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INTRODUOOION 

fal y como fue planteado en el diaefto báaioo de investigación 
aeta trabajo académico pretenda seftalar y denunciar en su ca.. 
so, oualas son lee condicicnae de marginalide.d que prevalecen 
dentro del entorno eocioeconómioo da loe grupos de inmigran~ 
tea Tzotzilee asentadoa en l.oe márgenes de 1a Presa Nebabuaj. 
ooyotl que cubra parte de loe municipios de Ooozocoautla y ~ 
Teopetán, en el Estado de Chiapas, 

Nos hemos propuesto que la presentación de loe datos que obtJ!: 
vimos tanto de la investigación de campo como la bibliográ:ri
oa sea expuesto de la manera más veraz y objetiva posible, 
tal y como fueron encontradas. 

Bate empafto se vuelve muy aVidente en la presentación de loe
oap!tulos I, II, III, IV y V, diferenciándose un poco de asto 
los capítulos VI y VII, en loe cuales exponemos lo que a nue.!!. 
tro ;juicio son "loe elementos para desarrollo económico y so
cial de le. zona" y "las conclusiones" respectivamente, 

Rvidentemente, nuestras aportaciones en estos dos Ú1timos ca.. 
pÍtuloe están enriquecidos tanto por loe eefte.lamientoe del ~ 
Lic. Benjamín Bon Delgado, como por nuestro modesto oonooi--
miento y experiencia de trabajo continuo durante 6 aftoe en la 
sona. 

Siendo loe oap!tuloe VI y VII a nuestro juicio loe más impor
tantes, en ellos eef!alamoe cuales son lee mínimos requerimie!l 
toe de apoyo para que las inetanoiae u organizaciones corres
pondientes hll8en cumplir loe siete objetivos básicos que eefl!. 
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la la práctica polÍtioa indigenista oficial actual. 

Algunas de lae hipÓteeia que también fueron enunoiadae en el
dieefto báeico de investigación ee dieprueban pero la ma,yoríe.
de ellos se corroboren en el capítulo VI y eellalamoe oualee -
son loe orígenes y caueae que determillen cada conclusión. 

Debemos admitir que aún deeoonocemoe bastantee regiones y ee
pectoe tanto del Estado de Chiapas, oomo de gran parte de ~ 
BepÚblica. Sin qua eete trabajo pretenda oonvertiree en un d~ 
aumento definitivo, al menos intenta dar a conocer la proble
mática de una región que ee encuentra amenazada por la explo
tación y la marginación. 

En otro orden de ideas, y como una observación importante, ee 
conveniente eeftalar que loe datos que se manejen en loe dos -
primeros incisos del primer capítulo eon loe Últimos que pud!, 
moe encontrar en tanto cifras oficiales de loe aepectoe eo
cioeconómicoe del Estado y loa municipios objeto de nuestra -
investigación. 

Por Último, eolo me reata manifestar mie máe sinceros agrade
cimientos al Lic. Benjamin Ro Bon Delgado, condiecipulo e -
inestimable amigo quien fungiendo como director de este tesis 
es el reeponeable direot.o de todoe loe eoiertoe que eete tre.
bajo tenga, aeumiendo eu

1
eervidor la reeponeabilidad de todoe 

loe errores que de aqU:Í resulten. 

DICIWBRE DE 1987 • 
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CAPITUUI I 

CCMSIDBllACIOllBS GEllBBALSS. 

1o1o• COllSIJ>BIU.CIOliES SOBBE BL DE!Wll!OLLO DEL BS'?ADO DE CHIA
PAS. (1) 

Bl ••tell• de Chiapa• ee local.is.a geosráficaaente en la parte
eureete del territorio Jfacional, al eur del I•tao de T•huant.!!. 
pee, entre 1011 paralelH 17º 27' 2• 7 14• 33' 05" de latitud
Jforte 7 1111tr• loe aeridiano11 90• 12' 12" 7 94º 33' 03• de 10! 
gUu4 0Hte, 

J'Clllta al norte cen •l eetado 4• !abaaco, al ••te con la B.•pÚ.
blioa de Guateaal.a1 al sur 7 suroHt• con •l océano Pac!fico-
7 al Oeate con 1•11 E11tado• 4• Veracrus 7 Oazaoa. 

Con una exten•ión territorial de 74 1 415 J[m.,2 1 ocupa el cotaTO 
1118&r a ninl Jfaoional cubriendo el 3.6" del pa!a aproxiaada.. 
aante. 

l'oliticaa1111te la •nti4a4 •• diTi.4• an 110 11unicipica que com
prendan an total 8,338 locali4a4H, 4HtacándeH 19 C1u4adea-
12 Villas, 108 Pu•bloa 7 el reato correaponde a looalidadee -
aanorea. 

(l) Loa dato• qv.e •• ren•jen an eate trabajo •n loa p1111toe -
1.1 7 1, 2 H tcmaroa coao baa• 1111 •l Úl tiao censo ganeral 
4• población 7 Ti.Tienda de 1980 debido a qv.e, aon loe -
Últiac• date• oficial•• eaitidce por ••ta dependencia. 
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OliOGRAPIJ., 

Las sierras da Chiapas y Gustemel.e. en la zona norte del Esta
do y de dicho paÍe en territorio meld.08110 1 eue más bajas eet!, 
maoiones tooan una pequeila poroión del eur de 'l!abe.eco. Inolu
yen a lae sierras del Noroeste y Noreste de Chiapas, ae! oomo 
a la meseta del eur del Estado y est81l integradas por rocas -
oalizae eemeje.ntee a las de le. Sillrra Lladra Oriental., en eu -
extreme Noroeste ee encuentra el oafión del Sumidero por donde 
n~e el río Grijal.va. Bn aeta provincia. se localiza le. deprJ!. 
eión central de Chiapa.e en donde ee encuentran grendee llenu
ra.e que •aten regadas por el río Grande de Chiapas o Grijalva 
1 eue anuentes, en uno de loe cuales ee ubioe. le. l'reea de la 
A!lgoetura. Esta depresión ee localiza en la zona. Central del
lietado, entre la Sierra del Norte de Chiapa.e 1 la partt1 Sur,
en la Sierra !l!adre de Chiapas. 

De igual forma, en le.e montafiae del norte ee localiza le.e Si.!!, 
rrae de la Independencia 1 de san Cristóbal, al Sur de elle.e
le.e mesetas de Ocozocoautla 1 entre aetas 1 la Sierra Liadre -
de Chiapa.e, la depresión Central 1 loe val.lee de Freylesca 1-
de Cuxtepequee. 

La parte sureste de la Sierra ldadre, la máe elevada ee llama
Sierra de Sooonusoo; el Pico más alta ea el Volcán de 'l!aoBllá.
( 4,017 ~te. ), en el extremo este, l!mitee con Guatemala, ee 
localiza la región laopndona. 

La otra provincia fieeográfica, la Cordillera Centroameric81la 
e.bona ma1or territorio en loe paieee septentrionales de la -
~érioa Central, pero tiene una importB11te eneneión de !lléxi
co que ae le. Sierre. Madre da Chiapas. I.a parte Centroamerica-
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11a .. pn4oainut• volowoa aiaudo •l VololÍD 'faouá, el Últ!, 
ao 4• sus volouH hacia el 11ort• 4• la Cordillera, La parte
Chiapanaca 4• Hta cordillara uta femada priaordiai..nte -
por rooa ¡rarifica, no volcwca, ezoepto por el '!aoaná; bay-
4oa 4eaooDiinW.4a4ea fiaio¡¡rátioaa, la ll&DUra 4el Iatao oon
eua srandH lacuu• 4• literal 7 la 4el¡¡ada lluura ooatera -
4e Chiapas • el Oc9ano Pacífico. 

BIDliOGJi,Uli, 

Lo• no• &D la uti4a4 pl.le48D a¡¡rufarae en Cll&irO •iaieaaa -
ciqoa 4atoa ao11 loa ai¡¡ui•111iH. · 

CUADRO llo, 

Siat._ PrincipalH Suparf. Longitucl xa. 
.i.fl\19Dte8 Ooupa4a la • •an¡¡ablea 

b.2 
llÍo Gr&Dd.e GWID&caatle 60,800 700 100 

PaoÍfico 
llH .. boOllD Suchiate 450 

U8118ac1Dta Gr13alft 61,930 800 500 

Sierra Uui-
bpea Pichucalco 

ID cuan1io a lo• cuerpo• 4e ~. loa priDcipalea la¡¡oa llOA -
loe 4e Montebello, fuo•aa por laa tonali4&4ea 4e •1111 116\l&a•

Por ÚlU.o 7 4a4o q1.1e ¡¡r1111 parte de la •uporficia Hiatal ea-
1ia OOD&Utuicla por -1iarial O•l.iso, abllll41111 o3o• de agua 7 11! 
D&Dtialea que ao11 apronchadaa por la poblaoiÓA, o ao11 atl119:!!. 
tea de loa r!oa priDoipalea u la re&iÓA. 
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En ol. eete.do e:d.sten dos tipos de ol.ima predolldnlllltes¡ el. de
la región que 0C11pa l.ae montaflas 1 meeetsa da Chiapae, que 8B 
1111 ol.im.a templado húmedo, con rÍ¡¡im.en da lluvias en Ver11110, -
en al.¡¡unaa áreaa todo el. 11110, oon temperaturas de 12 a 22°0,-
1 1111a preoipi tación media anual. da 1 600 lim. a 3 200 Mm.. En -

l.aa regionea planas 1 baj.;. de l.a entidad ae cálido húmedo, -
oon ré¡¡im.an de lluvias en Verano 7, en algwiaa áreas todo el.-
11110, l.a temperatura as da más da 22º0 1 una precipitación me
dia llllual da 1 600 J.lm., a 3 200 Mm, 

USO DEL SUELO 

De l.a s11parfioia total. de l.a entidad al 16.64:' son tiarrae -
aar!colaa, aeta s11perfioia q11e aeoienda a 1,399.6 mil.ea da -
has, corresponda a tierras de riego, temporal e incultas en -
parcanta~a d• 3,95, 55.66 1 40.39~ respectivamente. 

Lila activid84aa j¡llllBdarae se dasarrollllll 811 una s11perficia de 
10910,2 m.il.ee da has. las forestales en una il.raa aproximada -
da 3,5 111111.onas da has. las a11parfioiao mencionadas represen
tan •l. 25,7 1 47~ del. total estatal reepeotivamanta. 

En cuallto a l.a vegetación, •n al. oxtremo norte da l.a. entidad
aa! como en la región l.a.ca.ndona., ea tienen área.e con veseta.-
oión da tipo de l.ae eal.vae húmedas, como en la sal.va al. ta. pa
rennifol.ia. En l.ae sierras del Norte ss ubican extensa.e zoll&ll 
con vegetación da bosq11a maaótil.o en la m.ontlli1a y en las mes! 
taa, vegetación da bosques de p1.no-encino. 
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111 la clepreaión omU-al H looalis81l Ár•aa 0011 vegataoián de
Ml'YN MOU OOllO la Hlva ba;la oa4ll0itolia. :il1 la Sierra lllr 
el.re .. U•• "f•g•taoiliD ele bo•qll8• de p1-elloillo 1 bosques -
ueofiloe a.. 111111W&. li:ll la lllll1IU'& Costera •• ubioell gr81ldee 

rocmaa oon ngeieoián de MlVU hlÍma4ae 1 111o1bhlÍIM4ae como en -
la Hlft el.ta per811Jlifolia '1 la aedi81lB aubcecluoifolia. 

l'OZ' ÚJ.'tillo en Clllll1W a lo• lli•tlllll&ll l.egwiaz1.o• ooetero• Htos 
OOllp81l el 1.~ Con'HPOl:l4ie11"8 • 87 mil. haa. '1 el rHt81lte -
5.5~ a otroa uao• • 

.A&z'Opeouario 1 foraetal. 

lU eata4o tim• \111& auparfioie euaoepti ble da aar cul. ti "t'll4a -

da 11 .)99.642 bu. equ.iYlllmte el. 18.9" da au exte118ián, en la 

aotw.lida4 •• olll.ti"fall 1,073,412 ha•• que oorrea.POJ14111 al 76~ 
del potencial lliell4o 993,595 hu. da temporal-¡ 79,817 hae. -
da riego. 

I.a8 roonaa prillci¡¡alee donde •• desarrolla la aothide4 ~º.2 

la - 3& 

a).- l.& coata 4• Chiapa• ( región 4•1 socODWsco ) en donde se 
cvJ.tin, -.ís, al&odón, 807& '1 arro• 1 :frutal•• coao oaré plá 
iallo, cacao 1 palma ah'io1111a. b) .- l.& dopro81ÓD central ( q;; 
ooaprelllle lo• .....ilea d• la Pra,Jleeoa '1 Cintalapa ) dODda •• -
oultiYa, -..!•, h'i;lol, calla 4• uúcar '1 odé 1 o).- La ro011a -
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4el 4istr1to 4e t•poral u ( OOll cabecera en Coaitán ) donde 
ae oul.ttva pr1Jlo1palllente ..!a 1 fl1.~ol. 

llD CNADW a la llia'tri'bu.o1ÓD de la mpert1cie de wio agropeDll! 
rio 1 foreatal, el régaen eji4a1 ablll'ca el 47.2" (3•512,388-
haa.), la pequeJla prop1eda4 el 28.2" (2'098,~3 hu,), 1u -
tterru 01111unalH el 11.2" (833,«8 hu.), 1 el restante - -
13.4" (997,161 l:laa.), oorrHpon4en a terreno• nao1ona1H 1 -
prop1ede4 pr1 TB4a urbsna. 

Durante 11 01010 agrioola, Priaanra-verano 1 Otofto-Inrterno
l.986 .. obturt•ron l.oa •1BU1entH dato1 oareoter!1t1oos1 

CU.Alll!O 'Ro. 2 

Producto Superf1o1e 'IOl.UMD de lleJldiaimto 
COHoJlada la produce. Proa•dio. 
(hu. ) ( 'fon1. ) 

•a!· 689,633 11 387,228 2 ton¡'ha. 

.llgodcSA 865 l.,393 1.6 toD¡'ha. 

rrJ.~ol 77,440 39,000 e5 tGD¡'ha, 

So;ra 26,607 55,076 2 toa/ha. 

rtlBll'?B1 Jlepr1sentao1ón Kstatal 4e l.a Silll. 1986, IBmI, (2) 

S• Htiaa qu• l.a l'il. ocupada eo. el. HOtor llBZ'OP9ouerio 1 fo-

( 2) Bato• dato• ion l.01 mú aotual.H qu• ae p111lbraa 0011a-
611ir debido a qUI Htu depllldezioiu de 1986 a l.a fecha -
no bu dll4o a conocer dato• ofioialH. 
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r .. 'tal 911 1980, fue 4e 7)4,047 babi'tentH, el 57,4 4e la PKI.. 
tot.11 G 1970 la PKI.. 4e Hte •ector, incluyendo la• aoti~-
4114H 4e casa 1 p1Boa, .tué de 72.B:( ( 293 1111 habitalltH ), -
Bll lo referente al P.t.:e. H •11tha que el ffotor primario -
aport6 17 1000 lli11one• 4e pe110• que repre11enta el )6~ 4el --
P.I.l!. eatatal. 

Bl 33,1 4e la superficie 4el eata4o ( 21456,049 llall, ) ae ut! 
lisan G la ganadería principal.mente en la• so11a11 de la Co•
ta, Pichucal.oo, Palenque 1 la Depreeión CRtral. Bll laa tna
SODIUI •e crían boTI.noa, oTino• 1 caprinoa. Bll la Co11ta además 
b8J porcino11 1 avH1 an 1986 H produ;leron en Ohiapaa 991105-
tona. 4• carne, 265 1 2)0 Id.le• 4e litro• 4e leche, 31000 tona. 
de lliel 1 540 tona, de lana, 

El inventario ganadero 1 la produooi6n da carne por ••pacie -
4• acuerdo con el oeneo de 1966 811 OOllO eiguea 

CUADRO !lo. 4 

E•paoie Centida4 Producción da 
oabes&11 carne ('?ona,) 

l!onnoa 3•101,083 99,105 
Porcino a 1'151,225 17,398 
O'fino• 312,0se 406 
Ceprino11 56,)30 147 
.lTH e,451 

11 gran total 4e la• tonel.eda• 4• carne a niTel Htatal tué -
4e 1251509 toneladae. 
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A. la frutieul.tura H dedican 283,314 hu. en 3 1011&• princip.! 
lHt Co•ta ( tru.ttü.•• tropictü.e• ) A.lto• ( trutalaa oaducifo
lio• como JUnnno, peral 7 durazno ) 7 Depreaión Central. -
( tru.tal•• pel'91U1ifclioa de altura coac lllallgo, aguacate, ci~ 
ru•la 7 citricoa ), 

~oe dato• llÁa r•l•TBDte• de loe principales frutal•• eon1 

CUADRO No, 5 

Producto Superficie Producción Bendiaiento 
Cosechada A.Dual Proaedio¡'ba, 

Cad (•) 166,799 2 100,00 Qq 12,6 Qq/b.a. 
Plátano 14,125 450,925 Ton, 31,9 Tonfha, 
Cacao 31,336 101021 Ton. ,3 Tonfha, 
llengo 6,768 56 1018 Ton. 8,3 Tonfha, 

(•) Da acuerdo al Úl.timo cen90 de 1986 1 1111 cultiva en 68 de -
loe UO lllUDicipio• del estado cantendo con 42 ail productores, 

~TE1 Comisión Nacional de tru.ticultura, 1987. 

En a1&1mo11 otroa cultivo• ee tiene 4 1088 bu, de eguacate, 
3,569 bae. de c!trico11, 1,054 baa. de taaarindo, 1921 has, 
de 11&Dsano, 948 bae, de durazno, 648 de jocote, 479 de pera, -
597 d• -•:r 7 151 baa, de chicozapote. 



lORESTJ.L. 

La auperficie dedicada a la actiTidad foreeta1 ea de 3'591,~ 
639 ha.e. de laa cual.e• 1'419,475 haa. son aaderablea, de e~ 
llea 390,000 hae. aon de peque!!a propiadad '1 el reato 3'201,-
639 •on ejidalea '1 oomuna1ea. 

La actividad forestal ee desarrolla en la11 aiguientea zonaa. 

Zona 

Selva Lacan-
dona 

Serrania 
Central 

Sierra Madre 

Central 

Costera 

Selva da -
1011 3 Ocotea 

CUADRO llo. 6 

Clima predo
minan ta 

Cálido húmedo 

Cálido S\lbhúmedo 

Templado húmedo 

cálido húmedo 

cálido Subhúmed.o 

Cálido Subhúmedo 

Precipitación 
pluv:l.al media 
anual 

2,100 lila. 

2,100 l!Jn, 

1,025 l!m. 

1,025 Mm. 

3,000 11m. 

2,900 1111. 

Temperatura 
media anual 

26,3• c 

25.0• c 
22.0• c 
11.e• c 

25.0• e 

24.5• c 

11JEBTE1 SARH. Subdelegación da Planeaoión en al Estado, 

Para 1966 la produooión forestal iaaderable fue de 393,300 m3-
que comprendió, )13,300 a3 de pino, 40,000 m de encino, - ~ 
20,000 4e preoio•aa 7 20,000 de tropica1H. Dentro da lu no
aederablee la producción fUe de 1,540 toneladu que incluyen-
1,315 toneladu de palma camedor, 216 de barbaaoo '1 7 tonela
daa 4• tepeacohuite, 
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PESCA., 

:11 i•tado cuenta con 260 1m. 4• litoral.u 7 una p1ataforma a.
continental. de 11, 734 klll.2, lli•temaa lagunario• costero• con 
1111perfioie de 670 lm,2 7 embal.•H d• mgua dula• con 930 Jm,2-
!onalá 7 !apachula •on loe aunioipio• en lo• cual•• ae dea
rrolla la aoUvidad pesquera. En lo raferent• a la acuacultu.
ra lo• 60,000 hu. de la presa 4• la J.DgOatura ea la aáa im
portante, 

Para 1980 loa dato• •Obre eapeoiu, "l'olumen 7 "l'&lor de la P1'2 
duooión capturada ea1 

CUADRO !lo, 7 

:lapecie 'folua•n Valor de la produo, 
capturado ( aillonea ) 
wna. 

e~ 2,793 279 
!iburÓn 2,072 64 
I.iA 1,335 67 
Jlo jarra tilapia 3,874 66 

PUlllT:l1 Ooordinaoión General de loa Servicio• de B•tadÍ•tio ... 
Geograda • inforaática s,p,p, 

S• Htiaa que la PU, OClllpada en la• aot1"1'14-4•• pHqueru en 
1980 fil' del 2" de la l'BJ., total ( aprolliudumte 14,680 -
habito) o 
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Sl!O?OR IllDUS'rllI.U.. 

IWllJUC'fllllAS, 

De aouerdo a la iD1'oraaoi6n proporciona4a por el censo eooncS
aioo 1986 uieúan en la 1111t1de4 2, 280 Htableo1.1111entoe que -
ocupaban a 57,245 pereon&11o 

Lo• centro• agro1D4uatrial.H H locali111111 en loe aUDioipio• -
de tapaohula, !ruxtla Gutimn, Chiapa de Cort10 7 .t.rriaga, en 
lo• cuales 11• genera el 70f. del YSl.or de le producción, ee -
concentra el 36" de loe pagoe al pereonal ocupa.de 7 el 42" d• 
capital. 1nnrt1do. JU 35" de 1011 Htableo:ll111ento11 corre11ponde 
a laa agroinduetriu aliJlentariae 7 el 65" a le• no alillenta.
riu lliendo lu pr.tncipal.H aotividadH de lea primeras loe -
bceficio• de ~•. aatansa de ganado, elaboración de queao._ 
7 11&11tequilla, elaboración de tortillu 7 110li1111da de nilcta.
uJ., uUUúndoae una capaoided in11tal.ada del 95" debido a -
que 1ae 1ndwttri .. llOll pequellaa. Coaparati'Yamente a precio• -
de 1960, ee HtiJ&a que el nJ.or de la producción fué de 1,704 
aill.ODH de pe•Oll en 1960, que •qUi't'aliÓ al. 13.7 del l'.I.ll. -
Htatal.. Para •1 •eotor Haundaria ( industria ertracti't'a, de 
tranefo:niaoión, d• con•truooión 7 energ!a eléctrica ) la l'.E. 
J.. ocupada en 1960, ti.le de 46,024 habitantu ( el 6,27 de la.-
1'.B,A. total ) • En 1970, esta cifra aloan1:ó el 7 ,5" ( 30 lllil
llabitante• ), En lo referente al l'.1.11. este 11eotor participó 
con el 3~ d•l 1'.I.ll. estatal en 1980, ( 15,600 aillcmee ) • 
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J!INERA.. 

La actividad minera ea 11!113" eeoeaa, reduciéndose cae:! excluei
TBlllSnte a la uplotaci6n de oalizao 1 ¡esos, as:! como también 
la producción de azu:!re como sub-productor de le exploteci6n
petrolera. No obstante que cae:! todo el territorio de Chiapee 
tiene cal.izae eolemente ae explota una superficie de 12 hee.-
1 el ¡eso solo 4, se han localizado el.gunas ¡acimientoe de aj. 
gunoe mineral.es, te1ee como J!'ierro, Titanio, Molibdeno, BBll%! 
ta, Cobre, P1eta, Plomo, Sino, ato., pero la inacoeeibilidad
hace incoeteable por el momento eu explotaci6n comercia1. 

P:!:rROLEO, 

El municipio de Reforma representa el centro de la región Pl'2 
duotora más importante en el Estado, ocupando parte de loe -
7 0000 Km.,2 que abarca el área mezozoica, contando actualmente 
con más de 60 pozoe dietr:l.buidoe en loe municipios de l'ichu
oel.oo, Eataci6n Juárez 1 Reforma, en ellos ee obtiene una pr_2 
duco16n diaria de 200 mil barriles de crudo 1 500 millones de 
mte. cúbicos de gas. Existe además el complejo petroqUÍmico -
de Cactus en el cual. funciona eua plantee recuperadores de e
tano 1 licuables, doce plantas productores de azufre, doce -
plantas endulzadoraa de ges 1 dos de condensados, con une ca
pacidad de produooi6n de, 200 mil toneladas al afio, 

EllERGIA ELECTRICA. 

Desde 1958 la Comieián Pederal de Electr:l.cidad 1nioi6 en la -
cuenca del B.:!o Grijalva loe estudios para el aprovechemiento
de loe recursos hidroeléctricos de Chispea. Estos estudios le 
permiti6 formular a la entonces secretaría de Recursos Hid.re.!! 
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licoe el 11 Plan Integre1 del RÍo Gr:l.jalva " pudiéndose con
tru.ir loe hidroeléctricos de !!al.paso ( 1959-1964 ) , la Angos
tura ( 1969-1977 ) 1 Chicoaeén ( 1974-1980 ) con una capaci
dad de generaci6n anue1 de 3,200, 2,800 1 5,600 GWH, respeot!, 
vamente. La capacidad de generación total instalada en el es
tado ee de 3,480 M'll 1 la capacidad de generación anual es de-
11, 600 GWH, no incluyendo las nuevas centrales hidroeléctri
oas de Pefli tas e Itzantún ( que debieron entrar en operación
en 1985 ) 1 que aumentarán la capacidad instalada en 1,080 11.W 
7 la capacidad de generación anual en 3,200 G\lll, 

Existen además plantas hidroeléotr:l.cas 1 de combustión inter
na pequeftas en algunos municipios. 

En el estado existen 41 subestaciones con capacidad de 1,261-
MVA 1 41 líneas de transmisión con longitud de 4,359 Km. El -
59~ de la población cuenta con este servicio distribuido en -
892 poblados ( 39 1 98% para población rural 1 urbana respec
tivamente ) las tres grandes plantas ocupan 200 trabajadoree
permanantee cada una y en la construcción de las dos plantas
en proceso se emplean 15,000 trabajadores. 

COMERCIO, 

En el estado el comercio se desarrolla en condiciones muy a
truadae, no existen centrales de abasto 1 la capacidad de e! 
macanamiento ( 275, 414 toneladas de la.e cuales ANDSA. dispo
ne de 169,785 y Conaeupo 105,629 tone, ) es inferior a la de
manda existente. 

En algunas regiones lae transacciones se continuan haciendo -
en mercados tradicionales siendo a1gunos de loe problema.e -
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qu• H pre11entan1 la 4i•peraión geográfica de la producción -
la falta de oomunicecionea efioientH, la exceaiva intemedi,! 
oión 7 la auaencia de instalaciones adecuado• para la oonser
Taoión de pro4ucto11, 

'?Ul!ISMO, 

Bl estado cuenta con un gran potencial tur!atico propiciado -
por w gran riquua de recursos naturalu, w Tariedad de el! 
mu, obraa hidroeléotricae, ainu, ciudadea coloDialH belle
au naturales, pero el principal obetáculo lo representa su -
pésimas coD41cionea de acce•o a esos lugares, 

Para 1980, Chiapas recibió 441,850 turiatu nacional.ea 7 159, 
298 extran;leroa, que ocaaionaron una de~ económica de - -
11 000 7 ,360 lllillQDH de pesos reapeotivaaente con un promedio 
de Htanoia de 3,6 tiaa, La oferta tur:!atica en 1960 fue de -
141 Htableciaientoa 7 4,055 cuartea ( 56 eatableoiaiento11 7-
11755 cuarto• de ba;la categoría ), El creoiaiento de la ofer
ta ha sido 1978, 0,34~1 1979, 8.2" 7 en 1960, 18.2~ siendo -
el crecilliento de la &fluencia de 24.6" en 1976, 23~ en 1977, 
4.~ en 1978, 1.6" en 1979 7 2.5" en 1980. El 52" de la ofer
ta de eervicioa tur!aticoa 11• concentra en las ciudades de -
!u.xtla Gutiérrea 7 !apachula. 

La P.:S • .l. ocupada en el éactor aerv1cioa en 198o filé de 96,-
160 habi tantea ( 13, 1" de la P.:s • .1.. total ) contrib1119?140 al
P,I.». oon 141342 lllillone• de peaoa ( 31" del P.I,B, eata-
tal ) • lil1 1986 •l número de eatableoillliento11 aacen416 a 201-
oon 51708 habitaoionH1 visitando al Bate.do 713 ail turiatae, 
HSÚD la Delegación :red.eral de Turismo. 
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COl.'UNICACIONGS Y Tl!ANSPO!ttES, 

Para 1981 el eetado cuenta con 10,957 Km. de ce.rreterae, de -
ellBB 2,292 Km. eon tederalee ( pavimentadas), 1,752 Km. es
tatales ( partmentadae ) , 11 229 Km. de carreteras vecinal.os y 

507 Km, rurales eetaa dos Últimaa eon de carreterBS revesti
das las cuales sumadas a 19 Km. de libramientos totaJ.izan 9,-
805 Km. de carreteras, responsabilidad da la s.c.T. existen -
11 152 Km. de cBminoe y bajo el cuidado de Pamex, C.F.E. y - -
SAllli. 

Considerando el total de carreteras, la entidad tiene una me
dia de 148 m,IE:m.2, la cual parece ser muy buena respecto a la 
nacional, ( 108 m¡lrm.2 ) pero esta cifra no refleja al estado 
en que so encuentran las víee de oomunicac1Ón ni su distribu
oi6n en el territorio. 

En Chiapas debido a lo accidentado del territorio y a la o<>
pioaa precipitación pluvial que tiene durante más de seis me
eee, loe caminos requieren de un manteni.JDiento muy costoso y
muchas veces están en mal estado. El costo de construcción -
por Km. ea de tres a cuatro veces superior al promedio nacio
nal. 

El número de locaJ.idadee del Estado ee muy grande ( 8,338 ) y 
gran parte de ellas se encuentran incomunicadaa durante va-
rioa meeee del efio. 

La zona de la Costa es comunica en la Depresión Central. eólo
por un camino y la zona petrolera y turística del norte de -
Chiapae ee accesible más por Villahermoea que por Twctla. - -
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Esta falta de integraci6n del territorio ha propicisdo que IDJ! 
ah.os de loa beneficioe económicos que debían quedar en el Es
tado, loa disfrute principalmente Tabasco. 

Otro hecho importante que da idea de la situación del Eetado
en materia de comunicac16n, es el que la mayoría de las Car:r'! 
terae fueren conetroidaa hace más de 25 Blloa. 

'Mención espacial. requiere la zona fronteriza del sur, en la -
qua. 7a quedó terminada la carretera que enlazará loa pobladoe 
cercanos a la frontera da Guatemala 1 permitirá un acceeo r&
pido a eeta zona da gran importancia eccnÓmic& y eetráteg1ca. 

En lo que ee refiere a ferrocarrilee, eólo hay 547 Km. del f.!!, 
rroca.rril I:ittepec-Suehiate y del Coatzacoalcoe-li!t!rida, loa -
que cubren la coata 1 la zona norte exclueivamente. 

En materia de puertos, sólo exiete Puerto Madero, el cual es
tá parado debido a problemas da azolve y de falta de ~rees
t:ructura pera cerga. 

La comunicaci6n aérea para Chiapas ea muy importante, debido
ª au lejanía del centro del peía y a eu topografía accidente... 
da. sólo ae cuenta con dos aeropuertos comerciales, uno en -
Tuxtla Gutiérrez 1 el otrd en Tapaohula. El primero de ellos-
ubicado a 32 Km. de la capital y terminado en SBOato de 1961-
ha recibido muchas cr:íticaa porque por diversos motivos se -
han suspendido vuelos comerciales, principalmente en loa pri
meros meaea de operación, 1 por su lejanía de la ciudad. 

Bxieten también dos aeropuertos municipal.ea de corto alcance 
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1 140 aeropietaa. La co1tunicación por teléfono, telégrafo y -
tele% en el Betado ee deficiente. En 1980 existían 50,000 ta
létonoe, 60 aparatos de telex y 55 oficinas de telégrafos ea
te significa que para ese afio, aólo un 2.4" de babi tantee tu

Vieron teltÍfono )( UD O.~ de las localidadea tuvieron talé~ 
fo o telez. 

Aún en lo que ea refiere a oorreoe, sólo existen 235 oficinas 
en 8, 336 localidades. 

En 1960, había 21 eetacionee de radio y 3 de televisión. 

MA:aCO SOCIAL. 

Demografía. 

De acuerdo a la.e proyeooionee del CG:&lI en base al X caneo P.! 
ra 1986 la población del Estado ascendió a 2 1 592,657 habitan
tes (13·1" respecto al paíe) de los oualee 11 9181 566 corres-
pondieron a la población rural (74") 1 6741090 a la urbana -
(26") 1 dándose una deneidad de población de 35 habitantes por 
:&a.2 (40 habitantes la nacional). En 1970 la población ru.ral
ftltÍ de 1 1 133,719 (72.3") y la urbana de 435,334 (:r-t.7" del -
total) con una densidad de 21 habitantes por 1t111.2. 

Da acuerdo a lo anterior, dtll'&Dte el período 1970-1980, la en 
tidad al igual que el país, preeentó un cambio eignifioativo: 
mi el crecimiento de la población, moetran4o ,para el deoenio
una taaa media anual de 2.77". La tasa de natalidad para 1970 
:ttltÍ de 37 por oada IDil habitantes y para 1978 de 35.8 ( 35.6-
la del país ) • La tasa de aortalidad que en 19701 filé de 10.e 
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por oa4a 1111, dHcendiÓ 1111 1978 a 5,7 ( 6,4 la de1 p!IÍ11 ) • 

La 11111or parte de 1011 habi 1;antu da la entida4 baaan IN 1111b-

11i11tencia en e1 11eotor 11gropacu.ario 1 fora11tal., 1o cual. se d! 
-•11tra l!D •1 ace1aredo incr811ento de 1a pob1aoicín rura1. 

Bn 1o referente a 1a dilltribuoión por edadH 1a pirámide de -
Cbiapae, tiene gran 11111111 tw! con la d•1 p!IÍ11, ao11trllllllo una.
al ta concentración en 1os grupo11 de menor ede4, pue11 1os •i
w.4011 entre la11 edadea de O a 14 1111011 repnaantan •1 43,~ -
( 904,900 ) da1 total, Debido a1 e1evado índica de natalidad, 
u{ coao de una reducción de 1a• tuu da mortal.idad infantU 
que para 1978, fulÍ de 35,6 para oada llil nacidos 'YiT011 ( 39,7 
1a nacional. ) , 

B1 eetado •• di'Yide en 110 municipios ( 4.6" de1 paÍa ), 1 -
B,334 1ocalidedea ( 7 ,3" ) aiendo 1oa prinoipa1811 por su po
blación 7 en actiVidad eoonÓllU.oa; TWl:Ua Gutiérrez, !apachula 
81111 CriatÓba1 de 1811 Caaaa, Vil.latl.orea, Com.1 tén, Ocoai.ngo -
Cinta1apa, Pichucalco, Venu11tia120 C82'l'nnza, Arriaga, Palenque 
J !onaJ.á, 

En 10 que respecta 111 1110Vimiento lligratorio de1 Estado en - -
1980 11• tuvo un fl.ujo negativo de 2,629 habitantea qua con-
traata con e1 obtenido en'1970 que filé de 52,350 habitantes.
Loe astados con 1oe qua 1111 tienen al13'orea corriantes 11igrato
r1011 en ambos eentido• 11on1 !aba1100, veraOl'WI y 11é:11co. 

Educación. 

ta pob1ación eeco1ar en a1 cic1o 1980-1981, fue de 635,071 -
allllllloa en 1oa diversoo niTe1ea educativos, en un total. de -
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5,530 eacua1ea y 21,950 profaeores, 1o qua datermin6 un prom.!!, 
dio de 26,9 e1umnoa por profesor. Esta.a cifra.a representan un 
austancis1 incremento respecto de las obtenida.a en e1 ciclo -
eaco1ar 1970-1971, en el que 1a población escolar fué 251,235 
s1umnos en todos los nivelas escolaras, con 1,662 escuelas y-
6,716 profesores, para un promedio de 37,4 e1umnos por profe
sor. Este determina, en lo que a 1s poblaci6n escolar se re
fiera, una tesa anual. de crecimiento, de1 9,7¡C, mientras que
la tBSa de craoimiento da 1a población para el mismo período
( 1970-1960 ) fué de 2.77", 

Si se toma en cuenta 1a pob1aciÓn escolar ( población que se
encuentra entre 5 y 24 ellos ) , se tiene un tots1 de 1.06 mi-
11onea de demandantes de educación en sus diferentes nivalaa
de 1oa oue1as son atendidos e1 6Q:'. 

De la poblaci6n de 10 ellos y más ( da 1.4 mi11onea ), a1 23.-9" no tiene 1nstrucci6n primaria, porcentaje inferior s1 obt.!!. 
nido en 1970, qua fué de 49~ paro muy superior s1 porcentaja
nacions1 que ea de 11.9¡e, Asimiemo, el 52,3{. en esta mismo -
rango de edad contaban con primar.l.a solamente, sim11ar a1 na.
ciona1 que fuá da 52,4"¡ finalmente el 11.1¡( contaban con a1-
guna instrucción postprimaria, eicistiendo un 12.7i' no especi
ficado, 

Para 1960 e1 número porcentual de alfabetea de 10 ai!os y más
es de 66.1¡( significativamente inferior e1 nacional. que fué -

de 60.7"· 

En educaci6n preescolar y primaria, la población atendida fué 
de 535,051 e1umnos, 1o que representa un 9~ del tots1 de 1a
población demandante en este ni ve1 ( entre 5 y 14 ai!os ) mis-
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maque asciende a 593,192 nii!os. En este nivel e:dstíen en el 
ciclo 1960-1961, un tota1 de 5,169 escuslae y 15,016 profeso
res, para un promedio de 35,6 alumnos por profesor en 1970 -
1971 había 230,793 alumnos, 1,754 escuelas y 4,613 profesoree 
con un promedio de 46 a1umnos por profesor. Estas cifras re
presenten, en lo que se refiera a la población escolar del ni 
vel elemental, una tasa media anual de crecimiento del B.7~ -
lo que eisnifica la atención preferente que la poÚtica aduc! 
tiva ha proporcionado a esta nivel. 

