabajador social en las comunL 

dades tojolabales tambi6n se puede explicar desde otro punto de 

visea, pues si tomamos en cuu11td que desde que el Estado mexic~ 

no y su políticn indisenista viraron hacía la incorporación del 

indígena al desarrollo y modernización del país, los proyectos y 

las acciones para losrar ese fin fueron puestos en manos de cieL 

cos profesionistas, destacando desde un principio la participa

ci6n del antrop¿logo quidn inicialmente debla encargarse de la 

dirección de los centros indigenistas que el INI escableciera en 

las zonas indígenas (se dice inicialmente porque ahora encontr~ 

mos médicos cirujnnos y veterinnrios atendiendo estos centros. 
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tal es el caso del Centro Coordinador Tojo1nbal de las HRrgari

tas). Asimismo, para desarrollar una lRbor rlc bienestar social 

integral, en base a esta polltica. se necesitó de ln participa

c16n de otros profos1onistas a quienes se les encomendt una mi-

si6n espcc[Eica en 6sta drea. Por ejemplo, al profesor se le 

asignó castellRnizar Bl indlgena1 al m6dico y enfermcrü d~ pra~ 

ticar las campaflns necesnrias de higiene y pr·cvcnci6n de enfer

medades r al agronómo campañas contra la erosión, uso de fcrtill.. 

zantes y defensa agrícola contra plagas: a los promotores cult~ 

ralos se 1 es encargó in t·ernarse en 1 as comun i e/a des i nd Í gcnas ºL 

ganizando grupos solidarios. comit6s. cooperati\•as. sociedades 

de producción, etc. y al trabajador social únicamente se le di~ 

ron ciertas oportunidades de participar. s61o que al paso del 

tiempo su lnbor hubo de ser limitada }' resrrlngida en algunos 

&reas dada la actividad ngttattva que nnbia venido 1eoli¿ando en 

el interior de las comunidades indígenas. 

Justamente. esa actividad fu6 la raz6n por la cual algunas 

instituciones como el INI prefirieran capacitar y adiestrar a un 

buen número de promotores culturales. algunos de ellos, indlge-

nas alfabetizados provenientes de sus propias comunidadesr otros, 

en cambio han sido reclutados entre la clase media ascendente, 

integrada a la cultura y a los beneficios de la civilizaci6n 

occidentalr a muchos de ellos les ha llamado una vaga inquietud 

por lo social, a otros su simple disponibilidad en el mercado de 

trabajar a muy pocos el indígena como tal y casi nadie ha prep~ 

rada su vida o condicionado su profesión para compartirla con el 
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indígena. De esta forma las instituciones prcpnran y organizan 

a los grupos indígenas de n.;uerdo a sus int::ercse$ y EJ los objp_ 

tivos de la política indigenista ol.iciaJ, sin utilizar la labor 

de un profcsionista como el traba_jsdor socinl qi1c motive e inci 

te a 6sta poblaci6n a la or38niznci6n y n la luclia consci•,nt::c. 

Pese a lo anterior, sin embargo, el trabnjador socinl (té.E_ 

nico o licenciado) podría dcsurro111¡r irnpnrtantcs actividades 

en las comunidades indígenas, al marRen de los objcL.ivos e int~ 

reses de las instituciones gubernamcntalc~. ~nico mudio dcs~r11-

ciadamente en el cual puede dcselvolvcrsc y ejercer su profcsi6n, 

ya que son ~stas quienes cucntnn con los recursos ht1monos, mnce 

riales y financieros, etc. 

quier tipo de actividad. 

indispc1Jsablcs purd 1·eüliz111· cual--

En el marco de esta situaci6n debe intentarse quv la partL 

cipaci6n del trabajador social e11 el modio indlgcna se realice 

de manera act:iva, etcct:JVB y reul clc11Ls.1J Je .. : :..;n c:;c;ucma que t:"rtn

duzca hacía una cscrccha colaborac1611 entre Ja comuni<J.1d, sus tf 

deres naturales y foz·malcs y las autoridades, parn ¡>rumovcr y 

realizar de manera conjunta actividades orientadas a In renlizH 

ci6n, organización y participnci6n social. De esta aancra ~e peL 

mite que la poblnc16n en vinculaci6n con las instit11cioncs. sea 

la que determine la naturaleza y contenido de las acciones para 

que respondan verdaderamente a la solución de sus necesidades. 

Es indudable que el medio indígena representa p11ra el trab~ 

jador social un amplio y complejo cnmpo de investigaci6n y tra

bajo. Por ello. se requiere de una amplia prepnraci6n aspecinlL 
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zadn, ademhs, de un esfuerzo }" compromiso profesional constante 

para buscnr, promover y extender acciones esp~clficas de desnrrQ 

llo social tendientes a convertir en positi\·ns lns circunstancias 

advnrsns qt1c impiden logrdr un bicnestnr social para la poblaci6n 

indígena de nuestro país, espccialmcntv parn los habitantes de 

las rulonias tojolübdlcs civl murricipio de l.n8 Hargaritns, quie-

nes actualmente cnfrvr1tan graves problemas l~con~micos. políticos, 

sociales y culturales de considerable importnncia. 

Por tÍlt imo es imporrunte ~(~rinlar, nUC\'amcnt:c, que parn lal>Q. 

rar e11 <~I e.ampo indÍMPna f!} trab:1j.tJ<for social tentlrá que hacer

lo ~ Lruv6s de las institt1cion~s guhvrnamcntnles }'al hacerlo e~ 

t.-ir .. í c1ccptc1n<lo de.• lrc-rho la mn<h_'"rni.7.DCic5n <lol indígena y Ju dcsa

par icic)n ,¡,. ~11 cultura trndicion:1/: \'<•ladamt"nte, fJropósito fun

damental de la política indigenista oriciaJ. Bnjo estas circuns

tancias serla difícil de.cidir ~obre nuestr;~ 1ictuación profesio

nnl en el mc<lio indíp,~nn. Sin embar¡::o. considero que dadn la sj_ 

L1111ci6n de miscrin )' uxplar~c·i6n t¡uc ncCLralmenlf! prcsuncn la po 

blncidn indígena en nu~stro pals1 mism11 ql1c• clurancc muchos afias 

los hu mnntcnido en ~l ¡1eor da los ntrnsos, ~nfrcntando y sol-

vonc1111do primitivamente carencias y 11eccsidndcN y graves proble

mns ocon6micos, de salud, alimcntaci~n, vivienda. etc. Ante esto 

pienso que no serla correcto decidir porque Ja población indíg~ 

na permaneciera asilada. sin ninR6n mínimo dv dcsnrrollo y bie

nestar socinl con el solo objeto de pc•1-pctua1· s'' cultur8 tradi

cionE1/. 

Hn realidad optar por ~sts 6Jtim1r silr1aci6n. equivaldría R 
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que esca poblilción continuara en el peor de los atrasos, guard~ 

do como uno de los tesoros m~s precindos de nuestra historia, 

que únicamente sirviera como objeto de investigación o atracción 

paro los turistas extranjeros. Por otro lndo, si se resuelve por 

integrar al indígc:1'1 a la sociedad nacional, esto equivale a in

ducirlo a un mundo muy distinto al suyo donde el destino no esta 

predeterminado por los dioses, las costumbres no son estableci

das por los antepasado~ y dirigidas por los csplritlJS, los pro

blemas no san contestados por los chamancs o sncerdotcs tradici~ 

nales y la disciplina no es mantenida por los viejos, etc., por 

el contrario el destino cst11 condicionado n las exigencias de la 

propiedad privada y la explotaci6n del hambre por el hombre, las 

costumbres cstan determinadas por una sociedad consumista V los 

problemas y la disciplina se tratan de aparentar a erav~s de uns 

cordial familiaridad aunque en realidad se esconde una total de

sintcgraci6n. 

Pese a esca ~ltimo, considero que la poblaci6n indígena que 

a6n habitn en nuestro país no puede quedar relegada al atraso y 

la miseria, mientras los grupos poderosos se enriquecen a costa 

de su trabajo e ignorancia. No es posible que continúen haciendo 

ritos y s~crificios n los dioses solicitando Bgua, mientras los 

grandes latifundistas y caciques la almacenan en enormes presas 

construidas con la maquinaria más moderna. No es posible también 

que contin6en sliviando gus enfermedades con p6simas y remedios 

caseros o recetados por brujos y curanderos y de no surtir efe~ 

~o resiRnarsc a la muerte como un mandato de sus dioses, mien--
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tras existen los mAs adalnntados tratamientos m6dicos a los cu~ 

les tienen y deben tener acceso, ~te, etc. 

En raz6n de lo anterior es indispcnsabl~ incentivar la int~ 

graci6n y µarticipacidn del indígena para que ;1lcancc u11a con-

cienciR crítica que nl mismo tiempo le permita establecer vías 

de solt1ci6n B sus problemas y deje de ser t1n sujeto explotado y 

dominado y pnsl• n ser un hombre dclibrrati,·o, consci~ntc y ere~ 

dar, capaz de lograr el control du su propia existencia Nin IimL 

taciones de ninguna especie. 

