
.,, 

•-") ,_., 

·~5· 
ót/88 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

~l.CU!.T;);) DC Llfr.!CCHO 

s¡¡¡¡¡¡;RoaAJllA AllXILIAll DS 

El Problema'de11óoigeüi 
,en México 

TES 1 S 

Qwi para obtener el lftulo de 

LICENCIADO EN DERBCHO 

preaenta 

Gloria Maria Virgen Romero 

Múico. D.F. 

TESIS coa 
FALLA DE ORIGIN 

1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 N 11 1 C [ 

LA MARGINACION SOCIAL OEL INIJIGENA MEXICANO 

INTROIJIJCC 1011 •.••.....•..•.•....•.•...•..•••..... 

PREAMRULO •.•••.•............••.•.•.............• 

CAPITllLO BREVES ANTrcrnrnHS lllSTO~ICOS 

t.- México en el momP.nt.o rte l;i Cnnr,q11fslíl ... 

JI.- Estructur.1 polit.lcrt .Y P.r.nnómlr.i\ P.n lrt Co 
1nnl11 ......•.................... , . . . . . . . 1 O 

111.- Slluar.16n Jt1ridir.a rlP los t11rt111~nílr, drs-
c1P. 1a í11c1npn11dPncl.1 hilst,1 P.1 p0rfirl11lo. 20 

CAl'ITIJl.O 11 El. PROBLEMA ltllllGrtlA rN McXICO 

1.- 1.,1 Tierra ............................... ?fi 

a) El problP.míl dP. lil Tf~llPnr.fil dP. líl Tlrrr.1. 7.9 

h) El e.fido, la pr:ipfpfl,1rl cm111111rtl y 1.1 pro-
plPc1nd prlvn1ln .......................... 32 

11.- Ecnnomlíl lndiqcn.i ....................... 11?. 

CAl'ITUIO 111 LOS GRUPOS EHllCOS y l.OS s1srrnns 

TRAOICIOllAl.ES 11[ POllER íll MíXICO 

1.- P1·i11clpios por los qt1? sr rigr líl nrya11i 
z.ir.fón pnlitlcil dr J,1 r.nm1111i1!,1•l lndlqPn~ 
cr1 Mfi~icn .......••.•...................• ~R 

11.- Silttílci6n de clíls~ ~11 1n~ ir1tlit1~11íls ..... fifi 

111.- Relílclo11es r11Lr·r In~ ~l~lrmn~ •I~ ¡1t11lr•r 
l.rt1diclo1111l y 1.is 1111Pv;is nn1;infn1rinn1?s 
poi itiCílS ..• , ••............ , .... ,., ..... 71 



IV. - Pr1rticipaci6n Po1 ílfcíl clP los tndigi?nílS 
en el México ;ictuíll .................... 75 

CAPITULO IV LA f>Ol.ITICA INOlr.Et11srn V LOS PROBI E 

MAS ACl UAL ES 

l.- Corric11l" in1ig!11i~l.íl .................. R1 

JJ.- Po1Tticíl G11hernílmentill ...•..•••........• B7 

111.- lnstltucinnP.~ y Org;ini1ílciorH!S lnliíqr:iníls 93 

IV.- IHversíl~ solucione~ íll problenrn indic¡rn.1111 

CONCLllSIOlll:S .•..•.•..••.••.......•.•............. 1 IG 

Jllhllnqr•fííl ..................................... I?~ 



1 • T • o o u e e 1 o 1 

Los estudios que del indfgena se han hecho, se han enf2 

cado desde diferentes puntos de vista. Algunos autores plan 

tean que lo fundamental es analizar.aquello que los caracte

riza cotno grupos sociales independientes y distintos de la -

sociedad nacional, poniendo especial interés en sus rasgos -

culturales, principalmente, y aún en su autonomfa polftlca. 

Otros, en cambio, argumentan que las diferencias entre lndf

genas y otros grupos sociales, en particular campesinos, son 

secundarias, por lo que asimilan prlctlcamente unos a otros. 

A estas argumentaciones incluyen otras caracterfstlcas que -

los sltua en el marco central del desarrollo futuro de la s2 

cledad nacional. 