Específicamente, por lo que ee refiere a la educación prima
ria en 1960-1961, había una población escolar de 496,BOO allJl!! 
noa, 4,526 escuelas y 13,676 profeaoree, con un promedio de -
35,B alumnos por profesor, lo que contrasta con el ciclo 1970 
1971 que tuvo un promedio de 45,7 alumnoo por profesor, pare.

una tasa media anual de crecimiento, en población escolar del 
e.3~. 

Del total de la población escolar en el nivel de primaria, el 
62,7~ fueron atendidos por el sistema federal, el 16% por el
estatal y el 1.3~ por el particular, 

En educación secundaria ee tenía una población, en el ciclo -
1960-1961, de 61,962 alumnos, 232 secuelas y 3,726 profesores 
para un promedio de 16.6 alwnnoe, por profesor. En el ciclo -
1970-1971, ee tenían 13,766 alumnos, 67 aeouelas y 1,235 pro
fesores, con un promedio de 11.1 alumnos por profesor. 

La población escolar en aste nivel, tuvo una tasa media anual 
de crecimiento del 16.~. El sistema federal atiende al 56~ -
de la población, el estatal al 22.4~ y al particular al 21.6~ 
eegÚn estimaciones hechas en el Estado, existe un 14.6~ de -
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deserción en esta nivel. 

El nivel de secundaria ae distribuye en loa diferentes progr_! 
mas des Seoundaria general para trabajadores, Secundarias Ge
nerales, Secundarisa TÓonica, Agropecuarias, ;E'esqueras, llore! 
tal • Industrial. 

Rn al nivel medio superior ee tiene una población escolar de-
131256 alumnos, atendidos por 1,160 maestros en 36 escuelas -
siendo el 32,8~ del sistema federal, al 56~ estatales y el -
11.2 particulares, 

En el sistema de educación superior hay 4,418 al\llllllos, 13 ea-_ 
cuelaa y 491 profesores, oon un promedio de 9 alumnos por prE_ 
teeor existiendo una tasa media anual de oreoimianto del 24.-
6~. En esta nivel el 66,8~ da loa alumnos son atendidos por -
el sistema estatal y el reato por al federal. E:é.eten 3 oan~ 
troa educativos en el Estados ta Uniwraidad Autónoma¡ insta
lada en loe municipios má.e importantes de la entidad, al Ina
ti tuto Tec:nolÓg1co Regional¡ ubicado en Tuxtla Gutiérrez y -
que ofrece 4 lioenoiaturaa, y el Centro Regional de Ensel1anza 
Tecnológica Industrial, con sede en Tapachula, 

En lo que atBfla a la integración cultural. para indÍgenas, ee
desarrollan programas de caatellanización en loa niveles da -
preescolar y primaria, no descuidando el tratamiento educati
"º moncl1ng{ie, En la escuela de educadoras de San Cristóbal -
de las Caeaa, ae imparten loe dialectos Tr.eltal y Tzotzil, P.! 
ra efectos de educación indígena. 
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SALUD Y SEGUBIDAD SOCIAL. 

Con1'orma a eeti.macionaa hechllS e11 el Estado, del. total de la.
població11 urbana e11 l.a e11tidad ( 674,090 habita11tea ), a.lred.!, 
dor de B~ ( 539,272 habita11tea ), so11 atelldidoa con 11el'Ti-
oios da ealud, a través de l.as difarBlltee Wlidadea médicas, -
de loa organismos oficiales establecido a 811 el. Estado. Ell lo
que reepecta a la poblaciÓll rural (1.92 millo11ee da habitan
tes ), existe un el.evado déficit de cobertura de servicios de 
salud, puee ee eeti&a que sólo al.rededor del 23~ de la pobla
oión es ate11dida por inatitucio11es oficiales, rel.ativoa ae ~ 
hall eatabl.eoido y ampl.iado progr&111aa te11die11tea a satisfacer
l.a necesidad e11 este rell8lÓ11. 

Bzl l.o que se refiera a la cobertura de pobl.aciÓ11 que cue11ta -
co11 loe aervicioa pÚbl.icos de agua potable y alca11taril.lado -
tambié11 existe Ull déficit relacio11ado co11 la care11cia de ser
vicios de salud, pues segÚn eetimacio11ea solame11te el. 44~ ~ 
( 1,140,769 habitB11tea ) de la poblaoiÓ11 total ea at8lldida con 
a,gua potable, que repreemta11 a 181,977 vivielldas • .Bll cuanto
ª alo111tarillo.do, Bll 1980 axiete11 91, 269 Ti"fiendu que lo ti.!, 
na11, ea decir al. 22.4~ del. total del. eatedo, lo que eignifica 
qua soleae11te el 22.1~ ( 465,471 habit1111tea ) de la poblaoiÓll 
goaa de este aarvicio • 

i 
La e11tidad cua11ta 0011 530 astablec:lmiento• médico-uiatancia-
l.H oorreapoll4i•11tH al eeotor p~bl.ico ( SSA. nms. • ISSS'?E) 
distribuido• 811 3 ~uriediocio11ee, cuyas cabeceraa ao11 loe mu.
Dioipioe da Tuxtl.a outiérraz, San Cristóbal da l.&B Casas y 'f,! 

paohul.a, el. total de centros aédiooe uhte11oialH que perte
necen al. aactor pÚblioo, •e di"fiden 011 1 87 oa11troa de 118l.wl

da diferente• tipo11, predoainelldo 1011 ol.allificadoa coao •e•,-
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6 hoapita1ee genera1aa y 2 clínicas hospitales, 370 unidadee
m,dicae rurales, 30 cúnicae T3, 4 ol!nicao hospital. YI, 2 -
ol!nicae hospital de campo y 36 puestos peri:rértcos, Cabe ee
llalar que un alto porcentaje de las inetalacionea, son loca.
lee que requieren de rehabilitación y mantenimiento a efecto
de incrementar eu funoionemiento, 

Tomando en consideración la infraestructura disponible, en -
1980 se contaba con 657 camas hoapitalariae; da ellas el 41%-
9 356 ) se enoontrabWl en centros de salud y hoapi tales del -
s.s.A. el 33~ ( 282 ) en hoepitalea del IMSS. y el 25.5% - -
( 219 ) en centros hoepitalarioe del ISSSTE. Por otra parte -
la medicina particular tiene una capacidad de hospitalización 
de 220 camae, atendiendo 4,380 enfermos al aflo, 

Para el afio de referencia, se encontrabWl registrados un to
tal. de 650 médicos de diversas eepeoialidedes, lo que repre
senta que en el Estado había un médico por cada 30 362 habiten 
tea, relación que ea desproporcionada respecto del promedio : 
nacional, para 1978 ( 1,353 ). Por otra parte ee cuenta con -
262 médicos en servicio social. 

En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, en 1978 era de -
35.6 por cada mil nacidos vJ.voe, inferior a la del peía, que
para el miomo afio :rué de 39. 7 

La te.ea de natalidad para 1978 fué de 35,8 por cada mil (35.6 
la nacional), mientras que la de mortalidad fué, para el mis

mo afio, de 5,7 por cada mil ( 6.4 nacional ), En 1970 la tasa 
de mortalidad en el Eatedo fué de 10.8 por mil. 
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BD relación con las principales causas de mortalidad general, 
primer término está la enteri tie y otras enfermedades diarréi 
cae causa que eetá relacionada con la escasee de 88U& potable 
y la carencia de un sistema adecuado de disposición de dese
chos, as! como a nivelas deficientes de nutrición, En segundo 
lugar, están loe accidentes, envenenamientos y violencias, -
miemos que ha incrementado como consecuencia del auge en los
eectoree eléctricos y petr6lero. 

Otras causas relevantes de mortalidad son1 influenza y neumo
nías, ~ermedades del coraz6n, tumores malignos, tubercu1o-
eie en todas eue forma.e, fiebre tifoidea, anemias, bronquitis 
enfisema y asma. 

En cuanto a la morbilidad por padecimientos transmisibles, P!!; 
ra 1979, las diez principales causas fueron1 infecciones res
piratorias agudas, gaetroentéritie, dieenter!a 8111ibiena, p~ 
eitoais en todas aue formas¡ paludismo, ealmoneloeie, influll!!. 
za, til'la escabiasis y dengue, 

Loe desayunos euministradoe a través de las diversas institu
ciones de salud y previsi6n social, a personas de diferentes
grupoe de edad y condición social, fueron un total de 11 308.-
094, 

El programa n;ss-COPW!AR, cuenta con 370 unidades médicas ~ 
ralee y 6 hospitales rurales "S" en operaci6n, ubicados en -
San Pemando Ecatepeo, Ocoeingo, Bochil, Venuetiano Carranza, 
Ocozoooautla y Motozintla. 

En atenci6n médica a pacientes ambu1atorios, se otorgaron un
total de 310,882 consultas, con un promedio diario de 12.8;~ -
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( al 31 da ootubre da 1981 ) , siendo un 73,2)( da consultas ª!!. 
bre medicina familiar, 

En atención mddica al paciente hoepite1ize.do, en 1981, dentro 
del miem.o programa DISS-COPLillAR, loa hoepi talas rurales "S"
generaron 10 266 agreaoe, de loa que el 3~ tué por ginaroea
tatricia, realizándose ademé..a 394 intervenciones quiIÚrgicas. 

VIVIEllI>A, 

Contarme a lea cifras preliminares del Caneo General de Pobl~ 
oión y Vivienda de 1960, existían en el Este.do un total de -
406,750 viviendas, qua representaron el 3,3:,t del total nacio
nal, 1 de las cuales el 76 ,of. son propias 1 el re atente 24~ -
no propias, lo que difiere da las proporciones de la media -
nacional ( 66,6 y 33,2)(, respectivamente ), 

En lo qua ae refiere a1 número de personas que babi ta en laa
viviandaa, aegÚn datos de 1970, el 59,1~ de la población to
tal habitaba viviendas de 1 cuarto y al 24.4~ en viviendas de 
2 cuartos. En 1960, aegÚn estimaciones del Este.do, exiat!a un 
índice de hacinamiento de 5,6 habitentee por vivienda, propo.i;: 
oión que tiende a incrementar principalmente en el medio ru
ral, donde las condiciones habitacionalea son más precarias -
adamé..a del acelerado crecimiento de la población rural, 

Atendiendo a la composición fÍaica de las viviendas de la en
tidas, ea presenten las siguientes proporcioneas En lo que -
respecta a loa materiales de techos, solamente el 6,5f, son da 
losa de concreto, que contrasta eignif'icativamante con el pr!!. 
medio nacional que ea da 45,1~1 al 29.6% aon da teja ( 12.6j(-
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nao1ona1 ), el 11.41' da palma ( 10,15' nao1ona1 ) y un 52.51' -
de otros materia1ea no especificados ( 3~ naciona1 ) • 

En ouanto a1 materia1 da los muros, el 13·2:' son de adobe 
( 21.71' naciona1 ) ; el 23 .7;' da ladrillo o tabique ( 55.2-,t ~ 
ciona1 ); el 23.61' de madera ( g.6~ nacione.l ); el 17.1~ de -
11111barro ( 2.85' nacione.l ) , y el 22 ,4" de otros materie.les -
( 9,7¡: nacione.l ), 

:&l materie.l de loo pioos difiere sustancialmente de las ci
fras que se manejan a nivel nacione.l, ya que el 51,4¡: son ti.!!, 

rras, contra el 25.81' que se observa a nivel nacione.l, y el -
38,6~ son de otros materia1ee, mientras que en todo el país -
ee de 74,2;<:. 

El 44,7\( de las viviendas del Estado tienen disponibilidad de 
a.gua entubada, lo que resulta comparativamente inferior a1 -
promedio nacione.l de 71.21'. -.:zi lo que respecta a1 consumo de
enérgia eléctrica, solamente el 36.21' del tota1 de vivienda -
diepone de este recurso, que contrasta con promedio para el -
pa!e, que es de 74.51'. 

~odas lee cifras anteriores, reflejan problemas graves a los
que se enfrenta la vivienda en el Estado, :fundamentalmente -

' porque se refiere e.l medio rure.l, donde se concentra la mayor 
parte de la población, 

J.LDIENTACION Y NUT!lICION, 

Loe principa1ee productos a1imenticioe que se coneumen en el
Eetado y consecuentemente los de mayor demanda son loe si--
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guientee1 Huevo, en una cantidad de 25 g. persone/día, fríjol. 
45g, tortilla 247g,, azÚcar 30g, arroz 25g,, verduraa 65 g.,
oarne de ree 45g,, pollo 28 g,, pan y gal.letae 53g. 

En cuanto a le. freouencia de consumo de l.oe principal.es ali
mentos básicos, loe promedios que ee estiman pare. el Estado,
por familia, son demasiado be.jos, En lo que se refiere a la -
lecha se oonsume una vez por eeme.na, el huevo 3 veces por se
mana, la carne 2 veces, la fruta 3 veces y el a=oz 2 veces. 

Por l.o que respecta a los promedios proteínicos y cal.Órioos -
por habitante, el Estado presenta una situación en ln que el.
ooneumo diario astá por debajo de l.oe niveles mínimos requer!, 
dos, según l.os distintos grupos da edad y características que 
presentan. según estimaciones de loe Servicios Coordinados de 
Salud PIÍblica en el Estado, loe niflos en edad preeeoolar re
quieren de 1, 194 calorías y 31g,, de proteínas, sin embargo -
consumen diariamente 996 y 36g, respectivamente ( aeta Úl.timo 
caao ee el único que está por arriba del consumo requerido ) , 

Loe ni!'loe en edad escolar requieren 2,000 calorías y 52g. de
proteínae consumiendo a diario 10 451 y 51g,, loe adolescentes 
requieren 2,750 y 70g, y consumen 10 650 y 55g., por lo que h,!! 
ce a loe adultos, le. proporción ee de 2 0500 y 85g., contra --
1,516 y 45g.,, En el oaao da lae ambare.zndne es de 20200 y --

81g., qua contraata con un consumo de 1,376 y 45g, 71ne.lmente 
en l.aa mujeres lactantes el consumo requerido es de 3,000 oe.
loríae y 101g,, de proteínaa, ooneumiendo solamente 1,700 y -

75g. 

De l.oe 110 municipios que oomprande al Estado, l.os principa
les centros de consumo ea localizan en Twctla Gutiérrez, san-
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Cristóbal de las Caaas, Huixtla, Comitán, Tonalá y Arrill8a, 

En lo que ee refiere a loe pri.noipalea programas de educación 
para la alimentación, que se desarrollan en el Estado, ae -
cuenta con el Programa de Atención Nutricional a la Población 
a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia PÚblica,
aa! come loa programas de orientación nutricional del Do!SS.,
Y el DIF. y la SAlllf, 

Por otra parte, segÚn estimaciones de la propia entidad, en -
1980 as awniniatraron 1,052 millones de deee,yunoa a preeacol~ 
rea, 30,130 a embarazadas y lactantes, 25,743 en hoapitalea -
y 200,000 en albergues de la Secretaría de Educación PÚblica, 

Conforme a loe indicadores aeftaladoa, cabe obeervar que Chia

pas presenta problemas relevanteo en cuanto a aatia1'actorea -
alimentario, que ae aeudizen fundamentalmente en eu población 
rural, constituyendo el mayor porcentaje de la población to-
tal ( 68~ ). 

1,2,- CONSIDERACIONES SOBRE EL DESABILOLLO DE I.OS MUNICIPIOS 
DE OCOZOCOAUTLA Y TECPJ.f/IN, 

Con el objeto de di1'erenoiar en mejor forma ambos municipioa
ae!'lalaremoa las caracter:Íatioas máa eaencialea de cada uno de 
elioa por separado, procurando ae!'lalar al mismo tiempo las e!, 
militude11 de embaa cuando estos coinciden. 

OCOZOOOAtrrLA, 

La ubicación de este municipio abarca doa reg:l.onea, una parte 
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se ubica en la depresión Central del Estado y otra porción se 
e:t.tua en laa montal!aa del Norte. El relieve del municipio a11-

Tariado y lo miamo elC:isten amplios valles, que accidentadas -
eierraa. Esta variación produce climas también variados que -
van del semiclÍJ.ido al cálido, comumnente con lluvias dure.nte
el "nlrano, particu.larmente en el norte donde han propiciado -
la aparición de selvas altae siempre verdee que forman la re
g16n de el Ocote, considerada en la actualidad como una reeer 
va ecológica. J?ero, ademé.e da selvas ( ya en la aotualidad _: 
111uy reducida ) , eld.sten también 'bosques de montefla, oai'etalee, 
así como terrenoe agrÍoolae extensos de loe valles declicadoe
a la obtensión de granos básicos, frutales y mé.s comunmente a 
la g8lladería que es la principa1 actiVidad económica de eete
munioipio. Bordeado de su extremo septentrional por el embal
se de la Presa Netzehualcóyotl ( mejor conocida como t.!alpaso) 
este municipio Cllenta con gran C8lltidad de recursoe hidrolÓ!;i 
0011 'I tllríeticoa que son desaproveahados en su mqor parte, -
La cabecera municipal ee lcca1iza en un valle comunicado :per
la carretera 1ntemacional pooamericana y concentra la terce
ra :parte de la población del municipio, 

Este municipio cuenta con una euperficie aproximada de 2,176, 
6 Jtm,2 que representa un 3,3~ de la superficie del Eetado. 

D»i!OGJUPIA, 

CUADRO No, 8 

l'OBLACION TOTAL, 

Al:O J?OBLACIO!l TOTAL HO!dBRBS MUJERES 

1960 15,273 7,623 7,650 
1970 22,040 10,956 11,064 
1960 24,678 12,483 12, 195 
1984 24,762 12,525 12, 237 
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:ruENTE1 Censo General. de Población y Vivienda. 1980.s.PP. 

Entre loe al!oe 1970 y 1980, la tasa de crecimiento anual. fué
de 1.1;:, baje. en comparación a la media Este.tal. de 2.B~ le. -
densidad demográfica es de 10 babi tantee por Km2. 

POBLACION ECONOl>IICA ACTIVA. (PEA) 

CUADRO No. 9 

ACTIVIDAD 

Agricultura '1 genader!a 
Servicios comunal.ea 
:Industria 11181lufacturera 
Comercio 
Construcción 
Otra.e aoti vi dad a e 

llUl4ERO DE PERSONAS 

4,622 
423 
370 
323 
273 

2,349 

Aunque las personas dedicadas a las actividades primaria.e son 
111a1oríe. en la PEA, el porcentaje de estas ( 55:' ) ea más be.jo 
en comparación de otros municipios. Este se debe e. que le. oa.
beoere. municipal. esta integre.da a una zona de acelerado proc.! 
so de urbanización que gire. en torno a la ce.pi tal estatal, lo 
que se refieja en la cad• d:Ía mayor significación de le.e e.et.!, 
'91.dadee secundaria y terciarias. 

La población asentada en la cabecera municipal. representa el-
44 .5;: de la población total. y es la que se considera urbena,
el restante 55.5;: TI.ve en el medio rural distribuido en 149 -
localidades. 



De acuerdo al. Canso de 1960 1 ea registraron 2 1976 personas de 
J.engua indÍgana o sea el 12'¡& de la población total.. 

Dentro del aspecto da infraestructura y servicios urbanos, s~ 
lo la cabecera municipal cuenta con todos ( agua entubada, 
drenaje '1 al.cantarillado, energía eléctrica, correo, talégra,.. 
fo y teléfono ) aunque en forma deficiente e ineuficianta. En 
al caso del agua entubada ea estima que el 70f. da la pobl
ción urbana disfruta da ella mientras que ~olo el 31i' de la -
población rural. tiene acceso a este servicio. 

INPI!AES'?RUCTORA INTERURBAI1A. 

Dos carreteras paVimentadas recorran el municipios la paname
ricana que enlaza a la cabecera con la capital. del Estado y -

con Ointalapa y la carretera que partiendo da la miama cabec! 
ra municipal. llega a Villaf'lores, Eld.eten tres carreteras de
terraoeria qua partan de J.a cabecera municipal. a Apic-Pao, 
ilfonso li!ogual '1 Guadalupe Victoria '1 por Último un camino 'Y! 
oinal que va a Raymundo Enriquez y Piedra Parada. 

El servicio da transporte público foráneo lo cubran autobuses 
'1 taxis de manera defioienta. Dentro del municipio se encuen
tra el aeropuerto " Llano san Juan " que sirve a Tuxtla Gutié 
rrez y en general a la zona central. del Estado, en el aterri
zan aviones da meld.oana de aviación '1 aeroméld.co. 

TENENCIA DE LA TIERRA, 

Loa terrenos de propiedad privada suman 70 1000 has. y los de
propiedad ajidal. 361 000 has. Reapeoto al. uso del suelo, ocupa 
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el primer lugar la actividad ganadera qua utiliza 47,000 has. 
seguida da la agricultura qua utiliza 36,100 has. da lee que
eolamante 100 son regadas, si8lldo el resto de tempora1, Por -
Último 5,000 has, ea dedican al uso !orastel, 

AOUVIDADES PRD!ARIAS1 La agricultura ea dedica principalmen
te al. cultivo de maíz, aunque se resiente la !alta da técni
oae agrÍcolae apropiadae y créditos. Respecto a la ganadería, 
puede decirse que esta eo la aoti'lided eccnÓmioa esencial. La 
actividad !oreeta1 se lleva a cabo de forma irracional. 

ACTIVIDADES s,.'CUNDARIAS1 La industria más importante es la d! 
dioeda a la !abricaci6n da muebles de madera. 

ACTIVIDADES TERCIARIAS• Comeroioe, bancos y otros servicios -
se concentran en la cabecera. Existen vario lugares en el mu
nicipio que podr!an tener un buen desarrollo turístico. 

PATllIJ,!ONIO CULTURAL E llISTCRICO, 

El municipio conserva varia feetividadae 'I danzas entre las -
que destacen el carnaval. celebrado en la cabecera municipal.
P~a del patrimonio biet6rioo san la Iglesia da • San Juan -
Bautista " situada en el ,centro de la cabecera y las ruinBS -
da Cerro ombligo, al sur da la miema y que se encuentran en -
pésimo estado da conservación, 

P.A.TRI!JONIO NATUlUL, 

Dentro de aeta ee encuentran la.e cascadas de el Ague.caro, si
tuadas a 20 Km. al oeste da la cabecera, al parque educativo-
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Laguna Bélgica, 18 Km. Dl. norte de la misma y la cascada la -
Flor en Ocuilnpa. El estado de conservación de loe tres luga.
ree es deficiente, además el municipio cuenta con la reeerva
ecol6gica al oeste praotic11mente esta abandonado, 

TEOP.A.TAll. 

El lllUldcipio forma parte de las montaña.e del Horte de Chiapas 
y su clima es cál.ido y húmedo con abundante lluvias, caei to
do el año. Su hidrografía la componen loe r:!oe Chintal, Toto
pao, Tzimbac y por supuesto el caudaloso ).!esca.lapa que se de
semboca en la Presa hidroeléctrica de !.ialpaeo, formandoee el
embalee que ocupa el extremo Sur de eete municipio, Las prin
cipales aportaciones de aeta municipio n la economía del Eet.!!: 
do eon el café, loe granos básicos ( wdz y fríjol ) , el gnn.!!: 
do bov1llo y lo. energía eléctrica. La población en eu mayoría.
Be deeanvuelve en un medio rural diatribuidoe en aproxiJnwl.v,..
mente 50 localidades ent:re las que destaoUl la cabecera muni
cipal y el poblado de Rauda.lee li!alpaao, wiidad ambas al cen
tro del Estado por uno. carretera de terrncer:!a. Por au estra.
tegia ubicación Raudales li!alpaso representa un centro de deci 
sión econÓmioa que enlaza a loe ejidos si tuadoa en esa orill~ 
'J en la opuesta a las capitales de loa estados, Tuxtla Gutié
rrez y Villahermoaa. 

Estadísticamente el municipio de Tecpatán posee una superfi
cie aproximada de 1,352 Km2. lo cual significo. disponer del -
21- de la superficie estatal, Referente al grado de inetruc-
oión alcanzado por la población mayor de 6 a.floa, eee miamo -
oeneo indicaba que el 16.94~ carecía total.mente de inetruc-
ción, el 54.5;~ contaba con algÚn ¡;redo de primaria y única.mea. 
te el 8,36.:' contaba con eetudioe poetprimarioe, 
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DFlilOG!lAFIA. 

CU/.DRO No. 10 

POllLACIOll TO'rAL. 

Allo l'OBLACION TOTAL HOl>!BllES L!UJERllS 

1960 7,646 3,964 3,664 

1970 16,963 6,769 6,214 

1960 21,451 11,025 10,426 

1964 (ESTIL!) 23,552 12,105 11,447 

l'UlillTE1 Censos Generales de Poblaci6n y Vivienda. 1960 S.P.P. 

Entre 1960 y 19701 el municipio tuvo un al.to crecimiento 1 -

6.3~ onual, era la época de la construcci6n de la :Presa Lla1p~ 
so y la apertura de una región hasta entonces casi despoblada, 
a1 poblamiento en gran eacala. Después de 1970 el crecimiento 
perd.16 celeridad reduciéndose la tasa a solo 2.31' inferior 1!l 
clueo a1 estatal. La densidad actual ee de 17 habitantes por
Xm2. 

POBL.\CICN :;:col!OLiIC.AMENTE ACTIVA. (l'EA) 

CUADRO No. 11 

ACTIVIDAD NUMERO DE l'ERSONAS 

Agricultura y gane... 
der!a. 
comercio 
Serrtoios comunales 
Industria manufacturera 
Conetrucci6n 
Otras actividades 
TOTAL1 

42 

3,796 
392 
302 
252 
193 

2,463 
7,396 

~~¡:PACION JI! 

51.31' 
5.3¡( 
4.1;( 
3.4¡( 
2.6:' 

33.3¡( 
100.~ 



DWOGRAPIA. 

CU:JlRO No. 10 

POBLACIOH TOTAL • 

.AilO l'OBLACION TOTAL HOLllln.ES MUJERES 

1960 7,646 3,964 3,664 
1970 16,963 6,769 B,214 
1960 21,451 11,025 10,426 
1964 (ESTnl) 23,552 12, 105 11,447 

l'UENTE1 Ceneoe Generales de Población y Vivienda. 1960 S.l'.P. 

Entre 1960 y 1970, el municipio tuvo un alto crecimiento 1 -
6.3:' anual, era la época de la construcción de la Presa 1.!alP!!; 
so y la apertura. de una. región he.ate. entonces ce.si deepoblnda, 
e.l poblomiento en gran eocala, Después de 1970 el crecimiento 
perdió oeleridnd reduciéndose la taea a eolo 2.31' inf'erior ~ 
clueo al eetntal. La deneidnd actue.1 ee de 17 babi tantee por

Km2. 

POBLACICN iXlONOLiIC./Jl!ENTE ACTIVA. (PEA) 

CUADRO No. 11 

ACTIVIDAD !!Uh!ERO DE PERSONAS 

Agrj,cultura y ge.ne.
der!a. 
Comercio 
Sel'Ticioe comuna.lee 
Industria JDBllufaoturera 
Construcción 
Otras e.ctividadee 
TOTAL1 