Por otra parte, la integracidn del i11dlgcna no es institu

cionalizar sus problemas, meter proycccos. agot1Jr presupuestos 

y cumplir pr·ogramas, como hn~tn a/Jora se ha hecho. )'o creo Q[JC 

la incegraci6n del indígena tienu qt1c rcnliznrs•· en base a un e~ 

fuerzo colectivo, dondú se necesita llt propio participnci6n del 

indlgena, la acci6n de los profesionistas, <•1 apoyo institucio-

nR1 y er1hPrnRmentRI e incluso 18 hortradoz rlc un tendero o come-

ciancc con quicnc~ el indígenn trntn dinrinme11te. Considero tam 

bi6n que la integrnci6n del ind1gcnn solo podr~ realiznrse en Ja 

medida en que ~ste haya sido conscicntiztido y preparado para el 

cambio, par~ lo cu~l es ind1spcns3blc la ncci6n rom¡,rnm~tirln y 

honesta de los profesionistns y del personal encargado de apli

car los programas de asistencia y bienestar social. 

Por otro lado, como he dicho anteriormente, la integraci6n 

del indígena presupone un exahustivo trabajo de rcsponsabili-

dad, esfuerzo y compromiso. Accualmrnte la labor que se ha rea

lizado para lograr ese propósi~o ha sido parcial y las accion~s 
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encaminadas B ello no han logrado el éxito que inicialmente es

pcrnbnn. Las instituciones han encon~rndo graves problemas de r~ 

sistcncia por parte de los indígenas, lo que obstaculiza en gran 

medida su nctividad y los indígenas rechazan su actividad debi

do a los largos y desesperados tr6mitcs burocrdcicos que tienen 

que rcalizdr, udem~s de que constnntemcntc son objeto de engn-

ños, fraudes, ch8ntajcs por par~c de estos centros. 

Considerando lo antcriormenta expuesto y tomando como ~ase 

que hn existido escasa lnbor del Lic. en trabajo social en el 

campo indígena y con el objeto d~ concretizar en las labores que 

este profesionisLa puede dcsarrullnr en las colonias tojolnbales 

de Las HnrRaritas, a trav6s de lns instituciones gubernamentales 

que se localiza11 en el lugar. se prcsontnrd a continuaci6n un 

programa de trabajo con dos proyectos específicos de desarrollo 

social. ConvienP serialar que esto programa se elaborar& en base 

a dos de las necesidades m~s sentidas y que demanda la poblaci&n 

indlgcnn de este munic_ipio. 

El programa estará dirigido fundamentalmente a present8r 

una alternativa de acci6n para el trabajador social en las zonas 

indígenas, ademJs da proponer acciones concretas y específicas 

para solvetar las necesidades prioritarias que demanda la pobl~ 

ci6n tojolabal. Intentando de esta manera que la integraci6n de 

esta poblaci6n se realice en las condiciones mAs adecuadas y par 

ticipe de las mismas oportunidades de desarrollo, quedando asL 

en posición de satisEBccr sus necesidades materiBlcs y sociales 

correspondientes al momento histórico que se vive. 
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La población tojolabal que habita en el municipio de Las 

Margaritas. Chiapas, enfrenta graves problemas sociales de con

siderable imporcancia. Varios de dstos problemas son ocasiona

dos por la precaria situaci6n ccon6mica y lo inegable explots-

ción que han padecido durante cientos d~ añosz otros, en cambio 

son prod11cto de la ignorancia. el rechazo )' la rc~istcncia que 

presenta 6sta poblaci6n para aceptnr nc1cvns formas que mejoren 

y eleven su nivel de vida. En la ma}·orla de Jos cusos, 6sta 61-

tima sit11aci6n se debe a dos importantes factores: lo) a la ac

·ti tud natural de la población por tratar de mantener y salvaguBL 

dar su cultura y vida tradicional y 2o.) o la nctitud pnterna-

lista, aucoritaria e incluso demagógica de las instituciones B~ 

bernamentnles que se han establecido e11 el lugar y que intentan 

por todos los medios que el indÍRena cambie de forma de vivir, 

no de lograr u11 bienesta1· social gcnural. que parta de los pro

pios intereses y necesidades de la poblaci6n. 

Un estudio de campo realizado recientemente en el munici-

pio de las Margaritas report6 que la población tojolabnl maní-

fiesta como necesidades de primer orden la atención educativa y 

médica. 

En efecto el alto grado de monoling~Ísmo y analfabetismo 

que existe en la zona acrecienta la ignorancia e impide que el 
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individuo conozca determinadas prácticas más cíicientcs de ate~ 

ción y prevención de enfermedades y epidemias. Debido a ello. 

existe un elevado Indice de enfermcdadvs sastra-intestinales y 

parasitarias principalmente, ocasionarlas en su mayor parte por 

la insalubridad del medio, cnr~nci~ rle rlrPnRjP, ngt1n po~able. h~ 

cinamiento e higiene deficiente en la vivienda, en In prepara-

ción de los alimentos y en DI propio inrlf~irlt1n. Ptr. 

A pesar de que actualmente existen algunos centros, tanto 

educativos como módicos, que la SEP y la SSA han instalndo en la 

zona, dstos no logran cubrir ni el 20% del mt1niicpio, adcmfis que 

la mayor parte de 6stos centros contlnunmentc carecen dv los re

cursos indispensables (mate1·iales, J"i1Jtl11cieros y humd11os), fBct~ 

res determinantes que los incapncitn para nt~ndcr la dcmnndn de 

la población tojolnbnl. 

En virtud de lo a11terior, se propona el presente programa 

que en t6rminos 8enoralcs. tiene por ohjPto In renlizncidn de dos 

proyect::os específicos de- des11rrollo socinl en la comunidad tojQ 

labal de las M~rgaricns. ~stos dos proyectos, realizados pnrsl~ 

lamente estarán encaminados a atender las nccesidndcs priorita

rias que demanda ln pobl~ción tojolJbal. 

Los dos proyectos específicos a los que se rcEiere el pro-

grama son: 

a) Proyecto sobre educación especial: castellanización y aL 

fabeLizaciÓn por grupos de edad en lss colonias tojola

bales y, 

b) Proyecto sobre sslud com11nitarin: saneamiento y preven--



175 

ción de enfermedades a través de la organización e ins

tBl ación de casas de salud en las colonias tojolabales. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Se pretende que el programa propuesto seB realizado por el 

Instituto Nacional InlliBcnisra B trnv~s del Centro Coordinado1· 

Tojolabal que ~sta instituci6n ha ubicado en Ja cabecera municL 

pal. 

Se propone además que cncdi.:uitl' In apcrcura de un Departamen 

to de Trabajo Social en el centro coordinador indigenista, sea 

6stc el encargado de coordinar. dirigir y ejecutar los proyec-

tos propuestos en el programa. l~as funciones de este departame,!!. 

to s~rlÍn: 

- Realizar toda~ las actividades relacionadas con la 

promoci~11 }' ~cnsibilf?Aci6n de la poblaci6n tojola

bal parn que apoye y participe dircccamence en la 

realización de los proyectos. 

- Atender a los representantes de las colonias tojolA 

bales que se preser>lutl en el Centro Coordinador In

digenista B solicitar la instalación o el suminiscro 

de algún tipo de servicio. 

- Analizar con el Centro Coordinador Indigenista los 

pedidos de suministro de mscerial médico y educati; 

vo indispensable y los tramitará a través de los ca

nales adecuados. 

- A cender y canalizar los casos específicos que se 
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prescnccn en el Centro Ind1gcnista. 

Realizar los estudios socio-económicos y de campo 

que se requiernn para el bl1en desarrollo de los pr~ 

ycctos. 

- Asagurnr directamente Ja formación de los 8rupos de 

alfabetización y cast~llanización y la organizaci6n 

e instalación de lns CBSBS de salud. 

Programnr las obras n rcnlizar en los afias sucesi-

vos, considerando los recursos disponibles. 

- Elaborar los informes de avances de las obras para 

presentarse ante la Coordinadora Estatal y el Cen-

tro Coorrlinndor tojolabal del INI. 

Conviene sori8lar. que pnrn la rea.liznci6n del programa se 

solicitnrá el apoyo finnncicro, mnterinl y humano de la Secret~ 

ría de Educación Pública y de la Secretaría de Salubridad y Asi~ 

tencia principalmente, parn llevar B C8bo los proyectos mencio

nados. Tambi6n apoyar~n. scg~n su capacidad, l~s ocras agencias 

gubernamentales que estcn funcionando en el lugar. 

OBJETIVO GENERAL 

Con la realización del presente programa se pretende lograr 

que la población tojolabal, a través de los servicios qua brin

dan las instituciones gubcrnamencales, alc~ncen un mínimo de bi~ 

nestnr social que les permita elevar y alcanzar una vida digna 

y jusea. 
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OBJETIVOS ESPECirICOS 

a) Lograr que la poblaci6n tojolabnl acepte el apoyo inst~ 

tucional y par~icipc conjuntn y directamente en la sol~ 

ci6n de sus problemas y en la b~squeda de acciones con

cretas y objetivas psrR solvent:nr sus necesidades prio

rit:arias. 

b) Lograr que ~l Lic. en Trabajo Social mediante acciones 

objetivas y específicas participe constante y conscien

temente en las colonias tojolabnles. para que esta pobl~ 

ci6n confic en los srrvicias institucionales. 