En este trabajo, el prop6sito es, mediante una revisl6n 

de datos y documentos existentes, hacer el anllisis de la si 

tuacl6n que viven los grupos indfgenas en la actualidad. No 

estudiaremos aquf nlngOn grupo en particular ni de alguna r! 

gi6n del territorio nacional, ya que se han elaborado numer~ 

sos estudios de esa naturaleza y cref mis conveniente anali

zar la problemltica que en general padecen las diferentes CQ 

munldades lndfgenas existentes. 

Este an41isis no pretende ser exhaustivo, a sabiendas -

de que la amplitud y la complejidad del tema no me lo perm1-
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lirfn, 11or rlln, el prr"e11le trílhíljn r.5l~ lf'j<1o; 1lr l1íll1r.r íl•Jo 

lndo la disc:uc;ión cl("l lll"Clhlemíl. S" t.rnlíl mll5 hlr.11 dr un f'S

bosn telirir.n 11uP toca puntos rp1r con5idr!rn 1·rlíltinnnclno; Cfln 

ln 11rohlPmfiticn indfqenn. 

í:n el pt·imrr c.11111.uln, h;n-rn1no; un ln·f'vr hosqur.Jo hic;t·ñ

ricn r~fP.rr.nt11 íl nqurllns f~n(Ímrnnc; qur. mnyn1· lníl11r:i11ria hn11 

tenido en rl prncrso clr lrílnsfo1·mnci611 ¡1nr rl c11nl hn11 nt.1·n

VP.Síldo los qn1pns inclfqr.n;¡o; i-1 pílrl ir rlf.• l;i conquli;t,n .V líl 

rrn rf:!11uhlir:i\nil, incluyendo cil pnrfirlnto. 

(1 c;P.qunrln cn¡lfl.uln. t.rnt.ól o;ohrr rl prohll'míl fundnmPnl:ttl 

clP. lr1s con11inl1!,Hlf'S inclf~Pnílr;: la tlr.r1"fl v <;115 fnrmns de ílpro 

pinciñn. a5f como líl hn5r de <;11 rcnnnmfn. 

(1 ohjrtlvn rtc r.c;tP. cnpfl11lr1 r.n11sir,lo cn11ocer lns 

11nrt.ir:11lílri1tnrl~r, que .1<1oplíl líl ílprnpiílcir'in dP. lil llP.t·r.i 11 11 

116xicn, \;¡ i11flUPUCiíl f111P. é5L1 r.iPrr.r• t;nhrP líl~ nrrr•,ir\.il\í!<; 

dr l'rn1\11cr:i611 rl~ ln sncl~rlíld Cílllililllr,t.i mrxirn11il y In 11rn

hlom.íl.ir.íl qur í!lln plilnlr~n en t.nrnn n Jric; qrnpns <:.oci;ilt~s rn 

'lllr c;r o;ust.Pnt.1, prinripnl111P11lí! rn lns inrlfqr>llíl'i. 

En el t.í!t'r.Pr Ci'lpfl.u\n ílllc1li7íln•mns loo; qrupo<; Ptnlcns y 

los c;lo;l.í!mno; t1·.1cllcinn,1lr.s rtr. poclí!r, r:rnnn fn1·mili; rlr• vldn. 

cnn.iunt.o dP r:nr.lumhrrs, n1·g.1ni2<1ción fílmlllnr y cnmunill, t.ríl 

rllcl11ne~ y vnlnrrr, q11P p~rcl11rnn íl t1-nv~r, 1\r <1P11rrn~tn11rr, µ1·0 

rl11cií!1tfln irlrntirlnr\ rlP. c¡r1111ns y rliíPrenclnr.ln11rr, cn11 loe; 110 -

tnclfc¡P.nns. lnr. n11rvns 01·qílnl7ilc:lo1tr~S i11r\fq1•11i1'-'· qur híln r.urqi 
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do en 11 polftic1 nacional bajo programes b1s1dos en reivin

dicaciones Atnic11, entre las que figure cada vez con mis 

frecuencia, el deseo de una mayor participacl~n en el conte~ 

to polftico n1cion1l. 

El cuarto y Gltimo capftulo, h1bl1remos de 11 polft1ca 

Indigenista en México, en especial del Instituto Nacional In 

digenist1 y las soluciones que aporta 11 problema indfgena -

en nuestro pafs. 
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A e l A R A e 1 o N 

En el presente trabajo, utilizo el t~rmlno indfgena en· 

lugar de lndi~ cuando me refiero a los aut6ctonos de nuestro 

pafs, ya que la palabra indio pronunciada por los no indfge

nas es a menudo despectiva y se acompaña habitualmente de a~ 

jetivos negativos. Por consl~uiente, para evitar esta conno

taci6n peyorat· •• los indi~er1stas prefieren utilizar el 

término 11 ir1d ~ena''. 