42 

31796 
392 
302 
252 
193 

2,463 
7,398 

~~~l'ACION R! 

51.3" 
5.3:' 
4.1:' 
3.4" 
2.6" 

33.3" 
100.~ 



l'IJENTE1 X Caneo General da Población y Vivienda, 1980, S.P.P. 

Como la maYor!a da loe munioipioe chiapanecoe, Tecpatén ee ~ 
eeancial.mente agr.Ícola, eiendo más del 50?' la población dedi
cada a aotividadee primariae. La relativa importancia que al.
cansan lee actividadae tarcie.riae oomo el comercio, se debe a 
la !unción pionera que ejerce Raudal.ea Malpaeo como centro ~ 
tegrador de la economía de la zona. 

Doe localidadee concentran práoticemente la mitad de la pobl.!!; 
ción total, una ee la cabecera de lento crecimiento y antigua 
fundación y otra, la mayor el poblado de Rawlal.ee que no exi!, 
tía antee de 1960 y ha experimentado un crecimiento muy veloz, 
El reeto de la población, considerada como rural se distribu
ye en 50 localidades, 

De acuerdo a eetimacionee de la Presidencia Municipal. (3) le.
población indígena del municipio ee de 2,050 Tzotzilee y - ~ 
30450 Zaquee distribuidas en 8 localidades loe primeros y 12-
local.idadee loe eegundos. Eete municipio ee encuentra ubicado 
dentro del área Zoque por lo que lae autoridedee infieren que 
la preeencia de Tzotzilee se debe a movimientos migratorios. 

El caneo de 1980 (4) registró 21 816 personas mayoree de 5 e.-
f1ce, hablantes de lengua indÍgena, o eea el 13i' de la poble.-
ción total. 

(3) sus datos son muy antiguoe y regularmente carecen de verJa 
Bi.milidad, 

(4) Oficialmente ee el único regiatrc válido, 
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Dentro del aapeoto de infraestructura y servicios urbanos, el 
eervioio de energÍa aléctrioa ae el más extendido, loe otroe
ti.enen una oobertura más limitada siendo Raudales Jilalpaso, la 
localidad más favoreoida, seguida por la cabecera munioipal -
que solamente tiene drenaje en forma parcial y caraca da ear
vioio da telégrafo, El sarvioio da teléfono no existe en el -
municipio. 

INl'llAESTRUCTURA INTERUBBANA. 

Una oarretera pavimentada comunioa a Raudales l!alpaao con el
vecino Estado da Tabasco, mientras qua por otra da terracaría 
ea enlaza con Luis Espinosa, Taopatán, Copainalá, Chiooasen y 
Tuxtla Gutiérrez. De la cabecera parten oamino11 rurales a Cu
Ohaj:Íen, Reforma, Emiliano Zapata, La Libertad, l'rencisco I.
Jiladero, Jwm Sabinas y Láminas 4, otros caminos rurales van -
de Luis Espinosa a Nuevo Naranjo y de Raudales a Balizario D.9, 

lllÍnguaz, Angel Albino Corzo y al embarcadero la Venta. El em
balee de la Presa Natzahualooyotl sirve también como v!a de -
comunicaci6n por medio de lanchas. El servicio de transporta
da pasajeros lo cubren 4 líneas da autobuses, además da qua -
Raudales cuenta con servicio de tald.s. 

T.Efü21CIA DE LA TIERRA. 

Loe terrenos da propiedad ejidal suman aproximadamente 80,000 
has, ó sea al 59l' de la superficie del municipio, El resto ea 
distribuya entra terrenos de varios régimanas de propiedad, 
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AC'rIVIDADES ECON Ob!I OAS, 

a),- AOtividades primariaes El principal cu1tivo ee el maíz,
gran importancia reviste la ganadería eobre todo bovina, mie~ 
tras que existen buenas poei bilidadee pare le pesca, utiliz~ 
do pare ello el embalse de le presa. 

b) .- Actividades se0Wlderiee1 Le principal. ea la producci6n -
de energÍe eléotrice en le presa Netzahualcoyotl, actividad -
que di6 origen al poblado de Raudalee Malpaeo, 

o),- Actividades Terceeriee1 Loe treneportee, comercioe diva!, 
eoe, hoteles y restaurantes se localizan en la cabecera muni
cipal y en Raudales, 

l'AT!lDxlONIO OULTUJL:.L E lilSTOIUOO, 

En la cabecera municipal ee celebran las fieetae del SeHor -
del ¡>oso, en Marzo, sen ldarcoe en Abril, santo Domingo en A
gosto y Santa Lucía en Junio, Otras festividades son la del -
Sagrado Coraz6n, celebrada en Junio en Luis ilepinoea, la de -
Ow:.dalupe, en Raudales Malpaeo y la de san Vicente Forrar que 
ea lleve a cabo en Abril en Nuevo Vicente Guerrero, La cabeo.!!, 
ra municipal posee una de lee principales construcciones col~ 
niales de Chiepae1 El convento de santo Domingo de Guzmán que 
ea encuentre en mal estado de coneervaoi6n. 

l'ATRI!iONIO NATURAL, 

El municipio cuente aún con algunee zonas erboladee, sobre t~ 
do en el extremo euroeete, ademé.e de eguas termaJ.ee y belloe
peieejee fluviales. 
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1.3,- ANTECEDJ>NTES. HISTORIAD;;: LA. ImllGIL\CION EN LA ZOllA, 

Loe municipios de Ooozocoau.tla y Tecpatén, han padecido en -
loe Últimos 15 años cambios de tipo cuantitativo en cuanto a
eu población y au entorno económico y social. Causa eaencial
de eato ae deben a lo.e conetentee migraciones que ae ben eet~ 
do dando prillcipalmente de la zona de loa al toe de Chiapas. -
Ea preciso, ein embe.rgo, no observar lo anterior bajo el es
trecho me.reo de las cifras eetad!etioae, al contrario, el an~ 
lisie debe pe:nnitirnos captar loe motivos que origine.ron di
chas migraciones y loe cambios de tipo cualitativo que eete -
ha ocasionado, 

Ee lÓgioo que para efectuar un enÓliaia de la población, eate 
debe ubicarse dentro de un medio social concreto, de la ee-
truotura de clases de la sociedad, de las formas de propiedad, 
lee relaciones eoonÓmicaa, el carácter de la división de laa
formae social del trabajo, etc,, de lo anterior surge lo. imP,!!. 
rioaa necesidad de abordar el problema desde una perapectiva
máa amplia que tome en cuenta tanto laa particularidad.ea his
tóricas además del deaarrollo del capi taliemo en !.léxico, ae!
oomo el de el estado de Chiapas, ya que en Última instencia,
eeto ha propiciado el proceso migratorio a que hemos hecho r.!!. 
ferencia. &or lo pronto debemos conaidere.r oomo una unidad de 
enÓlisie lo. eituo.oiÓn ecológica, f:Íaica, demogr!Ífica, eocioe
conómica y polltica, tonto de sus lugares de ori¡;en, como fll!l 
damentalmente ( y esto ea máa importante ) eue lugares de -
adopción. 

Esta visión comparativa nos pe:nnitirá tener una visión más -
completa del problema. N ca apoyamos para eellalar lo enterior
en la hipótesis de que la cause esencial de la inmigración en 

46 



J.a zona que aneliZWllOB radica en el despojo de tierras y/o en 
su aeotemiento por uso excesivo, lo que ha originado un res
quebrajemiento en la composición socisJ. de la étnia, puesto -
que la creoiente población ha tenido que dispersarse. For o
tro lado, la existenoia de municipios como Ocozocoautla y Te.!:, 
patán que cuentan con terrenos nacionsJ.es y fincas y propied~ 
dea suaceptiblea de afectar, tuvieron la capacidad de abao?'-
ver la población que otras zonas bon expulsado. Inicilllmente
estos asentamientos fueron de carácter temporsJ. pero, la fal.
ta de mejoree opcionee los hizo bacirse a su única posibili
dad de sobrevivencia. 

En relación a los lucares de donde provienen, generalmente -
son los siguientes municipios1 Dochil, Pueblo Nuevo, San :.n
dréa Lnrrainzar, san Juan Cbamula, Jitotol, Simojovel, El llO,!! 
que, Ixtapa, la Jllllyor parte de los cuo.les se ubica en la zona 
de los sJ.tos de Chiapas, sin embargo existen muobss personas
que provienen de ¡:ron porte de loa restantes municipios del -
Estado. 

En opinión vertida por una gran mayoría de personas entrevis
tadas este.a sefialsban que las causas de su imigración ae de
bía a dos aituocionea, la boja productividad do laa tierras y 
la eaoases de estas, ocasionadas por el crecimiento demo¡;ráf!, 
co por un lado y por el acaparamiento de grandes extenaionee
por parte de loa caciquea de la re¡p.ón de donde provienen. A! 
gunoa autores seilalan que la baja productividad de estas re
giones es des 375 Kgs. de ma:íz por ba. en Chamula 405 Kgs. do 
maíz por ha. en Zinacantán { Cancian 1965166 ) (5). 

(5) Ulrich Kobler. Cambio Cultural. Dirigido en los Altos de -
Chiapas. México SEF-DiI. Serle Antropolo!P.a Social. Fac.-
76. 
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Evidentemente existen mejores tierras en los cuales se obtie
ne más de 500 ~Gª• pero el nivel promodio se situan entre los 
325 y loa 650 kgs., los informentes provenientes de Bochil, -
Pueblo Nuevo, etc., aunque no se cuentan con datos exactos de 
la zona, sei1al.aron que una hectáren requiere 12 Kgs. de ma!z
para sembren y se obtienen de 3 a 8 zontes en loe mejores a-
ilos ( 1 Zonte 400 ll!llzorcae = 288 K~s. ooeechados aproxl.mada-
mente ) y para obtener cosechas que lee permitieron satis:t'a-
oer sus requerimientos es preciso cultivar hasta 10 has. con
una consecuente alta inversi6n de fuerza de trabajo y recur
sos material.es ( insecticidns, fertilizantes, etc.). 

Otras de las cnUBas que inciden sobre la aoidizac16n de los -
movimientos mi¡;ratorios, seeún ellos, son loo problelDSB reli
eioeos que se den entre cat611cos y eva.neélicos yn que en sus 
incesantes busquedno de almo.a, exploten las tensiones políti
cas y social.es existenteo en las comunidndes, las cuales pre
cipi tnn los estados de crisis. Concretamente el problema reli 
gioso se presenta encubriendo unn necesidad real¡ la tenencia. 
de la tierra. y su lucha por obtenerln. Así por ejemplo se hllll 
presente.do onsoe de ejidos con creyentes de ambas relieionec
que se bnc visto encendidos por sus puenas internas y esto -
provoca que se funden nuevos ejidos en la zonn ( como fué el
oaso de son ..\ntanio Tejes y José LÓpez Portillo que se separ.i: 
ron de los ejidos de Jlicolás llrnvo y Juan de Grijalva, todos
pertenecientes a Ocozocoautla ) • 

Por otro ledo, en la aotunlidad se ha visto que el bermetiomo 
en que tradicionalmente se mantienen los Tzotziles en sus lu
gares de orinen he cambiado paulativomente, esto puede oboer
varse en cuento e la distribuci6n de le tierra y les neceeidJ: 
des que tienen lae senernciones jovenes de estas para monte
ner la cohesión del grupo y au reproducción tonto social. como 
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f!aicamente, Ellos mllllifieeten este oonf1icto seneraoionlll. 1 -

diciendo que sus padree no lea entre¡¡abon tierras para trnba.. 
jar, La elCJllicaci6n a esta aituaoi6n va más allá de la eatru~ 
tura fllllliliar y tiene que ver máa bien con las necesidades de 
una ganadería capitalista, sobre todo en la tendencia a con
vertir la tierra en cotos genaderoa limito.ndo así lae pooibi
lide.dea que tienen loa :i.ndÍ¡¡enaa jóvenes do hacerse de una -
parcela ejidal. 

Analizando un poco más la trayectoria de estos indÍeenaa, mu
chos pasaron por un período de asalariados en ranchos y fin
cas o bien como peoneo acaaillados que en aleunoe caeos alcea 
zaron he.ata 15 aflos, al{;Ulloa otros busc0J1do lueares en donde
estableceroe lleearon hasta la zona de la Concordia de las -
cuales fueron expulsados cuando rué conotruida la l'reea de la 
Angostura, no recibiendo la correspondiente indemnización por 
la inundación de eua tierras. Algunos otros prefirieron for-
ma.rlas directamente en la zona comprendida en el vaso de la -
Presa Netzahualcoyotl primero organizándose en grupos que no
preaentaban relaciones de parentesco y :máe bien eran compafle
roe, como ellos se definen y solo en algunas veoee parientes
en segundo grado ( primos, tíos, etc, ) por afinidad, 

El hecho de que se hallan organizado para aeentaree en terre
nos nacionales de pequefioe propibtarioa, de haberse forme.do -
grupos de solicitantes, etc,, ya presupone un avance en su t~ 
ma de conciencia de claae y en la caraoterizsci6n de lo que -
podríamos denominar un movimiento campesino, el cual, ein em
bargo no se he desarrollado de una manera uniforme, sino que
ha tenido períodoe de avance y retroceso, caracterizándose en 
la actualidad por acciones meramente comunitarioe sin que a -
la fecha ae tenga conocimiento de una lucha oonjunta por la -
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reeoluoión de eue problellUle, respecto a la tenencia de la ti!!_ 
rra. 

Como una referencia especial, ea necesario 111encionar que his

tóricamente el ejido de l'rancieco Villa, en el 111pio. de Ocozg, 
coautla, jusó un papel deterlllinente en lo. organización e111brig, 
naria de otras comunidades co1110 " América Libre " y " Las Pi
mientas " en tanto que loo ejidos de :eian de Ayala y Nueva -
Alianza, fueron loe pioneros en ocupar la zona, en el 111unici
pio de Tecpatón. 

Respecto a la lucba de claeee que ee generó por el proceso DI! 
gratorio o. que he111oe hecho referencia, pode111oe eefialnr que al 

principio la lucba fuá abierta, llegandooe al extremo de que
algunne oomunido.dee fueron fuertemente reprilllidae por el ejéi;: 
cito, loe pequefioe propietarios y eutoridndee 111unicipalee de
aquella époco.1 llegando al extremo de que= oaeae y 111eter a
prieión a algunos de oue l:Íderee (6) en la actualidad, la lu
cha continua, pero con características diferentes, ye que a -
pesar de que loe ejidos o.ún no lee resuelven por oompleto su
problelllD. de tenencia, loe nuevos oentroe de población eon 

(6) En el ejido Cinco de Llayo del Jr.pio. de Tecpatón, ee llegó 
al extremo de que por loe afioe 1976 y 1977 1 eu líder y co 
lllieariado ejidal. en ese entonces, Gnepar Hernóndez l'érez=' 
fué encerrado primero en la cárcel municipal ( 1976 ) y -
al eiguiente Rilo en la prisión federal ( durante 3 o.floe ) 
por preeionee de loe pequefioe propietarios cuyas tierrae
eran eueceptiblee de afectar en beneficio de loe eolici
tnntee de eete nuevo centro de población. En wnbae ocaeio 
nea eran estos llliemoe ropieta.rioe acueadoree loe que so= 
licitaban eu libertad cubriendo ellos todos loe gaetoe
con ln condición de que ee retirara con eu gente de eeoe
terrenoe ). Ho.atn ln fecha la hostilidad continúa pero el 
gobierno subsanó en parte este problema comprando a pre
cio de oro 400 has. psrn entregsrlaa a loe solicitantes.
El ejido aÚI} espera la reeoluoión presidencial favorableª la dotncion de 1,080 hao. eolicitadaa para 36 ejidntn
rioe. 
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reconocidos tanto por lee autoridades municipales, como por -
las dependencias enoargadae de promover proyectos de desarro
llo en la región (7) lo cual nos lleva a la conclusión de que 
el desarrollo de capitalismo en la zona a venido a transfor
mar la antigua estructura social, que permitía la concentra-
ción de grandes extensiones de tierra en mano de un reducido
número de personas, surgiendo ahora la posibilidad de que la
Reforma Agraria intervenga en sotos ejidos. 

Actualmente en los nuevos aeentwnientos se esta reconstruyen
do su entorno socio-cultural. de acuerdo a lae nuevas condici,!! 
nea eoonómico-pol:Íticas de la zona, y se esten creando ae:í -
nuevas estructuras que contienen algo de lo suyo pero también 
algo de lo sucesivo, y que por la heterogeneidad de sus comp,!! 
nantes y de loe diotintos elementos que intervienen y que se
eetén inoorporW!do a su sociedad, femaron una cultura propia 
pero diferente a la originaria, 

(7) Por ejemplo, en el ejido de América Libre se conatruyó -
una unidad MÓdica Rural (Ul.!R ) por parte del programa -
niss COILA?i!AR y un albergue escolar por parte del Inetitu 
to Nacional Indi~enista, ( DU ) , siendo que aún no cuen:: 
ton con resoluoion Presidencial definitiva de sus terre
nos. 
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CAPITULO II 

lúEDIO AMBIJ::NTE Y ESTRUCTURA FISICA DE LA ZOHA. 

2.1.- AsP:.;;cTo FISICO. 

Geográficamente, loe ejidos Tzotzilee, objeto del presente ª.!!. 
tudio se encuentren asentadas en 1a parte Norte y Noroeste -
del municipio de Ooozocoautla y Sur y Suroeote del municipio
de Teopatén, Debido a las causas que iremos oe!lll.lendo a lo -
largo de oete trabajo, la zona representa un punto eetratéci
co en el desarrollo de ambos municipios, la riqueza potencial 
no ha sido aprovechada eficientemente y prueba de ella lo re
presenten la eeuda deforestación en al!:'lllas áreas en loe cua
les loe cultivos básicos ó la eiembra de pastos de mediano -
rendimiento han ganado terreno en detrimiento del equilibrio
ecolÓ¡;ico da la zona, La interrelación de la vida económica,
polÍ tica y social de loa ejidoo con los e;randae volumen do 
agua qua loe afecte. y condiciona ( como fuente de alimento y

v!a de transporte ) , no ha sido comprendido cabalmente por -
ellos y el desconocimiento de alternativas concretas de poai
ble desarrollo mantiene el status en la zona, lo cual, a lar
go plazo generará. más problemas en la región. 

Por mucho tiempo se ho. extendido la idea de que todas loa au.!!. 
loe tropicales son inmeneomente fértiles, especialmente e.quo
lloe que aoportan une. vegete.ción exuberante, sin embargo con
serven reservas increiblemente bajao de loe elementoe esencia 
lee y de materia orgánica, loe cuales ee ngotan rápida.mente : 
deepuée que la cubierta vegetal se he. elimine.do. Loe sueloo,
junto con le. humedad, son loa fe.ctoree dominanteo del medio -
ambiente de las plo.ntae en los trópicoa. Ambos tienen impor-
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t11Z2cia :fundamental para 1a producción de coeechas, 

2.2.- EDAFOLOGIA. 

Los aue1os se prestan poco para la cgricultura, poseen una º.!!: 
pa fértil que va de loa 17 a loe 45 eme, con gran cantidad de 
cascajo, poca proporción de materia orgánica, drenaje de!i--
ciente con propeneión a inundarse en las partee bajas. Este 
suelo ee claaifica como rojiso de pradera tipo chimoeen, 

2,3,- OilOGllAFIA. 

La zona donde ee hallan asentados los Tzotziles de aeta re
gión, ea mantailoea ( sobre todo la parte Norte del mpio. de -
ocozocoaut1a ) con pocas extensiones de terreno p1ano ( acaso 
el 5\( ) , e eta zona se local.iza como una prolongación de la -
sierra Norte de Chiapns 1 que abarca desde l'alenque, Yajalón,
Huitiupan1 Teopatén, 'l!UJnbalé., PichucaJ.co, Chicoaaen, etc., -
siendo este un terreno demasiado accidentado, que se presta -
poco para realizar actividades agrÍcolas, 

La altura sobre el nivel del mar vs. de 443 mts, a 1000 mts. -
teniendo como laa eleve.cienes más sobresalientes el Cerro de
los Martínez, el Cerro del Sapo, el Cerro del Calvario, Serr~ 
nía del Guayabo, Cerro Brujo, Serranía Tierra Agría, Cerro -
del Ac!Úote, Cerro de l'iedra Azul y el Cerro de la Colmena., 

2,4,_ !IIDROGRAFIA. 

2,4,1,- l'Rl!."'Olr!TACION FLUVIAL. 

La regi6n cuenta con una sran Cllntidad de recursos h1drÓ.uli-
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coa propiciada. por le. e.bundante precipite.ción pluvial que ~ 
de loa 1,750 e. loe 2 0500 Lim, SJ'lualee con una tendencia. e. le. -
disminución de estos parámetros e. medida. que le. zon11 ea tale.
i.n.moderademente y loa escasos bosques son saqueados eietemáti 
cemente. 

Et1 loa meses de Mayo a Agosto la precipitación pluvie.l se pr.!!, 
eente. con mayor intensidad, ho.biendo una temporada. de lluvias 
de Septiembre a i.Iarzo que, es más intenei va pero en menor CSll 
tide.d, aeta. lluvia. ea denominado como norte, y lea ayuda pare. 
llevar a ca.be 111 siembra de torna.mil que ae efectúa en DiCilJ!!! 
bre y se cosecha en Abril. 

Esta gran cantidad de aguo. hace que la región cuente con un -
enorme ramal de arroyos que ea desembocan en ríos que a au -
vez eon e.fluentes del Grije.lvo.1 entre eatoe ee encuentra el -
r!o el Cedro que na.ce a la altura del Km. 29 de la carretera, 
Ocozoooautle. - Apio-l'ao, dirigiéndose aJ. noroeste ha.ata dese! 
becar en lo. l'reea JletzahuaJ.coyotl, 

El r!o Cace.huanó que nace en el. ejido '.l!ierra. nueva, o.travieaa 
el ejido Amador llernández y deaemboc11 en el. vaeo de la. presa. 
El r!o más importante de la. región y el anuente más co.uda.lo
ao del Grijelva es el de lo. Venta y sirve también pe.re. aeHo.-
lar loa lÍm1 tes entre loa municipios de Ocozocoautl.a y Jiqui
pilae. 

En el e.l'lo de 1960, lo. C.F.3, terminó la construcción de la -
Presa lletzahua.lcoyotl mejor conocida como !ilalpeso, e inician
do eue actividades como planta hidroeléctrica. en el e.He de -
1963, Esto. preso. tuvo como ro.zón !undamenta.l ser fuente de -
energ:(o. para. la planta hidroel.éctrica que tendría una capo.oi-
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dad de 12 0960 millones de metroe oÚbioos, mediante la cuan p~ 
dría genernr una cantidad de 11080 lú1'/ mediante seis unidades
de 180 ~!W cada una. 

El área acuática tiene en promedio une lon¡¡itud de 78 Km. de
lnr¡¡o y 4 Km. de ancho alcanzando esta medida en el lU[ler de
nominado " l'oza Azul " a la al tura del ejido San Fe111endo 
DÍaz. 

El radio de noción de ostn hidroeléctrica alcanzo oon sue 672 
Km. de doble cable de el te teneión la zona del Istmo ( J.íinat.!, 
tlén ) Temnscel ( Onxnca ) y Puebla hasta Texcoco en el Valle 
de li\Óxico, e. pnrtir de aquí ee redistribuye llegando e varios 
estados del Horte entre ellos Sen Luis l'otosí y Tamaulipe.s. -
La presa adomás, permite la oomunica.ción entre las comunida-
des, mediante el uso de lancha, con loa centroo de dicesión -
económica y política en la zona. 

2.5,_ CLIJ.JJ., 

El clima predominante en la región es el cálido-húmedo con -
una temperntura nnual media de 25º0 con oooilacionee que ven
de 34º0 ( media máxima anual ) e 16°0 ( media mínima anual ) • 

2.6.- FLCJ.U., 

En Chiapae se puede distin~r eiete divisiones ó zonas biÓt.!, 
ene, aunque en la actualidad extensas zonae ya han sido modi
ficadas ecolÓgicamente e cause de la actividad humane, por -
ejemplo donde antes hebÍa grandes bosques refugios de abund~ 
te fauna, ahora podemos ver extensos pastizales, enormes pre-
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eae, excavaciones para extraer petróleo, nuevoe pobladoe - ~ 
eto, (6). 

La flora de Chiapes es una de lee máe rices en eepeoiee de la 
República J;\eXicane., Como ee sabido la vegetación se ba1la Úl
timamente relacionada con el clima y el euelo, y dentro de la 
división biÓtica del Estado, esta zona ae ubica en la denomi
nada " boaque húmedo perennifolio " que abarca la mayor parte 
del Norte, Noroeste y Noreete del Estado y ee caracteriza por 
tener zona.e montailoeae de relativa altitud y partee baje.e, ~ 
con la caracter!etica de que eu vegetación ea eiempre verde. 

La población vegetal ea extenea pero ee distingue por eu im-

portanoia, loe eiguientes1 

Nombre Común 

Caoba 
Cedro 
Chicozapote 
Ama.te 
Guarumbo 
Hule 
Ceiba 
JiJnba 
Nanobe 
Cupape 
lluizocbe 
Guanaoasstlll 
Palo Mulato 
Coyol 
Guapinol 

Nombre ciantÍfioo 

Swietenia macropbylla 
Cedrela SPJ? 
Acbras Zapote 
Ficus Glabrata 
Ceoropia l'el tata 
Caetilla elástica 
Ceiba pentandra 
Guandea Acualiata 
Byreonima Craeifolia 
Cerdea Dodecandra 
Acacea farnesiana 
Entero Lobium Cyolocarpum 
Bursera Sima.rubo 
Aoromia Mexicana 
Hymenacea Courbaril 

(6) Julio Ecoardi y ¡¡, J,lvarez del ~. ¡,epectoe Generales de -
la Ecolo¡¡Ía en el Edo. de Chiapas. li!ll::.'Cll, ~.;;:;. Chie. J?ag, 
20. 
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2.7,- l'AUNA. 

La fauna ceracterietioa de la zona ee la siguiente; (9) 

Nombre Común 

Ninfa del bosque 
Tortuga plana 
Tortuga cocodrilo Cjiquiguie 
Cocodrilo amarillo o de río 
Cocodrilo pardo o de péntano 
Iguana de ribera 
lloa ó Mazacuata 
Loe Cora1ee 

Ave e 

Aguila Arpía 
Guaownayo Rojo 
Ooofaieán 
l'ava 
l'avo Ocelado 
Tucán Cuello Amarillo 
Zopilote Rey 

Mamífero e 

Armadillo 
Grieón 
Guaquequee 
Jaguar 

Nombre científico 

Ago.lyohnie oo.lledrye 
Dermatemye Mawii 
Cgolydra Serpentina 
Crocodrylue acutue 
Cocodrylue moreletii 
llJWlllB iguana 
Oonetrictor constrictor 

Nombre científico 

Arpía Herpyja 
Ara Macao 
Cre.x Rubra 
l'enelope J?urpuraecene 
Agriocherie Ocellata 
Ramphaetoe Sulfuratue 
sercoramphue l'apa 

llombre científico 

Daeypue Jlovencinctue 
Galictie Allamendi 
Daeyprecta Mexicana 
l'anthera Once 

(9) P. Eccerdi y R. Alvarez del T. Op. Cit. l'ag, 95 - 110. 
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Mamíferos 

Jabalí 
Manatí 
Mapache 
Mico de noche 
lliqui to de Oro 

Mono Arafla 
Mono Saraguato 
!durciele.gos 
Nutria 
Ocelote 
'.Puerooespin 

Sene o Ó T amboroillo 
Tap!r 
Tejón 
Tepescuintle 
Tigrillo 
Tlaouachillo Acuático 
Tlaouachillo Dorado 
Venado Cabr1 to 
Viejo de Monte 

Nombre cientÍfico 

Tayassu TajcÚ 
Trichechus Manatus 
l'rOCyll.ll Lotar 
Patas Flavus 
Cyolopes Didaotylus 
Ateles Geoffroyi 
Alohuatla Villesa 

Lutra Annectene 
Felis Pardalis 
Coendou ~exicanus 
Tayaasu Pecari 
Tapirua llandii 
lle.eua Narica 
Cuniculus Paca 
Felis Werdii 
Chironectes minimus 
Calyromys Derbianua 
Mazama Americana 
Tayra Barbara 

Existen además: Chachalaca ( Ortalis retula ) , Gavilán ( llu
teo Albicaudatus ) Correce.minos ( Geococcye Velox ), Pijiji -
( Vendrocygna Autumnalis ) , Pelicana ( Peleconue Erythrerhyn
chue ) • En lo referente a peceo ee cuenta con una eran varie
dad entre loe que destacan 1 Charal, Tilapia, pez bobo, pez -
ahuja, pez roncador, etc. teniendo la ventaja de que la mayo
ría de ellos eon comestibles pero deee.i'ortunadamente eubnpro
veohados por falta de proeramae idóneos para la pesca, 
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En lo referente a la fauna eilveetre aeta a ido perdiendo po
co a poco eue espacios habituales motivado por la caza inmod~ 
rada por la tala de boequee ha buscado re!ueio en regiones ~ 
cada vez máe inaccesibles y lejllllae, (10) 

(10) Op. cit. pag. 20 
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CAPITULO I!I 

ASl'ECTOS SOCIOiCONOL!l:COS, 

3, 1.- I'OBLAC!CN TOl!AL, 

3,1,1.- TE!illl:!HCIA DEL cru:CI!•J::éllTO D~ LA FOBIJ.CIO!l. 

De acuerdo a la tabla de población por edad y eexo, la poble,.. 
oi6n total en la zona de nuestro estudio comprende una pobla
ción total de 6, 46 3 pereonas de lae cual e e aproximad.amen to el 
5~ ( 3,338 ) eon hombree y el restante 48~ ( ),125 ) eon mu
jeres, 

De ese total, 3,567 peroonne ( poco máe del 55¡! ) son menoree 
de quince alloe lo que implica que no ee encuentran dentro de
la poblaoiÓn económicamente activa y eupueetamente dependen -
do lae pereonae adultas para eu manutención. Bate grupo se h~ 
ya dividido entre el 28~ ( 1,825 ) de hombreo y el 27~ de mu
jeres ( 1,742 pereonae ), Tomando en cuenta, de acuerdo n loe 
datoe de tenencia de la tierra, que la dotación total oficial 
para todos eetoe ejidoa ( cualesquiera que eee eu estado ne~ 
tunl ) 1 ee de 26,234 hne., esto noe da una densidad de pobla.
ci6n de .22 habitantes por ha. 

3,1,2,- C/JlACT~!USTICAS DE LA FOBLACION. 

La población en estudio ee caracteriza porque del total de 
personas en uno de razón, es decir, capacea de expresarse por 
medio de palabras 5,605 persones ( cerca del 87~ ) son cape,..
cee do expresarse en alguna lengua seo Tzotzil, eepaí!ol o ~ 
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ambas. como ea lÓgico suponer ( por la acentuada preponderan
cia que tiene el padre de familia en esta zona ), la mayor~ 
parte de ese tote.l pertenecen al sexo masculino ( 21697 ) pe~ 
aonaa que presentan el 45% aproximadamente, 

De acuerdo a las encuestes directas obtenidas por loa maee~ 
troa bilingÜea dependientes de las zonne eecolaros 01 y 02 de 
la Jefatura de Zonae de Supervisión en Ocozooonutla, 11 823 ~ 
personas del sexo tnaaculino poseen al menos un grado de estu
dio de la escuela primaria ( poco máe del 28? ) 1 en tanto que 
únicamente 11 233 poseen esta miemn característica en el aexo
femenino ( eecneamente el 19~ ) 1 ea decir, que dol total de -
la población de ln zona en edad escolar 3 1056 personas ( un -
poco más del 47~ ) poseen al menos un grado de estudio de es
cuela primaria. 

En lo que respecta a la educación secundaria la situación que 
guarda la zona eo la siguientes 

CUADRO No, 12 

CUt.Di!O DB ;.1lUCACION SJ::CUilDA.RI,\ 

SEXO GRADO ¡;;;COLAR 

10. 20. 3o. 

f.!ASCULINO 11 22 9 
l'l:l.IENI!IO 6 6 
TClrAL 17 28 10 

l'UrllT31 Encuesta y levantamiento de censo General directa por 
parte de profesores bilingÜos, (1966), 
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Es docir únicamente 55 personne ( menos del 1% ) poseen al m! 
nos un erado de escolaridad de secundnria y de este total 42-
de ellas pertenecen al sexo masculino y únicamente 13 son mu
jeres, Tomando en cuente que loe ejidos cuentan con más de 15 
af!.oe en promedio, que se encuentren asentados, esto implica -
que únicamente 3 personas en promedio cursaron por ano un l7!! 
do escolar de secundaria lo cunl noo de une idee del grado de 
analfabetismo que impere en la zona. 

CUADHO No. 13 

FOBLACIO!l TOTAL POR i:!D.'...U Y SE:{O 

EDAD M p TOTAL ;~ 

0-4 691 630 1,321 20.4 
5-9 630 627 1,257 19,4 

10-4 504 485 989 15.3 
15-19 351 313 664 10.3 
20-24 250 263 513 7,9 
25-29 267 248 515 e.o 
30-34 160 148 308 4,e 
35-39 155 143 298 4,6 
40-44 91 68 159 2.5 
45-49 76 60 136 2.1 
50-54 47 35 82 1.3 
55-59 48 36 84 1.3 
60-64 26 31 57 ,9 
65-69 22 26 48 ,7 
70-74 12 8 20 .3 
75-79 3 2 5 .1 
80 y Mio 5 2 7 .1 

TO TA L1 ' 3,338 ' 3, 125 6,463 100 

FUJ:21Tll: Censo General levantndo por :Profesores biling\ies.1986 
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CUADRO llo, 14 

CONCUITRADO 

'llOMJlRES ' lfüJüL.:S ' TorAL 

TZOTZIL 632 1,037 1,669 
ESPAiiOL 402 359 761 
BILillGUE 1,863 1,312 3, 175 

FUllHTI::: Censo General levwitado por Frofeeoree 
bilinlJÜea, 1966, 

CUAD:<O Ho. 15 

JA F TCTAL 

10. 519 424 934 
20. 522 397 919 
30. 390 204 594 
40. 196 126 322 
5o. 102 47 149 
60. 94 35 129 

TOTAL ' 1,823 ' 1,233 3,056 

FUJ:llTB: Censo General levwitodo por l.'rofoeoree 
bilingües, 1986. 
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CU.ADRO No. 16 

ASISTE A ALGUN C>lfi~UO .t:DUC. O D.i:: CAl'ACITACION 
ADULTA. 

::¡¡ NO 

H li l! 11 

1,100 874 1,800 1,622 

FUi:llTBs Ceneo General. 1oventndo por l'rofeooree 

bi1inaüee. 1986. 

CUADRO !lo. 17 

SECUllDAilIA 10. 20. ' 30. ' TOTAL 

HO!.ilh-US 11 22 9 42 
L!UJElli:S 6 6 13 

TDrAL 17 28 10 55 

FUJ:ll'i!C:s Censo General. levantado por frot'eooree 
bilinaüea. 1986. 

3.1.).- PATI!OJI Dt: ASmTAf>lIJ:llTO. 

En todoo loo ejidos de la zona ee obeerva una conetlllltes Bl -
Centro del poblado debe ubicarse en el lu,zar máe plooo poei
ble, de t'é.cil acceeo para entrar o salir del ejido y eobre -
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todo donde el abastecimiento de aeuo. para la. comunidad no re
presente un problemn que exíja demaoiados esfuerzos a la po-
blación. 

Al eotableceree un ejido las primeras casas se ubican por lo
regular en loe lugnres ceroenoe a loa arroyos o bien en lae -
inmediaciones del vaeo de la presa ( Luis Echeverría Alvarez, 
Lázaro Cé.rdenae, Cinco de lúe.yo, Amador Hernóndez, llaneo de -
.Arena, Palestina, Plan de Ayala, Sen Fernando D!az etc,) con
el objeto de dieponer de éste vital líquido, 

El inoramanto de la población, la edificación de nuevas ca-
eae-habitación y el reparto definitivo de solares (11) a los
ejidatarioe, provoca que estos se desparramen en el área ur~ 
na del ejido de a.cuerdo a las oaractorísticao propias de la -
geografía del terreno, procurando que en el centro del pobla.
do quedan ubicados la. cancha de bnequet-bol, alrededor de la.
cual se construye la enea e jidal., lao aulas escolares, la ca.
ea del me.estro, la ~encio. municipal, la cárcel y de ser pos! 
ble loe templos ya seo.o católicos, advantistae, pentecostés o 
de le. religión que predomine en crulo. ejido y en algunas loca
lidades ubican también lo. tienda ejidal, 

Inmedio.tamante deopuée o. aetas conotruccioneo ee ubico.a. las 
oaoas ho.bi to.ción de los fundadoree del ejido en loo mejores 
predice urbenoe y después las reeto.ntes familias de loo de -
máo ejido.tarios siendo las Últilnao loe predios concedidae a -
las pereonas denomilladae pobladores que oon eimplee bi jea de
ejidatarioe o avecindados que tienen las miemae oblieaciones
de cualquier ejido.tario poro no o.e! loa derechoo, 

( 11) Extensiones de terreno de 25x25 mta. P/c/Jefe de familia/ 
ejidatario. 
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Tanto las edificaciones públicas como las cnsae-habitación P2 
eeen caracteríeticae eiJniloree en eue materinlee de construc
ción que ya ee definieron en el punto 3.2.1. diferenciándooe
únicamente en la utilidad que ee le da. 

En lo.s porciones de terreno " urbano " cedidae a la población 
C que nunca ee menor de 100 m2 por familia pero que en nineún 
oseo excede de una hectárea ) tiene una medida de 2 1500 me~ 
troe cuadradoe por familia y en eee predio que ellos denomi~ 
nan " eolar " ó ei tio se encuentra la casa-habitación la coc:!:_ 
na independiente y en nli;unoe caeos loa ¡;al.lineros o porqueti 
zas, En eetoe sitios loe Tzotzilea siembran árboles frutnlee
y algunae hortnlizae y aunque su delilnitación física sólo es
tá dada en aJ.¡;unos ejidos, si existe un pleno eentido de pro
piedad particular de ese terreno ( en aJ.sunos caeoo como en -
América Libre loe sitios yo. empieza a estar cercndoo con nlam 
bre de púas Ó mulla borre!!Uera ) y se manifiesta cuando al~ 
ejidatario desea vender oue derechos en base al cálculo del -
trabajo invertido tanto en lo.s conetruccionee 1 como en ous -
frutaJ.ea y maderas preciosne de su predio urbano, así como on 
la cantidad de terrenos para siembra de que haya sido dotado, 

Regul.a.rmente, las paroelaa de cultivo ee hoyan muy e.J.ejado.s -
del aeentemiento humano llegando algunas a estar a 10 ó 12 -
kilómetros de distancia que cubren en 2 ó ) horas de camino 
pero ae dan caeos también de que lae siembras están a 100 ó 
200 metros del poblado, Como promedio lae eiembrae se hayan a 
30 Ó 40 minutos de camino, 

En loe ejidoe con terrenoe de mucha pendiente lae eneas estan 
intercomunicadas por una red de veredae que desembocan en el
centro del poblado ó bien en loe puntos de entrada y salida -
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del ejido. 

La mayoría de loe ejidos disponen ndemáa de un panteón que B! 
nera.lmente se localizan a dos ó tres kilÓmetroa distante dol
ejido, 

3, 1,4 •- l'OBLACIOU EOOHO!UICAl1iE1lT.il ACTIVA. 

De acuerdo a la tabla de poblaoión por edad y nexo y a la BX'B 
fica de pirámide de población que se adjuntan en hojas apart;, 
la supuesta población económicamente activa abarca la pobla-
ción que va de loe 15 a loe 69 af!oe, lo que en eate caao re~ 
presente.ría un total de 2,864 personas ( poco máa del 44% ) -
repartidas on 1,493 hombree y 1,371 mujeres que representan -
el 52 y 48¡~ con respecto al total de la l'.S.A. y poco más del 
23 y 21~ de la población total de la zona respectivamente, 

Sellalabamoe al inicio de este punto que eetoe cálculos son e~ 
puestos ya que en esta zona, como en todos loa 1ucarea en loe 
que ee precisa de toda la mano de obra posible para que el ~ 
grupo social subnieta, la población económicamente activa re
basa loa lÍmi tea de edad comunmente aeflaladoa como talen en -
loo datos oficiales, 

En eata zona la población mayor de 7 afloa ya participa dentro 
de las actividades aerícolaa ( loe hombrea ) ó domésticas - -
( loe mujeres ), Similar situación se presenta en laa pareo~ 
nas mayores de 70 al'lon, lo cual nos obliga incluir, dentro de 
la l'.E.A, a más de 1,000 personas mó.o ( poca más del 15~' del
total ), entre hombree y mujeres lo que aumentaría la P.B.A.
real totalizando aproximadamente a 3,864 ( cerca del 60"~ ) ~ 
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personas con cuyo esfuerzo ee mantiene al 10~ de l.e. pobl.a
oión. 

3.2.- SALUD, !lIV.l:!L DE VIlJA Y Bil:llE:>'TAR. 

De e.cuerdo e. le. observación de campo, ee concluyó que le. po
blación reoibie. atención médica en tres niveles que no necee~ 
ria.mente ee diferenciaban por eu efectiVidad, sino más bien -
por quienes presten eeoa servicios y sons 

La medic:llla tradicional., que representa un servicio preste.do
par brujos y curanderos y que selíal.amoe más e.del.ante en el -
punto 3.3.4. incieo a) en la cual. e.firmamos que los procedi
mientos usuales para loe indios en la cura de euo enfermeda
des están muy relaoione.das con le.e ideas que tienen acerca. de 
las cauce.e que originan los padecimientos humanos, pare. ellos 
1as prácticas máaicae y la brujería, ce.e:!. siempre están lisa.
de.o a las enfermedades, tanto a eu causa como a eu curación. 

La medicina particular, cuyo servicio ea utilizando en forma.
esporádica por los individuoo con mayores poeibilidllJies eoon,2 
micas pero que tiende a incrementarse a medida que ee incre
menta el. ingreso promedio de las familias y ee agudizan las -
enfermedades. Este servicio lo reciben loa pacientes de loe -
ejidos ya eea trasladándose a Malpaeo, Ocozocoautle.1 Tuxtle. -
Gutiérrez e incluso Villahermosa y la Cd. de .México, depen
diendo de loe requerimientos médicos del enfermo. ¡,¡ás re¡;ul.8!'. 
mente aún que con estas salidas, loe habitantes de esta zona 
reciben el eerVioio médico particular de parte de agente de -
vente.e de medioamentoe, siendo médicos particularee que ee -
traaladnn a loe ejidoe y den consultas de medicina ¡¡eneral -
promocionando eue servicios con una consulta ¡¡retuite. y co--
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brando únicamente por las medicinas que él mismo lleva y rece 