A corto plazo: 

Lograr en un afio y medio la Eormaci6n de por lo menos dos 

8rupos de alfabetizaci6n y dos de castcllanizaci6n en la 

comunidad tojolabnl "Las Margaritas". 

- Lograr en un afio y medio, en la misma comunidad tojolabal 

ls orgnnizaci6n y formaci6n de JO casa de salud, equipa

das con matPriRl y equipo m6dico indispensable. 

A larso plazo 

- Lograr que un 50% de la poblaci6n tojolnbal que habita en 

el ml1nicipio de las Hargaritas tenBa los conocimientos b! 

sicos de curación y prevenci6n de enfermedades y epidemias 

de acuerdo n los lineamientos generales de la medicina 

científica. 

- Lograr que un 50% de la poblaci6n tojolnbal del mismo m~ 

nicipio, domine el idioma espaflol y pueda hacer operaci~ 
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nes matemáticas. 

- lograr que en un punto intermedio de las 50 colonias to

jolabalcs se conscruya un hospital regional con equipo 

m6dico completo y profcsionistns eSpPcinlizados. 

- Lograr que en el mismo punto intermedio so construyn un 

centro educativo intc~rndo. cnn rnpacidarl de atender el 

nivel primario y secundario del ciclo escolar y con eSp!f!. 

cialidarl en Blguna profcsi6n tbcnica. 

RECURSOS 

Hatcriales: 

- El Dopart~1mcnto de Trabu10 Social del Centro Coordinador 

indigenista solicitarA y realizará los trdmites necesa-

rios para que la SEP y SSA aporten el material diddctico 

y médico básico e indispensu/Jlo para ejecutar los proye.E_ 

- Para cubrir el proyectu cducucivo se solicitar~ a las e~ 

presas de mayor importancia econ6mica una donaci6n de p~ 

pelerla indispensable (cc1ndcrnos, ldpices, plumas, hojas. 

cartulinas, pizarrones, etc.), unn vez conseguido esto m!!_ 

terial scrh administrado por ln propia comunidad. 

En el caso m~dico, el material (medicinas. sueros, jeriE 

gas, vendas, gnsas. etc.) serA conseguido por medio de 

campafias de donaci6n que se realiznr~n a trav6s de los 

distintos organismos institucionales que s~ localizan en 

el estado de Chiapas. 

Se utilizardn mediante un previo estudio y acuerdo las 
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casas de los propios habitantes de las colonias tojolab~ 

les pera llevar a cnbo las sesiones edt1cativBs y para e~ 

tableccr la cnsa de sslud. En aquellas colonins donde ya 

existan inst¿1Jaciones parn centros educativos o de salud, 

pero que por diversas causas o motivos csten sin funcio

nar. se volvcr~n a ocupar equip~ndolas prPviamcnt~. Ade

m~s en aquellos lugares dondo ya exista un lugar dcstinA 

do para construir ln casa de salud o el centro educativo, 

se rcnlizar~n las gestiones necesarias para obtener los 

mntcrinle~ indispensables y terminar su construccidn. 

- Sor6 necesario contar con dos ve/1lculos mínimo (tipo 

Jeep) p8ra trasladnrsr tnnco vl equipo promotor como el 

supervisor al interior de las ca.Jonias tojolabales. Tam

h iÁn será necesario contar con el apoyo de las avionetas 

que cxist~n en la zona selv~cica. 1>orquc en ocasiones 

por la temporada lluviosa. el acceso B dicha zona por 

vía terrestre es imposible. 

HumBnos: 

Para realizar el programa será necesario un equipo inteL 

disciplinario formado por un médico, una enfermera, un s~ 

ciólogo. un psicológo, un profesor bilingüe y un Lic. en 

Trabajo Social. Se propone q11e 6ste dltimo sea el encar

gado de dir·igir y coordinar los proyectos. 

Serd 11occsario tambi6n un equipo de promotores, el cuRl 

se formar~ con trabajadores socialvs r6cn1cos y j&vcnes 
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tojolabales. Se propone que los trabajadores sociales 

que participen en los proyectos sean estudiantes esress

dos de las escuelas técnicas que se encuentran en el es

tado y que vayan a realizar su servicio social. Para ello 

se estnblecerA un convenio de apoyo con las institucio-

nes educativas. 

Mediante una cxahustiva campaña de promoción y difusión 

se motivard y seleccionar~ a los jóvenes tojolabnles pa

ra que participen como promotores en su comunidad. A co

dos estos Jóvenes se les cntrennr~ y ndiestrarA para que 

sean ellos los que atiendan los grupos de alfabetjznción 

y castellanizaci6n que se rormen on su colonia. 

- Se propone que todas las personas que ejercen su profe-

sión empíricamente (curanderos. hierveros, hueseras y e~ 

madronas, etc.) parcicipen en la ejecución de las pro-

yectos mediante un debido entrenamiento y especializaci6n 

en bnsc a la medicina científica. Toda~ estas personas p~ 

drdn auxilinr en la acenci6n de la casa de salud. 

Financieros: 

- Se propone que del subsidio general que se le otorga anua~ 

mente al Centro Coordinador IndiBenistar una'parte será 

destinado a cubrir las necesidades prioritarias que se r~ 

quieran para la ejecuci6n de Jos proyectos propuestos en 

el programa. El presupuesto destinado a lo~ proyectos se-

rá manejado por la administración general de la institución. 
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UNIVeRSO De TRABAJO 

Lugar: 

Los proyectos que espec1fica el programa ser6n realizados 

en las colonias tojolabalcs del área selvática del munici

pio de las Hargaricas, Chiapas. 

Tiempo: 

Se pretende que en un año y medio, mediante un trabajo ex~ 

huscivo y constance y con el debido apoyo institucional 

se lleve n cabo el programn propr1esto. 
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PRESENTACION DE LOS PROl'F.CTOS 

I. Proyecto sobre educaci6n especial: castt!llaniznción y alfa

betización por grupos de edad en las colonias tojolabalos. 

INTRODUCr.TON 

La necesidad del servicio educativo que demanda 111 pobla-

cidn cojolabal que habita principalmente en la zona selvdtica 

del municipio de Las Hargaritas. Chiapns, se />ucd~ fundamentar 

en base a tres importantes factores: 

lo.- La ID8)'0r pnrrP dP estn población es monoling~e. El b~ 

jo Indice de dominio del indio cspafiol aunado a la e~ 

rencia de la instrucci6n educativa favorece y acen--

t:ú1.1 la explotación y discriminación del indísena coj2 

iabal, además la falta del conocimiento y preparación. 

impide la utilización de medidas y accionvs efectivas 

para prevenir y sanar epidemias o enfermedades. 

2o.- Los servicios m6dicos que brir1dan las age11ciad gubern~ 

menrnJes Pn el municipio han sido ~nsuficiences. La 

mayor parte de las acciones de estas instituciones se 

han concentrado en las colonias cercanas a la cabecera 

municipal. desatendiendo a un considerable porcentaje 

de la población tojolabal que habita en el área selvi 

tica del municipio. 

Jo,- La·dispcrsión de la población y la Falta de medios de 

comunicac~6n adecuados (caminus. transporte. carrete-
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ras. transporte, etc.) dificultan en gran medida que 

esta poblaci6n se acerque a los centros educativos y 

reciba la instrucción escolar permanentemente. 

Poi· lo anterior1ucnta cxpuosto se presenta el siguiente pro 

yecto de trnbajo que en terminas generales tiene por objeto 11~ 

var la instrucci6n hasta las colonins mAs alejadas del munici-

pio de las Margaritas. utiliznndo todos los recursos materiales 

y humanos de las comunidad~s tojolabalcs y el apoyo institucio

nal del INI. la SEP y la SSA, principplmcntc. No d~scartando la 

posibilidad del apoyo constante y decidido de las otras agencias 

gubernamentales que estcn establecidas en el lugar. 

La idea central d~l pro}·ccto es de formnr un srupo de pro-

para que sean ellos mismos los que atiendar1 a los grupos de cas

tel1Bnizaci6n y Blf8bctiznci6n que se Formen en sus respectivas 

comunidades, intentando con esto satisfacer la demanda y lograr 

un bienestar general pnra esta poblnc16n. 

ESPECIFICACJON DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Satisfacer la demanda educativa y lograr que la población 

tojolabal inicie el aprendizaje o refuez·cc sus conocimientos del 

castellano sin detrimento de sus identidades culturales y lin-

gÜísticas, y procurar su ingreso y perma~encia en el sistema ed~ 

cativo nacional. 
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OBJETIVOS ESPECTFICOS 

Ampliar y moJorar la cobertura de los servicios educatL 

vos a fin de cumplir satisCactoriamente con la demanda 

de este ~ervicio. 