- 5 -

P R E A N·B U L O 

La estructura social, como base de los estudios sociol~ 

gicos, es considerada como el conjunto de formas de vida, 

instituciones y creencias que integran la sociedad. Existen 

dentro de la misma, grupos sociales que dentro del sistema -

socioecon6mico y polftico manifiestan inserciones especffi

cas que los diferencfan del resto de la poblaci6n, tal es el 

caso de los grupos indfgenas. 

En el presente trabajo, lo que nos interesa, no es nl -

estudio aislado de los indfgenas en el seno de una comunidad, 

sino su análisis a trav~s de manifestaciones directamente r~ 

lacionada con el resto de la sociedad nacional, a fin de no 

caer en una concepci6n que nos impida ver que el indfgena vi 

ve en un contexto y no en una sociedad cerrada, no obstante 

la marginación y explotación a que se encuentran sometidos. 

Para tal fjnalidad, el estudio elaborado, sobre la pro

blem§tica indfgena, se basa en un an6lisis estructural fun

cionalista de la estructura polftica, econ6mica y social de 

nuestro pafs, asf como de su integraci6n al sistema dominan

te, por cuyas consecuencias, han ido perdiendo su organiza

ción, sus tradiciones, lengua y costumbres del pasado prehi~ 

p§nico 
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C A P 1 T U L O 

BREVES ANTECEDENTES HISTOR!COS 

1.- México en el momento de la Cor.quista. 

Se tienen noticias parciale> sobre las sociedades que -

vivfan en México antes de la llegado de los españoles, sien

do más abundante la informaci6n sabre aquellos grupos ~tnl

cas que ejercfan su dominio >obre otras pueblas indfgenas en 

el momento de lo Conquista. Si bien las caracterfstfcas de 

unas na san par completa aplicables a atrps, dada la rela

ción en :a que ·una nación sametfa a un número importante de 

ellas, can una amplia esfera de -influencia,, las formas de O! 

ganlzaci6n de la sociedad dominante puede aproximarnos a una 

apreciación general de las condiciones que exfstfan antes de 

la llegada de las espaílales. 

Las grupas vinculadas a partir del parentesco cansanguf 

nea eran la base sabre la cual se organizaban estas socieda

des, reuniendo así a distintos grupos con un antepasado co

mún (!). En el caso de los Mexica, las familias que integr,!! 

ban un linaje formaban un Calpulli, el grupo de linajes la -

Tribu o etnio y varias tribus, la confederación de tribus. 

En los Calpc.li de los Mexica, la "cabeza mayor" de ca-

l!t.i familia formaba parte de un consejo en el que era electo 

(lJ Agulrre Del lr.'in, G. "El Gobierno lndfgena en México y el 
proceso de /\culturacidn'~ Revista América Indígena, vol. XXII, 
NUm. 4, Mé:..ico, 195(1, 
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el teachcahu o pariente mayor, la autoridad principal del 

calpulll¡ tenfa a su cargo la admlnlstracl6n comunal del mi~ 

mo, del producto de sus tierras, del trabajo de sus hombres, 

del orden, la justicia y el culto a sus dioses y antepasados. 

Era el procurador y el representante del linaje ante el go

bierno de la tribu y como tal, formaba parte del consejo tri 

bal (2). 

De 1 gual Importancia era el tecuhtll o jefe mil ttar del 

calpulll que era nombrado por los "capitanesº de cada familia 

y el encargado de velar por la seguridad y la defensa del -

calpull 1. 

El consejo del calpulll nombraba también, eligiendo en

tre los ancianos cabeza, a funcionarios encargados de distri 

bulr y organizar el trabajo comunal, de recaudar los tribu

tos, etc. 

El tlatoanl y el tlacatecuhtll, las m&xlmas autoridades 

de la tribu, eran elegidas de por vida por el consejo tribal. 