ta y cuyo precio lo fija él miemo, el cual nunca ea menor ai: 
10~ de lo que cueeta en a1¡:una farmacia de loe centros de d! 
cisión económica de la zona. 

Por Último la prestación de eervicioe médicos ofioialee que -
ofrecen lne dependenoies públicas encareadae de tal fin, aeí
por ejemplos 

Lae cempafiae de rooeado eemeetralee emprendida.e por ln Secre
taría de Salud a través de la Campalln contra el raludiemo. -
Lae Unidades L!Ódicae Hura.lee eetableoidae en 5 localidades a
través del convenio ILJSS-COPLAJ.!AR, y la acción que desarrolla 
la sección de Bienestar Social del Centro Coordinador Indige
nista de Ooozocoautla, ademáe de todas las demás dependencias 
relacionadas con el campo y que participan con prestación de
eervicios aeietencialee ( DIF, SAllll, SRA, etc. ) 

Aparentemente y de acuerdo tanto a lo mencionado, el problema 
de la salud esta cubierta en caaí todos sus aspeotoo, pero e! 
to no ea así, veamos porqués 

l'or principio, lo.a cinco Unidades ¡,:édicae Rurales eetableci
das en loe ejidos de 1 Luei Echeverría, Lázaro cárdenas, Lin
da Vista, Amador nernéndez y América Libre, deben atender a -
una población de 6,463 personas, lo que representa que ofi--
Cialmente 5 médicos cirujanos paenntee y 10 enfermera.e deben
atender a una población de 1,362.2 personas en promedio, ade
más de canalizar a aquellos enfermos que lo requieran a la -
Cl.Ínica llospital de Campo de Ocozocoautla ó bien al Hospitlll
Regional de Tuxtla Gutiérrez, 

69 



Con todo, ei eete aervicio ee diera en la práctica ee eeter:l'.a 
protegiendo en gran medida el bieneetnr médico en la zona, P:!! 
ro desafortunadamente a partir de 1986, ee detenninó que fu;:. 
re.n retiredoe loe médicos paeantee de lee unida.des médicas ~ 
ra1es y eu lugar lo ocuparen los enfermeros a l.os cu.al.es se -
l.ee oapacit6 durante 6 meses para ese fin. 

El. probl.ema se agudizo. más debido a que l.as oempallas Naciona.. 
lee o Estatales de vacunación para prevenir dietintae enferme 
dades no l.1ega a esta población oon la regularidad que se re: 
quiera ni tampoco cuentllll con loe medicementoe necesarios pa
ra atender emergencias, como ca.so ilustrativo, ninguna unidad 
médica rural cuenta con euero enticrotálico siendo que en la.
zona abunden las serpientes venenoeae y son comunes las mord!, 
durae, aunque oficiaJ.mente preste loa servicios de atención -
primaria, medicina general., partoo, prevención de enfermeda.-
dee y curaciones eimplee. 

Le. atención que brinden esta u.1.;.n. son gratuitas y loo habi
tantes ubicados en su área de influencia tienen derecho a re
cibir los beneficios siempre y cuando aparten un día de trab~ 
jo al mes, el cu.al. puede ser un beneficio de la clínica ( de! 
monte del predio, acarreo de oeua, leüa para el médico, lim-
pia de caminos, etc. ) 6 bien en beneficio de su propio hogar 
( construcción y/o limpia de letrilla, pintar stw fachadas, -
construcción de fogones altos, etc, ). 

El área cuenta además del médico cirujano del Centro Coordin! 
dor Indigeniota de Ocozocoautla, el cu.al. en visitas semsna--
rias recorre una o dos localidades, proporcionando consultae
médicas y regalando loo medicamentos, pero el esfuerzo humono 
y l.ae medicines son insuficientes para aliviar los males en -
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la zona. 

Como dato ilustrativo moetramoe e continuación lae estadÍeti
oae de enfermedades deteotadae en la unidad médica rural de -
.Amérioa Libre an el segundo cuatrimestre de loe afloe de 1984-
y 1965, ésta U.M.n. tiene una cobertura de atención de 7 loc.!! 
lidadee pera atender a 2,250 habitantes 

CUADRO No. 16 

fllPl::llMEDAD Al10 1984 .A110 1982 
No, CONSUI/rAS :' No, CONSULTAS 

"' Amibiasie 67 29.75 64 26.41 
Gaotroentéri tie 45 16.98 32 14.20 
Paraoitosie 17 7,54 
Aeoarioeie 19 8.43 10 8.86 
Paringitie aguda 15 6.66 
Amigdali tie 12 5,32 16 7,99 
Conjunti vi tie 11 5.32 7 3.10 
Altralgie lumbargie 14 6.25 
Dengue 10 4,44 11 4.66 
.t:nf, respiratorias agudas 22 9.76 
De:nnatosi e 7 3.10 
Peritonitis 3 1.33 
Impetigo 2 0.68 

PUr;NTE1 Archivo Clínico U.M.R. América Libre, Mpio. de Ocozo
coautla. 1965. 

71 



Como puede observarse las enfermedades con más elevado índice 
son aquellas propias de las zonas marginadas cuyas oausas y -
orígenes se deben a deficiencias alimenticias y malos hábitos 
higiénicos en la preparación de alimentos y en el aseo perso
nal. 

En relación a los Índices de mortalidad y morbilidad, no se -
pueden precisar datos debido a que éstas U.M.R. ya no dispo-
nen de loa archivos clínicos ( loe datos que eeBalamoe on el
cuadro anterior ea la única copia de datos semejantes y esta
ban en poder del Comité de Salud da este ejido ) además da -
que cuando una persona fallecía era muy raro que ae reportara 
en forma oficial a las autoridades competentes de las cabece
ras municipales. 

Las principales enfermedades endémicas y epidémicas son las -
gastrointestinales ( Farasitarias intestinales, aíndromee di~ 
rre!coa etc. ) y de las vías respiratorias, tanto altas como
bajas ( farin¡;oarigdalitia, síndromes gripales, bronquitis, -
asma etc. ) y en al{ltlllas ocasiones se presentan casos de pad,! 
cimientos por deficiencia inmunitaria y psiquiátrica. 

Por lo general éstos padecimientos se deben a la mala nutri-
ción de la población, a la existencia de situaciones como el
fecaliemo al aire libre, la mala disposición de la basura las 
pésimas condiciones de la vivienda, la falta de higiene en la 
preparación e ingestión de loa alimentos y a que el agua que
utilizen para beber ( generalmente de aguajes, ríos y arroyos 
e incluso de la presa ) no ea potable técnicamente y no prac
tíoan ninguna forma de potabilizarlo. 

Ampliando un poco más este punto, aeilalaremos que ceda vez --
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eon más loe ejidoe que comprenden la importancia de contar -
con eietemao de abaetecimianto de aeua entube.da y solicitan a 
diversas dependencias el apoyo reepectivo para la conetruo~ 
oión de eu tanque de captación, tanque de a.l.maoenamiento y la 
manguera que ee utilizaré. en la red de distribución. General
mente ea el PRODECH quien ee encarga de proporcionar el mate
rial de construcción y la meno de obra calificada, debiendo -
el ejido aportar la meno de obra neceoaria para el acarreo de 
los materiales de la región y la mano de obra no calificada -
necesaria en la construcción, todas aetas aotividedee son or
ganizadae y dirigidas por el comité de ealud que ya eeta for
mado en todoe loe ejidoa. Unicamente loe ejidos de Sen Anto
nio ~ejae, José LÓpez l'ortillo, Linda Vieta, José l>!a. hloreloe, 
Luis Echeverría ;.., 'hlanuel Velaeoo suó.rez I, Salina Cruz, -
Veinte Casas, Cinco de Mayo y Nueva Alianza, carecen de éete
eervicio, pero aue eolicitudee ee encuentran en trámite de -
atención. 

Mención eepecial merece el caso en la atención de loe partos, 
ya que resulta difícil que sean atendidos en lee clínicae y -
por lo general aeieten oon parteras de la miema l.ocalidad. -
Aún cuando se hen dado casca de pacientes bajo control médico 
durante el embarazo, cunndo el parto se preeenta recurren a -
parteras emp!rioae tradicionales. Ea común en las localidades 
que exieta la opinión de que la medicina moderna y la tradi
cional. puedan compl.ementaree al. grado que la mayoría de eetse 
ourenderae utilizan las :Ulyeocionee y la penicil:Ula como Úl.ti 
ma solución a todos loe malee que aquejan a sus pacientes. -

Piensan que tantos loe médicos como loe ouranderoe tienen rn.
z6n sólo en algunas partee de su aotivide.d. 
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3,2,1,- TIPO Y CO!IDIOIONES DE LA VIVIEHD.'.. 

La vivienda. ind:Ígens. ee un claro indicador del. nivel de vida
de sus moradora e, in torno de l.a caes. ee aglutin1111 loa eleme~ 
toe que l.ee permiten producir para eubeietir, 

Por lo general, l.as enes.e habitación de loe indíeenas está -
:f'ormads. por un solo cuarto, que ee utilizado l.o mimno como -
dormitorio, sala y bodega y en loe casos de extrema pobreza -
también ee utiliza como cocina. Loe ms.terinles de que están. -
construidas son de trozos de mndern partidos por mitades para 
l.ae paredes, esl.abonadas con bejucos, Entre lns paredee y el
techo exiete un espacio que facilita la excesiva ventilación
que m1111tiene :f.'resco. lo. ce.ea, CODlunmente los techoa son de pa

ja o lámina de cartón y el piso ea de tierra bien apisonads.,
on una esquine. de lo. habitación se loes.liza. el. fogón que uti
liza lefts. como combustible, se ven también bancos y meeae pe
queffe.e e.sí como tapeecoe que se utilizan como camas y algunas 
hamacas rústica.e. Pequeftos frascoe con petróleo y meche.e eon
utilizadas pe.re. alumbrarse por lae noohee. Otros utensilios -
de ln casa son1 jíes.rae de plástico para el posol1 molinoe 
para moler maíz, utensilios de barro, cuchare.e y el metate o

piedrs. de mol.ar, 

En loe ejidoe de Palestina, Lázaro Cárdenas, en Teopatbri y -

San Alltonio Tejas, José !.Ja, Moreloe y Lae Fl.ores en Ocozocoa.\1: 
tla, se han vieto bene:f'iciadoe por el E!ODEC!I. ( dependencia
eutatal de desarrollo de l.ae zonae indígena.e ) con la dona.-
oión de ms.terinlee de construcción para mejorBDliento de l.a -
Vivienda que coneiute en dcnarl.ee lámina de zinc ( o de teja), 
ve.r:lllae, cemento y mano de obra califica.de. y loe ejids.ts.rioe 
e.portan loe materia.lee de la región, arena, ere.va, madera y -
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mano de obra para la construcción de le.e viviendas. 

Por otro le.do, s! existen en al[¡Ullos lueares casas habitación 
más o menos bien hechas, ( Francisco Villa, Juan de Grijnlva
Y América Libre ) sobre todo an lae comunidades que predomina 
la religión adventista. Para levantar estas casas han trabs.j~ 
do individualmente o bien pagando jornales. 

3.2.2.- Vl:.'STIDO Y CALZADO. 

Si bien es cierto que la indumentaria ea una característica -
visible de las costumbres, es más cierto aún que en comunida
des e.traza.das la vestimenta solo cumple con la función pré.ct;!,, 
ca de cubrir lo más adecuadamente posible. Si en eue lugaree
de origen loe indígenas emigrantes contaban con una emplia V!: 
rieded de vestimentos la mayor parte de las cuales era oonfe~ 
cionada en lana pura, en la actualidad su vestimenta ee oomlJ!l 
mente la siguientes en el hombre su pantalón ea de poliester, 
rayón c alguna textura similar corriente, la camisa ea de te
la barata y loe coloree de embae prendas son chillantea, dis
ponen de 2 a 3 mudas de ropa y no es extrailo que la de uso -
diario este llena de remiendos multicolores. 

Entre los ind!genae asentados, su constante contacto con loe
ledinoe lee ha propiciado pensar que el hecho de vestir indu
mentaria no indígena ae asocia inmediatamente con el uso del
idioma eepel'lol, a la participación en el trabajo asalariado,
ª su no participación en cerl!OB religiosos que anteriormente
practioaben, a eu condición de letrados, al matrimonio monog.!l: 
mico y en general a eu libertad para realizarse en el ámbito
le.dino. Sin entender cabalmente porqué, consideren que el he-
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cho de portar indwnent!U'ia indígena favorece la Bé'UdiznciÓn -
del antagoniBlllO en las relaciones de explotación entre ellos
y el mundo ladino. 

El reato de la vestimenta lo componen el calzado y algunos ~ 
accesorios tales como sombrero, pefiuelo, etc, En lo que res
pecta al calzado existe una JlllU'Cada diferencia entra el hom
bre y la mujer, ya que esta Última no usa ningÚn tipo de cal
zado durante su Vida, ni aún en eus muy esporádicas salidas a 
las cabeceras municipales, El hombre por eu parte, dispone de 
a1gÚn par de zapatos y a1¡:unas veces, sandalias de hu1e e in
variablemente deede pequeBo cuenten con un par de botae de h!!, 
le como mínimo p!U'a traeladaree en el campo en las prolonga-
das épocae de lluvia. 

3.2.3.- NIVEL HUTRICIONAL, 

Como en la mayor parte del ámbito indígena del peía, la ali
mentación del indígena de esta zona se baea en el maíz ( en -
su vereátil preeentación y formas de prepararlo ) el fríjol,
el chile, la. calabaza, la yuca, la cueza, el arroz y a.lgunoe
otros produotoe de la milpa. La dieta la complementan con pro 
duetos de recolección ( sobre todo frutales ) y ocasionalmen: 
te pesca.dos y ca.me. En estos hábitos alimenticios intervie
nen dos factoreas el tradicional - cultural que seBa.la carac
ter!eticas y cualidades eepscÍficae a cada tipo de alimento y 
el económioo-ecolÓgico que condiciona el tipo y la variedad -
de loe distintos productos para sembrar o oomprar que se oon
eumirá. 

En un muestreo de consumo que se llevó a cabo en la zona, se
obtuvo una tabla en la que se sefuüan cuales son loe ali.man-

76 



tos más usual.es ne! como su periodicidad de ingeetne que se -
presenta en una familia con un promedio de cinco miembros, 

CUADRO No, 19 

D E s c R I l' c I o N. COHSU!iiO 

CANTID,\ll UNIDAD Til'O D;; A.Ll1Ll::liTO l'ROl0IIIDIO 

3 Kge, 11aiz Criollo (blanco 
ó amarillo) Diario 

1/2 Kgs, Frijol neero o/tercer d:Í.n 

1/4 Kg. Arroz e/tercer d:!a 

100 Gre. Sope. de paetn o/tercer din 

1 I:ge. Tomate o/eeme.ne. 

1/2 Kllo Cebolla blMCa c/eemana 

100 Gre. Chile (diversan vn-
riedadee y preaent.) e/semana 

1 Litro AOeits e/mee 

5 Kge, Clllhidrn ( p/nixtamal.) e/mee 
Kg, Azúcar refinada. e/semana 

100 Gre, Café e/semana 

1/4 KG Gal.latae e/semana 
2.5 l'zas. Huevo c/dfo 

Le.ta Sardina o/semana 

1 !:ge. Carne Roja. c/21 días 

1 !:ge. l:'ollo e/15 días 

3 Kge, Pescado (diverena 
variedades) c/5 día.e 

100 Gre. Sal. o/mee 

FUENTE1 
1966, 

Inveeti¡¡nción de Campo. Resumen de Jlnoueetn Directa, 
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En cuanto e.l consumo de frutales y verduras su centifice.ciÓn
:tllé prácticamente imposible poro se constató que este v~a -
de acuerdo a la te111porade. y el lucar, pudiéndose disponer en
le. mayor parte de la zona de lime.e, naranja.a, eue.ye.be.s, =
sos, plátanos, pe.paya, cale.be.za, nenche, mamey, zapote, cafla, 
aeuaoe.te, limón y otras variedadea que por lo general son de
propiedad individual. Lee hortalizas son de escanee coneUJ110 -
debido a dos fe.ctorea1 su elevado precio en loe centros de d.!!, 
cisión econólllioa y a las dificultades que acarrea la siembra.
de los miemos ya que tal actividad requiere e111pare jar unn COE, 

siderable cantidad de terrenos loe que a eu vez necesiten a-
gua en abundancia para eu riego, Le co111pre. de productos indu.2 
trie.lizados para el coneUJ110 ee reduce e la adquisición de ar
tículos tales co11101 aceite, cerveza, azúcar, enl, refreecoa,
pastas, jU80s 1 chiles enlatados y café en polvo, En lee tien
de.e rurales Cona.aupo, ejidnlee o particulares, e111pieza a di
versificarse le oferta de 111erconcíae a precios llllÍe ó 111enoe -
convenientes, pero por lo general eetoe productos son de péei 
ma calidad nutricia y eu coneUJ110 e sido inducido, 

Si examinemos con 111áe detalle la relación de ali111entoe que ee 
presentó, puede observa.rae que loe nutrientes que proporcio
nan no alcanzan ( ni en calidad ni en cantidad ) e cubrir en
porcente.je mínimo requerido pera una diete edecUllda ye que el 
grueso de le alimentación rece.e en el maíz y el fríjol llog~ 
do a e.portar juntos nuíe del 75~ del valor ca.l.Órico-proteico -
de la dieta. De loa deI!llÍe alimentos ( a excepción del peeca.-
do ) las cantidades son pequefine y en 111uchoe ceeoa no alcanza 
a ae.tiefe.cer ni siquiera une cuarta parte de le centide.d rec.2 
111endade. pera une dieta ideal. 

?or otro lado, le alimentación de loe distintos llliembroe del-
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núcleo familiar no difieren en cuanto a la calidad y a la di
vereide.d do loe miamos y únicamente se notan diferencias en -
la cantidad que coneume cada pereona, aceptándose como normal 
que el jefe de la familia eea el que ineiora una mayor canti
dad debido a que de él depende la eituaci6n económica del nú
cleo familiar. 

Parte fundamental de la ingeata protéica-cal6rica de toda la.
poblaci6n lo representa el maíz convertido en masa que ea di
suelta en 11©18. para formar una bebida denominrula 11 poeol 11 la 
cual ea consumida entre comidas y les sirve para mantener el
eetómago lleno, En ceneral, la técnica de preparación de loa
alimentos es por domé.e rústica y sin casi nincún tipo de hi
giene usando para esto utensilios elemental.es y disponiendo -
loe alimentos en el euelo alrededor de los cual.ea la familia.
ea inclina en cuclillae a consumir lae viandae, 

En lo que respecta aJ. aprovechamiento de las variedadee de -
peecado, eete producto es de consumo generalizado solo en a.-
quelloa ejidoe aeentadna en loa margenes de la Presa; ya quo
la carencia de medioe y métodos para conservar el pescado di
ficulta su ingeata en localidadee más alejadas. 

Existen, ein embargo otro tipo de aprovechamientoe de anima.-

lee, así por ejemplo, en el ejido La Lucha ( Mpio. de Ocozo
coautla ) el cerdo eo criado con el objeto de venderloe en -
pie obteniendo por ello ingresos aceptables, En loa restantes 
ejidos eeta estrictamente prohibida eu crianza y consumo y mu 
cho menos ee permite ou producción con fineo de lucro, 
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Uno de loe índicee más elocuentes que expresa. el gro.do de ma,r 
gina.ción de cuo.lquier agreca.do humano lo representa. el proce
so de transmisión de la cuJ.tura de que disponen mediante el -
condicionamiento de auo miembros de reemplazo. Este proceso -
de tranamiaión cuJ.tura.l ea mejor conocido como educe.ción.(13) 

Este. educación ae transfiere a loe miembros de reemplazo me
diante dos mecanismos que se interaccionan a. lo larco de la -
existencia del individuo. El mecanismo condicionante que po
nen en obre. loa miembros del grupo en forma caeulll, denominÓ:l 
dose a esto educación informal y el mecanismo re-condicionan
te ejeouta.do en forma deliberada., a. cargo de personas prepar.!!; 
dae exprofeao pe.ra la tarea de transmitir la. cUltura. denomi
nándose a. esto Último educación formal o inatitucionnliza.da.
( 14). 

Le. educación inf orm.al generalmente solo abarca el período de
la. infancia. y la. niflez, en tato que la educación forma.l com
prende la niflez, la adolescencia y la. juventud y en lee eocie 
da.deo máe industrializadas se prolonga hasta bien entrada l.,: 
edad a.duJ. ta. 

3.2.4.1.- EDUCACICN IJIFOil!r:AL. 

La educaoión informal en aeta. zona ae transmite teniendo como 
premisa. fundamental suplir la obra productiva de loa padrea -

( 13) 

( 14) 

Gonza.lo Aguirre B. Teoría y Práctica de la Educación In
§!i:en9• ?lo. 64 Coleccion SJ::t-:i:.'l.tllTAS Mexico, D.F, 1973, 

ag • 
G.Aguirre B. Teoría y Práctica de la Educ. Indígena. op, 
Cit, pag, 10, 
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proourando aportar eu fuerza de trabajo e le familia conforme
e eta lo vaya requeriendo, por coneicuiente el objetivo de la-
educación coneiete en que le ayuda potencial que puedan propor 
cionar loe hijoe debe ir actualizándose en forma gradual, a.l -

miemo tiempo qué, conforme a lae ex:l.genciee del trabajo lo re
quiera, loe padree van formando a loe niftoe a lo largo de este 
período de vide, 

De acuerdo con aeta práctica, a loe niftoe ee lee asigne una ª! 
rie de deberes loa cua.lee deben ir cumpliendo de acuerdo a su
propio deee.rrollo1 

- Ayudar a sus padree en la obtención de materiales y alimen
tos neceearioo para la vida doméstica ( Acarreo de lene, agua, 
recolección de frutos y hierbas, eto. ), 

- En la medida de eue posibilidades, ayudar en lao laboree dol 
campo ( tumba, roza, quema, siembra, limpia y cosecha ) 

- Encargarse de algunos actividades acropecuariee ( paetoreoa, 
cuidado de aves de corral y cerdos ) comunmente esta actividad 
económica ea deeempeftada por la mujer y representa :lngreaoe -
exclueivoe de ella, no teniendo el jefe de la familia ninguna
capacidad de diepoeición de eee dinero, En la práctica ea co
mún que esta actividad eea delegada en loe niftoe, 

- l'articipar en la producción doméstica de artículoe destina-
dos a satisfacer necesidades familiares y/o al mercado así co
mo colaborar en el acarreo y transporte de loa productos deati 
nados a loe mercados, 
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- Cuidar a loe hermanos y cooperar en las actividades propias 
del hogar. 

Loa fines que persigue este tipo de educación eetan en franca 
contradicción con aquellos que persigue la educación institu
cionalizada representada por la educación nacional, entre loe 
rassos característicos de la primera podemos eeflalar• 

- Obligación de cooperar, aceptando todos loa compromisos y -
contingencias derivadaa de las condiciones en que ee ejecutan 
las laborea por cooperación. 

- Conformidad con el reparto equitativo del trabajo y los bi.!?, 
nea. 

- Respeto y solidaridad para con las obligaciones que contra! 
gen sus padrea, aeí como con lee actividades que estos pueden 
desempeftar. 

- Ayudar en la medida de eue posibilidades a eue parientes -
máa oercanoe, procurando que eatoe no carezcan de loe eeenci~ 
lee eatiefactoree, 

La educación familiar informal desarrolla un individuo con -
sentido gregario, desarrollando tambÍen acti tudee y valoracig, 
nea de cooperación, lo cual lo hace apto para proporcionar au 
esfuerzo personal cuando los otros miembros así lo requieran, 
y recibir recíprocamente la ayuda necesaria cuando así lo re
quiera. Ea decir cada individuo se acostumbra a dar y recibir 
en igual proporción, lo cual ea muy distinto de loa fines que 
persigue la educación formal, la cual crea individuos que -
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acepten no:nnallnente el predominio de unoe sobre otros. 

El educador entre nilloe y ni!lae var:!.n de acuerdo al eexo del.
educando y a eu edad, ae:!. por ejemplo, laa madree ee encargan 
de tranemitir sus experiencias y conocimientos e eu hija ini
ciando esta eneel!enza deade au nacimiento bnatn la edad en -
que contrae matrimonio. Esta a eu vez deberá transmitir a sus 
futuros váetaeoa lo aprendido. 

En el caso del nillo eate recibe sus primoroa enaefienzae por -
parte de la madre, pero baste le edad llmite en que el hijo -
tenga ueo de razón. A partir de aqU:Í. 1 oera exclusivamente el
padre quién vierta en el nil!o sus conocimientoa y experien--
ciae y eeilale lee noI'll!aB de conducta, reeponeebilidndes y de
beres que vaya adquiriendo el hijo conforme a.vence au desarr!!, 
llo. Con el tiempo, debe reiniciarse el ciclo de eobreviven-
oia de la familia ind:Í.gena. 

En una etapa máa evenznde1 son el podre, la medre, loa e.bue-
loe, etc., quienes proporoionen ln enseñanza con modios obje
tivos y de participación directa, que no acepten ensayos ni -
errores y eien1pre buscan resultados buenos e inmedintos1 

Esta enae!lenza y su método ea efectivn en tal forme que, bea
ta la fecha, ea raro ver indÍ¡;enaa que deaconocieran los mét!!, 
dos habitua1ea de obtener con au esfuerzo, de lea recursos n~ 
turalee, los productos necesarios para el llllllltenimiento de su 
vida y la de au familia. 
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3.2.4.2.- EDUCAClON F01llo1AL. 

En franca. oposición e. le. educación familiar informal, 1e. edu
ce.oión inetituc1ona1izade. o re-condicionante está oriente.de. e. 
1e. :fo:rmación de persone.e oon espíritu de competencia. indivi-
dual.iete. y prediepueetoe a le. luche. pe.re. sobresalir por enci
ma de sus semejantes. Bl sistema educativo formal induce aeí
( por loe objetivos de la producción ) le. formación de indi-vi 
duce que tienden e. ln ee.tiefncción de sus intereses pereone.-
lee. 

De e.lÚ le. renuncia del indígena a aceptar le.e alteraciones -
del modo de como debe deonrrollnree la educación de loe meno
res, oficialmente en le. zona de estudio solo dispone de 3 ni
veles educativos que son: preescolar, educación primaria ( p~ 
ra niños y adultos ) y secundaria., además de la educación P?i 
maria. religiosa. que ana1izeremoe por separado. :.:ii le. mayor -
pe.rte de loe ejidos ( 24 ), se cuenta con el sistema. de enee
llanze. bilingüe y única.mente en loo ejidoo de Francisco Villa., 
Mpio. de Ocozocoe.utle. y Plan de Ayaln, Mpio. de Tecpatán el -
tipo de escuele. prime.ria. y preescolar corresponde a1 eietema.
denomine.do Federal (15). Zn este.e escuele.e el contenido de la 

educación ea la que ee imparte en todae lne escuele.e prime.--
rie.e pÚblioe.e de la !lepÚblica con le. particularidad de que la 
exposición de loo teme.e deben impartirse en eepal!ol y en Tzo~ 
zil. En igual situación se encuentra la eneei1anza en el nivel 
de preescolar no siendo el ce.so de la educación primaria pera 
e.dultoe ( cuyo inicio de laboree por parte de loe promotores
ee reciente ) ni el nivel secundaria. represente.do aquí por --

(15) La localidad de Se.line. Cruz rechazó e.l me.estro que tenía 
y el ejido optó por que sus hijos no recibieran ninsún
tipo de educación. 
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doe eecuelae teleeecundariae que funciona en loe ejidos de 
América Libre y Francisco Villa con 22 y 33 alumnos inscritos 
en el afio de 1986, 

El grueso de la población escolar se centra en loe niveles de 
preescolar y primarias bilin¡¡Üee, por lo cual es convoniente
eeflalar cuales son lee características que se presentan en e.2. 
te proceso de eneefianza-aprendizaje, deeelozando y analizando 
todoe eus componentes, así como establecer las rospectivae ~ 
comparaciones con loe otros sistemas que operan. 

a).- Idioma.- i;:l proceso de ense.üa.nza...aprendizaje ea imparte
oficialmente mediante el sistema bilineüe, es docir explican
do en ambos idiomas loe temas quo se de e arrollan en clase, -
Deoimoe oficialmente loe temas porque en la práotica esto no
ee da ya que loe maestros prefieren impartir eu clase en el -
idioma eepefiol con lo cual dificulta el proceso de aprendizc.
je de loe niños, En la primaria federal. y para adultos aeí C.2, 

mo en la teleeecundaria es emplea únicamente ol idioma eepc.-
flol. 

b),- Alumnos.- Del total de 2,321 alumnos; 230 corresponden a 
preescolar ( 1e>i' ) , 1,661 a primaria bilin¡¡Ue ( 72¡¡ ) 375 a -
primaria adultos ( 16;t ) y 55 a teleeecundaria ( ~¡.\ ) la diV! 
eión entre hombree y mujeres se proeenta en loe porcentajes -
oiguientee1 lli hombree, lli mujeres; 844 hombree¡ 817 mu
jeres¡ 90 hombree, -ª.Q mujereo¡ 12!! hombree, 177 mujeres y 
42 hombree, .1J. mujeres, respectivamente, 

En el nivel preescolar solo imparten olaeoe maestras debido a 
las características propias que requiere esta actividad, 
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GRADO 
E3COLAR 

l'rimero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

PREESCOLAR 
M. F. T. 

(•) 

118 112 230 

CUADRO No. 20 

EiDWUA BILING. 
M, F. To 

302 299 601 

199 195 394 

130 137 267 

103 104 207 

56 51 109 

52 31 83 

PRD:A.~ERAL PRD:. ( •) TEI.ESi:CUNDA.Rli 
);, F, T. ADULTOS 

lí. F. T. !!. F. T. 

19 19 38 196 177 375 11 6 17 

22 21 43 22 6 28 

15 15 30 9 10 

13 12 25 

13 9 22 

8 4 12 

TOTALES1 116 112 230 844 817 1661 90 80 170 198 177 375 42 13 55 i::=========================================----

(•) se contabilizan solo total de alumnos. 

FUENTE1 Sección estadística.- Jefatura de Zonas de Supervisión. 1986. 



El porcentaje de mujeres con respecto a hombres en los disti!!_ 
tos sistemas, niveles y arados es bastante mé.s bajo que el de 
nifios y hombres, Esto es debido a qua los niños son requeri
dos desde muy pequeftos para ayudar en los trabe.jos domésticos, 
además de que consideran que éstn no necesite. de esos conoci
mientos, Existe una al ta de t11Ba de deserción escolar ( e.pro:x!, 
madamente el 50i') motivado por loe requerimientos de las ni
flaa que hacen loe padres o eill'.plemonte porque a bastantee es
colares no les interesa sran cosa asistir a la escuela y pre
fieren ayudar en lns labores del campo a sua padres. Esta ta.
ea de deserción es bastante elevada también entre loa adultos 
que reciben educación primaria. 

c),- Maestros.- La mayor parte de personas que imparten algÚn 
grado de escolarización en ln zona dependen de la Jefatura de 
Zone.s de supervisión ( con sede en Ocozocoautla ) que a su -
vez depende de la Dirección General de Zduce.ción Indígena de
la s.~.P. ( adscrita en este Estado a la Unidad de Servioios
Educativoe a llesoentra.lize.r, u.s.E.D. ) y se distribuyen como 
eiguet 

Eetae persone.e son de origen Tzotzil, provenientes de ln zona 
de los altos de Chiapas, que se desempefian como profesores P.!!. 
ro que a su vez son eatudiantea en la Escuele. Hormal de Jüneo
tros que se ubica en la Cd. de San Cristóbal de las Casas. Ca 
da quince días deben asistir a clases el sábado y domingo cO: 
rrespondiente para ir aumentando sus grados de estudio baata
conclW.r la Escuela normal. En loe meses de julio y e¡;oeto r.!!. 
ciben curaos intensivos que pretenden subsanar su falta de 
tiempo para recibir los cursos normales de escolaridad, 

Provenientes de una zona excesivamente frín y sin arraígo ni-
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CUADRO No. 21 

l'l!Illl.RIA PlID!A.'l.IA FRD'.AllIA 
NIVEL PR.t.'""'ESCOLAR BILIIIGUE F ::O :;:R.AL ADUilrOS TC:LESECU!IDARIA 

PRO!óOTOR 15 

ll!ESTRO 14 55 8 6 

SUPEllVISOR 2 

DIRr.'CTOR 

FUEN'l'B1 Sección Bste.dÍstica1 Dirección de Zonas de Supervisión. 1986. 



CUADRO No. 22 

Siendo 1os requerimientos de estudios m!nimos para desempellar ceda puesto, 1os si
guientes1 

NIVEL l:';lEESCOI.AR PRn!ARIÁ PRillARIA PRILIARIA TELBSECUIIDARIA 
BILINGUE FEDERAL ADULTOS 

PRO!lCYrORES SECUJIDARIA SECUNDARIA BACBJ:LLE!!ATO PRn:A.RIA 

!iíAESTROS NOH!r!.AL NO!lb;J.L NOiiL!AL SECUIIDAllIA Si:.'CUiiDAllIA 
CO!.;:FL'>'TA 

SUl'ERVISORSS (•) HOR?i;AL SUP, NOR!f.AL SUP, LICA!lCIATUP.A 
LICDICIAT. LICENCIAT. 

Difuo."CTOR ( *) NOm:AL SUP. 
LICE:llCIAT. 

(*) Se sefialsn 1os directores y supervisores que se ubican tanto en 1a cabecera mu
nicipa1 de Ocozocoautla como aquellos que ee ubican en la Cd. de Tuxtln Gutiérrez. 

FUENTE1 Sección Estadística. Jefatura de Zonas de Supervisión. 1986, 



posibilidades de habituarse a la climatologÍa de esta zona, -
loe profeoorea solo buscan completar aua estudios y BUe ade
lantos en el eacale.1:Ón sindical pera eolici ter BU cambio de -
adscripción de tal forma que se va.yen 'acercando a sus lugares 
de origen, 

Su índice de aueentiemo an las muas ea bastante elevado pro
mediándooe la impertioiÓn de 10 días de clase por mee, las -
ce.usas van desde, participación constante en marchas, mítines 
y protestas, hasta embrie.guéz coneetudinaria, pasando por loe 
dificultades que ofrecen las vías y medios de comunicación, 

U\ el caso de loo supervisores y directores, su permanencia o 
visitas a loe ejidoo ea más esporádica aún, debido al enorme
trabajo burocrático-administrativo que deben deoempellar. 

Fara el caso de loe promotores de educación primaria pera ~ 
dultoe, oa común que el puesto lo deeempefle alguna persona de 
ese ejido o de algÚn ejido vecino que haya concluido BU educa 
ción,pr1maria1 recibiendo solamente un curso .previo de capaci 
taoion que nunca rebasa loa seis meoea, al termino del cual,
oficial.mente están aptos para impertir la enseñanza primaria... 
a loe adultos annlfabotoe, 

d) .- Calendnrioe de estudio. Loe calendarios y horarioo de -
clase en que dichos maestros se basan, son loe que ri¡¡en y se 
encuentran en vigor de manera oficial en todas las dependen
cias educativas dependientes de la SEI', Dichos calendarios no 
toman en cuenta el entorno eocioeconómico del ejido ni procu
ran no interferir en las necesidades de mano de obra infantil 
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durante lae etapas urgentes del ciclo agrícola, ni tampoco ~ 
tentan no interponerse en lae aotividadee aocialee ( religio
eae o e! vicae ) , ceremoniales con que un ejido cuenta y que -
ee manifiesten en una periodicidad ya establecida previamente. 

e).- Material didáctico. Loe alumnos solo disponen de loe li
bros gratuito como material didáctico y en muchos caeos loe -
librea son compartidos por dos ó tres nifioe debido a que lo -
enviado no cubre satisfactoriamente la demanda, Las ayudas y
apoyoe didácticos ee reducen a un pizarrón en péeimae condi-
.cionea. Fara el caso de las teleaecundariae estoe cuenten con 
televisores que funcionan con bateriae de carro que el comité 
de padree de familia renueva cada que ee necesario. 

f).- Aulae, locales y mobiliario eaoolo.r. A menee de que el -
comité administrador del programa federal de construcción de
eecuelae ( CAPFCB ) haya propuesto y ejecutado la conetruc~ 
ción de un aula ( que por lo regular en la zona siempre ea p~ 
ra educación preescolar a la cual ee le dota de 30 meeabencoa, 
pizarrón y mesa ) el reato de loe locales eecolaree se cone-
truyen de madera en las paredes y en loe techos ee utiliza l.a 
lámina de zinc o de cartón. El. mobiliario coneiate en meeab~ 
coa rústicos de madera proporcionados por la propia localidad. 

Regul.e.nnente el edificio escolar consta de1 una aula con ºªPE: 
cidad de 50 alumnos, la casa del maestro y una enea pequeila -
que ee utiliza como cocina. En aquellos caeos en que el ejido 
cuenta con egua entubada ae adapten tomas en loe extremos de
la cancha deportiva. Sin excepción todos loe maestree promue
ven la ccnatrucción y utilización de lae letrinas o foeae eél! 
ticae para loe alumnos. 
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g).- ~odas las escuelas exceptuando las teleeeoundariae y loe 
grupos de eduoac1Ón primaria para adUltoe integrado en algu

nas localidades, cuenten oon una exteneió~ de terreno que va
de 5 a 20 has. que el ejido deba destinar y para ueo exclusi
vo de la escuela y se le denomina parcel.a escolar. Eeta pare.!!. 
la es trabajada con tequioe por 1os jef'és de femi1ia y la ~ 
ta de la ooeeaha se destina al mantenimiento y conservación de 

las aulas y el mobiliario de la misma. 

h) .- Promoción • .A. través del oomi té de .i:duoación electo entre 
loe padree de familia del ejido, 1a escuela establece su re1!!; 
oión con el ejido y mantiene contacto con loe alumnos egreea
doe para buscar su continuidad a estudios ó eecuelaa más ªV!l!l 
zadae. 

Loe apoyos que reciben loe eduoandoo de eeta zona se reducen
ª las becas alber¡:ue y 1ae becas educación media que propor-
ciona el Instituto Nacional Indise:nieta con sede en Ooozocoa~ 
tla. 

El. primero ooneiete en 250 bacae, alberga de educación prima
ria para igual cantidad de alumnoo, y consiote en que edemáa
de recibir la educación correspondiente, reciben alimentación 
y hospedaje de lunes a viernes, Esto con el objeto de que pe!: 
mita la concurrencia de alumnos que habitan en parajes aleja
dos a la escuela, 

El mismo Centro Coordinedor Indigenista de Ocozocoautla pro-
porciona a loe eetudiantee que concluyeran su ciclo escolar -
básico de educación¡ 100 becae enua1es de 1,850 pesos mensua.
les durante 10 meses a igual número de alumnos, debiendo ee-
tos alumnos mantener un promedio de 8 en sue estudios para -
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conservar la beca, Betas becas ee conceden únicamente a las -
personas que cursen eetudioo de eneellanza medie y que ademáe
eean in.Úgenae y hablen el dialecto Tzotzil. En eu mayor par
te la reciben estudiantes de secundaria en eue distintos gra
dos aunque también loa reciben alumnca de escuelas técnicas,
bachillerato y normal, principalmente en las cabeceras munici 
pales de Ocozocoautla, Cintalapa y Twctla Gutiérrez. 

Como un siatema paralelo de eneellanza existe en la mayoría de 
loe ejidos t1 escuelas t1 particulares que son regenteadas pOl'
paetoree adventistas cobrando t1na cuota mensual de doa mil P!!. 
eoe por alumno en promedio, ademé.a de frecuentes cooperacio
nes monetarias para el sostenimiento del maestro y la conser
vación de muebles y equipo y edificio eocolar, 

Eeenoia:lmente au sistema de enseñanza se basa en lecciones c~ 
tidionae de la biblia y en au aprendizaje de memoria de aque
llos pasajes que a juicio del instructor sean relevantee para 
el educando, 

Constantemente se producen friccionoe entre maestros públicos 
y privados debido a la labor de proselitismo que ceda uno ha
ce para eu cauen. 

De acuerdo al sistema de enseñanza particular, a loe educan
dos lee esta vedado la participación en actos cívicos o reli
giosos ajenos a loe que señala la ieleaia adventista, así mi,!!. 

mo, no deben tener participación en featejoe profanos, como 
fiestas sociales ( bodas y festejos civilea del ejido ), 

Desde nilloe se lee inculca un sentimiento de culpa profundo -
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por todos aquellos actos que trasgredan las estrictas normas
de vida que impone aeta reli¡;iÓn, Con esto, una parte impor
tante de la juventud de esta gente esta alejándose de la ven.!!_ 
ración y respeto a loe valoree nacionales reconocidos ( band.!!, 
ra e Himno nacional, personajes célebres de nuestra historia, 