- Incentivar la participnci6n consciente y creadora de la 

población cojolabal en la programación y ejecución de los 

planes y programas institucionales en materia educativa 

para lograr un bienestar social general. 

- Proµarcionar los ~onocimientos teóricos-prácticos, bási

cos e indispensables que permitan proteger y preservar la 

salud flsica >'mental de Ja familia tojolabal. 

- Establecer. promover y dirundir pla11es de estudio, arle-

cuando sus concenidos y m6todos acordes a las necesidades 

y características sociales y culturales de la familia to

jolabal. 

- Cubrir el 80% de los objetivos de enseñanza del castell~ 

no. 

- Que el. 80% de los participantes cubran el proceso ense-

ñanza-aprendi zaje. 

ESTRATEGIA SEGUIR 

El propósito del proyecto as motivar, organizar y formar un 

grupo de promotores tojolabales. provenientes do sus propias e~ 

munidades, quienes mediante una debida capacitación y entrenamie!]_ 
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to, atender6 los grupos de alfabetiznci6n y castcllanizaci6n que 

se formen en sus comunidades. 

El proyecto serh realizado por el Centro Coordinador tojo

labnl del lns~ituto Nacional Indigenista. Ln ejecución estnrd a 

CBTBO del equipo interdisciplinario coordinado y dirigido por el 

Departamento de Tr~b~jo Socidl del Centro Indigenista. 

En la ejecución del proyecto se buscarJ la parcicipaci6n 

consciente y decididn de los hnbitnntes de las colonias tojola

bales. 

Los recursos materiales, humanos y finnt1cieros indispens~ 

bles para ln ejecuci6n del proyecto scrhn suministrados por ol 

Centro Coordinador Indisenista. Se buscar6 tambi~n el apoyo de 

la Secretaría de Educaci6n P6blicn y de las propias comunidades 

tojolabales pare cubrir éste rubro. 

NECESIDADES PRIORITARIAS 

Personal 

- Un Lle. en Trabajo Social 

- Un médico 

- Tres profesores de instrucción primaria biling~es 

- Una enfermera 

- Diez técnicos en trabajo socinl (pasantes para realizar 

su servicio social) 

Materiales 

- Una sala de trabajo pera 25 personas. Equipada con pro

yector de películas y transparencias. pizarrón. rotafo-
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lío, grabadora, et:c. 

- Material didáctico: libros de t:c.Yt:o gratuitis, revistas, 

y Eollet:os ilustrativos parn cien personas, cinco mjl CBL 

rulinas, diez mil hojas de papel bond y diez mil de papel 

revolución, doscientas plumas, doscientos lápices, doscieQ 

tos folders Ju carculina. 

- Dos vehículos tipo Jeep y financiamiento de gasolina y mBQ 

e.enimiento, tomando en cucntn recorridos diarios de 50 kL 

16metros por hora dt1rante un afio. 

- Un albergue con servicio de alimentación para 25 personas, 

cada mes y 7 días de la semana incluyendo sábado y domin

Rº• 
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ORGANIGRAH'1 Df." FUNCIONAHif:NTO 

(para el proyecto educativo ) 

Admjnist.ració 
General 

Asistencia 
Técnica 

equipo lnter
disciplinario 

Di rece i ón Ccn
t r·o CoorclitrtJdor 
lndigcnistn 

DcpnrtBmcnto de 
Trabajo Sociel 

equipo de promo
tores técnicos 

Nivel 
Direc 
tivo-

Autoridades 
,.-----¡ Hunicfpales y 

Comunitarias 

Nivel 
Ejecución 
del pro
ycc to y uni 

~-----d_a_d....,es de a'Poyo 

'-----1 Agencias Gu
berrwmcntales 

Grupo de pro
ind Í. -

Nivel 
Operativo 



DETERHINACION DE ACTIVIDADES 

Acti v.idadcs 

I Preparación del 
equipo de trabajo 
para la ejecuci6n 
del proyccco 

II Ordenar, -asegu-
rar y racionali
zar los recursos 
ma~eriales, huma 
nos y íinnncie-~ 
ros 

III Elaboración y 
preparación de 
propaganda cs
peci al 

IV Promoción y dif~ 
sión del proyecto 
en las colonias 
tojolabales 

Técnica 

Reuniones 
Organización 
Comunicación 
Determinación 
de cargos 
Asesoría 
Supervisión 

Reuniones 
Inforr.rllción 
Organización 
Discusión 

Reuniones 
f)iscusión 
Organización 
Asesoría 

Vi si t:as y reco
rridos por las 
colonias 

Instrumentos 
de tr11bnjo 

Piznrrón 
Roc~'lfolio 

li st:as 
Fichas 

Cartulinas 
Revistas 
Folletos 
Publicaciones 
diversas 

Diario~ de campo 
Carteles 
Volantes 
Proyección de 

Responsable 

Jefe del prQ 
ye e to 

Equipo· de t:ra-· 
bajo 

Equipo de promo 
c·ores técnicos -
con el asesora
miento de los 
maest:ros bilin
gues 

Equipo de promg_ 
tares técnicos 

Tiempo 

20 dí as 

.25 días 

30 días 

90 días 

~ 

00 
00 



Actividades 

V Sensibilizac16n y 
conscienli¿dci~n 
de la población 
tojolabal 

VI Elaboraci6n de 
Censos demográfi 
cos: detección de 
población monolin 
g~e y Biling~e -

VII Detectar y moti
var a los jóvenes 
tojolabales que 
hablen el idioma 
español para prep~ 
rarlos como promo
tores educacivos 

Técnicn 

Entrevistas y 
pl~ticns informa
les con las auto
ridades comunita
rins 
Detección de JÍd~ 
res 
levantamiento de 
datos 

Visitas y plácicss 
domicil1arias 
Reuniones HCnerales 
de información 
Asambleas 
Dinámicas grupales 

InvesCigación 

i1 isi CBS 

PL/Jticas 
Reuniones-

Instrumentos 
de trabajo 

pC'lÍculns 
periódico murnl 

Disr io de campo 
C:arteles 
Sociodramas
Proyección de pe-
1 lculns 

Cuestionarios 

Rot:at"olio 
Proyección de pelí 
culas o diapositi~ 
vas 

Responsable 

Equipo de 
promotores 
TécnicOS 

Equipo de 
promocores 
técnicos 

Equipo de 
promot:.ores 
t:écnicos 

Tiempo 

60 días 

30 días 

15 días 



Actividades 

VIII Recibimiento de 
los indígenns 
tojoliJbalcs ca!]_ 
didatos éJ promp_ 
tore.s cult-ur11-
les, en llls ins 
talaciones dol 
Cenero Coordina 
dor Indigenisc;; 

IX Capacitación y e~ 
CrPnnmiP~ro rlP los 
promotores indíge
nas 

X Promoción, difu-
sión y organiza-
ción de los grupos 
de cnstellaniza-
ción en las comuni 
dadcs tojolabales-

Técnicas 

Reunión 
Informa e i ón 
Present:ación 
Organización 
H.c: ta b 1 e e i miento 
de horarios 
Entre·ga de ma
terial 

Instrumcncos 
de trabajo 

Listas 
Pizarrón 
Rotafolio 

Exposición de te- Libros 
mas diversos Ravist~s 
Vls~tns a algunos Folletos 
ceneros institu- Informes de avan-
cionales ces 
Proyección de peIL 
cul8s y diapositi-
vas 
Sociodrnmas 
Dinámicas grupales 

Asesoramiento 
Supervisión 
Orientación 
Información 
Reuniones 

Cart:eles 
Listas 
Cédulas 
Diario de campo 
Diario Fichado 

Responsable 

Equipo de trab!!_ 
jo 

Tiempo 

7 días 

Profesores bilin- 145 días 
gÜes con el apo-
yo médico, del 
trabajador social 
y algunos confere~ 
cistas ext:ernos 

Promot=ores t.oJola
bales 

90 días 



Ac e i \,·ida des 

XI At:ención de casos 
especiales en las 
comunidades cojo
labales (orient~ 
ci6n \' canBliza
c i ón). 

XII Evaluación 

Técnicas 

Visitns 
Pláticas 
Entrevist:as 
Estudios de casos 

Reuniones 
Información 
Discusiones 

Instrumentos 
de trabajo 

Ent:re\1 iscas 
Cuestionarios 

Diario de campo 
Diario F"ichado 
Cédulas elaboradas 
Censos elaborados 
Escudios de campo 

Responsable 

Equipo de tra
bajo 

Equipo interdis
ciplinario 

Tiempo 

30 días 

5 días 
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II. Proyecto sobre salud comunitaria: saneamiento y prevención 

de enfermedades a través de la organización e instalación de 

casa de salud en las colonias tojolabalcs. 