El tlatoani era el seftor de la tribu y cumplfa las funciones 

de un gobernador, mientras que el tlacatecuhtly· era el "Jefe 

de los hombres", o general de la tribu; por la relevancia de 

las acciones mil ita res, este último fue adquiriendo mayor 1!!! 

portancla que el tlatonl y se le consideraba incluso como -

una divinidad. Sin embargo, al Igual que los dem!s funclonp 

rios, podfan ser depuestos de sus cargos al no cumplir debl-

\2) lbld, P. 274 



- 8 -

damente con sus obligaciones. 

En principio todos los jefes de familia y las cabezas -

de linaje podlan de,empeñar cualquiera de estas funciones, • 

pero el desarrollo de la sociedad, principlamente a través -

de los triunfos militares, favoreció una cierta especializa

cl6n que repercutió en la forma de elección de los funciona

rios. Se resei 1aron determinados cargos a algunos linajes, 

de tal for.11a que en lugar de ser electo el representante de 

uno u otro, el cargo se volvió hereditario y se constituyó -

asl uno r . .,hleza particular (3). 

El oesempcño de las funci enes públ ic.as se con vi rti ó en 

un privilegio que estaba acompañado de otras p.·errogativas -

relacionadas con el trabajo y con el uso de la ti erra. La -

nobleza, los guerreros. los sacerdotes, además del señor de 

la tribu, disponlan de tierras que eran trabajadas por el 

pueblo, que de esta manera pagaba sus impuestos y tributos y 

por los siervos o mayeques que a diferencia del pueblo, no -

gozaban del usufructo de la tierra del calpulli. 

Toda el área mesoamericana se caracterizaba por rasgos 

comunes en su organizaci61, económica, social y polltica. P.Q. 

demos hablar de una herencia co1nQn representada en su tecno

logla, en los principales medioo d~ producción que eran la -

tierra y el trabajo hu111ano; en un tlptJ de agricultura basada 

en obras de riego que alcanzaban grand1·s dimensiones en las 

l3) Chevalicr, rrancois, 11 La ff'r•·•.;ci6n de l•JS grandes lati
fundios en México 11

, 42 Ed, 1956 p.45 
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4reas de cultivo¡ en una cierta complejidad de la divisi6n • 

del trabajo en los centros urbanos¡ en la existencia de una 

gran variedad de artesanlas, algunas de ellas a1tamente des~ 

rrollad1s. La circulacl6n de los bienes se efectuaba median 

te merc1dos loc11es y el tr4flco a larga dlst1ncla; comple· 

ment1rio a este Olt1mo encontremos 11 lnstltuci6n del tribu· 

to que era la forma principal de clrculac16n de los bienes y 

estiba firmemente ligado al sistema de estratiflcaci6n, asf 

como a la organ1z1cl6n polftica basadas en ciudades-estados¡ 

senorfos Integrados dentro del Imperio mex1ca. Mediante el 

tributo, el estado Mexic1 obtenfa grandes excedentes de las 

poblaciones sometidas que se acumulaban en la capital del lfil 

perlo. 

En general, la organizaci6n de las sociedades indfgenas 

eran notables. ·Sus instituciones eran, en ciertos aspectos, 

superiores 1 las hispanas, como fuf el trabajo humano el cual 

se encontraba muy sistematizado, ya que se ejecutaba slguien 

do ciertas reglas generales que se referlan a la organizacl6n 

social entre las cuales la divisi6n y la especializaci6n del 

trabajo se encontraban bien organizadas. 

Los diferentes grupos 1ndfgenas del M~xico prehispSnlco 

se encontraban en plena ~volución dificil de precisar, ya 

que la conquista interrumpirfa este proceso, transformando a 

la sociedad ind!gena. 
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n .- Estructura polftica y econ6mic• en la colonia. 

La sociedad que surgi6 a rafz de la Conquista abarc6, -

dentro de un sistema de estratificaci6n, a grupos diversos y 

culturalmente heterogéneos, como españoles, criollos, indfg! 

nas, negros y ca•.tas. Los indfgenas form:,ron s6lo un factor 

de ella, aunquo constituyeran la población mayoritaria, su -

vinculaci6n primordial con la sociedad dominante se estable

ci6 mediante el tributo. Como triO .. tarios se les dotaba de 

una personalidad econ6mica y por consiguiente, de una perso

nalidad jurfdica. Se fundaron :ribunales especiales para -

el los y eran considerados "vaoallos libres" del rey, exentos 

del servicio militar y de ciertos impuestos, como fue el 

diezmo y otros tributos que tenf.an que pagar los españoles; 

pero estos privilegios legales no fueron acompañados de una 

representaci6n polftica común; las estructuras regionales y 

nacionales de poder pasaron a manos de los españoles. 