eto, ), y adquiere en cambio valoree preestablecidos que se -
oponen a eu propio desarrollo como personas y como comunidad, 
creando con esto un ambiente propicio para el eur¡¡imiento de
la violencia que ¡¡enera la ooexistenoia de religiones que no
eiempre tienen objetivos comunes para el individuo, 

3,3,- ORGAllIZACION INT:C:RNA D..:: LAS COkUiiIDAD:C:S, 

3, 3, 1 ,- RELACIO!l ENTllli COfolJJIIDAlJ::S, 

El principal vínculo que relaciona entre sí a las comunidades 
es la tierra. Esta relación se expresa en dos sentidos, por -
un lado los hace unirse para manif eetar eu propiedad sobre d.!!, 
terminado lugar y por otro, en algunas ocasiones provoca en
frentamientos por indefinición oficial sobre límites entre -
ejidos y/o propiedades particulares. La constante lucha por -
la poaeaión de las tierras ha provocado que eatos enmigrantes 
Tzotziles olviden au origen e.fin, sus lazos parentales etc. -
Así por ejemplo, se han dado fricciones violentas en loe eji
dos de la Lucha, Tierra Nueva, Nuevo l\ezcalapa, Las Pimienta.e 
todos en el mWlicipio de Ocozocoautla y en Cinco de ¡,¡ayo, Pa.
leetina y Plan do Aya.la en el municipio de Tecpatán. Por lo -
regu1ar estos enfrentamientos han sido verbales y ea común -
que no recurran a un organismo oficial como mediador prefi-
riendo sanear ellos miemos sus propias dificultades, Solo en
el caso de que los conflictos se agudizan y sean en la cues
tión estricta de 1Ím1 tea de tierra recurren a lae autoridades 
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oompetantae, lletna autoridodae por lo general fallan en favor 
de aquel ujido que máa ee presta a corruptelas o de loe cue.-
lee reciben máe dádivas, 

En aspectos de convivencia social y recreativa, ee común que
loe maestros de lae escuelas primarias organicen torneos de -
baequet-boll en lae fieetae o!vicae a lee oualee ee invita a
loe ejidos eledefioe, 

En el aspecto político, no existe nincuna relación de esta n~ 
·tureleza debido a la falta de organizaciones que apoyen la a
grupación o vinc\llación entre comunidndee para pu;;nar por re.!, 
vindicaciones quo beneficien a la zona, En el mejor de loe c~ 
sos el partido mayoritario nacional loa entrerrelaciona en la 
época de eleocionee condicionandole la promesa de beneficios
a cambio de sus votos, 

La relación illdio-meetizo ee da en un marco de acentuada su
bordinación de loe primeros con respecto a eetoe Últimos; pa
ra loe mestizos loe Tzotzilee eon una casta uniforme y sin el! 
ferenoiae a su illterior y para referirse a ellos utilizan té;¡: 
minoe con sentido ofenei vo ta.lee como 11 la chamul!lila " o " la 
illdiada "• Socialmente, consideren que loe rebaja el simple -
hecho de establecer una relación amistosa, pese a lo anterior 
es posible que en algunas ocasiones ee eetablezcen vínculos -
sociales más fuertes como al compadrazgo o padrillazgo pero -
aún así lae diferencias en el pleno social ea manifiestan a -
cada momento en la relación y siempre eon loe moetizoe loe -
qua eaaalen con eue actos cotidienoe eu supuesta superioridad 
social. 
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En la relación comercial interétnica que ee establece existen 
eimili tudee con lae que ee presentan en la zona de loe al toa
da Chiapas, en la cual loe oomerciantee meetizoe de loe cen
tros de decisión económica como Malpaeo ( en el municipio de
Tecpatán ) y en la cabecera municipal de Ooozocoautla eeperan 
a loe indÍgenae on puntee eetratégicoe pera praoticnmente ~ 
rrebaterloe las mercencíae que llenen a loo mercadee y ofre~ 
oen precios muy por debajo del que soliciten loe Tzotzilee, -
se establece con eeto un 1•e¡:ateo que termina caei siempre con 
el pago del precio fijado por el indígena ein que eeto quiera 
decir que ee pB8UO un precio justo eino más bien el indÍgeno.
·aolioi tó un precio por debajo del verdadero valor de eu mer
cenoía. 

3,3,3,- lli:IJ.CIOi'IES DJ:: l'/JillNT1'5CO, 

Resulta un tanto difÍoil establecer una genealogÍa del paren
tesco debido a que eetoa grupos se halJ.nn en su ~oría en la 
priJnera y segunda generación y estoe miembros son jÓvenee o -
infentee aún. Sin embareo ee puede detectar que la filiación
ee va dando en forma patrilocal, siempre y cuando la comuni
dad cuente con suficiente terreno pera cultivar. Esto ea, una 
vez que la pareja ha contrído 11111trimonio el yerno debe traba
jar para su eueero y vivir con él durante un t'iempo que fluc
túa entre cuatro meeee y un afio al término de este período el 
varón construye eu caen lo mee cerca posible de la caea de su 
padre, 

Por lo re¡;uler la familia existente ea de tipo nuclear co
puesta de una pareja y sus, generalmente, abundantes hijoe, -
Praotíoen la monogamia aunque no es muy raro encontrar al¡¡u
nos caeoe de poligamia. 
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Para contraer matrimonio son loa padrea quienes se encargan -
de eetablecer este vínculo ( sobre todo el hombre ) al poder
euaerir con que muchacha deben caes.rae, loa ccntreyentee, aua, 
que ea común que el futuro marido sugiera la eapoea que desea, 

Durante loe Ú1 timos 5 af!oe se han incrementado las bodas ci Vi 
lee pero aún no es práctica común que esta.e se celebren con -
el visto bueno de las autoridades ciVilee o religiosas y me-
nos aún en aquellos ejidos en loa qua la religión adventieta.
•B dominante como en el caso de loa ejidos de l'aleetiDa1 Nue
'.Va Alianza, Cinco de Mayo, todas en el municipio de Tecpatán. 
Como una remineecencia de loe lugares de origen de loe padree, 
el futuro contrayente debe pagar un precio por la futura eepo 
ea que consiste en uno. gran diversidad de víveres y bebidas : 
BlcohÓlica.e ceya cantidad depende de la posición económica -
que mantell8a en el ejido el contrayente, 

3,3,4 ,- ASl'ECTOS ATAVICOS. 

a)•- liIBDICDlA TRADICIONAL, 

El hecho de que la población adulta existente en la actuaJ.i
dad, aunque de similar origen idiomatico, proceda de distin
tos municipios de la altiplanicie chiapaneca propicia que -
existan diversas interpretaciones y aplicaciones de la medie! 
na tradicional pero coinciden en la importancia vital que dan 
a la medicina tradicional por encima de la moderna. 

La existencia de curanderos y hechiceros ee singularmente pro 
lÍfioa y loe hay en todas le.e localidades. Un curandero ven_: 
dría a ser una representación meniquista del bien y el hechi
cero aer!a el representante del mal. Loe curanderos basan eue 
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conocimientos en todo un proceso de salud-enfermedad, repre~ 
eentado en la unidad contra.ria de doa elementoe; lo frío y lo 
caliente, para lo que existe un elemento curativo que manten
ga en té:nnino medio el cuerpo en eetado normal. esto es, cona! 
deran que la enfermedad ae adquiere por un desequilibrio en -
el consumo de comidas " frías y calientes " y es común ace~ 
tar que la enfermedad ea producto de un castigo divino por -
haber quebrantado un tabú, La curación consiste en que si el
paciente enfermó por haber consumido o por haber sido a:t'ecta.
do por un elemento frío, para que el enfermo locre aanar tie
ne que ser curado con elementos calientes para contrarreetar
é1 frío que envasa al cuerpo y viceversa, para lo cua1 el cu
randero hecha mano de eue conocimientos de plantas medicin~ 
lea ( e incluso medicina de patente ) con las cualidades de -
frío o caliente eellÚll el caso, En contraposición a estos méd! 
coa, ee encuentran los hechiceros, que son loe caueantee de -
todos los males que aquejan a la comunidad y a loe cuales se
les expulsa del ejido en cuanto el subjetivo juicio de lama
yoría de la localidad determina que sus hechizos han sido coa 
probados, 

Loe curanderos pueden o no ser aceptados sellÚll su efectividad 
y eí loe médicos de lae Unidades Kédicas Rurales o curenderoa 
de la zona no pueden curarlos no es raro que loa pacientes r! 
curran a los médicos tradicionales de sus lu¡¡area de orieen -
como Bochil, :Pueblo Nuevo; Simojovel, Larrainzar, etc, cuya -
eficacia en curne milagrosas eatá, a su juicio, comprobada. 

Lo anterior ea común que se de entre la poblnción de mé.e edad, 
no así entre loe jóvenes los cuales seftaJ.an que cosas como el 
alma ( o ChÚlel ) son coeas del pasado, l'or su parte loa vie
jos dicen que el ChÚlel ó alma ee puede perder si en un peli-
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gro lu personas se acobardan y esta puede recuperarse única.
mente mediante un rito llevado a oabo por el curandero de la.
comunidad en el lugar del accidente, Estos curanderos son oo
nooidoe como 11 S!WU\NES 11 y por lo regular pertenecen al es-
trato más bajo económicamente pero socio.lmente estan muy por
enoima de loe demás, debido a que sus dotes le adquieren. pre.!!. 
tigio en la comunidad, 

Lae enfermedades leves ee curan por lo general dentro del se
no familiar. Loe métodos más empleados son el uso de hierbas
medicinales, bal'los y especialmente rezos, tanto del enfermo -
como de sue familiares, acompal'landoloe en algunas ocasiones -
con ayunos, Máe recientemente empieza a ser común el uso de 
remedios oompueetoe por ladinos que viven en la zona, 

En las frecuentes visitas a los ejidos ee pudo constatar que
se esta presentando una gradual euetituoiÓn de velas, copal -
aguardiente, hierbas y rezos por medioamentos modernos en la.
cura de loe enfermos, 

b) •- PENSAI.iIEUTO b!AGICO-RELIGIOSO, 

Como un factor atávico, el aspecto máeico-religioeo en esta -
zona la eeílalnremos, no en eus origonee, que por ei mismo -
plantearia la necesidad de un vasto trabo.jo que rebasaría -
nuestras metas y objetivos, sino más bien en eu particular e.!_ 
tuaoión actual que , consideramos, sera máe Útil a loe objet.!_ 
vos planteados en este trabajo, 

Encontrándose eetae comunidades en una etapa de readaptación
y aceptación a sus nuevas condiciones ambientales físicos, al 
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aspecto llllÍgico-rolicioso es situado en un aspecto de relativa 
importancia pero no determine su forma de viste actual de una 
manera decisiva. 

En el área existe une soma de relicionee cuyo tronco común ea 
la evangelista, entre las cuales podemos mencionar a lea ai~ 
guientea1 ~entecoatéa, Adventista, Nazarenoe, Testigos de ~ 
Jehová, ;Presbiteriano, etc., y una adoptada recientemente vía 
Guatemala, denominada Ieleaia de Dios, así también existen P! 
quenos núcleos de profeeantes católicos y un grupo de pobla.-
.ción reducido pero proporcionallllente estable de ateca declar! 
dos. 

Generalmente eatea relicioneo eran practica.claa en aue lug~ 
rea de origen y se van reforzadas en este nuevo ambiente por
que apoya au readaptación al sueerir el individualiemo como -
una vía de superación personal que ea la que mejor se adapta
al proceso de transición por el que están pasando estae comu
nidades. 

La religión católica se encuentra en franca retirada pero ee
ueual encontrarse de vez en cuando con catequistas recorrien
do las comunidades de la reeión pretendiendo, infructoaamente, 
recuperar el terreno perdido. 

En la mayoría de loa cosos, aon las mujeres les que Bdoptan y 
aceptan estas prácticaa relieioaas, porque la práctica de es
tas nctividsdee son hacía un acetiamo y a la prohibición de -
ciertos actitudes del hombre, que en Última instancia benefi
cien a la mujer y conoecuentemente la economía familiar. For
ejemplo, le prohibición de laa bebidas embriaeantee como for
ma social de existir, las mujeres de loa conversos eran ccn~ 
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ti.nuamente eolpeadas por estos, no llevaban el sustento dia.-
ria y carecían de lo mé.e elemental, :::ntre lee mujeres, ea ee
neralizado el deseo de que euu esposos se vuelvan adventistas 
porque sienten qua de eea manera van a eui'rir menos. 

Entre loe prop88adoree de loe ritos eveneélicoe, ee encuen~ 
tren loe 11 i:;..STORES 11 , aetas personas forman en sí parte eee!l 
cial de loe métodos de conversión, teniendo eetne personas -
( como método usual de acción ) el influir sobre uno o más -
miembros avanzados de la comunidad, loe cuales aerán loe que
se encarguen de extender las bases de la relición eva.n¡¡Ólica, 
Siempre procuran que loe cuadros de avanzada sean ele¡:idoa -
entre loa más despiertos y maliciosos de preferencia con un -
conocimiento más o monos profundo de la Diblia. 

Para reforzar esta penetración y fomentar lee actividadeo en
pro de loa ri toe evangélico e, un 11 Pastor 11 ea enviado a per
manecer en la comunidad por uno o dos al\oe¡ este se encarga -
de organizar el grupo recien formado y de atraer hacia su ~ 
grey a mé.a fieles. Toda esta actividad ea remunerada por la -
comunidad e inolueo se le otorga alojamiento y comida¡ por e~ 
puesto que la mejor, Las decisiones tomadas por loa paetorea
no ee discuten y e! ee acatan al pie de le letra, eu opinión
no se pone en tala de juicio porque ee creencia común que ha
bla con la verdad apegado a la Biblia que en Última instancia 
es 11 la Palabra da Dios 11 , Ee reprocha constante entre catÓli 
coa y evangélicos y entre eetoe Últimos y loe ateos, el hecho 
de dar parte de eu producto de trabajo para mantener al pas
tor, aparte, claro está, de lee aportaciones en dinero y mano 
de obra por concepto de diezmos, priminiciae y tequio para u
sufructo de la iglesia cuyo destino final supuestamente finan 
ciará loe envioe de alimentos y medicamentos a loe pueblos .:::. 
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más neceeitedoe que existen en otras partee del mundo, 

Analizando un poco más e fondo eeteo erogaciones, tel pereci.!!. 
re que ee quieieren suplir loe gestos que ee ejercían ente-~ 
riormente por consumo de alcohol, fiestee patronal.ea y demáe
gestoe religiosos que eren prácticedos en sua lucsres de ori
gen, pero que en la actualidad no llevan e cebo debido e que
le organización ancestral de su unidad familiar nuclear ye d.!!_ 
eepereció y olvidaron el vínculo cueedo emi¡;reron e esto. zona. 
en busca de nuevee tierras pero. poder sobrevivir. 

A diferencio. de eetoe eeetoe relieioeoe o.ctualee, loe efectu! 
doe en eue lugares de origen teníee como objetivo final, le -
redietribución del in¡;reeo el interior de lo.e comunidedee, ~ 
ee! como le obtención de preaticio eociel que debe el hecho -
de tener determinado cereo religioeo, (16), Loe cestoe ectua.
lee en cambio, repreeento.n une eevero. sancr!e en le economía.
de loe ejidoe debido e que eetoe dineros ee envíen fuero. de -
loe miemos, v!e pego de diezmoe y priminicio.e el pastor cuya.
utilizo.ción final ellos miemos icnoren. 

Loe cambios sufridos en eu práctica relieioae ha. provocado 
muto.cionea en loe valores enceetro.lee y en loe conocimientoo
y en le ectuo.lidad ha. propiciado el eurcimiento de un erupo -
de eendointelectuelee indíeeno.e que ee han ido f orinando en lo. 
leoture de folletos referentes o. lo. religión y sobre todo de
le Biblia. Es común le existencia. de 2 ó 3 de elloo en cede -
ejido y ee lee distingue porque son los que máe folletoe leen, 
tienen máe conto.cto con el mundo externo, eetan máe informa.-
doe de lo que sucede en le polÍtice local, estatal e inclueo
( 16) u. Kohler, Cll!llbio Cultural dirieido en los eltoe de Chia 

~· op, cit. PSC• 51-53 
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nacional, l1egendo el caso de que muoh119 de ellos planteen 
explicaciones al ejido sobre cueetioneo económicas eucedidoe
en el país. En todas las discusiones pretenden tener la razón 
y siempre disponen de una respuesta a todos loa problemas, ~ 
respuesta. que en la mayoría. de lae veces se relaciona o se ~ 
extra.e textunllllente de algún vere:Í.culo de le. Bi blin ó de al@ 
nos otros textos entrega.dos por eue pastoree. 

La. religión ocupe. una gran parte del tiempo que destinen loa
ind:Í.genae al ocio, e.e! por ejemplo ea común que loe d:Í.ae sáb.!!; 
doe permanezcan prácticamente todo el dÍa en el templo ento~ 
nendo himnos al Creador y repa.eendo páginas de la Biblia, Ad,!!. 
máa, 2 d:Í.ae de entre eemena ee pe.san de 2 a 3 hora.e ha.ciendo
loe miemoe ejercicioe eepirituales amén de le.e lectura.e que -
efectúen cotidianamente en aue reepectivos hogares, En total
dedicen en promedio )O horae eemanalee a prácticas religiosas, 

Por eu parte, loe creyentes de la religión católica eon erupoe 
reducidos y eiele.doe que pract!cen su relieión en fOl'l!la tre.d,! 
cional pero exporadicemente ya que aquellas que cuenten con -
iglesia esperan la visita del Sacerdote ya sen de ~alpaeo ~ 
( Teopatán ) o de la cabecera municipal de Ocozocoautla, se~ 
eún correeponda, una o dos vecen por o.ño como máximo. Esta Vi 
eitn es e.proveche.da para efectuar, bautizos, bode.e, primeras
comunionee, etc,, al término de esta visite., que no exoede de 
24 brae. el sacerdote recibe también eue diezmos y primicias
tento en efectivo como en eopecie que por lo c;eneral coneiete 
en algún producto aerícola con equivalencia a uno o dos jorn!!: 
lee de trabajo. Una excepción a e eta situación se presenta en 
el ejido José ~a. Moreloe y Pavón ( Ocozocoautla ) en el cual 
un ejida.tario oficio ( física y mornllllente ) con todas las ~ 
atribuciones oontenidns en un sacerdote 11 normal "• 
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La existencia de divereae relicionea en loe ejidoo provoca -
sordas luchas hacia el interior ( caso de La Lucha, Lindavis
ta, Luis ~cheverría de Ocozocoautla y Pe.l.eetina, y Plan de -
Ayala de Tecpatén ) de loa ejidos y loe divide fomen~ando una 
actitud partidista cuya posición de cual.quier miembro eerá -
mal vista por a.leuno de loa bandos en puena. Un caeo extremo
de esta inestabilidad lo representa la comwtidad de Frnncieco 
Villa que cuenta con cinco sectas religiosas lo cual. afecta -
en todo a la antigua forme de eociedad crupnl. Las repercuei~ 
nea inmediatas que esto origina ea una fo1te. de coordinación
para al desempeño de lea actividades en pro da le comunidnd,
uianifeaténdoae en una anarquía para el trabajo eratui to ( Te
quio ) (17) y para le lucha por el mejoramiento comunal.. ~ata 
anarquía ha invadido todos loe Órdenes de la vida y en los CJ! 
900 más ero.vea ha provocado que problemas más profundos hayan 
eido eoelayadoe por loa ejidatarioe, la cuestión de límites 
por ejemplo. 

IDIO!.U... 

La lenzua representa otro medio de identificar como indios a,.. 

loa miembros de un erupo o conelomcrodo indÍgena. Loo indíce
nae de aeta zona tienen por leneua madre el Tzotzil que ea un 

(17) Eete tipo de trabajo tiene las eic;uientee caracteríeti
cae1 ad efectúa cuando hay neceoidad de realizar obras -
públicas de beneficio colectivo, tal.ea como, la limpieza 
del pueblo, compostura del templo, desmonte de caminoo,
acarreoe de bienes del ejido etc. Loo jefee de familia -
de un lu¡¡ar eon convocndoo a trabajar por el agente muni 
cipn1 o el com:leariado ejidnl. Uaualmente nin¡;uno oe re= 
buen hacerlo. Bate trabajo en ninL'Ún momento ea remunera 
do y se reparte a partea iguales entre todos loe hombres 
del lu¡¡ar, loe que no quieren o no pueden hacerlo perso
nalmente por divereae circunetanciao, pngan a al(!.Una per 
eona que lo ho¡;a en lugar auyo • .i::n nl¡,'WloB trabajo e ee = 
ve la participación de la mujer. 
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dia1ecto proveniente de loa altos de Chiapas cuyas raicee son 
J11SYeneea y su uso esta extendida a sron parte de la al tiplon!_ 
cie de 1 E atado, 

Este idioma lo prácticen una gran mayoría de la población sin 
distinción de edades ni sexos, dándose entre las mujeres y -
loe niños un elevado índice de monolin¡¡Üiiemo, Por el contra
rio, una eran proporción de varones adultos ea bilingiie o -
cuando menoa, ee hace entender en ambos idiomas ain mucha di
ficultad aunque exiaton caeos eialadoe en nlcunaa comunidades 
en laa cuales aolo pueden expreaaree en Tzotzil excluaivemen
te, 

El idioma ea transmitido de padrea a hijos en la interaoción
fllllliliar, pero en loe Últimos nfioa se aeta presentando el ca
so de que loe padree de fwnilia, báeioamente loe varones, co~ 
eideran que el hecho da que sus hijos hablen el Tzotzil lea -
reata oportunidades en el mercado de trabajo foráneo, por es
ta razón ellos prefieren que eue hijos dolllinen bien el eep~ 
Hol y ee expresen cotidianamente en ese idioma. 

Siendo la escuela un ámbito en el cual ee debe impartir la -
eneellanza en forma bilingüe, se constató que únicamente loe -
maestros de mm localidad utilizaban el T zotzil para explicar 
la clase a loe alunmos al mismo tiempo que se lee explicaba -
en eepefiol ( José LÓpez Portillo ), En el reato de las looal!, 
dadee ( exceptuando a Francisco Villa en Ocozocoautla ) y -
( Plan de Aya1a en el municipio de Teopatán con el sistema de 
Primaria Federal y cuyas claeee deben eer impartidas exclusi
vamente en eepefiol ) loe maestros bilin¡¡Üee evitan en lo pos!_ 
ble hablar en su idioma =terno, aunque para diriciree a loe
padree de familia utilizan el Tzotzil. 
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:Fara el indígena, el uso de eu lengua materna ea una eficaz -
forma de evitar que loe extrlll1oa se enteren de sus problemas, 
por lo cuaJ. entre eí, prefieren comunicarse en Tzotzil, 

Loa relatos mÍticoe, como recietro histórico ee una tradición 
que en la actuaJ.ido.d se encuentra en acelerado proceeo de ex
tinción debido a que por un lado 1 no ea común que sopan eecr.!_ 
bir en Tzotzil y por otro lado loe incesantes cambios que ea
tan sufriendo esta cu1tura sobre todo de 30 w1oo a la fecha.
Por el maai vo abWldono de eua lucares de origen 1 la mayor P":!: 
te de esos imigrantes ya nacieron fuera de sus colonine 1 dán
dose el caso de que la mayor parte de la población actual eo-. 
lo conocen la hiotoria a partir de la fundación de loe ejidos 
en Ocozocoautla y Tecpatón y no cuardan antecedentes ni rela.
ción que loa gu.Íe con aue anti¡;uoo hermanos de etnia, 

TRABAJO COMUNITARIO Y n¡.; ORGANIZACIO!l. 

Loa ejidos eeBe.lan un número determinado de días al mee, de
pendiendo de las necesidades inmediatas durante loa cuales, -
tanto ejidatarioa capacito.dos ( con derecho aerario a salvo ) 
como pobladores, deben prestar jornalee de mnno de obra ~ 
tuita denominados TiQUl0 1 eetoo jornalee aportados, tienen -
por objeto el mejorwniento de la comunidad, oea en caminos, -
conetrucciÓa Ó reparación de escuelas, eotablecimiento de clf 
nicae 1 ieleeiaa, canchas, etc,, este tipo de trabajo, que re
montan eua oríeenee a la etapa precolonial 1 en la actualidad
eata perdiendo fuerza por una causa principal; la exiatencia
de grupos rolicioeoe evan¡;elietaa. Generalmente el tequio que 
ee establece para efectuarlo cualquier día de la oemana y no
ee presenta problema aJ.euno, pero cuando este trabajo ea re
querido en día sábado loe ¡;rupoe evaneélicoe protestan ar(lll-
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mentando que eu religión lee prohibe laborar en ese día cona!! 
grado a la oración, esto provoca una airada reacción por par
te de lae demás personas alterando la forom de convivencia pa 
CÍ!ica en laa comunidades, En loa ejidos en donde la presen..: 
oia relicioea aeta nivelada o en inferioridad ( La Lucha en -
ol municipio de Ocozocoautla ) se imponen multas y caaticoo -
corporal.es ( oó.roel ) a las personas que no acatan loa acuer
dos tomados por la asamblea o o.l.GW'la outoridnd civil del eji
do, 

.El trabajo comwii tario es también importante porque la (ll'Bn -

inayor!e. de proyeotoe 1 sea productivos o de orden social, qus
ee 1mplementan en loe ejidos por parte de aleune. dependencia,,... 
oficial, requieren para eu ejecución, ya eea mano de obra Cl'!! 
tuita o bien acarreo de materiolee industrializados o propia
mente de la región, En muy rarae ocaeioneo eetoe jornaleo son 
paeados salvo, en proc;ramas 11 piloto 11 que ponga en marcha O! 
guna institución pública. 

La orcanizaoión interna para la ejecución de estoe trabajos -
es horizonta1 en el sentido de que no importa ranco social, -
riqueza, car(!o político o reli!lioso que posea el individuo P!! 
ra que cumpla con loo jornalee que eotipulen necesarios, in
cluso a los enfermos únicamente se lee retrozo la aportación
de su tequio. 

FBSTEJOS, 

Entre loe Tzotziles de Ocozoooautla y Tecpatán se considera -
que toda actividad festiva debe estar encaminada a la venero
ción de Dioe, razón por la cua1 no pueden incurrir en foltae-
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que de.flan l.a mora.l del individuo, ni vayan en contra de la vo 
luntad de Dioe. Bxceptuando la celebración del día de muerto; 
( 1 y 2 de noviembre ) y el díe. de la Santa Cruz ( 3 de meyo) 
los feotejos astan prácticDI11ente prohibidos en le.a loca.lida-
des, incluao para loa catÓlicoa. Del bagaje de la or¡;anizn
ción tradicional, entre lo que destaca la celebración de fie.!! 
tas patrona.lea, han desaparecido y solo ee manifiesta una e
ferveoencia humana el día 12 de diciembre en que loa ejidos -
enclavados en el vaao de la Preaa ae traaladan al poblado de
Raudales L!e.l.paso a celebrar el aniversario de la Vir¡;en de -
~ue.dalupe pero esta fiesta ea eminentemente ladina con la PB! 
tioipación indÍeena únicamente como espectadores. 

En bodas, bautizoa y demás actividades de tipo religioao seo.
evangélico o católico únicamente ee obsequia a loe invitados
con " pozol " y comida que ¡;enerallllonte consiste en pollo, a
rroz y tortillas, 

Fara celebrar el día de muertos y la santa Cruz, recule.rmente 
participa toda la comunidad ain importar la rolición que pre.~ 

tiquen, En días previos la eente coopera y se adquiPrR un to
rete que sacrifÍcan y se reparten la carne, l'ara el día de -
muertos esta carne ee sala y se seca para ponerla como ofren
da a eue muertos y posteriormente la consumen, En el caso de
la celebración de la Santa Cruz la ca.me se reparte y se con
sume inmediatamente, 

Entre los festejos oívicoo destacan loe que promueven loe -
maestros o bien cuando el ejido inaugura a.lguna obra, En este 
oaeo, se coopera para la adquisición del torete y la cabeza -
del animal ea enterrada en frente de la obra ya terminada pa
ra que ésta tenca suerte, Es muy raro que en este tipo de fe.!! 
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tejoe ee ooneuma al.cohol aunque le.a autoridades del ejido ca! 
pran bebidas nlcobÓlicae pnrn obsequiar n loo invitados que -
provienen de lne ciudedea. 

Solo en el ejido La Lucha del municipio de Ocozocoautla ee ce 
labra el aniversario de la fundación del ejido y por estar e;;' 
clavado en loe lÍmitee del estado, vienen a la celebración ..: 
gentes de ejidoe que ya oorreeponden a loe eatadoe de Vera--
cruz o Oa.xaca, la cnraoteríetica de aeta celebración ee que -
eetá. completnmante ladinizeda y ee consume gran cantidad de -
·bebidas embriagante e. 

Por su parte loe maestree bilingÜee promueven eventos deport,i 
voe entre loe ejidoe al.edafioe, para conmemorar nlgÚn dÍa oÍV!, 
ca eefialedo en el calendario escolar. Genera.lJllente consiste -
en torneoe de llasketbol, neí también en la clausura del ciclo 
eecolor elaborwi un programa de bailee y cantos y la comuni
dad sede ee la que corre con loe gaetoe. 
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CAPITULO IV 

SERVICIOS E IN>'.RAESTRUCTURA. 

La fo.l.ta de servicios e infraestructuras en determinado.a zo
nas, refleja loa desequilibrios del desarrollo económico de -
un país. 

iln Chiapas como en la mayor parte de México, mientra.a uno.a r_! 
·~iones son alto.mente favorecidos, otro.a zonas (como la de ~ 
nuestro estudio) ae encuentro.n en completo abandono por un -
sistema que propicia el atraso y lo. falta de aproveche.miento
de reoursos naturales, Eeto favorece la reproducción de rela
oionea aocie.J.ea asimétricas e injustas, miamos que caracteri
zan a las zonas marcinadaa del país, 

4 .1.- VIAS Y MEDIOS DE CCtíllliICJ.CION, 

De acuerdo e.J. mapa que sefiala la ubicación de loo ejidos, ~ 
existen dos vías de comunicación importentea1 una fluvie.J. que 
cuenta con dos puntos estratégicos de desplazo.miento que son
el embarcadero de Raudales Malpaeo que da salida a la cabece
ra municipal de Tecpatén y el embarcadero de Apic-Pac, que da 
salida a la cabecera municipal de Ooozocoautla. 

Así mismo, e:iciate una vía terrestre que va del embarcadero de 
Apic-Pac a lo. cabecera del municipio de Ocozoccautlo., el tipo 
de camino ea terracería con una longitud aproximada de 52 ~ 
kms., eota importante vía de comunicación es transitable todo 
el tiempo gracias a que es remosada cada afio. 
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Esta carretera permite la creación de ramalea de penetración
para alc;unos ejidos, eai por ejemplo, a la altura del Km. 31-
( rumbo H.1'. ) de le carretera Ocozocoeutla - Apic-Pec, ae -
llega e los ejidos América Libre, Abaalón Castellanos Uoni:!n-
guez y las Pimientas; a la altura del Km. 40 ( rumbo N.:>, ) -
ae llega a le colonia Francisco Villa y a le altura del Km, -
45 ( rumbo JI.O.) as llega a los ejidos; José LÓpez rortillo,
Juan de Grijalva, José Ma. Jlioreloa y Amador Herná.ndez, este -
camino de terraceríe ae prolonga en una brecha que llega has
ta el ejido de Nicolás Bravo atravesando el centro de la po
blación de C.N.C. En cada localidad existen senderos que in-

tercomunican a las colonias aleda.Hes las cuales son de difÍ-
cil acceso ( inoluso e pie o e caballo ) en tiempo de lluvia. 
Estas rama.lee son transitables para vehículos, únicamente en
tiempo de ascas ( Enero a Mayo regularmente). 

Pare el servicio de transportación, la zona cuente con une li 
nea de autobuses ( doo autobuses ) de segunda clase denomina
da " Unión de transportes Ocozocoeutla - Apio-Pee " con term!. 
nales en ambos lueerea. Bl costo de pesaje por persona ea de-
600 pesos y un precio un poco menor por bulto dependiendo de
eu volumen y peso. En loa ejidos de Francisco Villa y Amárice 
Libre, cuentan con camiones de 3 toneladas de capacidad pere
el transporte de personas y carga efectuando une rute diaria... 
de aua respectivos ejidos a la cabecera municipal de Ocozo~ 
coeutla saliendo e lea 5100 A,)J, y retornando e aua ejidos e~ 
tre las 14100 hra. y 15100 hra. existen además, un número in
determinado de "coyotea" que disponen de vehÍculoa que apoyan 
el servicio de transporte solo que loa costos son elevados, -
llegando a cobrar hasta mil peaoa por persona. 

Ahora bien, la importancia de este carretera consiste en que-
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ademé.e de colllllllicar e. une. grnn ca.ntidad de ejidos y ranchos -
particu1ares, pel'lllite le. posibilidad de estimular la economín 
regional, Sin embarr,o, precise. mencionr.r que quieneo e.prove
chan los medios de transporte son los acnpare.dores e interme
diarios ya que los medios de transporte son escaoos y rnaloo -
lo cue.l oblicn a loo productoree a vender sus reducidos exce
dentes a precios bajos, frennndo le. posibilidod de que se de
sarrolle un mercado interno, ya que se ven disminuidos tento
su poder adquioitivo como ou capacidad de ahorro, incidiendo
lo anterior en una conotante descapitalización de la agricu1-
ture. en la zona. El embarcodero de Apic-l.'ac, representa un -
c~ntro rector de la economía Tzotzil 1 en ta.nto que sirve de -
punto de salida a la caai totalidad de ejidos e.sentados en la 
ribera de la Presa Netzahunlcoyotl, 

ts·:.e. presa representa la única posibilidad de salida al exte
··'-"·~ a. las comunidadeo al.edru1as, la ine.ccesibilidod de los t.!!. 
·;·;~:v.os y el te.mallo de la preon imposibilite. el rodeo por vío.
·~errestre y los obli¡:a a u~ar vehÍcu1os fluviales para el -
tranoporte. 

Fara este servicio, existe un monopolio de transporte captado 
por la " Unión de lancheros C.!l .C. de Chiapas ", que ofrecen
ol servicio de taxis fluviales con dos oedes, une. en el emb~ 
cadera de 'hlnlpnso. Originalmente creada como aerupación dedi
cada. al. transporte de barbaoco y similares para a.bastecer la.
planta. procese.dore. de FROQUIV::l>!E:{ ( COJIASUl'O ) en el pobllldo
de Raudales llalpaso, esta. neropación dependiente de la C .H .C. 
estableció por propia voluntad y sin contar con loo permisoo
respecti vos, rutas de tranoporte y horarios de salida, cobrll!!, 
do precios arbitrarios. Así por ejemplo, se estableció le. ru
ta embarcadero tlnlpaso - Luis ;>cheverr:fo - embarcadero 1<'.alpo.-
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eo, con horario de salida de 6100 y 13100 Hre. tocando los e
jidos Plen de Ayala, Palentina y el peso de Le Lucha, hacien
do un promedio de recorrido en vinje redondo de 2 !Ira. 20 mi
nutos y cobrando 11800 peeoe por persone en viejo redondo. 

Otra rute es le que va de embarcadero Iúalpnso al embercedero
de Sen Antonio Tejes quo es punto de salida de varios ejidos
como son Nicolás Bravo, Les Floree, Lindeviata, Salina Cruz,
Benito Juárez, con dos salidas dierino 6100 y 13s00 Hrs. co
bran 600,00 por peraonn en viaje redondo promediando tiempo
de une hora en el recorrido, 

Otra rute se estableció al ejido Sen ;•ernando Diez oan i're-
cuenoin de jueves y domineo n les 6100 Hra. cobrando 700 pe
sos por viaje sencillo del embercedero del ejido n lúalpnso, 

!lasta hace un nr1o aproximadamente se ubicaba otra rute de oo-
lidn que llecnbn al ejido de Lázaro có.rdenns del municipio de 
Tecpntán cuyo embarcadero ere lut:ar de partida de los ejidoo
de Nueve Alianza, Alvaro Obreeón y lúenuel Velnsco Suárez I 1 -

así también el ejido de Cinco de J.inyo contaba con une ruta de 
eervicio los días jueves y domingo, pero solicitaron la oence 
lnción porque recibieron un crédito rei'eccionario de lanche: 
equipada, por parte del Centro Coordinador Indiceniotn Tzotzil 
Zoque cuyo sede se encuentre en le cabecera municipal de Oco
zoconutla. 

Igual apoyo recibieron los ejidos de Lázaro Cárdenas, llueva -
Alianza y Palestina del municipio de Tecpetén y Le Luche, Ni
colás Bravo, Sen Antonio Tejes y José l.!n. Horelos del munici
pio de Ccozoconutla. Existe un número indeterminado de ejidoo 
propietnrioo de lanchas y ceyucos nsí como también propieto.--
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rice particulares que dioponen de canoas rúeticne, la mayor!a 
de ellas hechas de troncos de árbol que el1uecen con heITamie!!. 
tas manuales. 

Esto.e lanchas, sobre todo las que oon de proJ.liedad ejidal. si!, 
ven como alternativa del servicio de transportación en tanto
que el cobro por el servicio ea menor en un 25 a 40 por cien
to lo cual obliga a loe socios de la unión de lwlcheroe a no
elevar continuamente el costo del pasaje. 

Alrededor de 16 ejidoo de esto. zona intentaron formo.r una - -
agrupación independiente de ejidoo propietarios de lanchas P! 
ro au registro ente lae o.utorido.dee correspondientes ( en es
te caso lo. C.H.C. ) aeííal.Ó como requioito indispensable l.a o.
fil.iación oblieatoria de los inteL>Tontee do eoto. eerupo.ción -
al partido o!ioiaJ. para eu reconocimiento l.egel, ante lo cual 
muchos ejidos ee rehusaron y OJ.lto.ron para formar otro. a.:;rupo.
oión, esto no impidió que el rRI creara una oreo.nizo.ción f en
taema con la conaiena de que las autorido.dee ante loe cunlee
recurrieron loo representantes de la organización independie!!. 
te, no fueren reconocidos como tal.ea y que solo tuvieran vál! 
dez l.oa acuerdos tomo.dos con loa dirigentes impuestos por de
dazo y sin la nprobo.ción de la mayoría. de loo ejidoe, 

4.2,- ELi:.'CTIUFICACION 

Pese a que en l.ne inmediaciones de nuestra zona de estudio oo 
ubica el. complejo hidroeléctrico más importante del estado y
uno de l.oo más erandeo del país, ( 16) ninL'1JJla localidad cuenta 
oon l.uz eléctrica es decir qua a peoar de que se cuenta con -

( 16) An¡:el Daeeole B. !lecurooe !laturalee de México Jl<lit. Nue.!!. 
tro tiempo 14n. ~dic. h!exico, 1982, pne. 160-164. 
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un considerable potencia1, la política de dotación de servi
cios, eolo ha logrado propiciar la formnción de una Unión de
Ejidos ( entre loa que se cuentan América Libre, Francioco V! 
lla, José LÓpez Portillo y Juan de Grijalva ), que procure la 
introducción de enereía eléctrica, ea decir eolo ee benefici~ 
ré.n loe ejidos que se ubicon a la orilla de la carretera Oco
zocoautla - Apic-Pac y eso, en un futuro que aún ee vislumbra 
lejano, ya que en la actualidad dicha unión se encuentra en -
etapa de orcnnización. 

4,,3,_ OTftAS COh;uJUCACIO!lilS 

4 ,3,4,_ CORR.i:OS 

Las dificultades que presentan lae vías de comunicación, obe
taeuliza también la introducción de esto servicio haoia el ia 
terior de las localidades, Por esta razón loa ejidos que se -
ubican en la parte de la carretera Ocozocoautle, Apic-Pao y -
algunas más como José Ma. Morelos y Banco de Arena, diaponen
en arrendamiento de un apartado postal. en la cabecera munici
pa1 con un coeto actual ea de aeie mil pesos anuales, cuyo -
costo absorbe el ejido. Otro tanto ocurre con loo ejidoa que
ee ubican en el vaso de la presa, solo que el servicio lo re
ciben en el poblado de Raudales Malpaeo, Por lo deméa 111 co