INTRODUCCION 

El grave Índice do enfermedades gastro-intestinales y par~ 

sitarias que padecen los habitantes tojolabales en el "''1nicipio 

de las Margaritas Chinpns. causados en su mayor parte por las 

condiciones insalubres del medio, la falta de agua potable y la 

carencia de lnf"ormación }' orientación de mee/idas higiénicas y SE_ 

nitarias pRrB enfrentarlas, han aumentado considerablemente los 

problemas en la ya de i1or si precaria situaci6n ccon6mica y so

cial de ln familia tojolabnl. 

Además, la ignorancia, el temor, la pena y el miedo, han si_ 

do entre otros. algunos de los factores que hnn inf.luido para 

que la población indjgena a pesar de contar con centro Je s~lud 

o cllnica rural contínuen utilizando los servicios empíricos de 

la comadrona, el brujo, el hiervero. el htJesero. etc. EstB situ~ 

sión se debe en gran medida a la falta de orientación. informa-

ción y conscientización por parte de los responsables del centro 

de salud, pues no bnstn colocar una cllnica o centro de salud y 

esperar a que por su pr0pia voluntad lleguen los indígenas a s~ 

licitar el servicio. Ss indispensable por lo tanto la enseñanza. 

Ja prepnraci6n y Ja motivnci6n para que el indígena pueda acep

tar y /Jacer uso de las ventajas que le brinda la medicina moder

na. 
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Por lo anterior y con el fin de apoyar y cooperar con está 

población para que logre satisfacer sus necesidndes prioricnrias 

es esta áreo se presenta el siguiente proyecto de bienestnr so

cial, el cual estará orientado n dar impulso a lo creación y o~ 

ganización de casas de salud en el interior de lns comt1nidsdos 

tojolabsles, utilizando sus propios recursos (materinles y hum~ 

nos) y el apoyo de las instituciones gubernamentales creadas p~ 

ra tal efecto. 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar y mejorar los ~ervicios m6dicos y las medidas 

sanitarias n fin de detector y tratar oportunamente las enEcrm~ 

dades y apidemins que afectan a la poblaci6n cojolsbal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Lograr que ln poblnci6n tujolabal acepte la accidn 1nstL 

tucional y la utilizaci6n de la medicina cienclfica. 

- Lograr que a la mn)'orla de la poblaci6n tojolabal se le 

proporcionen los conocimientos básicos para prevenir y 

curar enfermedades en b8se a la medicina científica. 

- Lograr qua toda la poblaci6n tojolabal participe cons-

cientemente en las medidas y acciones institucionales. 

- Capacitar y adiescrar a todas las personas que ejercen su 

profesión empíricamente poro que sean estos los que auxi

lien y/o atiendan las casas de salud. 



194 

- Organizar, Formar y operar casns de salud en las colonias 

más necesitadas dol área sclv8tica del municipio indíge

na 

- Disninulr ~'1 un 30% el Índice de enfermedades Brastro-i~ 

tcstinalcs y parasitarias 

Controlar e11 un 30% las epidemias, con los propios rccuL 

sos comunitarios 

- Lograr el 100% del suministro do medicamentos y vacunas 

- Crear en el 50% de los indi,•iduos que participan, hAbitos 

higiénicos y sanitarios para su pt:!rsonlJ, vivienda y prep~ 

ración de alimentos, con el fin de disminuir las cnferm~ 

dades parasitarias. 

ESTRATEGIA A SEGUIR 

El µroyec~o será realizado por el Centro Coordinador Tojal~ 

bal del INI que se encuentra funcionando actualmente en la cabe

cera municipal de las Hargnritas. A trav~s de un equipo de cra

bajo coordinado y dirigido por el Departamento de Trabajo Social 

de este centro. cuyas funciones serán: 

- Oryanizar y coordinar 

- Promover 

- Planificar y programar 

- Seyuir e informar 

- Evaluar y analizar 

- Capacicar 
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Para la realización del proyecto. también s~ solicitará y 

tramitará por los canales adecuados el apoyo permanente de la 

Secretarla de Salubridad y Asistencia. El apoyo do esta insti

tución consistirá fundamentalmente en proveer el aq1Jipo médico 

(mínimo e indispensable) para dotar las casas d~ sdluJ. Asimis

mo suministrará constantemente los medicamentos y las \•acunns 

necesarias para llevar B cabo las camparlns de prevención. De 

igual forma se solicitarA comisionu a tres profesionistas indi~ 

pensables (un m~dico. un odontólogo )"una enf~rmcra) quienes [oL 

marán parte del equipo de trabajo que cjecutnrJ el proyecto. 

Se intentará por todos los medios que la población forme 

parte activa en la rcnlizaci611 del proyecto. Parn ello ser6 ne

cesario realizar en primer lugar uno activn campaña de difusión, 

donde se informará sobre los beneficios de la medicina cientÍt1_ 

cal sobre los peligros y riesgos que se tiene al no prevenir e~ 

Cermedades; sobre las medie/as qt1e se cfcben tomsr para contra-

rrestrar las enfermedades, etc. Será necesario tambi6n buscar el 

apoyo y la participación de las autoridades y líderes locales 

para establecer confianza entre ln poblaci6n. 

Con el fin de obtener una buena cantidad de medicamentos, 

suficientes para dotar las casas de salud que se formen. aparee 

de los que suministre las SSA, se realizar~ una amplia campafla 

de donaci6n que se promover~ a trav~s de todas las insticucio-

nes gubernamentales que se locali~nn en el estado de Clliapas, 

por medio de una exelente propagandn qt1c se espera se~ financi~ 

da con los recursos del propio centro indigenista. 
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El apoyo instit11cional tBmbién será necesario pa1·1J Cl1paci

tar a todo el pcrson11l empírico, que auxiliarJ y ntonderA las e~ 

sas de snlud. El plan de adiestramiento ser~ proporcionado por 

el propio cqt1ipo dr trahajo que ejecuta el proyector qui6n lo 

elnborarh en base a los estudios y de acuerdo n las necesidades 

qu'-'" se rcquicr.:ir: para <]U(' p11Prl~'1n .. 'Jt:cndt..~r la C?ts.n dt.?> salud y las 

emergencias que oc11rran en s11 comunidad. Tnmbi6n presentar~ un 

calendario donde especifique el o Jos periodos de capncitaci6n 

y la duración de lo~ mismos. 

La capacitacidn ser~ proporcionada por 11n equipo especialL 

zadot formado con profcsionistas comisionado8 Je vdrias instit~ 

clones que apoyen el proyecto y tendr6 que realizarcc en las in~ 

talacioncs del Centro Coordinador lndigcnistn, utilizando como 

albergue las instnlaciones del DIF y como sala de exposici6n y 

experjment.:ación las inscala<;iu11t:!~ de Zn clí.niC.9 de sR111rl rural 

de la SSA. 

Con el objeto de realizar una exnhustiva campaña de promo

ci6n. motivaci6n y sensibilizaci6n en las colonias tojolabales, 

se buscar~ la participaci6n de trabajadores sociales t6cnicos 

dispuestos a realizar su servicio social en el campo indígena. 

Para ello se realizaran conve11ios con los centros escolares que 

se localizan en el estado y se tramitará que los seis meses de 

participaci6n de estos profesioniscas scnn remunerados por CO

SSIES. Adem6s, Pl centro coordinador tojolabal se encargard de 

proporcionarles o conse~uirles albergue por el tiempo que dure 

su labor. 
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Por dltimo ln casa de salt1d en cadn unn de lds comunfdnd-

des. será uhicEJda en un Jug~ir cercano a .la \'i~·icncfa de nlguna f.Q. 

milia cojolnbal, previo acuerdo)' conscnti1nicnto. Con el apovo• . 

coopcraci6n y recursos de lo com<rnirlarl se rualiznr~ su con~cru-

cción y adaptación. 

En asamblea comunitaria se nomhrar6 su responsable, el cunl 

tendr8 como funciones cspecíficLJ~: 

Vigilar el mejor func:ionFtmicnto y m~jornmi~11to ele la ca

sa de salud. 

- Cuidar el ordrn y la limpieza 

- Estar nl pendiente.• dt• In fa.l ta de medicamentos y reportar.... 

lo nl Departamento de Traf1¿1jo Social <lf•l Centro Indigcni~ 

ta, para planear st1 nu~\'JJ adquisici6n. 

- Auv11inr y apO)'ar al o lns personas que atiendan la casa 

de salud. 

NECESIDADES PRIORITARIAS 

Equipo de trabajo: Un Lic. pn 1'rnbajo Social 

Un médico 

Transporte: 

Una enfermera 

Un traductor 

Seis crabsjadores sociales técnicos 

Dos vehículos tipo Jeep y financiamiento 

de gasolina )'mantenimiento 



Equipo e instrumentos 

de t:rabajo: 

fnscnlacioncs: 

UNIVERSO DE TRABAJO 

Espacio: 

Tiempo: 

Pobldción: 

Propaganda 

Proyector de películas 

Proyector de trnnspRr~ncias 

Rotafolio 

Folletos e instructivos 

Grabadora 

Cámara foeográficn 

Un& sala de trabajo 

Albergues 
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l-:J::> colonias tujul ¿jbtJl ~s áel área 

selvática del municipio de las 

Margaritas 

Un año y medio 

Habitantes de las colonias tojol~ 

bales del mismo municipio, ubica

dos en el área selvática 



ORGANIGRAMA DE COORDINACION Y FUNCIONAHIENTO 

.Asistencia 
Técnica 

(PROYECTO: CASAS D~ SALUD) 

Centro 
!Coordinador 
Indigenista 
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Cap.:Jcita
ción 

Depllrtamen-1 
Apoyo Ad-.,._ _____ __,to de Trab_a..,._ ______ _, Apoyo Insci_ 
ministra- jo Socitt l tucionnl 
t"ivo 

Transporte 

I
B-;neficia-1 
rios 

CASA DE 
SALUD 

Albergues 



DETERHINACION DE ACTIVIDADES 

Actividád 

PRTHERA FASE 

I. Reunir el equipo de 
trnbajo y darles D 
conocer el proycc-
to 

II. Conseguir y trám.!_ 
tnr el apoyo ins-
tit:ucional 

III. Conseguir los medj_ 
cament:os y el equl_ 
po médico indispe!1_ 
sable para equipar 
las casas de salud 
que se formen 

SEGUNDA FASE: CONOCINlENTO 

I\1
• Delimitar y conocer 

Responsable 

Coordinador del 
proyecto 

Coorrlinndor del 
proyecto 

/:.'quipo de trabajo 
del INI 

Equipo de trabajo 

Técni e.a 

Reuniones de info.r.. 
mación, organiza-
ci6n v der:.ermina-
c iÓn de cargos 

Visitas 
Pláticas 
Labor de convenci
miento 

Motivación 
Campañas de donación 
n nivel institucio
nal 

Observación 

Inst:rumentos 
de trabajo 

Pizarrón 
Láminas 
Organigramas 
Nnpas 

Presentación de 
censos 
Estudios socio
econó111icos 
Casos específicos 

Propaganda 
Carteles 
Volantes 

Diario~de·campo 

Tiempo 

15 días 

30 días 

35 días 

30 días 



Actividad 

las condiciones socio
económicas y demogr~fj_ 
cas de las colonias 
tojoléJbalt!s que ser/in 
beneficiadas 

V. Selección de las co 
munidsdes más afee-= 
cadas para darles 
acenciÓn priorita
ria 

TERCERA FASE ACCION 

VI. Promover y difundí r 
el proyecto en ltJs 
colonias tojoloba
les. Conscientiza
ción y sensibiliz!!_ 
ción de la pobla-
cion para lograr 
su acepcación y 
participación en 
el pro~rama 

Responsable 

del INI 

Equipo de trabajo 
del INI 

Equipo de trabajo 
del INI 

Túcnicll 

Comunicnción 
Detección de 1 í -
de res y autor i -
dadcs locales 

Elaboración de 
censos 
Informes 
Monografías 
Expedientes 

Hoti\•ación 
Información 
Orientación 
Reuniones genera
les de información 
Pláticas inEormales 
con lideres y BUCQ 

ridalles locales 

Instrumentos de 
trabajo 

Diario fichado 
Encrcvistas 
Cu~scionarios 

Diario de campo 
Diario fichado 
Enr:rc..,·ist:as y 
cut:..•st:ionarios 
el~1borados 

Carceles 
Volantes (en el idiJL 
ma espar1ol y t:ojols
bal. 
Periódicos murales 
Proyección de pelí
culas 

Tiempo 

30 días 

15 días 

80 días 



Actividad 

VII. Conscientizar y bus
car la participación 
de Js personas empí
ricas de la comuni-
dad: yer/.JenJs,. hueS!;: 
ros,. comBdronas, pn!:_ 
teras, etc. 

VIII. Capacitar y entrenar 
al personal empírico 
para que atiendan o 
auxilien en las ca
sas de salud o los 
casos de emergencia 
que se presenten en 
la comunidad 

Responsable 

Equipo de trabajo del 
INI 

Equipo de trabajo del 
INI (organizaci6n) 
Equipo de especialistas 
institucionales (CBP!!. 
citación) 

Técnica Inst:rumentos 
de trabajo 

Pllíticas de in
(ormaci6n y mot.!_ 
1lBCÍÓn. 

Demostraciones 
curativas 
Detecc i6n de rl_ 
ñas o problemas 
encre ellos 
Reuniones infor
males con ellos 
para realizar un 
~1n..il is is conjun
to de la realidad 
que estan vi"·iendo 
y plantear altern!!_ 
ti vas 

Integraci6n del grupo 
Visitas de observa-
ción y experimenta-
ción en diversos hos 
pitales y centros de 
de salud 
Proyección de pelícu
las y diapositivas 
Sociodramas 

Películas 
Carteles 
Folletos 
Instruct.i\tos 
Diapositivas 

Películas 
Diapositivas 
Pro~ctores 
Carteles 
Folletos 
Instructivos 

Tiempo 

20 días 

20 dias 
(cuatro p!f!.. 
riodos de 
5 dias e/u 



Actividad 

IX. Establecer la coor 
dinación cOn lns -
instituciones 11 

fin de equipar las 
CBSBS de salud 

X. Tres campañas pe
riódicas de higi!!_ 
ne personal, sa
neamiento ambi.en
tal y orientación 
alimentaria 

Responsable 

Equipo de trabajo 
del lNI (orienta
ción \.' nsesornmic!]_ 
to) · 
Equipo comunitario 
(organizacjÓn y 
funcionnmit:. ... nto) 

equipo de eraba.fo 
con la participa
ción y apoyo del 
equipo comuni t ... '1rio 

Técnica 

Asambleas <fp ;infoJ: 
mación, ori,.nt;ac iún 
y det:.urminnc i1)n rfr• 

cargos y {une íont.?s 
Sombramicnro cie rcs
ponsnblcs 
Organización e int:v
grl1ción de los equi
pos de t rnbajo comu
n i tnri os p.'lr<J equi-
par y adecuar la cn
s.n d.P salud r-n su C!:!, 
munidnd 

Int:roducción de medi
das higiénicas y .<:>anj_ 
tariLJs por medio de 
propahand~ específica 
\'acun.ación básica y g~ 
ner;Jl par,1 la población 
infanti 1 
Vi si t:as cll' información 
y orientación en los 
centros educ.:!t:ivos 
Orientación ::;obre la 
construcción de letrinas 

Orientación sobre lé1 
const:rucción de hidran
tes públicos 

Instrumentos 
de trl1bnjo 

Actas 
i~ehículos 

Nedicnment:0s 
Equipo Hódico 
Hquipo mínimo de 
limpieza 
Equipo mínimo de 
seguridad para 
la casa de salud 
Folletos 
Carteles 
Periódico mural 

Cart:elcs 
Periódicos murales 
Folletos 
Películas 

Orientación sobre los b!!_ 
neficios úe los huertos 
familiares y escolares 

Tiempo 

60 días 

Tres peri!!._ 
dos de 20 
dí.as c/u 



Actividad 

XI. Atención y canaliza
ción de casos espcci 
ficos que se presen
tan en las colonias 
tojolabales 

Responsable 

Equipo de trabajo 
del INI 

TécniclJ 

Estudio de casos 
l'isitas domicilia
rias 
Visistas institucio 
nales -
Seguimiento de casos 

Instrumentos de 
t.,..abajo 

Informes 
Entre .. ·istns 
Diario de campo 

Tiempo 

15 días 

§gfgcJ.gn de 
caso . .::. Ate!J.. 
ción perma
nente 
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CONCLUSIONES 

En realidad ln política d~ integración indigenista que el 

gobierno mexicano ha promovido y ejercido para redimir lo prec~ 

ria situsci6n de explotaci6n, atraso y miseria que han padecí-

do Y padecen cerca de ocho millones de indígenas que hnbitnn en 

nuestro país, ha respondido a los intereses y necesidades del de 

sarrollo capitalista dependiente de MJxi~o. Hast~ ul momento e~ 

ta polltica ha mantenido un enfoque m~s bien pnternalista que ha 

desembocado en acciones meramente paliativas, con las que ha pr~ 

tendido lograr una transformación delibcradam~nte planeada ha-

cías objetivos predeterminados y deseados. 

La intcgraci6n del indlgcna· a la vida nacional no ha tenido 

como resultado su mnyor participnción en los beneficios de la rL 

quezB que contribuye a producir sino n adaptarlo mejor a la expl~ 

caci6n que el mismo desen\·olvimiento del país exige. 

Los hechos demuestran que en las yn varias d¿cadd~ Je vigc~ 

cia de la política indigenista gubernamental los ind{genas siguen 

padeciendo las peoces condiciones de atraso, pobreza y miseriar 

el gobierno en su afAn de integrurlos n la sociedad nacional, 

por medio de programas y planes rctvindicntivos 8 trnv6s de una 

red de instituciones creadas cxprnf"cso. ha logrado mediatizar y 

moldear su natural desarrol.lo, suminiscrAndolo de inoc~as medi

das que en la mB)'orln de los casos ~nicamentc ha respondido a 

objetivos e intcr~scs propios de ur1 poquufio gr11po de la sociedad 

nacional que determina el desarrollo económico, político y so--



206 

cial de nuestro país. Este pequeño grupo poderoso representado 

por industriales, empresarios, latifundistas, terratenientes y 

demás, nacionales y extranjeros. han sido los únicos benefici~ 

dos de la política gubernamental de integrar al indígena a la 

sociedad nacional. 