rrespondencia oficial que reciben loa ejidoo (notificaciones, 
citetorioa, aviaos, recados, ato.,) ea recocida en la cabece
ra municipal correspondiente o bien en la o¡¡encia municipal -
de L!alpaso; para el caso de los ejidos pertenecientes al Llun.!_ 
cipio de Tecpatán la utilización de este servicio ea muy eap~ 
rédico y más aún si se trata de uso particular. 
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La diapoaición de aeta aervicio ea ubica, para la porte sur -
de loa aeente.mientoa, en la cabecera municipal de Ocozocoau~ 
tla y para la parte Norte existe una oficina de teléera:roa en 
el poblado de Malpaso. Aún ae! el ueo de este aervicio ea máa 
esporádico aún que el de correoa motivado probablemente a eu
máa alto costo por palabra. Particularmente aolo ea utilizado 
en caeos extremoa ( enfermedad ó muerte de parientes lejanoa) 
y eao aiempre y cuando exiata le poeibilidad de que el mensa
je aea recibido. No ea común que un ejidatario de aeta zona -
reciba un teleerama y cuando eoto se da, por lo re¡;ular ea ~ 
con varios d!na de retrazo. 

4.3.3.- TilLEFOJIOS 

Le utilización de eate servicio es exclusivamente pare aeun~ 
toa que se refieren al ejido o bien para que lea nutoridades
del mismo eatablescan contacto con nutoridedea e¡;rariaa o de
pendencias pÚblicne eatnblecidaa a distancie considerable cu
ya urcenoia aea extrema. Aún así, loa indíeenaa de esta zona
prefieren exponer personalmente aue neceaidadee, aún cuando -
teneon que desplazarse e la ciudad de México. En loe caeos en 
que utilizan el servicio lo hacen ye aea en le Cabecera Muni
oipal de Ocozoooautla (Pare lee que ee aaientan en la parte -
eur del vaao), o bien en la cabecera municipal de Tecpatán, -
Oopainalá o incluoo en la capital del eatado, Tuxtla Gutié~ 
rrez, (para loe asentedoa en la zona Horeete del vaso de la -
presa). 
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CAPITULO V 

ECONMAI ACTIVIDADES l'RillCil'ALES 

5, 1, SITUACION QUE GU.ARilA. LA AGRICULTURA Y LA GAll.ADEllIA 
Ell LA ZOHA 

Loe factores que in:f1uyen en forma negativa en la producción
agropecuaria en la zona, eon varios, pero existen algunos en
que por su peeo eepec!fico dentro del contexto aocioeconómico 
desencadenan consecuencias más funestas con au presencia y au 
falta de solución, entre eatoa Ú1timoa ae encuentra la aitua.
ción irregul.a.r de la tenencia de la tierra, la falta de crédi 
toe y programas de apoyo de lee dietintaa dependencias que i;!! 
tervienen en el campo, carencia de infraestructura que apoye
el eietema productivo y su realización, implementación inade
cuada de programas de desarrollo, loe vicios en el proceso de 
la comercialización de loa productos primarios que destinan -
al mercado, falta de capacitación y aaeeor!a para la produc
ción y sobre todo el cambio drástico que significa el haber -
trabajado durante muchos ail.oe en un entorno eocioeconÓmico y
ecolÓgico completamente diferente al que tienen que enfrentar 
en au lucha por la aobrevivencia como personas y como etnia, 

5,1,1. TENIDICIA DE LA TifillRA 

Dentro del ~ea de loa nuevos aaentamientoe Tzotzilea que nos 
ocupan conviven dos formas de tnnencia de la tierra1 La 11 pe
quefla11 propiedad privada y la e;jidal, Pero de acuerdo con la.
información recabada al respecto la forma de tenencia de la -
tierra de loo ind!genaa ea exclusivamente e;jidal, No ee encon 
tró a al¡:una propiedad privada cuyo duelio fuese indígena, De: 
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eer terrenos nacionales o supuestas propiedades privadas su
oeptiblee de a:fectar, los indíeenss en eu bÚsqueda de tierrns 
laborables, comenzaron a asentarse y extenderse a lo largo y

ancho de la presa de Malpaao, al principio con enfrentamien
te>e violentos que en algunaa ocsaionee lleearon a la cárcel -
para loe solici tantea e incluso la muerte por acciones violen 
te.e. 

El cuadro siguiente muestra cual. ea en la actualidad la si tu~ 
oión que n:iete al respecto en la zona y observando el anexa
do tenencia de la tierra, ésta eefial.a que la dotación inicial 
de tierras abarca un área de 28234 has, para una población de 
68o5 personas ( Entre las que se incluyen 1094 ejidatarioe c~ 
paoitadoe o con derechos a calvo y 227 pobladores avecindados 
todos ellos, totalizando 1321 jefes de familia ) lo que impli 
ca una densidad de población de 0,36 personas por hectárea. -

Del total de 27 ejidos estudiados únicamente 14 ( El 52~ ) -
tiene resuelto el problema de tenencia de la tierra y única
mente enfrenta la dificultad del incremento de la población -
que an el futuro solicitará tierras de las cuales ya no se -
dispone en loe alrededores, Como se da el caso en todo el -
país, aquí tampoco ee presenta una tendencia general en lo r~ 
ferente a la extensión y dotación de tierras ejidalee, 

La propiedad ejidal no lee es ajena a éstos indígenas, debido 
a que en eue lugares de origen ya ee presentaban ésta fonna -
de propiedad, la cual re¡;ula.rmente consiste en que la tierra.
es trabajada en forma individual o más bien familiar, a pesar 
de ser una propiedad colectiva, Así, loe familiares controlan 
sus parcelas como si fueran una propiedad particular, pero -
sin que legalmente pueden enajenarlas, Estas parcelas son he-
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redablee en forma equitativa entre hijos e hijas lo cual ha -
venido produciendo una atomizaoión progresiva de la "propie
dad" familiar cuyo reeu1tado obvio seré. la emigración de loe
futuroe jef ee de familia oin tierra, on busca de tierras o -
trabajo en otros lueeree. 

Respecto a la no enajenación de éste tipo de tierras, diremos 
que BWlque legalmente no pueden vender oue tierras, la vento-
de loe derechos por lee mimnae ee regule.rmente aceptado aún
que no suele ser acto común. La transferencia de derechos ee
trami ta al anterior del ejido cuyo monto actual oscila en 50-
mil pesos por aceptar el traspaso. Este monto puede incremen
tarse ei el ejido se bastante accesible en cualquier época -
del año, 1a urbanización existente, la calidad de las tierras 
tranferidao etc. 

La pugna por la tierra no ha cesado. Si bien ae ha montenido
la zona en una relativa calma, no ha sido porque no eXietan -
problemas sino más bien porque estos en la actualidad se pro
curan arreglar por la v!a pacífica y en loa términos que lae
leyee eellalan, aún a sabiendas del recorrido laberíntico, bu
rocrático que toma oada decisión sobre cuestiones de la teneE 
cia de la tierra. 

Así por ejemplo, hace aproximadamente 15 años, loe ejidos de
l'rancisco Villa, .América Libre, Lne l'imientae y Abealón Cnet,!!_ 
llanos todos en el municipio de Ooozocoautla se aeentaron en
lae supuestas tierrae propiedad del latifundista, Bu1maro Llo
ralee. Loe ejidatarioe fueron expulsados por la fuerza públi
ca municipal y estatal y algunos de eue lÍderes cayeron pre
sea, algunos más, ante la perspectiva de inereear en la oár-
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cal, optaron por volver a eu tierra de origen, Pero la mayo-
r!a resistió las presiones y ee posesionaron nuevamente de -
loe terrenos e insiet!an en la creación de nuevos centros de
población y en las dotaciones de tierra en forma oficia1. La.
fuerza pública intervino nuevamente y eue viviendas provieio
nalee fueron quemadae, eue animal.es doméeticas fueron muertO@. 
y ellos miemos resultaron golpeados y amedrentados. 

Hechos del conocimiento público setos atropellos, la opinión
pÚblioa del Estado presionó en el cese de esos actos Viole~ 
toe y provooó la intervenoión de la Secretaría de la Reforma.
Agraria para que diera solución a los ooni'liotos creándoee -
así en definitiva los nuevos centros de población, Por la pr!!_ 

mura de la eoluaión al conflicto o por algunae caueae hasta -
ahora deeconocidae, la secretaría de la Reforma A8raria no de 
finiÓ bien loe lÍmitee de cada ejido y ei en un principio es
to, no fue un problema grave, con el tiempo, la falta de fij~ 
oión específica de l!mitee empezó por provocar fricciones en
tre ejidos que ee fueron ll{;Udizando conforme la población en
eetoe fue incrementándose. 

Ejemplo claro de lo anterior ee el enfrentamiento entre loe -
ejidos Franoieco Villa y América Libre por una extensión de -
200 hectáreae en eu colindencin en el poniente, .A.mboe recl~ 
man como euyae éetae tierras y América Libre loe incluye den
tro de la dotación de eue 716 has. la secretar:!a de la Refol'
ma Agraria no ha intervenido al respecto, América Libre tam
bién ee encuentra en litegio con el ejido de Absalón Caetella 
nos Dom:!nguez por 300 heetáreae, quien a eu vez se encuentrS: 
en pleito oon el ejido de El Edén, eoetienen que loe otros -
ejidatarioe ee poeeeionaron de terrenos qua pertenecÍBll a eu
ampliaciÓn. 
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Eeta lucha fraticida, ee motivada por el eecaso interés que -
ll1llnifieetan lae autoridadee agre.riae en resolver el problema, 
ya que loe terrenos en disputa han pertenecido a antiguoe te
rratenientee (como llulmaro Morales, !Je.ria de León, Emilio Gr~ 
jales, Rosita Moral.ea etc,, algunoe funcione.rice de anterio~ 
rae gobiernos) loa ousl.es no oontentoe con haber perdido sua
terrenoe (previa indemnización jugoea) han intervenido para -
que loe lÍmitee territorial.ea entre ceda ejido, interfiera~ 
con el ejido vecino pera de ésta forma mantener constante la.. 
pugna entre loe Tzotzilee, 

stavenbagen eeilala ( 19) que en el fondo, exiete una gran dif.!!, 
rancia en la propiedad de 1a tierra entre loe meetizoe y loa
ind!genaa, eobre todo en 1o que respecta el ueo de la tierra.. 
y el arraigo y le.a actitudes que ea tienen con reapecto a -
elle, señale que el indio ee hombre integrado e eu comunidad
tredicionel, ligada a le tierra y deja de eer indio (cu1tural 
y peicolÓgicamente) cuando ea· eepera de ella. 

Para él, el indio neceeite. la tierra porque ein ella pierde -
eu identidad eociel y étnica y no importe. que éete tierra eee 
propiedad comunal, ejidel. o privada. En todo caeo, eeilala, ee 
rá propiedad, pero no mercancía. Ee un medio de producción pi 
ro no un capitel, ee fuente de ingreso, pero no de rente., El
indio sólo ee rea.liza e.aimimno, trabajando la tierra. Aún -
cuando éete trebejo eea en le propiedad de algÚn otro, como 
jornalero, e.pe.roeroe o arrendatario. En le zona éete Ú1timo -

(19) Rodol:ro Ste.venbll8en et, el, Lee ele.ese eocialee en MÓxi
.!!2• Enee.yoe, Edit. Nueetro Tiempo. 1e, E<lic, Mex. 1917.
pag. 131. 
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representa la alternativa de trabajo a loe jóvenes ein tierra, 
debiendo vender eu fuerza de trabajo eólo en caeos extremos -
de eeoaeez de terrenos para cultivar. 

Por otro lado, le tendencia de la apropiación de la tierra, -
ee da con máe severidad en loe ejidos en lee que el proceso 
de conversión religiosa ea máe acentuada. Sl sentido de la -
propie~ad individual se agudiza y no eÓlo ee manifiesta en el 
hecho de crear eue potreros y terrenos, eino también en el -
acotamiento de loe solares en el área urbwia del ejido, po~ 
niendo mal.J.ae y alambre de púas para impedir la entrada de -
animal.ea de loe vecinos, 

5.1,2, PRODUCCIOI! AGnICOLA 

Regionalmente la producción ea euetenta en la agricultura y -
esta a su vez en la siembra del ma.!z cuyo destino final ea el 
consumo doméstico, Aún cuando en la actualidad se cultiven -
otras plantas, el maíz continúa siendo la principal actividad 
e.gr!cola ein la cual la familia indÍ¡¡ena (concebida aqu! como 
una unidad de producción) no podr!a eubsietir, Con eer de re
ciente explotación los eueloe son pobres, y por tal razón ee
practica una egricuJ.tura nómoda ó sistema de roza, tumba y -
quema cambiando de terreno en cuando éste comienza ha empobrJ!. 
ceree, en lugar de cambiar de cultivos, Las técnicas agríco
las de cultivo eon primitivos y utilizan como :llletrumento de
trabajo el azadón, la coa, el hacha y la barreta, 

En ténninoe muy generales, debido a lo accidentada topogratía 
de loe terrenos (loe cuales impoeibil!tan una ogricllltura me
canizada) y al exceso de humedad (la cual "lava" la cubierto.-
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vegete.l en la que ee concentran loe elementos eeenoialee y de 
materia orgánica) puede ooneideraree que las tierras eon escE, 
semente apropiadas para el cultivo de productos básicos (maíz 
y fr:Cjol eeenciallllente) sin embargo, debido a loe problemas -
ane.lizadoe en cap:Í.tuloe anteriores, y agregando el más impor
tante que ee el de la eobrevivenoia, lee familias ind:Í.genae -
ee ven obligados a realizar eetoe cu1tivoe talando para ello, 
considerables extensiones de bosques y montea, lo ouaJ., ade~ 
más de acelerar el proceso de erosión, propicia la propaee-~ 
ción del paeto llamado "l'anicum Me.ximun" y con él, la plaga -
c¡.enominada "mosca pinta" reduciéndose con ésto, por un lado,
el área destinada a loe cultivos primarios y por otro, oaue~ 
do grandes pérdidas en esto a grano a. 

l'or fortuna el régimen pluvial permite dos cosechas al ello. -
(20) El agricu1tor ee dedica la mayor parte del tiempo al ou1 
tivo de subsistencia y en una gran m.ayor!a de casos partioip; 
toda la mano de obra familiar. 

De acuerdo a la investigación de campo, se constató que loa -
excedentes que se destinan al mercado son altos pero en ellas 
no ae tomaron en cuenta que en muchas ccaeionea cuando el a-
gricul tor necesita dinero, vende una parte de eu cosecha, pe
ro más tarde, cuando sus reservas ae hen agotado, debe com
prar nuevamente el maíz invariablemente a un precio muy supe
rior a como él lo vendió. 

(20) .An«el Baeeols Batalla. op. oit. pag. 106. 
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PRODUCTO 

Ka!z 
l'rijol 
Café 
Chile (2) 
Prutalee 

E1 resuman del anexo da produooiÓn ~!oo1a queda como si1IUa1 

CUADaO Ilo. 24 

SUP.Elll'ICIE RENDDJIE!lTO P.RODUCCION COJISllllO RENDIMI:lllTO 
SI"CXBRA P.RCLtEDIO TOTAL ESTIIMDO PROhiEDIO 
HAS, TONS/liA. TONS, TONS. TONS/FAMILIA ( 1) 

3091 1.55 4739 1442.5 3.80 
607 .526 320,4 240,6 ,242 
410.9 ,666 273,7 6.2 .207 

95,9 .066 6.4 1.03 - o -
....ill.:.2... - o - - o - - o - - o -
4703,3 

(1) El total de jefee de familia ee de 1321 todoe el1oe dedi
cados a la agricultura, 

(2) Se estima que en una hectárea ea siembra 1066 plantae. 

PUENTE! Investigación de campo. Cédula comunitario directa -
1985. 

Como puede obearvaree en loe datoe, lae euperfioiee de eiem-
bra corraepondan al 10.94¡G para el maíz¡ 2.14:' para el frijol, 
1,45~ para el café, 0,34~ para al chile y 1.76~ para loe fru
tales con raepacto al total. de tierras que abarcan loe ejidos, 
es decir, la siembra de loe principales productos agr:Ícolae -
en la zona, aborca una euperficie de 4703,3 hectáreas que e
quivalen al 16,63% del total. 

Lo anterior implica que el reetante 83,37~ de loe ejidos - -
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(23530.7 hao.) oorreeponden a zonas foreeteJ.ee 1 paetizaJ.ee y
zonae urbanae. 

La producción de básicos ee muy variable pero el promedio en
la zona ee aceptable ei ee toma en cuenta el promedio Estatal 
Nacional y sobre todo que estos cultivos se obtienen Úllicame~ 
te con la aplicación del esfuerzo bwnano ein que ee apliquen
fertilizantee sintéticos y con una utilización de ineectici-
dae en cantidades muy pequei'lae. 

'Otro de loe raegoe caraoter:!eticoe de la práctica de la a¡¡ri
oultura de aubeietenoia lo representa la existencia en loe 
ejidos, de trabajo aeeJ.ariedo que paulatinamente sustituye la 
cooperación de amigos y parientes durante loe periÓdoe de --
siembra y de cosecha y que era conocida como "mano vueJ.ta" lo 
cueJ. quiere decir que eerá reo!prooa la ayuda en cuanto fuere 
requerida. 

La existencia de éste tipo de jorneJ.eroe a,grícolna comienza a 
cobrar IUllle debido a que la primera generación de trabajado-
res que exigen tierras ee empieza a manifestar y eu eobrevi-
vencia ya no depende de la cantidad de tierrae que posee (que 
en este cnso es nilJeuna) sino exclusivamente de la venta de -
eu fuerza. de trabajo. 

En esta. zona el problema ee agudizó a ra.!z de lae secuelas -
que dejó J.a erupción del volcán cbiohona.1 en marzo de 1982, -
cuyas cenizas provocó que la producción agr!coJ.a esperada pa
ra 1983 ~a. sido insuficiente para cubrir lae neoeeidadee de 
gran parte de J.a población. Esto incrementó considerablemente 
J.oe !ndicee de trabajadores aaeJ.aria.doe 1 loe oualee ee deeem-
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peftaban como peones u obreros Bll obras del gobierno, ranchos, 
oonetruocionee en las cabeceras municipales eto., llegando el 
:índice en a.l,gunos casos como América Libre y Lae Pimientas al 
10<>,t. 

Normalmente los ejidos sólo exporten mano de obra en pequeilas 
cantidades que van de 5 a 7 persones durante 2 semanas en loe 
meeee erl que ya realizaron eue propias actiVidadee agr{colas
(en aquellos casos en que disponen de tierras). La mayor par
te del trabajo asalariado ee desempefl.a en la propia comunidad, 
cobrando un ea.lario diario por 8 horas de trabajo que va de -
a1,200.oo a $1,500.00 pesos y entre $1,500 y s1,800 pesos fue 
ra del ejido. (Generalmente a loe indÍgenne no lee su.eta trO: 
bajar para gente mestiza y menee aún para dependencias pÚbli
cae, ya que siempre tienen problemas. Tal ee el caso de ejid! 
tarioe de América Libre y Las I'imientas que trabajaban en la
oonetrucción de uno brecha hacia eue ejidos y no recibieron -
eue reepeotivos salarios. Después de insistir en el pago con
reeultadoe negativos decidieron apoderarse de un camión de la 
constructora y amenazarlos con quemar le unidad ei no se les
pagaba. Sólo entonces pudieron oobrar eue salarios), 

5 .1.2 .1. PRODUCCIOll Y ESl'ECIALIZACIOll DE CUllrIVOS 

Siondo el cu1tivo del maíz la base sobre la cual guÍs J.a eco
nomía del indígena (Ó a eu adquieión a base de otras activida 
des económicas) analizaremos más a fondo el ciclo aarícola d; 
este producto. 

CICLO AGRICOLA. En la totalidad de loe ejidos objeto de nues
tro estudio el ciclo agrícola ee inicia aún entes de la lleg! 
de de lae primeras lluvias, en los meeee de febrero y marzo -
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con la rozadura y la quema, En loe Últimos d:Íae de abril ee -
lleva e. cabo la siembre. la cual muchas veces ee pierde por la 
tard!a precipitación pluvial, Si esto sucede, se tienen que -
hacer una o dos resiembras procurando que éste.e se realicen -
cuando la posición de la luna eea en cuarto meJ'.lBUante debido
ª que ellos consideran que si esto no se hace así, el fruto -
podrá estar en pelisro y la coseche. se malograda, 

En la siembra inicial, la luna debe estar "meoiea" o luna ll.!!, 
na (esto ee aplica también para la siembra de cualquier otro
produoto 1181'Íoola) y lo bacan por el método "espeque", para lo 
cual utilizan un punzón con el que hacen un boyo de aproxima
damente 10 cm. de profundidad cada metro de distancia, allí -
depcei tan 5 y be.eta 6 grano e de me.!z (seleccionado de la COB.!!, 
cha anterior y sin desinfectar) de loe cuales se logran desa
rrollar solo 2 ó 3 por la gran competencia por loe nutrientes 
que se presenta. 

Después que la planta ha crecido medio metro se le hace una -
limpia de las hierbas quo pcdr!an competir con el ma!z y que
generalmente ea con coa y/o machete y no se ejecuta otro tra
bajo hasta el período de ooeecha1 sea un elote o un me.!z seco, 

Otro tipo de siembra que efectuan en algunas ooaeionee en el
que ellos denominan •tornamil" y ee hace en el mee de noviem
bre, generalmente ee menos productiva y por esta razón eiem-
bran menos que en el mee de abril y utilizan loa miamos proc.!!. 
dimientoa que en el cultivo normaJ. de temporal. 

Una hectárea de siembra de me.!z comunmente consume 50 días de 
trabajo en promedio dependiendo de el tipo y calidad del te~ 
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rreno y loe factores climatolÓeicoe que se presentan y ee di~ 
tribuyen de la siguiente maneras 

CIJADRO No. 25 

ACTIVIDAD NUMERO DE DIAS/JORNALSS 

Destroncar y/o limpia 
Quema 
Siembra 
Limpia 
Dobla 
Pizca y Deo¡;rane 
Acarreo y Almacenamiento 
Venta 

Total. 

8 
1 
4 

16 

3 
15 

2 

_1_ 
50 

FUENTE1 Investigación de Campo. In.formación verbal de E;lidat.! 
rioe. 1985. 

Eeto significa que la cosecha a una hectárea de trabajo re-
quiere una invereiÓn de S6o,ooo.oo por concepto de mano de o
bra (*) para obtener una producción de 1550 kilogramos de -
maíz cuyo costo por kilo ea de 90 peeoe ee decir i139 1 500.00-
por hectárea lo que implica una ganancia real aparente de -
1791 500.00. El costo de la producción de una hectárea de maíz 
observe el 43~ y este porcentaje tiende a incrementarse a me
dida que loe suelos se van empobreciendo. 

l'cr otro lado, en el cultivo de maíz se aprovecha el espacio

(•) Se toma como promedio mínimo de salario en la zona mil -
doscientos pesos diarios en base al afio 1985. 
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en las milpas para sembrar, calabaza o frijol tanto para obt,!!. 
ner ingresos adicionales como para procurar el enriquecimien
to dei aueio oon ouitivaa que ayudan a 1n fi~aaión dai nitró
geno en el suelo. 

De acuerdo a la informnción de producción agrÍcola en la zona 
se tienen loe siguientes datos de las cu1tivoe más importan
tes. 

CUADRO no. 27 

HECTARJ::AS COSECHA VALOR DE LA REND:O.lIENTO 
SUUll!ADAS TONELADAS l'RODUCOION PROMEDIO 

(MILES (*) TOIIBLADAS/HA, 

!4AIZ 3091 4739.0 426 510.0 1.533 

l'BIJOL 607 320.0 96 ooo.o .527 

O'AFE 411 (1) 273.7 355 810.0 .666 

CHILE 85 6.4 8 344,7 0.075 

5 339 .1 876 524,7 

FUENTE1 Investigación de Campo. Cédula Comunituria Directn -
1985. 
Notas Lne cifras se expresan en números redondos. 

* LOS :PRECIOS UNITARIOS POR TONBLADA QUE RIGEN EN LA ZONA SON1 

me.íz 1 90,000.00 pesos la ton&leda 
frijol 
café 
chile 

S 30,000.00 peeon la tonelada 
~1'300 0 000.00 pesos ln tonelada 
51 13000000,00 pesos ln tonelada 

(1) Se siembran aproximadamente 1200 plantas por hn. 
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CJULTIVO 

ChiJ.e 

Frijol 

cítricos 

Caf'é 

Aguacate 

CUADRO !lo. 26 

CUADRO DE PU.GAS Y ENFER!l!EDADES CO!.IUllES EN LOS CULTIVOS 

PLAGA 

Gusano cojoJ.J.ero 
Mosca pinta 
Ge.l.lina ciega 
Gusano de a.J.ambre 

Diabroticoe 
Barrenillo 

Ga.l.l.i.na ciega 
Gusano de alambre 
Diabroticaa y de la 
Familia coccinelidad 

Afluidos 
!loses mexicana de la 
fruta 

ldinador de la hoja 
Piojo e.rinoeo 

Oruf;a barrenadora del 
fruto 
Agalla del esuacate 

ChauhixtJ.e del maíz 
(Roya) 

Gungoeae 

Antracnoeie 

Tizonee (T~ioe y tempranos 
Antracnosie y enfermedades 
Uroeae como el mosaico 

Fungosas y bacterianas 
Enfermedades por nematoaoe 

Roya, ojo de gallo 
Mancha de hierro 
!iíal de mil.a.ch.as 

FUE!lTE1 Información proporcionada por la Sección de AgriouJ.tura del c.c.I. 
Tzotzil - Zoque de OcozocoautJ.a de Espinosa, Chiapas. 1965. 



Loe rendimientos promedios podrían mejore.rae siempre y cuando 
se aplicara fertilizante en suo terrenos pero loe exceaivoa -
requisitos que piden para recibir este crédito provoca que -
los indígenas les soliciten aolo en aquellos casos en que ln
producción de la cosecha anterior ha.ya sido muy mala, El ren
dimiento decreciente de las tierras ha hecho sentir a estos -
indígena.a que ea preciso utilizar el fertilizante sintético -
con más frecuencia para alcanzar la producción suficiente con 
la cual sostener a su 'familia. 

Lee hectóreas cultivadas por fwnilia.r lllcanzon las cantidades 
de 2,3 1 0,46 1 0.3 1 0.06, pera el. maíz, frijol, café y chile -
respectivamente en promedio, 

Por otro lado, la mayor parte de los ejidoe de la región -
(exceptuando treo looalidndea}, participan también en activi
dades agrícolas cuyo propósito no es exclusivamente el. consu
mo doméstico sino el comercio, incluso aquí, el aericultor de 
subsistencia ea por necesidad un productor para el mercado, y 
aunque no se dedique a esta actividad durante más tiempo, eu
ejecución le permite obtener el dinero que necesita, Nos ref~ 
rimos en especial el cultivo del café, cuyoa rendimientos por 
hectárea y trabajo contenido representan meyores sanenoiss PE: 
re el productor, Pero aún con la certeza de que en este tipo
de cultivo se obtienen mayores beneficios, la sustitución ds
éste por el maíz no se presenta debido 11 doe razones1 primero, 
porque el maíz puede cultive.rae en loe cueles más pobres e -
in11ooesiblee e incluso en eetos generar una producción que a
yud11 al campesino al menos para mantenerse en ic;ualee condi
ciones lo cual, en esta situación ya es unn c=ci11 y aecun
do porque el agricultor de subsistencia tiene que 11sec;u.ror -
primero su maíz (el cual no puede adquirir en cualquier parte, 

133 



además de que no ea bien visto que alguno de ellos compre es
te producto a menos que sea en calidad de intermediario y lo
utilice parn ln ventn) y el café por ser una planta perenne,
su ou1tivo y explotación requiere de tiempo y capital que en
la mnyor!a de loe caeoa el productor no tiene.(21), Si el - -
agricultor ee dedicara exclusivamente a loe cultivos comerci! 
les y en un momento dado no pudiera comprar ma!z del exterior 
la baae•de eu economía ee derrumbarín, El productor que aolo
se dedica al cultivo del ca:fé eeneralmente son pobladores me! 
tizos o indígenas ladinizadoe que por norma común emplea mano 
de obra asalari!ldn para lo cual disponen de capital necesario 
a diferencia de los tequios de trabajo para otras actividades, 
loe cuales muchas veces pueden ser retribuidas en forma de -
trabajo en igual magnitud. En general, los indígenas han nce~ 
tado este nuevo cultivo única.mente como une actividad comple
mentaria, 

Aunque actualmente se encuentra detenida la recolección de -
barbasco (•) anteriormente le planta de l'ROQUIV~ (empresa.
paraestatal dependiente de la COllASUPO) manejaba une unión de 
recolectores de barbasco agrupado en una cooperativa denomin! 
da "Santos Degollado" cuyos productores recolectaban el bar
basco el cual debían entresar en las instalaciones de la pl~ 
ta ubicada en las inmediaciones del poblado de Raudales Malp! 
so, Los conflictos internos por la imposición de los dirigen
tes de esa agrupación, por parte de loe directivos de la liga 
de comunidades ~aria estatal, (los ouale fueron repudiadas
por los campesinos integrantes de esa cooperativa) provocó -
que las actividedes de esa empresa se detuvieran al ne¡:arse -
los campesinos a entregar eu producto recolectado como prote! 

(21•) Rodolfo Stavenhagen Op, Cit. page. 121 - 124. 
( ) Flanta de cuyas raices ee extraen hormonas que se utili

zan en la industria farmacéutica, 
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ta, 

llULIZACION DE IllSUJUOS1 

La utilización de insumos en la región es bastante reducido -
debido a dos aspectos eeenoielee1 

1o,- La pobreza de los suelos no he. llegado a los extremos de 
requerir insumos o fertilizantes sintéticos para rendir una -
producoiÓn satiefaotoria como consecuencia de una utilización 
más o menos adecuada de la tierra y1 

2o .- Esta fe.l ta de práctica del fertilizante conlleva a ce
rrar el o!roulo vicioso de no utilizar nutrientes eintéticos
con le.e cueles apoyar los incipientes deficiencias de los su! 
los erosione.dos por el monocultivo. 

Pese a lo anterior, al Banco da crédito Rura.l anualmente con
ceda créditos a diversos ejidos (que ya cuentan con reoolu-~ 
ción presidencia.l) en lo que se refiera el empleo de insumos
para la siembra y es frecuente que el productor ejidaJ. reciba 
montos superiores a loe que ne ce si ta en realidad, lo que los
conduce a un gradua.l endeudamiento y una creciente descapita-
lización en los ejidos que desemboca en la clasificación de -
cartera vencida por parte del banco, Esto indica que en lo s~ 
cesivo estos ejidos no serán sujetos de crédito en tanto man
tengan como sal.do insoluto sus deudas, 

ASISTENCIA TECNICA 

Por Último es conveniente eellalar que la asistencia técnica -
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• 

CUADRO No. 28 

C.AL::NDAllIO DE ACCIONES AGltICOLAS 

ACTIVIDAD CUIJrIVO 

lüAIZ CAFB (*) FRIJOL CHIL1': 

Tumba y Roza marzo junio nov-dio 

Siembra 

Limpia 

Cosecha 

abril-moyo jun-jul julio die-ene 

junio agosto jul-agoeto marzo 

nov.dic oct-ene aeoato may-agoeto 

(*) Loe ejidos productores más importantes y que son socios -
productores del IliMBCAl'E suelen aplicar fertilizante en el -
mee da febrero y rocían herbicidas cada 4 meses. 

l'UENTE1 Investigación de Campo. Información verbal de Ejidat~ 
rioe. 

agropecuaria ea proporcionado por las dependencias públicas -
más con el ~án de supervisión que con el criterio de apoyo -
técnico a loe proyectos productivos que implementan. Sumado -
a la ineuficiencia en esta prestación, el apoyo técnico ea ~ 
_ineficiente debido a que no reconoce como valedera la tecnol~ 
BÍa local de producción y lo deev:lncula de proyectos en armo
iúa con las peculiaridades organizativas y de idiosincrasia -
que esta población posee. 
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En cuanto a la cantidad de técnicos avocados a la tarea de -
asistencia en la región, se desconoce el número exacto pero -
escasamente llegan a 10 para atender a una población de 1321-
jefea de familia, lo que en promedio eellala que un técnico en 
cualquier actividad debe atender una población de 132,1 jefe
de familia debiendo tener una área de acción de onoi tres ej!, 
dos de la zona para proporcionar aeeooría durante un a!!o. 

5,1,3,- PRODUCCION PECUARIA, 

El aepecto pecuario en la zona es menos importante desde el -
punto de vista de loe indÍgenae qué, digamos, el aspecto asri 
cola. Esto se debe con toda seguridad, a que el manejo de ee
peoiee a.nima.l.es con propósito mercantilistas ea reciente e in 

duoida en eetoe indígenas por el contacto máa o menos freouei 
te que esta población ha venido practicando oon la población
meatiza durante loe Últimos a!!oe. 

De acuerdo al censo animal., la especie pecuaria existente en
mayor cantidad corresponden a lae aves de corral, continuando 
siempre en orden descendiente por loe bovinos, equinoe, cer
dee, borregos, cajas de colmena, ganado mu1ar y ganado aenal, 

En términos de producción y beneficio inmediato las aves de -
corral, representan un factor importante dentro do la econo
mía de la familia nuclear debido a su dieponibiliuad inmedia
ta, tanto como fuente de alimento como para allegarse ingre
eoa con au venta fácil en todae partee, El manejo y cuidado -
de eatoe animales, ee actividad propia de la mujer y loe hi
jos paquelloe, siendo la primera considerada como propietaria
de eetoe animales, Lae eepeciee son criollas habituadas al -
olima y a lae ccndioionee propias del ambiento que loe rodea, 
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Le. introducción de algunas variedades mejoradas de estas aves 
por parte de el.gunae dependencias no ha prosperado debido a -
la poca resistencia a las plagas y en:fermedades que lee ata.-
oan y a la casi total falta de atención en cuestión de sani
dad animal por considerarla innecesaria y costosa. 

En importancia económica dentro de la familia nuclear, ee en-
1ouentra en segundo término la ganadería, que en esta zona -
constituye un fenómeno de acumulación capitalista, en detri
mento de la 862"Ícu1tura, más que una actividad cuya práctica.
tenga eJ8Ún antecedente de importancia. Loe Tzotzilea, ein -
ningÚn tipo de conocimiento ni práctica anterior inic!aron la 
actividad ganadera, ya fuera comprendo a.J.eunas cabezas o bien 
tomando ganado "al partir" que ooneiste en recibir para eu -
cuidado, lllBJltenimiento y reproducción durante un detenúnado
per:íodo de tiempo, un número determinado de animales cuyas -
crías que se obtengan serán repartidos entre el que aporta -
las vacas y el que las cuida, mantiene y aporta pesto y .mano
de obra. 

Generalmente la proaucción de ganado bovino se orienta hacia.
la explotación de ganado de razas cebuinne o sus cruzas, se -
efectúa esta explotación sobre la base del pastoreo, ea decir, 
en forma extensiva, obligados por la accidentada topografía y 
careciendo de loe elementos técnicoe indispeneablee para ha

cer una explotación raciona1, 

Aunado a eeto 1 loe Tzotzil.es de la zona, consideran la propi! 
dad de eetoe animal.es como un eiGDO evidente de riqueza y se
toma más como una fuente de acumulación que como una activi
dad productiva oapaz de generar excelentes beneficioe 1 razón
por la cual. no aprovechan todas lae poeibil.idadee de explote.-
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ESPECIE 

Aves 

Bovillos 

Cerdos 

Equinos 

Ovinos 

CUADRO No. 29 

CUADRO DE PLAGAS Y ENFJlll1i:EDADES PECUABIAS 

ENF;;m.:fil>ADES INFECCIOSAS 

Salmonellosie Newce.stle. 
Pullorosis Viruela e.vie.r 
Pe.steurelosis {CÓlere.) 

En1'. resp. Crónica 
Colibacilosis 
Coriza contagiosa 

Chostridie.ais {Me1 de pe1ete.) 
Pe.e.teureloeie 
Neumorie.e. 
Pododerme.ti tis 
Me.rti tie 
Eetome.ti tia veaicu1e.r 
Pe.pilone.toaie 

Célere. poroino 
Salmonelloaia 
Colibe.ailoaie 

Pe.ateurelosis 
Eetome.ti tia vesicul.e.r 
Enteroroxeme.s 

Cloatridie.eis 
Pododeme.ti tia 

Aece.ridioeie 
Hererokilo sis 
Singonosie 
coccidioeis 
Tenie.eie 
Ace.rioeis 

Garre.pe.te.e. 
Ane.plamosie 
Coccidioeis 
Pe.re.si to si e ge.etrointeeti
ne.lea y pUlmonasie 
Samas 

Same.a 
Pe.re.sitoais gaatrointeati
ne.lea y pulmonares 

Garre.pe.te.e 
Sama a 
Pe.re.si toais ge.etrointeati
ne.lee y pulmonares 

Pe.rsei te.ried externa por -
garre.pe.te.e 
Same.a 
Pe.raaite.rise ge.atrointea-
tine1ee y pulmonares 
Ceetodie.eie. 

~El Ini'ormsoión proporcionada por le. Sección de Zootecnia del C,C,I, Tzotzil

Zoque de ocozocoe.utle. de Espinosa, Chie.pe.a. 1965, 



ción de que disponen, ni la producción de derivados de estos, 
como es el caso de la producción de leche y la fabricación de 
quesos. La justificación que ofrecen es de que "las vacas dan 
poca leohe y si ordel1an ni loa bece=os ni ellos sacarían prl 
vechc de este producto•. Siendo le leche un producto pereced! 
ro a muy corto plazo y careciendo estos productores de medios 
de transporte y los utencilioa de refrigeración adecuados pa
ra su cotiservación y manejo o transformación, opten porque -
esta explotación no sea complete y prefieren al1mentar a los
animales más pequel1oe siendo que bien podrían tener ingreeoa
extra por concepto de venta de leche o sus derivadoe,(22), 

Siendo el suelo de la zona apropiado pare la siembra de paet!, 
zalea de diversos tipos (Estrella, Gigante, Privilegio, eto,) 
la ganadería en la zona tiende a incrementaree además, por -
una vía institucional de dependencias que promueven el eata.
bleoimiento de unidades ganaderas de doble propósito (•) otor 
gsdos a los ejidatarios a crédito psesdero en varios al1os 1 -

siendo la polÍtica de aplicación y recuperación de fondos muy 
variables lleBando a loe extremos de cobrar excesivos illtere
see usurario e normales y moratorios (caso de PIRA), o bien -
adoptando apti tudas patemalietee de apoyo social no cobrando 
intereses y proporcionando asesoría técnica gratuita y medie~ 
mantos veterinarios a bajo precio (caso del INI). Ambos e.xtr! 
moa vician el proceso de explotación racional de esta activi
dad y la ubican fuera de une realidad económica en los ejidos. 

Lae restantes actividades pecuarias no son de una importancia 
tal que incída en forma drástica sobre la economía de estos -

(22) Arieteo !Jlicelli Asistencia Técnica Pecuaria. (Proyec
tos mecanografiados íillo 1985) e.e.!. Tzotzil-Zoque, oco
zocoautla, Chie. pag, 25, 
Productores de leche y carne. 
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ejidoe, exceptuando tal vez, le falte de eproveohamiento de -
la críe y explotación de cerdo, moti vade. por la e.cendrada ºP.!!. 
sioión de las sectas religiosas que existen en loe ejidos y -
el uso intansivo de las bestias de carga utilizadas como me
dioe de transporte, 

Por otro lado la e.pioulture. solo es explotado en algunos eji
dos que fueron dotados con créditos blandos en especie y aee
aoría técnica gratuita y ouye. falta de consistencia de eota -
Ú1tims, ae! como la falta de costumbre en su manejo y consumo 
redujo BU explotación a BU mínima expresión oiendo las cose
cbae de esta actividad destinada al. mercado foráneo csai en -
BU totalidad, 

Como ya hemos aellalado en puntos anteriores, la pesca es una
de las actividades pecuarias que no se explota por lee condi
ciones mismas de la presa, pese a la riqueza potencial. enorme 
de que dispone pero que requiere de una fuerte inversión en -
asesoría, insumos, infraestructura y capacitación que Di el -
gobierno federal. o estatal ni el sector privado se halla dis
puesto a hacer frente, en beneficio de esta zona, 

En general. la producción pecuaria de importancia económica -
real existente en lee ejidos (caso de le.a aves de corral y el 
ge.nado bovino), ea, en BU mayor parte, para el autoconeumo, -
sea eote utilizado como un incremento esporádico en eu dieta, 