Es indudable que los it1dlgenns que actualmcncc hab.itan en 

nuestro país rcprcsentRn ln clnsc social m~s hnja dentro de ln 

estratificaci6n social de M~xico. El gobierno mexicano con su 

política intcgracionista nunca podr~ errndict1r el problema de 

atraso y miseria que padece el indígena mientras 6ste mismo fo

meri te ln explotación a favor de los grandes inversionistas pri

vados, nncionnlcs y c~trnnjcros, qu~ dirigen la vidn del pals. 

El indígena no s6lo l1n sobrevivido en adversas circu12stan

cias de coloniaje desde la conqLiista hasta nuestros dias sino 

que además, act11almcnt:c su vid11 cconómicn, política, social y 

cultural hn tendido a ser cu11(/i..:ia;;:;::!:.: .""? 1-'i.:; PXiflencias de la S.Q. 

ciedsd dominante. Veladnmence lo quu vl gobirrno mexicano pre-

tcnde, so pretexto de hacerlo partícipe de los avances tecno16-

B1cos y de los servicios de la socicdnd moderna, es desaparecer 

al indígena como talr es decir, desaparecer a e~c indígena con

flictivo, improductivo. lastre del progreso dEd país. Contínun

mcntc por todos los medios introyecta en el indígena la necesi

dad imperiosa de ser diverso, de dejar de ser indio y llegar a 

ser n1cjor como los mestizos. Se le inculca que st1 idioma. su m.Q. 

do dr pensar, de ser y manifestnrsL~ no vnlen, que sólo puc..~<lr· ser 

al¡.:ulcn si pien.~n. hnhla, es y ~e~ mc1nifiestn como los que habll1H 
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el castellano. 

Ahora bien, todas las medidBs y recursos Financieros, mat~ 

riales, humanos, institucionales, etc., encaminados a intesrar, 

cambiar, beneficiar, modernjznr o m8s bien desaparecer al indí

gena, se han introducido tan hábil y estratégicamente que tal p~ 

rccicrn que sutilm~ntP ~e p1·etendiera los mis=os efectos de vas~ 

llaje y mediatizaci6n de que fuimos objeto hace cuatrocientos 

afias por la conquist8 cspnriola. Sin embargo, ahora esos efectos 

son propicindos por nu~stros propios gobcrnnntcs y en nuestra 

propia tierra. 

Las instituciones indigenistas, que ha creado el gobierno 

para inteRrar o incoporar al indígena, se han conver~ido en com

plejas estructuras burocráticas. Los plnnes y progrnmas que 11~ 

van B cabo han resultado inoperantes debido B que se realizan 

sl11 luwdr en cuenta las demandas y necesidades de la poblaci6n 

indfsena. En muchas instancias, éstas inscituciones han decaído 

en una limitada funci6n gestora frente a otros organismos del 

Estado. Esta función gestora ha limitado la participación del i~ 

dígena, no sólo frente al Estado sino respecto al conjunto de la 

sociedad. 

Manipulación, chantaje, dispersión, mediatización y despojo 

son los wbeneficios• que realmente ha recibido el indígena y son 

los resultados de las acciones emprendidas por las institucio-

nes gubernamentales que siguen los lineamientos para integrar al 

indígena a la sociedad nacional. 

Ante el efecto de la política gubernamental, los indígenas 



208 

en un porcentaje considerable cont{nuan rechazando las acciones 

invasoras de las instituciones oficiales, refugiándose en sus CQ 

munidades, conservando y manteniendo su primitiva vida tradici~ 

nalt otros, sin embargo. en un contingente cada día.más numero

so ante la influencia de éstas instituciones se han visto obli

gados a alejarse de su comunidad y su~ rr~dicione~ para quedar a 

mereed de los explotadores capitalistas. como asalariados. 

Efectivamente, mientras se mantenga ni ind{gcnn manipulado, 

dependiente. despojado y dotado de acciones qu0 se introducen 

con criterios y objetivos propios y exclusivos de la sociedad dg 

minante que se desarrolla a expensas de los cxcudcnccs produci

dos por otros, se facilita la cxpansi6n del capitalismo, quien 

necesitado de otras formas econ6micas con quJ alimentarse, man

tiene al indlgenn en estado de atrasor lo educa cuando lo neces~ 

ta y lo elimina cuando ya no le sir\•e pü1·d ccnvcrtirsP ~n forma 

única. Así el indígena, adquiriendo mercancías. vendiendo sus 

exedentes temporales o transfiriendo su plus-trabajo al emplearse 

como asalariado, permite al sistema capitalista realizar valor, 

apropiarse exedentes y contlnunr as{ su proceso de acumulaci6n. 

Por otra parte, es importante serialar el papel que ha jug~ 

do los técnicos y profesionales en la política indigenista gubeL 

namental. Generalmente, éste personal que dirige o labora en las 

instituciones oficiales en=srgadas de integrar al indígena a la 

sociedad nacional, est~ formado por antropólogos principalmente 

y un diverso nómcz·o de m~dicos, enfermeras, agron6mos, profeso

res, ingenieros. arquitdctos. t6cnicos de campo, etc., quienes 
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limitados y subordinados poi· la polícicn institucio11al ha mant~ 

nido una actitud individualista, ccn6centrista )' corrupta para 

con los indígenas. La mByor parte de escas profesionales provi~ 

nen de una forma de vida mu)' distinta n In de Ja poblaci6n indi 

sena1 a muchos de vilos les ha llamado In atcnci6n el medio pe

ro una vez que se dan cuenta de los problcmns }' las necesidades 

que presenta esta poblaci6n. declinan a continuar. 

En rigor podríamos decir qur los t6cnicos y profesionistns 

que laboran en las instituciones indiR(!nistas no son m~s que el 

ins~rumento por medio del cunl el Estado introduce y establece 

relaciones de dominio y mediatiLaci6n entre los grupos indlgenas 

del pals. En otras palnbras, este personal represer1ta un alis-

do escratégico para toda acci6n oficial en lns Areas inter~tni

cas y tambi~n son un alindo estrat6gico de las comunidades in

dígenas p~ra toda acci6n frente a la estructura gubernamental. 

Por lo que respecta a la labor que el trabajador social ha 

desarrollado en el medio indÍgen~. 6sta hn sirln mlnimR e intra~ 

cendente. Por lo menos así lo manifiestn la propia realidad en 

el estado de Chiapas1 habitat de un considerable porcentaje de 

diversos grupos étnicos. 

En general se podría decir que la labor del trabajador so

cial en este medio, ha estado regulada por la presencia de un 

conjunto de factores y situaciones econ6micas, sociales e ideo-

16gicas, lo que ha obstaculizado y limitado en gran medida 1a 

plena actividad de este profesionista en el interior de las c2 

munidades indlgenas, sobre todo, que es donde verdaderamente se 
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requiere de su ejercicio profesional. 

La propia experiencia nos demuestra que el medio indígena 

representa pBra el trabajador social un amplio campo de invest~ 

gsción y trabajo. Sin e~bnrgo. hn habido muy poca dedicación, 

tanto de los centros educativos como de las instituciones yubeL 

namentales. para cstim11lnr la efectiva participaci6n de este 

profesionista en el medio indígena. 

Por la complejidad de fenómenos y problemas que presenta el 

medio indígena, el trabajador social habr~ de buscar mediante el 

conocimiento científico y en base n lns necesidades y demandas 

reales de la población indígena, alt:.ernntivns viables de progrE., 

so y desarrollo con el objeto de que las Familias indígenas al

cancen un mejor nivel de bienestar y salud. 

Es impocante por ~ltimo serlalar. qua lns r~ntros ~ducnti-

vos, especialmence la Escuela Nacional de Trabajo Social, pro-

mueva el interés de los educandos para laborar en ésta área. Es 

necesario cambén introducir en el plan de estudios,materias que 

conteng8n conocimientos (m6codos, cJcn~cas, habilidades y otros) 

que le permitan al trabajador social interesado en el campo te

ner los lementos necesarios para enErentar los serios problemas 

que presenta la población indígena en la actualidad. 
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SUGERENCIAS 

A todos los profesionales y en especial a los Lic. en Tra

bajo Social que pretenda realizar algún estudio y/o investiga-

ci6n con los grupos indígenas del país. es necesario y por exp~ 

riencis propia lo afirmo, ncercarse a nquellas zonas indígenas 

donde existan algunos contactos institucionales o personales p~ 

ra facilitar el acceso a las comunidades o colonias indígenas, 

pues la tensión política y represiva que existe en el momento, 

impide la libre comunicación y el rechazo a la entrevista es in~ 

ludible. 