o más regularmente como un complemento ocasional en celebra.-
ciones de tipo social o ritual.. La miema parte restante que -
ee destina a la venta es local y se sujeta tanto a la fluc-
tue.nte demanda de este tipo de producción que se va present~ 
do, como a las diversas necesidades que inciden sobre la baja 
en el precio del producto (mal.e.e cosechas, requerimiento ves-
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tido y/o cel.zad.o, problemas de salud, etc.) lo cua1 ee rene
ja en pérdidas respecto a.l va1or corriente y ea refuerza la -
intermediación y el coyotaje, propiciando que el eietem.a de -
distribución del producto pecwirio ee vuelva máe complejo, lo 
que ea reflejará en precio e oJ. toe para loe conaumidoree loca.
lee pero oeya gll!lanCia no llegará nunca a loe productores, -
(23) 

5,2, COb!ERCIO, 

~ pesar de aparentar lo contrario, el entorno económico indÍ
gena no ee un círculo cerrado al exterior. Por el contrario,
eetoe ejidos eÓlo están aislados en apariencia y se integren
ª sistemas regional.es y eeten ineertoe en lo economía nacio
nal. Son las relaciones comercia.lee y el oonetante mercado el 
principal. lazo entre eetoe ejidatarioe y loe meetizoe. Si -
bien ee cierto que la ~ar parte de la producción ser{cola -
de loe indígenas ea de autoconeumo (el rendimiento de la tie
rra ea decreciente y las coeechas son coda afio más eacazne) y 
el ingreso generado eolo representa 1ma mínima parte del Pro
ducto Nacional., loe relaciones comerciales que ee eetablecen
entre elle.e miomas y entre ellas y los ladinos adquiere una -
funci.Sn cualitativa y su importancia no radica en la cantidad 
de productos comorcializadoe ni en el valor de loa mismas. -
La impersncia de eatae relaciones ea una de lae oaueae que -
loe indígenas ee hayan mantenido como minoría y ee encuentren 
colocad.os en un estado pleno de dependencia (24), 

La actividad oomercia1 siempre ha sido una actividad económi-

(23) Al:'ieteo lrlicelli Op, Cit. pa;;¡. 22, 
(24) R. Stavenbagen Op. Cit. pag, 135, 
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ca (inclueo desde la época prehispánica.) de eran importancia.
en la vida. de loe pueblos indígenas. Actual.mente en la. zona. -
que nos ocupa, el comercio le permite al indígena llevar el -
mercado algunos excedentes de ous explotaciones aeropeauarie.e 
con la :finalidad de completar el preeupuesto familiar y al -

mismo tiempo proveerse de productos manu:Ca.oturadoe que éste -
mismo intercambio ha inducido en su uso y consumo. 

Con el poso del tiempo y la constante relación comercia1 que
eetablecen e. diario, el indígena. fue. dándose cuenta del valor 
y el. uso de l.e. moneda y este. acti v:l.dad pa.eó a ocupar un lugar 
import1111te en su a.cti vidad lo que e. la l.e.rga. he. propicie.do el. 
aprendiza.je del idioma. eepai'lol, el. uso de art!oul.oe industri.2; 
liza.don y ha inducido l.a adopción de ideno y costumbres die-
tintas a las que tradicional.mente poseían y que en eu conjun
to debiliten el sentido de solidaridad con eu comunidad, 

5.2.1,- lüillCADOS, CENTRO DE DECISION ECONO!u'ICA. 

Ea bastante conocido el papel de las ciudades ladinas o maet!, 
zas, como metrópoli o centros rectores de decisión económica.
de unn determinada. región y su posición de dominio polÍtico,
económico y eocie.1 con respecto a las comunidades que la ro
dean, 

. En la. región se localizan dos puntos claves de decisión eoon.2, 
mica y son lBB poblaciones de Re.udelee Malpe.eo en la parte -
norte a donde confluyen los indígenas principal.mente del ve.so 
de la presa y la cabecera. municipal de ocozocoautla en la. PO! 
te sur hacia donde ee dirigen loe que ee ubican oobre la oa.-
rretera Ocozocoautle.-Apio Pao. 
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A ambos centros afluye la mayor parte de la producción que eo 
toe ind:Í¡:enao de atinan al mercado (escasamente el barbasco ;; 
teriormente y el café más recientemente eon loe únicoe produ~ 
toa que no eon acaparados por particulares) y para comprar -
art:ÍCuloa industriales y artesanales en loo establecimientoe
oomeroialea de la ciudad. 

El comercio de ambos oentroo rectores está organizado de tal.
forma que loa indÍgenaa dejen ahÍ sus pocos ingresos moneta
rios. As! el comerciante ladino procura beneficiarse dobl~me!!. 
te comprándole, por un lado, aua productos al menor precio !'!! 

eible y por otro lado, vendiéndoles las mercencias que loa ~ 
d:Ígenaa neceai tan al precio más alto que pueden PB<lar• -

Loe medios que se utilizan son: para las comunidades que se -
dirigen a Malpaao la única vía de acceso ea fluvial y si no -
disponen de lanchas propias o del ejido deben pagar fletes -
sumamente elevo.dos a la cooperativa de transporte fluvial. -
"Quechula", o en eu defecto p!lllar el alquiler a otros ejidoB
que si disponen de estos medios de transporte. 

Generalmente loe productores indÍt;enas lleven ellos miemos 
eus productos al morcado, y muy ocasionalmente loe acompafian
aua familiares. sólo en muy raras ocasiones el ejido se orga.
niza con anticipación creando ha instancia de instituciones -
ofioiales como el INI, comités de comercialización que se en
cargan de comprar y acopiar la producción de todo el ejido, -
caeos de La Lucha, Alvaro Obregón, Nueva Alianza, Cinco de !I!! 
yo y algunas más, para luego transportarla al embarcadero de
llalpneo en donde venderán la producción, en las condiciones y 
precios acordados con anterioridad y compren a su vez mercan
o!aa manufacturadas que ea venderán en loa ejidos a través de 
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las tiendns quo :funcionan en lae mismas. l'ara el caso de los
aeentamientoe local.izados al. sur del embo.rcadoro de Apic~l'nc, 
el traneporte de eue excedentes ae hace mediante el paeo ree
paoti vo del :flete a loe autobuses y camionetas que cuentan ~ 
con el permiso para hacer el recorrido Apio l'ac - Ocozocoa~ 

tla. Además ee apoyan para el acarreo en loe velÚculoe de 3 -
toneladas de capacidad propiedad de loe ejidos América Libre
y Amador Hernéndez, aeí como de propietarios indígenas de ve
h:!culos del ejido Francisco Villa. 

5.2.2. COMERCIO COh!UllITARIO 

Además de lae relaciones comercial.ea que establecen loe eji~ 
dos con las metrópolis o centros rectores económicos, ee eat.!?: 
bleoen también relaciones comeroialee entre loe miemos ejidos 
pero en un plano de meyor igual.dad que en el primer caso. 

AeÍ por ejemplo, en loa ejidos mó.e importantes por su poblo.-
oión, producción o ubicación geográfica eatratócica, exiaten
tiendae particulares o ejidal.ee que acaparan la producción -
del ejido y de otros ejidos de loe alrededores, comprando loe 
excedentes en bnse a loe precios que ae estén p98ando en loe
centros rectores. Después de acopinr determinada cantidad que 
haga coeteable el flete, esta producción ae destina a loe ªº.!?: 
paradores que ya loe esperan tanto en hlo.lpaso como en Ocozo
coe.utla. 

Las relaciones comercial.ea que se dan entre ejidos, adqU1era
cada vez más las características del comercio normal de una -
ciwlad ladina tanto en lo que se re:fiere al trato impersonal.
entre vendedores y compradores como en lae :formas de paco de-
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contado. 

Además, ee dan casoe en que loe ejidoe que disponen de medios 
de transporte, eea fluvial o terrestre, ae acercan a otras 12, 
colidadee para acaparar la producción y posteriormente elloe
deeti.narloe a loe centros rectores, haciendo loe propios indi 
genae, el papel de intermediarios que generalmente era una--. 
actividad deeempei!ada por meetizoa, 

En lo que respecta a le distribución de productos blÍsicoa ma
nufacturados, el programa Conaaupo..Coplemar implantó un pro-
grama de abastecimiento en la zona durante 1977 a 1982 y que
ªla fecha continúa bajo otro nombre. Bate programa conaietiÓ 
en establecer un almacén de abasto comunitario que atendr.Ía -
un determinado número de tiendas en loa ajidoa ubicados eetr~ 
tégicamante a loe cuales ee lee surte eemanalmante con mercan 
o!ae que intesran la canasta báeica (coneta de 23 productos: 
de primera necesidad pero que en la práctica solo manejan en
tre 15 y 18). Eetas tiendas fueron abiertas con un capital -
inicial que oecilÓ en loe 100 mil peeoe y que con el tiempo -
ba venido dieminuyendo, lo que ee traduce en la menor canti-
dad de productos báeicoa odquiridoe para la comunidad. Entre
loe ejidoe beneficiados ee encuentras Francisco Villa, Améri
ca Libre, Juan de Grijalva, Amador llernándoz y Tierra Nueva.
En eetae tiendas pueden .idquiriree; arroz, maíz, frijol, ace!_ 
te, galletas, latae de chile, eardinae, horin.a de trigo y de
ma!z y pese a que el precio de venta ya viene establecido por 
el almacén, en cada locolidw.i establecen eue propios precioe
de venta ol menudeo de acuerdo a las dificultades que se pre
senten para la transportación de loa productos baeta la loca
lidad, ya que lae mercanc!ae lee eon entregadas a loe ejidoe
a borde de la carretera y de ahÍ en adelante ee reeponeabili-
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dad de cada ejido el acarreo que falte pare eu de e tino final. 

En Bl!l1lllBB ocseionee ae presentan caeos de ejidatarios o po-
bladcree indígenas que ee dedican al comercio ambu1snte y re
corren loe ejidos y localidades indígenas principalmente pare 
ofrecerles a crédito mercancías ooneietentee en ropa y be.rsti 
jse1 medicine.e para humano y pare animales, trsetes de plé.eti 
co, relojes, y en algunos caeos hasta herromientse egrÍcolae: 
Aunque eetse eitusoionee eon esporé.dicae 1 eu preeencis ea un
claro indicio del proceso de aculturación que ee eeté. manife}! 
tando en eetoe ejidoe, a1 cual loe empieza a inducir loe inc.:!:_ 
piantes problemas de eecseez o baje productividad en lee tie
rrse que hoy ocupen. 

Fer Último eeHslamoe que además, exieten en loe ejidoe peque
Hoe tendejones particularee que aunque no eon muy importantes 
ei buscan con eu funcionamiento complementar loe ineuficien-
tee ingreeoe familiares de sus dueHoe. El complemento de sel'
vicio que prestan es baetante deficiente y el dinero empleado 
en mercancías que venderán repreeenta máa bien une forma de -
sborrc que une actividad comercial definida. 

5,2.3. FORMAS DE CONTROL DE COJ,í;;RCIO. 

Lna relscicnee comerciales que se establecen entre meetizoo e 
indÍgensa 1 entre lae metrópolis y loe locslidudee satélites -
que le rodean, eston sujetes a un farreo control por parte de 
loe mestizos dedicados al comercio, o mojcr dicho el interme
diariemo y el coyotsje. 

En ambos centros de decisión económica, exiete una tendencia-
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generaJ. a que la producción aeropecuaria sea acepareda por ~ 
loa meetizoe procurando que el productor y vendedor indÍgena
no puede influir en forma alguna en el nivel de precios que -
en ambos centros se establecen. Y máe aún, en lea transaccio
nes ootidienae ea muy generalizada por parte de loa mestizos, 
la práctica. del rega.téo que sirve pe.re deprimir aún más el n.;!._ 
vel de precios de loe productos indígenas. 

Aunque no muy extendida, puede darse tambián el hecho de que
aún en lee miama.e comunidades lleguen mestizos pare acaparar
la. producción desde eua inicios. Estos mestizos adquieren el
oa.ráoter de preata.mietea (una. función que es sumamente impor
tante en zonas en la.a que no se presenta la. acumulación de C_! 

pi tal) y procuren comprar la.e cosecha.e en pie a. un precio muy 
inferior a.l que está vigente en el mercado. Afortunadamente -
eetee a.nomaJ.Íea solo se presenten en muy re.re.e ocasiones ao-
bre todo en caeos extremos de necesidad por enfennedad de al

gún fa.miliar. 

Esta variedad de formea de explotación de la. que ee víctillla -
el comerciante indígena en eue relaciones de compra-venta., ~ 
son originadas por el dominio económico y polÍtico de loe me.!!, 
tizos de la. ciudad. Este poder se refuerza por una. supuesta. -
euperioridad cultural que ee meni!ieete ¡:recias a.l conocimiea 
to de loe mecanismos del !liercado y de la :formación de loe PX'!! 
oioe, de las leyes del po.íe y sobre todo, del dominio del i_: 
dioma eapaliol, cuyo desconocimiento por parte de loe indíee~ 
nea representa. un factor más de inferioridad y opresión so~ 
cia.l. 

Un a.náliaie superficial de éste problemática nos conduciría. a. 
la conclusión de que esta.e relaciones comerciales desiguales-
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eon productos de un conflicto ciudad-campo o bien Wla si tua-
ciÓn de choque entre doe cuJ.turae diametralmente opueetae de,! 
de el. punto de vista de l.oe fines que perai¡,'\len sus eietemae
econÓmicae, dominantes y que además no disponen de loe mismos 
recureoe económicos lo cual explicaría el. eojua¡¡amiento de -
una etnia por otra. 

Pero éeta ee una idea eolo aprox:!.mada ya que desde nuestro -
punto de vista, la posición de privilegio de loa centros rec
tores con respecto al conelomerado de localidades ind!genae,
viene desde tiempo atrás en la cual la ciudad regicna1 fue un 
instrumento de conquista y penetración y que aún hoy cumple -
con lee funciones para la que fue crea.da; procurar la integra 
ciÓn de loe indÍgenae dentro de la economía nacional. con tO-: 
das les ventajee y deeventajae que pera uno y otro representa, 

5,2,4, PROGRAMAS DE Al!OYO. AGENCIAS O<'ICIALJ::S. 

En le zona de nuestro estudio la intervención de las ~sncias 
oficial.se y le impoeioiÓn de eue programas técnico-producti
vos y de apoyo social ea ben efectuado solo recientemente, y
eeto motivado no por lee constantes solicitudes de parte de -
las locel.idadee sino porque han descubierto el potencial. pol.! 
tioo y económico que representa la zonu en un futuro no muy : 
lejano. A.continuación sellalaremoa cuales eon 1ae dependsnciae 
ofioial.ss que se han introducido en éste espacio, cuales han
eido eua aoti vidadee esenciales y cual fue el grado de acept!_ 
ción de la local.ided, 

SECRErA.RIA DE t:DUCACIO!l PUllLICA..- A través de Maestros rura-
lee de loe ejidos se! como hiaeetroa de primaria bilingÜe de-
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pendiente de la dirección coneral de educación indígena de la 

SEP, eu ocupación ha sido buena y únicamente reprochan el o.u
eentiemc por cuestiones sindicales de los :pro!esoree. 

SECl!ErARIA n;; LA Ilfil'OH!JiA AGHAlUA.- Intervención de a.gronómos
y promotores agrarios con carácter de visitadores de lee eji
dos sea para resolver problemas de tierras, agua, pe.atoe y -
bosques, o para presenciar y legitimar el cQlllbio de autorido,
dee agrarias do loe ejidos o bien para el arreglo de proble
mas de dotación, ampliación o ratificación de tierrae. Acept~ 
dos como un mal necesario, lee indÍgenae lea cuestionen eu -
tendencia a inclinar sus !llllce en favor de loe que disponen
de m~oree recursos, 

SEC!lli'r.ARIA DS AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS.- Interven
ción a través de sus orco.niamoe paraeetatales descentraliza-
dos tales como 1 

CONAPRUT con implementación de programe.e de siembra de árbo
les frutales sólo en escasas localidades, Prácticamente deac2 
nacido en la zona. Y 

PROU.ASE. Puesta en marcha con dotación de semillas mejornda&-
e. loa ejidos. Sin resu1tadoo cuantificables por carecer sus -
programas de un seguimiento de investicación. 

Il!SS-COPL/Jl!AR.- Apoyo a las localidades a tre.véo del estable
cimiento de Unidades Médicas Rurales así como la ClÍnica Hos
pi tal de Campo ubicada en la cabecera municipal de ocozocoau
tla, para proporcionar atención con ayuda de personal médico
y paramédico, Sus servicios fueron bien recibidos en tanto ª.!!. 
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tuvo en funoionamiento el. programa, J4áe recientemente la po
blación indígena ba dejado de acarearse a la clínica debido a 
que éeta ee encuentra bajo responsabilidad de enfermeros babi 
l.itados como médicos, 

SECR!:.'T/JlIA DE SA1J1D (s.s.).- Su apoyo a l.ae localidades sÓl.o
se maniíiesta a través de laa campe.iiaa Nacionales e intensi
vas de vacunación y eso únicamente a través de l.a coordina-
ciÓn del sector salud del. área para evitar duplicidad de fun
ciones, Resal.ta sin embargo, el esfuerzo que se despliega en
la campe.iia permanente para la irradicación del. paludismo a -
través de sus agentes sanitarios que se desplazan dos veces -
por afio a cada área de l.as localidades y que reciben el apoyo 
total. de la población ind.Ígena. 

INSTITUTO NACIONAL PARA. LA EDUCACION DE LOS ADULTOS (INEA) .
Recientemente a través de eu PrO!lI'ema "Educación para Todoe"
eeta dependencia ba becbo sentir eu presencia por medio de -
eue promotores que generalmente son personas de la propia lo
calidad que han ooncl.uido sus estudios primarios y que se ºº!! 
tratan como maestree para adul.toe generando con ésto una inci 
piante fuente de empleo en ésta zona tan necesitada. su aceP
taoión aún no puede eer evaluada debido al poco tiempo que -
tienen de operar. 

CONPEDERACION NACIONAL CA.ll'ESIHA (C,Jl,C,) ·- La ineerencia en
lae localidades se maniíieeta sobre todo con l.ae constantes -
convocatorias por parte de l.a liga de laa comunidades egra-
riae y sindicatos campesinos a que participen en conoentraci.!!. 
nea masivas en l.a cabecera municipal de Ocozocoautla o Tecpa
tán e inol.ueo en la capital del Estado en apoyo a las campc.-
l!ae políticas da l.oe candidatos oficiales, recibiendo a cem-
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bio promesas de so1ución a algunos prob1emae por loe que atl"! 
viezan loe ejidos. Su presencia es aceptada en tanto de que -
muchoe trámites burocráticos depende de la buena diepoeición
de eetoe funcionarios para aolucionar1oe, 

INMBCA.FE.- Ingerencia a través de eue promotores para propor
cionar aeeeor!a técnica y créditos refaccionarioe y de avio 1-

ae! como apoyos en e1 proceso de comercialización, Dependen~ 
cia bien aceptada con la eolvedad de que su área de acción ee 
muy reducida y só1o trabaja con muy pooas 1ocalidades, 

BAllC!lISA.- Ha proporcionado créditos ganaderos a algunas 1oc! 
1idades con intereses prácticBlllente de usura, además de loe -
incontables requisitos que solicitan para poder otorgar un~ 
crédito, 
SU aceptación es regular y lee critican el tiempo tan largo -
para diotaminar un crédito, ne! como las compras fraudulentas 
que hacen con el ganado y que entregan a elevados precies a -
las locaJ.idadee. 

BANRURAL.- Hasta hace pocos ailoe (3) proporcionaba créditos -
para siembra de maíz, pero sn virtud de que la mayoría de los 
ejidos tienen cartera vencida (saldos ineolutoe incobrablee)
han opte.do por dejar desprote!P.da ésta zona. Gracias a la to
davía mediana productividad y rendimiento aceptable en la zo
na la ausencia de aeta institución no ee ha hecho sentir, 

FUNCIONAJUOS DE LA SUBSl:.'CR!zrAllIA ni.: .ASUN'.i!OS FORES'.l!ALES, que -
intervienen para atender problemas relaoionadae con la explo
tación forestal y concesiones de permiso para eu traneporta-
ción. 
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En muchas ocasiones estos funcionarios han sido denunciados -
oomo tal.amontes 1 principa1es intermedie.rica 1 coyotes en la.
venta clandestina de maderas preciosas en la zona. su alianza 
con caciquea y comerciantes locales ha propiciado la explota..
ción irracional. de grandes áreas arboladas ahora desérticas, 

CONASUl'O.- Ingerencia a través de sus programa& de abasto oo
muni tario estableciendo tiendas ruraJ.es de abasto popular y -
centros de acopio en algunas looalidadea para abaratar produ= 
toe de la canasta básica y garantizar la compra a precios ofi 
ciales de loa productos agrícolas básicos, Su presencia es -
bien recibida y sólo reclaman loa innumerables requisitos pn.
ra establecer una tienda campesina. 

CO!ilTE .ADMIHIS'.CRADOR DEL :PROGRA!ilA PEDZ!lAL DE COUSTRUCCIOl\ DE

ESCUELAS (CAPPCE).- Sus servicios de construcción de au1aa de 
educación primaria y pre-escolar son constantemente aolicita..
das por las localidades pero la atención a cada una, es lenta 
debido a el eacazo presupuesto de esta dependencia y a las -
dificultades que presenta el acarreo del material de oonstru= 
OiÓn, 

INSTITUTO NACIOilAL INDIGEllISTA (INI) .- Organiemo avocado a la 
atención de necesidades primordial.ea de los indÍgenas de esta 
zona, cumple su cometido proporcionando créditos agropecua-
rioa y de dotación de medios de transporta fluvial. y herra..-
mientas y equipo agropecuario. l'r<>porciona además aaiatencia
técnica, eeríoola, pecuaria y económica, así como también mé
dica y odontológica y de organización para la producción. sus 
esfuerzos, aunque bien intencionados, adolecen de apoyo pre~ 
pueatal amplio 1 es atomiza la ayuda o bien so concentra sólo 
en localidades "bien organizadas" desde el punto de Vista of!, 
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cie.l, dejando e.l reato de loe ejidos pendientes de atención -
para el •proximo año". Todavía en la nctueJ.idad eue programas 
carecen de eietemntización y seguimiento y eí desbordan pnter 
ne.liemo que en Ú1timae fecbne ee ha trntado de erradicar. su: 
permanencia en las locaJ.idadee ea bien aceptada, debido a loe 
créditos blandos que otorga y al. respeto nbeoluto que muestra 
su personal. técnico a la organización interna de las local.id~ 
des. 

En lo que reopecta a lee dependencias Estatal.ea y Municipal.ea 
pueden mencionarse lee eiguientee1 

DESARROLLO INTllGRAL DE LA FAKILIA {DIF) .- Apoya con programae 
de nutrición en algunas localidades 1 así como también progre.. 
mee de saneamiento ambienteJ. pero su aplicación esporádica, -
aial.ada y sin permanencia en loa ejidoo diluye el impacto y -
pronto son aisle.de.a loe beneficios que ofrecen. 

I'RESIDEHCIA MUNICII'AI.- Apoyn a loa ejidos con obre.a de eerv! 
cio eocie.l tal. como canchee deportivas y dotación de materie.l 
para le. conetruoción de le casa ejide.11 o tanques de capt
ción de &BUª para eu distribución en loe pobledoe. Sl contac
to entre esta dependencia en la zona ee constante pero eue ta 
reas de promoción ee inclina más en loe aspectos demaaÓGicoO: 
que de real ayuda en eu desarrollo. I'olÍticamente las locali
dades representan un electorado continuo que inclina favora..
blemente la bal.e.nza de loe votos en beneficio del candidato -
del partido tricolor. 

DIRECCION G:t:NJ::llAL D3 I'ESCA DiL GOBIERNO DEL ESTA.IJO.-(~ESCA).
Implementa programas de formnciÓn de cooperativas de pesca, -
doténdolae de embarcaciones y acaparando la producción que en 
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su mayor parte ee destina a la capital del Eetado razón por -
la cual eete producto ea mantiene a precios aceptables en Tux 
tla Gutiérrez pero caros en la zona del vaso de la presa, de: 
bido a su virtual escasez para eu compra al mayoreo. Su pre
sencia es casi indiferente en la zona debido a que eeta presa 
no es apta para la pesca comercial, 

PRODECH.- Programa Rural de Deearrollo del J.:etodo de Chiapas. 
Organismo oficial promotor del desarrollo de las zonas :Lnd:ÍS! 
nas del Estado, promueve la conetrucción de obras de benefi
cio eocial, tales como mejoramiento de la vivienda y conetru.2, 
ción de tllllquee de captación de egua, mediante la donación de 
material de construcción (principal.mente cemento) y el pago -
de personal calificado para la construcción de las mismas, -
Sus eupecialee criterios de selección de localidades, a bene
ficiar, deja sin apoyo a loe ejidos más mar1Jinadoe y apoya a
loe más cercanos, Sin embargo todas lee localidades reourren
conetantemente e esta dependencia. 

Siendo el hilado y tejido de prendas de vestir, la principal
herencia artesanal de estos pobladores, eu práctica ee ha ido 
perdiendo paulatina, pero aceleradamente debido a dos motivos 
eeenciales1 primero el gradual abandono en el uso de prendas
t:!picae debido a la necesidad de usar ropas más ligeras por -
características climatolÓeicas distintas de seta zona y eesua 
do, porque loe costee de las materias primas para la confec
ción de aetas prendas ee encarecen sobre manera por la leja
nía de loe centros de abastecimiento, 

Aunado a lo anterior, el uso de la endumentaria tradicional -
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sólo se manifieste. en las mujeres sobre todo en los adultos,
pero a las cuales les resulte. más barato e.provechar las sali
das de Visita a sus familiares para adquirir sus prende.e au
t6ctonae que fabricarlas elle.e miame.s. 

Unioamente el Instituto Nacional Indigenista., ha hecho esfue! 
zoe aislados por promover le organización y el fomento de las 
e.rteae.niae mediante el otorgamiento de subsidios en efactivo
y materias primas, El esce.zo seguimiento da estos programas -
por falta de presupuesto oficial, deje. tl"Ullce. éste.e laboree -
en le.e loce.lide.de s en lo e cuales se he. tratado de fomentar -
éste tipo de. e.otividades, 
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CAPITULO Vl 

ELWENTOS PARA EL Di:;SJJlROLLO ECONOliIICO Y SOCIAL DE LA ZO!IA, 

Tre.tando de eefialar con mayor preoieión, cual.ea eon lae pro
puestas de elementos pare. que en le. zone se de un "deee.rrollo" 
es conveniente especifioar que entendemos por desarrollo. 

En le.e definiciones mé.e oomunee, el término "desarrollo econ.§. 
mico" es el proceso mediante el cual e.umentan le. producción y 

loe ingresos reales y se mejora eu distribución entre loe ~ 
miembros de la sociedad (25). 

Pe.dilla .r.ragón, oi tando a Meir y Be.ldwin eel'le.la que estos Úl
timo e definen el desarrollo eoonÓmico como el proceso en el -
que el Ingreso Nacional Bee.l (INB) de uno. economía. a.umente. -
dentro de un largo periÓdo, Y e:Í la te.ea de desarrollo es ma.
yor que le. te.se. de crecimiento de la poblaoión, entonces el -
ingreso real. per cápi te. aumentará ( 26). 

En general existen distinta.a teorías del desarrollo económico 
entre loa que podemos aeilo.le.r como los más representativos e.1 
loa olásicoa (Adam Smith y David Ricardo), le. teoría. Marxista 
(Carlos Marx), la teoría Neoclásica, la teoría. Keynesiona, y

la interpretación que da el capitalismo monopolista. de estado, 
Aunque existen otras ramificaoionee de estas interpretaciones, 
consideramos que el enáliais de las se!la.le.de.s arribe. será su
ficiente pare. demos un panorama que noe ayude e. entender que 
(25) Norrie e, Clement. et.al. Econolñla. Enfoque .Am6rica Le.ti 

na Ed. Me Graw Hill ¡¡>88• 3~ 
(26) r. l?adilla AragÓn. L!exico Desarrollo !:2!! ~· Edit.

• Siglo ;ca ~ex. 1980--pag:-9 
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significa e1 desarro11o económico. 

Loe ciáaicoe Adam Slllith y David Ricardo formulan su teoría~ 
de1 desarrollo económico con el objetivo fundamental de expli 
car el proceso de crecim:lento de una economía y eu eetancO--: 
miento fino.l ( 27) • 

El.loe determinan que si se cump1en con lee condiciones pre~ 
viae para que ee inioie el proceso de crecimiento, la poeta~ 

rior acumulaoión de capital representará un incremento en la-
demanda de fuerza de trabajo, 1o que a eu vez incidirá en un
aumento en e1 salario de meroado (valor que adquiere una uni

dad de trabajo en el mercado) superior al salario de eubeia-
tencia (valor del trabajo que asegura el sostenimiento de loa 
trabajadores, referido no tan solo a un concepto biológico, -
sino que depende de le evolución histórica y social) (28). ~ 
Aplicando la teoría L!al thueiana que eeflnla que si existen sa-
larioe elevados, estos provocarán un incremento geométrico de 
la población (en tanto que la producción de alimentos crece -
aritméticamente) aumentando la oferta de mano de obra hasta -
que ambos salarios coincidan. Cabe oeñalar que el salario de
eubeietenoia ya no será el mismo puesto que e1 incremento de
la población demandará más alimentos lo cual loe obligará a -
cultivar tierras cada vez menos fértiles. Loa productos egrÍ
colae verán incrementado su precio en virtud del incremento -
da costos, producto de rendimientos menores por unidad de su
perficie. Aunque el salario de eubeiatencia sea mayor en té.r 
minos monetarios, eu valor real habrá descendido draeticam~ 

(27) El desarrollo Económico. Biblioteca Salvat. da G,T. Se! 
Viit. Edit. 1974. pag. 49. 

(28) Ibidem. PBG• 143. 
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te, Loa que suldrán beneficiados con este enoo.recillliento de -
la vida serán loe propieto.rios de tierras de buena calidad., -
ya que eue costos de producción no se habrán elevado pero loe 
precios de eua productos sí, As!, la renta neta destinada a -
loa capita1iatae se verá reducida gradualmente n medida que -
este mecanismo es repita hasta que llegue a un pwito en que -
ae dé un estancallliento final de la economía capitalista debi
do a la inexistencia de incentivos para aoumulacionee adioio
nalee de capita1. 

Adsm Smith consideraba que ei la economía no era alterada por 
la aparición de monopolios o por la intervención directa de -
loa gobiernos entonaee la economía capital.ieta podía crecer -
en forma continua. Sin embargo, David Ricardo eella1aba que la 
tendencia natura1 de la economía capitalista ea hacia el ea-
tancwniento y que solo podría evitarse si ee favorecía un ac
tivo comercio internacional (29). Sefialaba finalmente, este -
autor, que si el problema ea el incremento de les precios de
lco alimentos (productos agrÍcolae), el problema se reeuelve
ei eetoe alimentos, en lugar de producirse a costos cada vez.
mayores, se importan del exterior, en donde aue precios son -
más bajos. 

Carlos Mo.rx por su parte, sefialaba que la sociedad (capitali~ 
ta) evoluciona como producto de la interacción de sus tres d! 
mansiones báeicas1 10.- Lea fuerzas de producción; 20.- tes -
relaciones de producción y Jo,- La auperestruotura aocia.l. - -
(30), En tanto no ee presente une incompatibilidad entre las
dos primeras, en la sociedad no ee meni!eetará conflicto ale;),! 

no entre olaeee sociales, 

(29) Norrie c. Clement, Op. Cit. pag, 335, 
(30) Op. Cit. Peg, 338, 
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Seftala Marx que, una vez iniciado el proceeo de acwnulación -
dentro del capitalismo (reeultndo de una plueval:ía formada -
previamente) so demanda una determinada cantidad de trabajo -
lo cual implica que, si el ejército induetrial de reserva se
ba agotado, este trabajo aumenta de precio, lo cual a su vez
diaminuye la plusvBl.Ía e iJnpulsa a loe capitalistas a inver
tir capital en buoca de innovaciones tecnológicas que hagan -
bajar de precio la fuerza de trabajo. Si estas técnicas no se 
introducen a tienipo, la acumulnción descenderá y lo mismo pa
sará con la demanda de trabajo y el precio de la mano de obra. 
Esto conduce al final a Wlll crisis económica. 

De acuerdo con Marx, " una característica del capitalismo es
que su propio funcionamiento exige la acumulación de capital
para que exista crecimiento económico, pero esa misma acumul! 
oiÓn de capital trae como coneecuencia la aparición de etapas 
sucesivas de crisis y de expansión " (31). 

Para la corriente de pensamiento !leo clásico (con Alfred Mars
hall como principal exponente) el desarrollo económico depen
de de la calidad y cantidad de bienes producidos, los que a -
su vez dependen del capital y trabajo disponibles. Parn ellos, 
cualquier combinación entre desarrollo, capital y trabajo es
faotible, Suponiendo una situación de equilibrio y pleno em
pleo de todos los factores productivos, el capital y el trab! 
jo serán remunerados de acuerdo con sus productividades mare!, 
nalss, dicha productividad marginal representa la cantidad -
adicional de producto que se obtiene al aplicar la Última in
versión do capital y "sera el cociente entre los incrementos
de producto y capital el que determine el precio del capital-

(31) El desarrollo Económico, Op. Cit. Pog, 54, 
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o tipo de interés máximo, tanto de esta. Última unidad de cap!, 
ta.l empleada. como de toda.e lee anterioree" (32), 

Un ra.auo esencial de este modelo es que los f a.ctorea product!, 
vos estarán siempre ocupados ei se acepta que precios y eaJ.e.
rioe son flexibles a. la. baja. Por ejemplo, en el caso del tra 
bajo, loe empresarios estarán diepueetoe a elevar el número : 
de trabajadores solo ei loe aelarioe descienden, lo cual aerá 
posible únicamente tia.eta alcanzar el pleno empleo, Vietae ne:! 
las cooaa, el desarrollo económico transcurrirá ein eobreeal
tos n1 deeequilibrioe, 

Por su parte, la teor:l'.a Keyneeinoa. 1 partiendo de un aná.J.ieie
de la sociedad capi talieta, eefüu.a que en una. ei tuaciÓn de -
crieie solo descenderá el precio del dinero, y a diferencia -
de loe clásico e él ineist:!a en que los eindicatoa no permi ti
r:!an un descenso de loa salarios por debajo del m:!nimo esta
blecido, lo que provocará un paro, Los monopolios aostendrán
eus precios y al daree aeta. rigidez a. la be.ja el propio siet,!!_ 
me. encontrará en cada momento un nuevo punto de equilibrio -
( 33). Eeto implica. que aún no utilizando toda. le mano de obra, 
materias primas y medios de producción puede alcanzarse un -
equilibrio. 

Este equilibrio con desempleo se baea. en trae caracteríeti-
cae 1 1o, La parte que ee dedica al consumo tiende a ser me
nor a medida que crece la renta (con eeto, parte del ahor:;o -
se atesora originando una faJ.ta de demanda. efectiva para ret!_ 
ra.r el volumen de producción que originó eea renta); 2o. Lae
inveraiones están eujetae a. fluotuacionee ciclicae (ee inver-

(32) Op. Cit. pag, 56, 
(33) Op. Cit. Pee. 65, 
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tirá siempre y cuando el tipo de interée eea menor al rendi
miento eeperado por loe invereionietae) y 30, Exiete el prin
cipio de aceleración eeeún el cual una parte de las inversio
nes son inducidos por el ritmo de crecimiento de la renta, 

La polÍtica económica Keyneeiana soetiene que al Eetado no -
debe ser neutral en la marcha de la economía. Por el contr
rio, aste debe de originar un volumen de demanda adicional -
que cubra el déficit entre demanda privada y producción total, 
En períodos de receeión, este déficit ee financiará a través
de la emisión de deuda pública con la esperanza de recuperar
eete dinero en época de expansión, 

Por Último mencionaremos que la teoría marxista contemporánea 
eeflala que la época aciual ee dietincue de lae anterioree po~ 
que el Eetado tiene una acentuada participación en la econo
mía, monopolizando loo eectoree clave de eete ámbito en una -

eetrecha relación con los monopolice privados. Esta etapa del 
capitalismo ee conoce cooo "capitalismo monopolista de Esta
do" y cuyas caracter!eticae eon1 a).- El Eetado controlb loo
eectoree báeicoe de la economía aún cuando no obtenga benefi
cio¡ b).- En cuanto lae empreeae pÚblicae comienzan a generar 
intereses, eetae ee asignan nuevamente al eector privado, ~ 
c),- El eector privado se encarca de administrar en fonna máe 
concentrada (monopolio) las empreeae públicas, d).- se produ
cen subvenciones directae e indirectas de lee empresae prive.
das y e)·- Con el aval del :::atado mediante la emisión de acci.2 
nea y obligaciones ee otorga un apoyo acentuado a las mayores 
empresas privadas (34). 

(34) Op. Cit. Pee. 72, 



Este proceso acelera la fusión entre Estado y sector privado
y ee acentúa la troneferencia de increeoa (vía tributacionee
y subvenciones fiscales) de loe sectores menos favorecidos a
las grandes empresas privadas con lo cual eatae Últimas pue
den hacer frente a las exicanciaa del capital que le impone -
el permanente avance tecnológico. 

rara efectos de establecer una definición de desarrollo econ.2, 
mico que noa ayude a plantear loa elementos para el desarro
llo de la zona de nuestro estudio es conveniente eefiala.r en-
tea que ninguna teoría explica completamente el problema del
deaa.rrollo, aún cuando las aportaciones de eatea teorías sean 
complementarias unae de otras. 

Fartiendo de la idea de que el desarrollo económico ea únic! 
mente una parte del desarrollo social y entendiendo este Úl
timo como "un proceso mediante y durante el cual ee mejore -
la calidad de vide de la eociedad" (35) puntualizaremos que
el desarrollo económico ea un proceso mediante el cual ae -
incrementa la producción y loa ingresos rea.lee y ee mejora -
ou distribución entre loe miembroe de la sociedad (36) ea d.!!, 
cir, aquel proceso que no solo implica incremento de bienea
producidoe por una sociedad, aino que atiende al destino fi
nal y una justa distribución de esos bienes entre la socie
dad que loe está generando. 

6.1, ru;:;¡UEllIL!IiliTOS SOCIOCULTUítALES. 

6, 1, 1, DEF!:llSA D3 LA OlJLTURJ •• 

+ Se debe procurar que las comunidades conozcan, difundan y

( 3356¡ Norrie C, Clement, Op. Cit. Fag, 328, 
( ) Ibidem Fag. 328. 

163 



enriquezcan eu cu1ture, entendiendo esta, como 1e suma de
todae las expreeioneo de 1e conducta humana, que abarca ~ 
desde la historia, la lencua, las tradiciones y costumbres 