También es indispensable que mínimamente se conozca y ana

lice todo lo que exista publicada sobre el grupo a estudiar• d~ 

cecear sus carencias y enfocar el estudio o la investigsci6n S§!. 

bre lo que no se haya registrado y que realmente trascienda en 

el estudio. 

Es de suma importancia, que para realizar el estudio, se 

cuente con tiempo suficiente para efeccuar por lo menos dos vis~ 

cas B la zona indígena prevista para ei estudio o la 1nvestiga

ci6n. La primera de estas visitas servirá para conocer de manera 

general la ubicación geográfica y detectar algunos de los prin

cipales problemas del grupo y en base a éstos planear y prosra

mar el estudio o la investigación. Este primer acercamiento ta!!!. 

bién permitirá seleccionar y elaborar el ins~rumento de trabajo 

necesario para realizar la investigación del o los problemas 
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detectados. La segunda visita deberá ser mínimamente de quince 

B veinte días, pues es necesario vivir y convivir con la pobla

ción indígena del lugar, para percibir directamente su forma de 

vida cotidiana, sus costumbres, su forma de comportarse con los 

extraños, etc. Puede resu.ltaJ.~ de gran utilidad, el que el inve!i 

tigador realice ésta visita, en los días en que vaya a eEectuaL 

se la fiesta patronal de la comunidad, pues son estos díss don

de se puede observar más claramcnt~ la organización y particip~ 

ción familiar y comunal: incluso en estos dlns Jos indígenas r~ 

viven m6ltiples costumbres que han tendido a desaparecer. 

Es con\•enicnte también. que el in\•estigl1dor anees de prese!l 

tarse en la zona de estudio procure organizar un sencillo pro-

grama de actividades a reBliznr de acuerdo a su esquema de tra

bajo. Esto permitirá centralizar y facilitar el desarrollo del 

estudio, pues muchas veces, al llegar a la comuni<lad nos encon

tramos con todo un universo desconocido y tentador que se quie

re absorver en unos segundos, olvidando el objetivo inicial. 

Tsmbi~n es recomendable que las entrevistas que vaya a rea

lizar el investigador, sean en forma de pldtica y sobre todo con 

los líderes y las autoridades representativas de la comunidad, 

pues son ellos, quienes por lo regular hablan bien el espafiol, 

ya que la mayoría de ln población indígena del país es monolin

gue. 

Por otrn parte, es de suma importancia que los centros ed~ 

cativos que imparten la carrera profesional de trabajo social, 

estimulen al profesionista desde los primeros grndos de estudio 
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para q11e eJcrza su profesi6n en las zonas indlgenns del pals. Es 

necesc'lrio que se organicen seminarios. conferencias, mesas redo!J.. 

das u otros, donde se informe y se discuta sobre los principales 

problemas que afectan n la población indígena de México. Consid~ 

ro, que es sumament~ indispensable que se establezca la espeein

lizaci6n y se aumenten las prácticas foráneas, para que se le d~ 

te al profasionistu d,~ tndo~ los elementos te6ricos-pr~cticos 1~ 

dispensables que le permitan un desempeño favorable y consecuen

te, de acuerdo a las necesidades imperBntes que reclama la pobl~ 

ci6n indígena de nuestro pnls. 

Tambi6n convier1c sefialar, que es urgente y necesario que 

además de lo Bnteriormente expuesto, los centros educativos ha

gan un enorme esfu~rzo por establecer relaciones y convenios con 

las instituciones gubernamentales, que llevan a cabo programas 

de bienestar social en las zonBs indígenas del país, especial-

mente con el Instituto Nacional Indigcni:::tat para q11P el traba

jador social, a partir de la especialización realice sus práct~ 

cas y el servicio social en esa institución. Estas dos medidas 

deber~n aprovecharse para que el trabajador social propicie su 

acercamiento y participación en el equipo interdisciplinario 

que elabora los programas de bienestar y seguridad social que 

posteriormente se ejecutan en las comunidades indlgenas. y, no 

quedar relegado a cumplir funciones mcramonte serviciales para 

el médico, antropólogo, sociólogo, etc., como regularmente se ha 

venido haciendo. 

Finalmente, quisiera sefislnr que la labor del trabajador 



214 

social en las comunidddes indígenas no debe convertirse en una 

actividad agitntiva o revolucionaria, porque lamentablemente ni 

estamos preparados paro ello. ni tenemos los medios, ni es nue~ 

trB funci6n y lo 6nico que pued~ lograrse con 6ste tipo de acciQ 

nes son confusiones y alteraciones sociales que pueden llegar al 

enfrentamiento )' la rcpresi6n. Es necesario aclarar, que nuestra 

labor reside, si bien os cierto, en ln conscient·iz.ación de la PE.. 

bl~ci6n, pero no entendida 6stn como la toma de lns armas y ha

ber que sale, sino como una acción docidida y comprometida co~ 

juntamente, que permita a la población indígena alcanzar una vj_ 

da digna y justa. 
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ANEXO No. 

22, 222 Población de 5 años y más que habla el tojolabal 

en el Estado de Chiapas 

lfl!NTCTPTO 

Alcalá 
Altamirano 
Amatán 
Amatenango del Valle 
Angel Albino Corso 
Be1-riozabal 
Bochil 
El Bosque 
CotazaJá 
Cintalapa 
Comitán de Dom1nguez 
La Concordia 
Chiapa de Corso 
Chil6n 
Escuint:la 
Frontera Comalapa 
Frontera Hidalgo 
LB Grandeza 
//uehuet8n 
lAs Rargaritas 
Hazstán 
Palenque 
Huit:iupan 
Las Rosas 
Salto del Agua 
San Cristóbal de las Casas 
San Lucas 
Socoltenango 
Tapachula 
Tecpatan 
Teopisca 
Totolapa 

No Persones 

3 
3.048 

3 
4 
8 
9 

57 
1 

10 
13 

513 
33 

1 
1 
1 

16 
5 
4 
4 

16,924 
8 
1 

33 
50 

3 
29 
28 
67 

3 
1 

21 
2 

HfUJTcrpro 

La Trinitaria 
Tuxtla Gutíerrez 
Tuxtla Chico 
lluistla 
LB Independencia 
Ixhunt.án 
Ixtncomi tán 
Jiquipilas 
Tuzant18n 
Tzimol 
V. Carranza 
Yajalon 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACTON Y VIVI/:NDA DE 1980, 
Vol. II, Tomo 7, México 1983, SPP. 

No. Personas 

5 
883 

1 
82 
83 

2 
1 

18 
4 
3 

10 
46 
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ANEXO No. 2 

Población tojolnbal que c~mbio de lugar de residencia 

Las Hargar1ias, Chiapas. 

Municipio de resi- Población que Henos de De 1 a ~ De 5 
dencia actual cambio de lu- J año eiios nño~ 

ser de residC!J... 

551 77 129 307 

Aguascalientc~-» 
B. Calirornla Norte 
B. CaliEornia Sur 
Campeche 2 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 5 4 
Disrrito Federal 69 20 27 12 
Durango 
Cuanajuato 5 2 I 
Guerrero 3 2 
HidalQo 7 ó 
Jalis'éo 6 6 
Estado de México 54 16 23 8 
Hichoaclm 17 9 1 
Horelos 
Nayarit 
Nuevo León J J 
Oaxaca 18 2 7 9 
Puebla 7 J 9 
Ouerctaro 12 B 4 
Ouint:ana Roo 
San Luis Potosj 
Sine loe 
Sonora 
Tabasco 2 
Tomeulipas 
Tlaxcala. 
Veracruz 25 2 17 
Yucatán 1 J 
Zacat:.ecas 
Extranjero J 2 1 
No especificado 307 18 49 239 

FUENTE: X CF.NSO GENERAL DE POBUCION 1980 
l'ol. II, Tomo 7, Néxico 1983, SPP. 

No es-
['<'-:'ifl_ 
es.do 

JB 

I 
10 

2 
1 

5 
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ANE:XO Na. 3 

Pablaci6n de 5 años y m6s que habla al tojalabal y aspa-

ñol y los que solamente hablan la lengua indígena. 

MUNICIPIO 

Altamirana 
Comitán de Domíngucz 
La Independencia 
Las Nnrgaritas 

Población de 5 
años y más que 
habla lengua i!!_ 

3 048 
513 

83 
16 924 

llabl a espfi 
ñal 

926 
450 

57 
10 376 

No habla 
español 

998 
36 
12 

5 316 

Na espe
cificada 

124 
27 
14 

232 

Nota: Solo fueron tomados los municipios que registran msyor población 
tajalabal en el estado dQ Chiapas. 

FUE:N1'E:: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980, 
SPP, 1983. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Integración del Indígena al Sistema Capitalista
	Capítulo II. Los Indígenas Tojolabales
	Capítulo III. Estructura Orgánica de las Margaritas, Comunidad Tojolabal
	Capítulo IV. El Trabajador Social Frente a los Problemas de Integración que Presenta la Comunidad Tojolabal "Las Margaritas"
	Conclusiones
	Sugerencias
	Bibliografía
	Anexos