hasta 1ae recreativas, las cuales son necesarias para con
solidar 1a identidad de lne sociedades étnicas del pa:íe. 

+ Eeta promoción de actividades debe darse a través de en~ 
cuentroe cultura1ee de participación masiva y en loe aepeE_ 
too que 1oa propios indÍgenlis determinen (cuentos, poemas, 
teatro, 1eyendee etc,). 

+ ~ forma alterna debe fomentarse la elaboración y confec~ 
ció.n de prendas de vestir en forma arteeanel procurando 1a 
utilización de dieeüoe autóctonoa. Es conveniente que aeta 
actividad oe promueve aún cuando en eue inicios debe eer -
incentivado por el gobierno federel a través de lae depen
dencias competentes. 

A1 interior de las looelidadee loe problemas que ea preeen~ 
tan son siempre reoueltoe ya sea por el Agente Municipa1 o -
bien por e1 Comieariedo BjidoJ.. 

Cuando 1oe eupueetoe delitos cometidos por eetoe indícenee -
requieren de una instancia superior de administración de ju~ 
ticia ( eea !'residencie Munfcipel Ó Cabecera de Dietri to) ,,¡_ 

trato que reciben ea siempre deacriminatorio y en lae eanci~ 
nea que se lee aplicu recae invariab1emente todo e1 peso de
la Ley. For aetas razones ea importante seña.lar lo eiguien~ 
te 1 
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+ Implementar prOgl'Blllll.B de capacitación y asesoría para la -
defensa de sus derechos ciVilea y eocia1ee presenta el in
conveniente de que sue resultados prácticos sólo podran In! 
nifeetaree a largo plazo. 

+ Crear organimnoe exprofeeo para la asesoría jurÍdioa a es~ 
tns localidades sería (de acuerdo a experiencias eimilaree
eJ. respecto en otras zonas) aparte de engrosar ln burocra-
oia, crear instancias intermedias de extorsión para los in
dÍgenae y ofrecerles solo lne vías de corrupción como lne -
únicne alternativas posibles para que se lee haga justicia. 

Nuestra opinión, en este punto, se concreta a BJ:irmar que ún!, 
CBl!lente el ¡:radunl incremento en el nivel de escolaridad leo
nportará ln capacidad de reclamo suficiente para aer escucho.
dos y atendidos en eue demandas. 

6 .1.3. EDUCACIO!l, ORGANIZACION Y CAJACITACIOH 

Procurando eubennar el elevado índice de ana1fabetimno en lo.
región, la Secretaría de Educación l'Úblicn, el Ineti tu to l~a-
cional para la Educación de los Adultos. El Comité Administr.!!: 
dor del Programa Federal de Construcción de Escuelas así como 
loe sectores organizados de las localidades deben poner énfa
sis especial en atender las siguientes prioridadee1 

+ Fromover que la población adulta se incorpore al eietema ~ 
educativo elemental, apoyándose en el incremento de contra
taciones de promotores de educación básica nativoa de eetoe 
miamos ejidos (que hayan concluido su primaria) forta1ecie!!. 
do estas actiVidadee n través de sistemas nbiertoe que ee -



apoyen en dotaciones de libros y material didáctico, eata-
bleciendo la posibilidad de practicar evaluaciones maeivae
que permitan acreditar estudios primarios, 

+ Promover la raorientación de la educación primaria de acue~ 
do a la vocación económica de ln zona para evitar la deaer
oión escolar, adecuando en lo ponible loe horarios eacola-
ree a loa ciclos agropecuarios más importantes en la región, 

+ Incrementar y mantener ocupadas el número de plazas de mae~ 
troa bilingÜee, estimulando el arraigo de estos en la zona.
más inaccesibles. Ea preciso que personal especializado im
parte curaos de capacitación y actualizaoión de conocimien
tos al personal docente, (de aeta forma mejorarán sus técn!. 
cae de eneel!anza) de tal forma que revalorizan y profundi~ 
can en el significado de uno educación bilingüe y bicultu~ 
ral revirtiendo posteriormente este conocimiento a las loe~ 
lidadee, 

+ Debe procurarse la atención inmediata de todos loe requeri
mientos de apoyo de conotrucción de aulas y casas de maee-
tro en loe niveles de Educación Primaria y Preescolar. 

+ Buecar reducir el elevado aueentiamo de maestros intensifi
cando las tareas de eupereiviÓn e inepección e incrementan
do el contacto entre autoridades educativas y ejidatarioe. 

En lo que corresponde a Organización y Capacitación. 

+ Se debe procurar que las fi&Uras asociativas que ee creen -
en la zona eeten adaptados a la idioeincraeia y métodos de-
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producción de estos indígenas preocupándose porque el proc!!. 
eo de colectivización de le producción sea gradual y en un
mediano plazo asociado a la posibilidad de la divereifice-
ciÓn de la misma, 

+ Lee formas oreanizativae que se implementen deben aprove--
char el uso de tecnologías apropiadas que garantizan un in
cremento en loa rendimientos y procuren la formación de ca
pi tal. 

+ Se debe procurar la capacitación para la organización y los 
procesos da comercialización debiendo incidir esta acción -
en el incremento de las inversiones del sector público para 
formar promotores, exteneionietas y técnicos medios capacee 
de ejecutar proyectos productivos do corto plazo cuyo éxito 
dependerá de quo las figuras asociativas creadas reduzcan -
al mínimo eue costos do producción y obtengan utilidades ~ 
que alienten a los bancos a proporcionar financiamientos. 

6.1.4. TJ::NENCIA DE LA TIERRA 

Siendo este uno de loe principales problemno estructurales ~ 
que obstaculizan el desarrollo aocioeconÓmico u~ la zona, las 
dependencias públicas competentes deberán procurar 1 

+ Intensificar loe trabajos de resolución en aquellos ojidoe
cuya situación actual permita en breve tiempo dejarlos en -
una situación establo, para esto la SRA seleccionará aque-
lloe ejidos que presenten menos problemas de solución, ea -
decir, que sus conflictos de limites entre ejidos o con PB!: 
tioularee no sean tan severas quo imposibiliten la puesta -
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en marcha de acciones que tiendan a e1evar su nive1 de vi~ 
da, 

+ De acuerdo a experiencias concretas de ejidatarios, es con
veniente que la Secretaría de la Reforma AGraria mantenga -
un contro1 más estricto sobre su persona1 de campo que en~ 
vía a 1os ejidoe a efectuar trabajos de medición ya que en
mucbos caeos son fáci1mante sobornadoa por 1os pequeños pro 
pietarios o por nlL'llllO de 1os ejidos en disputa. 

+En un medip.no plazo (y gracias a las dotaciones definitivas 
en los ejidos que lo ameriten) laa autoridades ejida1es de
p1aneación podrán presentarse a las dependencias competen~ 
tes para que reciban el apoyo correspondiente de imp1ement!!_ 
oión de proyectoú productivos idóneos a cada localidad, 

6,2, REQUERihüENTOS n,; EQUil'A1Ul'JITO, Si::itVICIOS E INPRAESTllUC
TURA, 

6,2,1. V!VIEITTlA 

+ Deben promoverse loa proyectos de autoconstrucción y mejor!!. 
miento de la vi vianda (empleando para ello los abundante a -
materia1ee de la región) en loe ejidos que lo eo1iciten, P! 
ro respetando las formas y usos de los espacios babitacion!!. 
1es que se construyan, sin intentar proponer modelos de ca
eae habitación funcionales desde el punto de vista occiden
tal, 

+ Deben intensificarse loa proyectos idóneos que promocionen-
1aa normas de higiene que ae obtiene con el uao de letrinas 
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y la utilización da fogones al toe en la cocina. 

+ Laa dependencias públicas competentes, en colaboración con
la población de estos ejidos deban propiciar la ejecución -
de acciones sobra arreglo de callee y espacios públicos de! 
tinados a la recreación, 

+ Ea de suma importancia que en todas las obras da esta natu
raleza que ea efectúan, se promueva la aportación de tequioe 
(mano de obra) y materiales de la región necesarios por p~ 
te da loe ejidatarioe con la finalidad de ir reduciendo el
ueo de polÍticaa y acciones paternalietas como !armas de P! 
netración institucional, 

6.2.2. SALUD, '!nlIDADES t.l.JillICAS, ALI!UUlTACION 

Es importante que loa problemas da salud deban ser atacados -
en donde incidan ous causa.e, sin descuidar por supuesto eue -
e!ectoa, Eo decir debe entenderse plenamente que el proceso -
salud-enfermedad no ea únicamente un fenómeno oreánico indiV!, 
dual, sino que ea producto do una serie de factores externoa
( ecolÓgico, económicos y socia.lee) qua ea concatenan provocB!l 
do un determinado estado de anemia. 

Dar respuesta a lo anterior requiere que se emprendan las si
guiente e acciones. 

+ Debe establecerse una eficaz coordinación da las acciones -
que desarrollan las entidades del oactor eo.lud qua tienen -
ineerencia en la zona con al propósito de aprovechar al má,.. 
ximo la capacidad instalada de servicios existentes (U .}i,R.) 

incidiendo sue actividadeo en una mejor atención integral -
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de ea1ud a la madre y a1 hijo. 

+ Implementar proyectos de planificación familiar, pero ein -
enfocarlos como medidas de control demográfico, eino máe ~ 
bien orientá.ndoloe eobre loe beneficios que recibirán sobre 
una mejor educación y nutrición. 

+ Implementar proyectoe que tiendan a mejorar el entoxno een!, 
tario del medio ambiente, acentuando la acción en pláticas
para la construcción y ueo de las letrinas así como en el -
control y manejo de los alimentos y eu preparación. 

+ Se precisa fomentar proyectoa de investigación sobre medie!, 
ne tradicional existente, aeí como la cuantificación ueo y
aplicacionee de la herbolaria tradicionlll, loe curanderoe,
rezenderoe y puJ.eadoree. 

+ Fomentar el apoyo al peraona1 técnico y auxiliar (médicos -
enfermeras y personal paramédico) en las U.~.R. con el fin
de que se incremente la prestación de servicios de atención 
primaria de eelud 1 apoyándose en estudios y análisis de en
fermedades, factores negativos que intervienen, causas que
lae originan, etc. y reforzwniento da la protección a ln P.!!. 
blación infantil mediante el incremento en las iomunizacio-
nea. 

+ Poner en IDBI'Cha cwnpel'lee inter-ineti tucionulee que envíen -
personal capacitado a dar pláticas sobre nutrición y manejo 
de alimentos reforzándolas con donaciones de a1imentoe com
plementarios a las madree gestantes y a loe niBos menores -
de cinco aBos. 
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+ Debe procurarse el abastecimiento oportuno y auí'iciente de
productoe alimenticios de la canasta báoica, a precios ecc.!!. 
eibleo pare loe conewnidoree e través de le creación de nu.!!. 
ves tiendes rurales de ebeeto e loe cuales aes posible con
trolar en la vente y calidad de lo que se expende con el -
fin de prevenir fuentes contaminantes o venta de alimentoo
chatarra. 

+Debo procurarse la canalización oxpédita do enfermos de lee 
U.M.R. a las clínicas hoepitelee pare su mejor atención, de 
biendo deeburocretizer el papeleo y loe requisitos pare~ 
efectuarlas. 

6.2.3, AGUA IOTA.BLE 

+ Apoyar la autoconetruoción de sistemas do e.gua entubada me
diante el aprovechamiento de corrientes y manantiales ya -
existentes, Como complemento, se requiere establecer una ~ 
red mínima de distribución con el tendido de poliducto y la 

instalación de hidrantes públicos en lugares eetretégicoe -
de cada localidad. 

+ Debe procurarse implementar proyectos con participación de
le comunidad pare efectuar la protección artesiana de ojoe
de seua o manantiales, asegurándose que estas cuentan con -
loe mínimos requisitos de higiene y evitando siempre que el 
consumo humano oe efectúe en el mismo lugar que lo bagan -
loe animales. 

6 .2.4. COMUNICACIO!IES Y ELECTllIFICACIOH 

+ Debe buscarse en este sector ampliar loe espacios y medios-
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de oomunicaoiÓn intentando promover la interrelación direc
ta entre loa ejidos indígenas y loa centros de decisión ec~ 
nómica en un corto plazo mediante el establecimiento en eji 
dos de ubioación eatratéeioa, de eiatemaa de telefonía ni~ 
ral que posibiliten la comunicación con laa cabeceras muni
cipalee, 

+ Extender la prestación del servicio de correos como mínimo
en loa ejidos con más población. 

+ En lo referente a electrificación, laa dependencias compe~ 
tentea deben iniciar loa estudios de factibilidad necesa--
rioa para proponer la dotación del aerVicio a loa poblados
que se ubican a ·: dila de la carretera Ocozocoautla-Apic 
l'no o bien que no asten muy alejadae de la misma, 

6,2,4,1, VI.t..S Y J.ti>IJIOS llll COIJJNIC.i.CION 

+ Laa dependencias competentes deben terminar de oonatruir y
dar el mantenimiento que ae neceaita en el camino troncal -
que parte del kilómetro 45 denominado "l'iedra 1,zul" y que -
toca loa siguientes ejidos. Juan de Grijalva - !.mador Her-
nández - c.11.c. - Nicoláe Bravo - Lilldaviata - Cinco de bia

yo - Lázaro Cárdenas - Luis Echevarr!a - La Venta, y que -
tiene ramal.ea a loe ejidoe1 José LÓpez l'ortillo 1 José Ma. -
ll!oreloe, San Antonio Tejas y desvíos de berre.dura a la may~ 
ría de las restantes localidades. Actualmente eete camino -
termina basta Amador Hernández pero au falta de mantenimiea 
to y adecuaciones reeularea la hace intranai table en la é~ 
ca de lluvias. 
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+ Procurar el eetablecimiento de cooperativas de transporte -
tanto terrestre como fluviales oon objetivo final de abara
tar coetoe por concepto de transporte y fletes. Eetae ooop~ 
rativae deberán ester apoyadas oon recursos federales, que
eetablecerán créditos blandeo pera la adquisición de vehÍC!!; 
loe, ofreciendo o.l mismo tiempo el apoyo necesario para la
tramitación de permiso e de circulación y operación. Al mi a
mo tiempo las dependencias federales competentes deberán -
ofrecer asesoría técnica idónea en lo referente a la oreani 
zación de cooperativas, así como en aquellos aspectos que : 
requiere esa organización (mantenimiento y reparación de ~ 
vehÍculos, control y manejo presupueatal de ingresos y egr~ 
eoa, etc,). 

6.3. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO :.::co1101.!ICO. 

6.3.1. ASPECTO:; AGRICOLA Y FORESTAL 

Siendo este sector el básico en la estructure económica de la 
región y conociendo eu importancia, las l.íneae de acción para 
deeerrollar aeta actividad deben enfocarse en des sentidos 1 

+ 1•. Procurar el aprovechamiento eficiente e intensivo de la 

tierra. 

+ 2•. Obtener incrementos graduales en la producoión que re~ 
duzoan pérdidas por uso excesivo de loe suelos. 

Pera el primer punto se deben implementar proyectos compleme!l 
tarioe de solución de tenencia de la tierra y creación de fi
guras aeociativae que no ea opongan e las formas de organiza-
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ción tradicionaJ.ee, 

El segundo punto debe apoyo.rae con proyectos de exteneioniamo 
que aean resultado de la investigación de campo y en:focadoe a 
Lae óreae de meyoree perapectivae de deeo.rrollo. 

+ Ea importante impu1sar acciones que tiendan a rehabilitar. y 
mejorar loe aueloe, tanto con la aplicación de estudios pa
ra conocer las co.racteríeticee y requerimientos de nutrien
tes en loe suelos, como con la. aplicación de técnicas de -
conservación de auelo y egua, 

+ Puntos esenciales de loa proyectos de extensioniemo deben -
aer1 inveetiaación de la adaptación de variedades mejoradas 
de semillas¡ ueo adecuado de fertilizantes y abonos eintéti 
coa, calendarios de actividades aerícolae y métodos uaualee 
en el combate de plagse. Además ea preciso que loe resulte.
dos de aetas inveetiuscionee eenn dadas a conocer a loe eji 
datarios de tal fornn que lee sea posible poner en práctica 
loe nuevos deecubrimientoe 1 que apoye la bÚequeda de formu
lación de un programa armónico de apoyo real a la produc--
ción. 

+ Se deben promocionar acciones tendientes a favorecer la --
siembra de cultivos intercaladoa en forma más frecuente, re 
forzando estas accionee con asesoría técnica complemento.ri;;: 
sobre formae de aprovechamiento para venta o consumo de loe 
miemoe. 

+ En el sector forestal ea prioritario poner en marcha un ee
tudio a fondo aobre la clseificeciÓn y cuantifioaciÓn de 
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las distintas eapeoies maderables con el objetivo de deter
minar loa volúmenes aprovechables y lee características del 
uso que se lea dará, 

+ Debe promocionarse la siembra de árboles frutales, mederaa
precioaae y plantas de ornato, a través de proyectos de fl'l! 
ticultura y reforeetac1Ón adecuadas a laa condiciones y mi
croolimna prevalecientes en ce.da localidad (37), 

6,3,2. ASPJ>CTOS PECUAHIOS 

Para proponer elementos que promuevan el desarrollo pecuario
en la zona, debe tomarse en cuenta, tanto la vocación econÓllli 
oa de la región aoí como loe factores ecológicos prevalecien: 
tes y la práctica tradicional en la crianza de determinadas -
especies animales. 

+ En razón a lo anterior debe incentiv11rse el incremento en -
la ganadería re¡;ionel, procurando mediante proyectos artic!!_ 
ledos a corto plazo, reducir la mortalidad, controlar lee -
enfermedades y plegBs, elevar el número de nacillliento e 1111-

cm Le cabeza de sector de esta actividad 1 en este caso le -
S/Jlll, debe participar en la elabqracion y ejecución de -
proyectos totnando como baoe el nucleo ejidal como sujeto 
de crédito y este esencial en la selocción, operación y
seguiudento de proyectos, Debe procurar al mismo tiempo, 
desechar la programación vertical de actividades en la -
cual loa iuuigenaa aolo ejecutaban actividades ya prees
tablecidas y ain poaib1lidadee reales de adecuar los pro 
yectos a las oaracterísticao y model~dadee que ceda eji= 
do en particular tenia. En la cueetion de financiwniento 
debe buscarse oatablecer intereses que no deecapitalice
prácticamente a loa indÍgeaae como viene ocurriendo, 
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plementar acciones de manejo adecuado de ganado y paatize-
lea. Esto permitirá mejorar loa Índices de aprovechamiento
y reducción de costos de producción lo cual incidira en el
aumento de manutención de animales por unidad de superficie. 

+ E1 empleo y experimentación con nuevos paatizalee de mejor
calidad nutritiva permitirá alcanzar más rápidamente mayor
peao a loa animales y apoyará para hacer más intensiva la -
explotación aumentando el valor agregado de esta actividad
oon loa coneecuentea incrementos en el ingrese y disponibi
lidad de mayores extensiones de tierra para sembrar (38). 

+ Lea dependencias competentes deben iniciar la introducciÓn
de botiquines veterinarios en cada localidad aportando la -
aaeaor!a técnica respectiva para el manejo adecuado de loa
medicamentoo con la meta de controlar plagas y enfermedades 
que merman la productividad de aeta actividad. 

+ Establecer la calendarización y ejecución de campailae zoos.!!: 
nitariaa. 

+ Aprovechar y fomentar leo técnicas tradicionales de crianza 
de animales en zonas inadecuadas para la agricultura. 

+ Impulsar acciones que tiendan a mejorar genéticamante el g.!!: 

(38) Para este punto, reeultará de gran ayu<!a retomar la act! 
vidad que viene desarrollando la Seccion de Zootecnia -
del c.c.1. de Ocozocoautla la cual a través de eu reapon 
sable se encuentra experimentando en al¡;unaa localidadeii 
con la introducción de pastos más rendidorea por unidad
de superficie y más resistente a loa factores climatoló
gicos. Aún cuando los resultados de estas acciones están 
por darse a conocer el e~perimento ea vlÍ.lido 1 como alta! 
nativa para mejorar economicamente a la region. 
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nado máe adaptado a la región con la.e razas cebuinae para -
mejorar la calidad de loe hatos, 

+ Deben efeotuaree campo.l\ae de vaounaoiÓn intonoivae y promo
ción de crianza de especies menores con la intención de que 
esto apoye tanto la escasa dieta alimenticia como para quo
eirva de fuente extra de inereeoe. 

+ Se debe incentivar a loe productoree dedicados a esta acti
vidad procurando que la incidencia de las dependencias com
petentes sea en el aspecto de la comercialización y forzan
do a mantener precios razonables de loa animales pero atra~ 
tivos para alentar el crecimiento de esta actividad. 

+ Deben establecerse canales adecuados de comercialización 
que fomenten la participación directa de loe productores en 
la venta de sus animales de tal forma que se redusca el in
termediariemo, 

+ Se debe incentivar la cría de cerdos eellal.a.ndo las ventajas 
que eeto acarrea, pero recalcando lee desventajas que oca-
eiona alimentarlos con maíz con lo cual entran en competen
cia con la dieta humana. 

+ Se requiere promover y fomentar la actividad pesquera para
eprovechar el recurso tanto para generar empleos como para
promover hábitos alimenticios que aporten nuevas fuentes de 
abastecimiento protéico. 

+ Se debe buscar el aprovechamiento de la vuriada flora de la 
reBiÓn, introduciendo colmenae productoras de miel así como 
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la aseeor!a técnica respectiva pEl.ra fomentar la práotioa -
eficiente de esta actividad. 

6 .3,3, AGROIJiDU3r:lIAS 

En el corto plazo, el establecimiento de agroinduatrias pre~ 
eenta oeriae limitantea para eu establecimiento, sobre todo -
por las dificulta.des que ofrecen las vías de comunicación. ~ 
Sin embareo ea conveniente efectuar estudios de factibilidad
para establecer pequefias industrias rurales en loe eiguientee 
aspectos. 

+ Elaboración y tratamiento de productos lácteos (elaboración 
de quesos de tipo comercial). Sobre todo en aquellos ejidos 
que ya cuentan con Wlidadoe eanaderae, 

+ Beneficiadoras de café que incluytlll tanques de lavado y fe!: 
mentación, patios eeadoree y deepulpsdoras manuales y ee~
miautomáticas que apoyen el proceso de beneficio de eote ~ 
grano con el cual obtenean mayo1·eo ine;reeoa y atenúen las -
fluctuaciones del mercado local mediante el incremento con_!l 
tanta y seguro de la producción que lea ayude para inte¡¡r~ 
se como socios del Inmeoafá. 

+ Implementar estudios de factibilidad para establecer envaa.!!, 
doras de frutas de temporada (sea en almÍbar o criataliz~ 
das) intentando aprovech~ más racionalmente loa frutales -
en producción cuyos excedentes no ae utilizan debido a loa
elevadoa costos de flete y a la inseguridad en el desplaza... 
miento por loa malos caminos. 
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+ En algunos ejidos con eui'ioiente terreno, intentar el esta.
blecimiento de trapiches para obtener piloncillo o pBnela -
de la explotación de la ca.lle de azúcar, tratando de que el
consumo de este Último disponga de un adecuado sustituto, 

+ Establecer pequenoe talleres de carpintería en aquellos aj!, 
dos que disponean de suficientes recursos forestales y eil
v.íoolse no aprovechados pero evitando incentivar la tala -
inmoderada de los árboles. 

6 -3•4. COJJ.ERCIALIZ.il.CIOH 

Es innegable que la inaccesibilidad de la zona ha propiciado
hasta la fecha un acentuado intermediariamo que en el mejor -
de los caeos se ha constituido como un mal necesario. Esto ha 
acelerado el proceso de descapitalización de la zonn y ha -
transferido aue riquezas a otras partea. 

Las dependencias públicas involucradas en este sector de la -

economía deben incidir en varias acciones: 

+ Instalar centros de acopio de productos básicos tomando en
cuenta la situación estratégica de las localidudoa, su fá-
cil acceso y las estimaciones de sus volúmenes de produc-~ 
ción. 

+ Establecer precios de garantía móviles que alienten la pro
ducción de cultivos básicos, lo que a su vez promoverá el -
empleo de tecnología apropiada que incremente loa rendimillJl 
toe promedios. 
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+ Debe proporciona.rae a loe ejidata.rioe créditos oportunos y
no ueura.rioe, tanto refacciona.rioe como de avío al igual -
que la aeeeor!a respectiva para apoyar la dotación de me~ 
dioe de transporte eficientes y euficientee para el traele.
do de productos agropecuarios a mercados que ofreecan pre
cios máe atractivos. 

+ Debe amplia.rae la instalación de tiendas rurales de abaeto
de produotoe báeicoe, dotándolas de capitales de trabajo -
que eatiefagan loe volÚJnenea de demanda de ln poblaciÓ:i que 
atienda, 
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CAl'ITULO VII 

CONCLUSIONES 

El aná.lieie que ee efectuó con apoyo en la información biblio 
gr~ica y de inveatieación de campo tanto de lae cédulae le-: 
vantadae por noeotroe miamos como de los documentos proporci2_ 
nades por las distintas dependencias que tienen injerencia de 
alguna .naturaleza en la zona nos permite ofrecer una panoráml 
ca preliminar de la eituaciÓn de la región. 

Be necesario reconocer que durante el deearrollo de la inves
tigación ae presentan limitaoionee en cuanto a la recabación
de la información báeica de algunos puntos, lo que haco evi-
dente que se planteen programas y proyectoa de factibilidad -
tendientes a obtener esa información de tal forma que puedan
ponerae en marcha proyectoe de deearrollo en el corto y madi!!; 
no plazo, 

conviene sellalar que nuestrae conclusiones no representan en
modo alguno i>rirmacionee definitivae o verdaderae irrefuta--
bles. Lo que ei, expreaan una opinión apegada lo mejor poai~ 
ble al aná.liaia objetivo de la problemática y tomamos en cue!!. 
ta que la investigación y el diagnóstico de una zona ea una -
actividad permanente que tiene que eíeotuaree en forma conti
nua confrontándola con la realidad que se va presentando, 

En razón a lo anterior, exponemos las conclusiones más impor
tantes que ae obtuvieron de acuerdo a los reeultadoe de nues
tra investigación. 

161 



+ La zona de los nuevos asentamientos Tzotziles ubicadoe en -
la :parte sur de la presa Hetzahualcoyotl constituye un ais
teJDa rural propio que ea producto de aue condiciones econÓ
micas, polÍ t1cas 1 socialee 1 cultura.lee y naturales que pre
valecen en su dinámica y en el que es posible distinguir -
dos centros rectoree de decisión sconómica.1 en la parte no! 
te, el poblado de Raudales ~alpaao, pertenecientes al muni
cipio de Tecpatán y al sur la cabecera municipal de Ocozo-
coautla. 

Estos centros rectores, desde las primeras inmigraciones mnsi 
vas a la región, han jugado un papel preponderante en la zona 
al constituirse como polos de centralización de laa activida.
dea económicas, sociales, culturales y políticas representan
do paralela.mente el punto de contacto más próximo entre estn
gente y el exterior, sirviendo al mismo tiempo como punto de
enlace de transito hacia otros puntos del país. 

+ La zona engloba parte de los municipios más grandee del es
tado, no solo en extonsión territorial sino en cuanto al P.2, 
tencial existente de recuraoe naturales que son abundantes-
pero no aprovechados racional.mente debido a que no se dsst.!, 
nan recursos financieros a la inversión productiva en baoe
a políticas de inversión adecuadas a las condiciones socia.
les y económicas que oon propios de la zona. En cambio se -
han creado unidades de producción que solo en contadas cca.
eionee y por muy corto tiempo han podido mantenerse con ni
veles Ínfimos de ganancia y esto más en otro~ sectores (ga
nadería y fruticultura) que el agrícola propiamente dicho.
Con un nivel de eotratificación muy poco diferenciado, el-
sector que conforma el campesinado de la ret>1Ón lo repreaea 
tan loe pequeñoe productores minifundietas ejidatarioe --
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(incluyendo capacitados y pobladores) pertenecientes a la -
étnia Tzotzil en su mayor parte. 

+ La integración del campesinado de esta zona al ámbito econ2 
mico regional ea limite.da debido a varios factores entre ~ 
los que destacan, el idioma, las costumbres, el uao y deeti 
no de la producción y sobre todo en la existencia permanen
te de descapitalización que se da en lu zona, ante lo cual, 
la siembra de productoa agr!colae básicos para el autocone~ 
mo (marginando el aprovechamiento de cultivos más rentables 
en una región apta para ello) aseguran a eatae local.idadea
ingreaoa no monetarios que en b'T!lll medida los aleja e inde
pemdiza de las fluctuaciones de loo mercndoe regionales. 

+De manera global, el ritmo de crecimiento económico en la -
zona ea bajo, pero con una clara tendencia en loa Últimos -
afias a incrementarse en la medida en que su estructura de -
empleo se hace más flexible y tiende a dinamizarae. Este di 
namiemo es manifiesta en la progresiva demande de fuerza de 
trabajo, no tanto en el aspecto aerícola sino en las posibi 
1idadee laborales que ofrecen las grandes empreaes paraeet! 
tales (Femex y C.F.E,) asentadas en la región. En el sector 
pecuario y agrícola el nivel de desarrollo de lee fuerzas -
productivas ea eecaeo pero mayor que el inexistente en la -

agToinduetrin. Si se une lo anterior al lento proceso de -
acumulación de capital y a las dificilee condiciones de in
versión que se da en la región el panorrune. que se presenta.
ea de excesiva marginación y subdesarrollo pero con funda--
mentadas esperanzas de repunte económico. 

+ En la actualidad esta zona, de acuerdo al proceso de inter
cambio desigual, transfiere eue riquezas y recursos a loa -



oentroe de decisión económica en donde se conjugan lea aot!_ 
vidadee comerciales y ndminietretivas (y donde Bdemáe exis
te en cantidades considerables la generación de capital co
mercial y usurario) que aún siendo más pobres en recursos,
estan más integradas. A cambio de esta transferencia reci~ 
ben recursos monetarios que únicamente utilizan pe.re adqui
rir productos manufacturados (en esencia vestido y calzado
y algunos productos alimenticios) que en algunos casos no -
tienen una utilidad práctica pare ellos. 

+ Por otro lado, las características de minifundio que actue.1 
mente manifieste la tenencia de le tierra (21 has. por pro
ductor aprox.) aunado a la importancia decisiva de la k~o~ 
ducción de autoconsumo, inciden gravemente en que prevalea
ce un bajo nivel de ingresos y que acentúe los problemas ~ 
que crea la dependencia y la explotación económica como son: 
el acelerado proceso de empobrecimiento de la población y -
su aculturación y desintegración social como étnia y como -
individuos. Loe mecanismos económicos empleados para asegu
rar le explotación del campo por le ciudad son mÚltiples P! 
ro destacan, los precios de monopolio impuestos en la com~ 
prevente, los c;raves sistemas de impuestos, el coyoteje, la 
usura, el acaparamiento de la producción, inversiones pro-
ductivas en áreas ó sectores de utilidad para las ciudadea
etc. Loe mecanismos eocialea son más sutiles, pero no menos 
importantes; deecrimineoión, enfrentamiento e un aparato ~ 
burocrático insalvable, abandono de apoyos educativos, ceP
tación de mases (y votos cautivos) en beneficio del partido 
oficial, etc. 

+ En lo que respecta a los organismos estatales y dependen--
cias públicas federales, estas solo han cumplido con ol pe-
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pel de agentes intermediarios tal vez monos injuatoe que -
loa orge.niomoe privados, pero son definitivamente más len~ 
toe en sus decisiones en lo que se refiere a lee relaciones 
de la zona con el exterior, Ejemplo de lo anterior serían -
las inversiones de infraestructura efectuadas en la región
( pavimentación de caminos en el norte para beneficiar y ag!_ 
lizar las construcciones de plantas hidroeléctricas cuya -
energía eléctrica será enviada y consumida en el centro del 
paÍe) que han servido para privilegiar lee v!ae de entrada
y salida al exterior pero no para integrar o favorecer la -
comunicación al interior de le. zona, la cual ee paraliza ~ 
caeí en eu totalidad en el período de lluvias. Aei mismo e.!!. 
tas dependencias y organismos oficiales (sean federales, es 
tatalee o municipales) únicamente han estado efectuando un: 
papel de amortieuadoree de las manifestaciones del desequi
librio regional, pero las políticas económicas i.lllplementa-
dae en la zona loe ha dotado de recursos eecaooe y planee -
insuficientes y desconectados entre sí como para poder pro
piciar una transformación real de las condiciones de vida -
de la población y en su desarrollo autónomo. Al oontrario,
lae limitaciones de eetae entidauee son tantee que no eolo
no favorecen el desarrollo del lugar sino incluso propicia
eu desintegración. La atomización de inversiones y la caren 
cia de una política económica adecuada (con objetivos y me: 
tes definidos en el mediano y corto plazo) ha provocado que 
ea improvisen proyectos de muy corta o nula utilidad, es ~ 
desperdicien recursos y ee fomente la corrupción no solo -
entre lee dependencias sino más recientemente con la invit.!!_ 
ción a participar dentro de ella a lee autoridades ejidalee 
o a aus repreeentantee. 

+ A juicio nuestro, conclusión esencial en el aspecto eocioe
oonómico de la zona lo representa el campo educativo como -
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un reflejo de la situación que prevalece en todos los ámbi
tos del área que enalizwnos. 

La política educativa que se ha venido dando en la zona ha.
hecho más aeudos los problemas de este sector pueeto que se 
ha orientado en un sentido productiviata y con carácter e~ 
sencialmente capitalista en donde se destacan las aptitudes 
de loa indiViduoa como mecnni~moe de apoyo de progreso ind!, 
vidual olvidándose de avrovecha.r la educación informal que
reciben procurando orientar la educación en una tendencia -
que devuelva individuos comprometidos socialmente con eu l~ 
calidad. Lo que pueda ser vé.J.ido para el país en genoral no 
neceearin y estrictamente debe serlo para cada una de sus -
regiones. Y si a nivel nacional debe velarse por elevar la.
calidwi de la eneallanza, subsanar la incapacidad del sector 
por abeorver loa elevados déficits en casi todos loe nive~ 
lee educativos, evitar en lo posible la deserción escolar y 

equipar a lao escuelas en forma suficiente y eficiente¡ pa
ra eatb región (con aer necesarios todos estos puntos) ea -
más prioritario reorientar el sentido de la educación que -
reciben promoviéndola en favor de sus propias costumbres, -
tradiciones y dienidad étnicas. 

Estas comunidades manifiestan en su interior eeverae contr! 
dicciones que son un reflejo del impacto del eietema capit~ 
lista en el que ae encuentran inmersas. 

Este fenómeno contradictorio no es producto de una política 
indigenista mal instrumentada sino, a un hecho máe objetivo: 
el eistema capitalista es incapaz de albergar en eu eeno en 
forma natura1 y continua una sociedad pluricultural ya que
esto solo puede darse sobre nuevas bases de organización ~ 
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que el capitalismo no puede ofrecer. 

Evidentemente eeto implica que la solución a loe problemae
indÍgenae eolo podrá eer producto de una solución global p~ 
ra toda la sociedad, es decir no ea posible que se de una -
vía indígena particular que no sea producto de una solución 
global para la sociedad, 

En el Eetado de Chiapas existe una notable tendencia a que -
los grupoe étnicoe campeeinoe ee agrupen en torno a organiz;, 
cionee de masas, las cuales impulsan la formación de uniones 
de crédito, que a su vez posibilita al indígena manejar el -
financiamiento de acuerdo a sus intereses y prioridades y -
lee permite proponer y asimilar formae euperioree de organi
zación que enfrenten la inercia individualista que priva en
lae comunidades, 

ante esta situación, las inetitucionee oficiales como el - -
INI, no representan una solución para ol problema indígena -
en tanto que esta institución solo apoya al indígena organi
zado bajo su férula. Lo que se requiere es una organización
pero en forma autogestiva (*) en la forma que mejor represe!! 
te y defienda aue intereses. Esta autogestión deberá ser in
ducida en sus inicios por personal técnico indigenista (sur
gido de las bases de organizacionee superiores aglutinantes) 
consecuente con las metas propuestas por las uniones de eré-

Un "proceso autogestivo" es aquel que procura el eurgi-
miento, desarrolJ.o y consolidación de una serie de capa.
cidadea; objetivas unas, subjetivas otras, para que el -
grupo o grupos en aquél involucrados puedan as~gurar eu
funcionamiento independiente para la realizacion de una.
determinada actividad, 
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dito en lo que respecta a la elaboración de proyectos y pro
puestas de asesoría técnica que a.hora no ee dedicará a sru~ 
poe comunitarios, solidarios o secciones especializados de -
trabajo de cada ejido, sino que ee buscará un efecto ruulti~ 
plicador de trabajo extenaionieta con esas instancias de or
ganización auperiores, 

Como refuerzo alterno a lo anterior se deberán proponer pro~ 
gramas de estudio y an6.l.isis que retomen el bogaje histórico 
y cultural del grupo étnico como punto esencial, A la larga, 
el fruto deberá ser la fonnaciÓn de casas de la cultura indi 
cena en donde desde eu exterior se decidan e instrumenten ~ 
las formas de lucho para la defensa y desarrollo de au pro~ 
pia cultura contra loe embates de la cultura que les quiera
ser impuesta. 
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