El titulo jurfdico que sirvi6 de base a toda expedi

ción de los descubrimientos o nuevas poblaciones fueron las 

Capitulaciones o contrato otorgado entre la Corona o sus re

presentantes y el jefe de la expedici6n proyectada. En es

tas Capitulaciones se fijaban los derechos que se reservaba 

la Corona en los nuevos territorios a desculirir y las merc.e

des concedidas a los distintos participantes c11 la empresa -

descubridora. 
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La divisi6n polftica en·la Nueva Espana consisti6 en 

cinco reinos: Nueva Espana, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, 

Nuevo León·~ Nuevo México y una provincia, Yucat&n; subdivi

didos en alcaldfas mayores y provincias menores segOn los E~ 

tados sometidos, Señorlos o Encomiendas y tribus indfgenas. 

El gobierno de las regiones conquistadas estaba repre

sentado por el rey, sus secretarios y el Consejo de Indias; 

un 6rgano central para la Mueva Espana constituido por el Vi 

rrey y la Audiencia y numerosos órganos provinciales regidos 

por corregidores, alcaldes, mayores, etc. 

Los reyes señalaban, sin embargo, la orientaci6n gene

ral de la vida pública: nombraban y removfan a los virreyes 

y a las principales autoridades dentro de la colonia; tales 

como Gobernadores y Capitanes Generales, Oidores, Tesoreros 

de la Real Hacienda, Corregidores y Alcaldes mayores, lo que 

provocaba que el gobierno se oentralizara de algOn modo en -

España y se descentralizara con respecto a la Nueva Espana, 

lo que más tarde permiti6 que se organizaran varias partes -

Constitutivas del pafs para cuando esta decidiera su Indepen 

dencia. 

Por otra parte también los Reyes en ejercicio de sus dg 

rechos de patronato, proponfan y nombraban a los dignatarios 

del clero secular. 

El Consejo de Indias como supremo cuerpo auxiliar del -
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rey, constituy6 un 1mportante centro de consultas en el cual 

se del1beraba, a la vez que era un tr1bunal y of1cina que a~ 

m1n1stra la hacienda, el comerc1o, la navegaci6n, la defensa 

militar de las castas, los descubrimientos y las misiones; -

también de ella, ounque por voluntad del rey, salfan los no!'! 

bramientos para los altos cargos en la Nueva España, como fué 

la designaci6n de los virreyes. 

La inst1tuci6n del virreinato tu'lo n las Indias, desde 

el primer momento de su creaci6n, un ca. Scter netamente est_!! 

tal; eran ª" apariencia señores absr.· u tos de 1 a Nueva España. 

Pero en realidad su poder ten numerosas limitaciones 

y aunque podfa~ nombrar o tener ir .ervenci6n directa en el -

nombramiento de determinados fur•ionarios, como fueron, los 

gobernadores de 1as distintas comarcas de la colonia, sus d~ 

signaciones podfan ser revocadas. 

Las principales atribuciones que tenfa el virrey en la 

Nueva España, abarcaban todos los aspectos de la vida públi

ca: legislativa, fiscal y econ6mica, judicial, militar y aún 

ec1esl~stica, por virtud del Regio Patronato Indiano, en su 

condicl6n de Vicepatronos de 1as Iglesias del Virreinato. 

Con respecto a las audiencias en la Nueva España, eran 

6rganos corporativos de la adminstraci6n de justicia, pero -

ejercieron al pr•pio tiempo funciones de gobierno muy impor

tantes, actuando en corporación como Reales Acuerdos, contrQ 
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laron en buena parte las altas funciones de gobierno de los 

propios virreyes. 

En el conte11to po11t1co y ad111ln1str1tho de las Indias 

se registran otras designaciones con los nombres de Capita~ 

nfas Generales y Gobernaciones. Al frente de los· pr1111eros 

hubo un alto funcionario de carlcter priponderantemente Mil! 

tar -Cap1tln General- pero con atribuciones tamb1@n de orden 

c1v11: guberna·thu, adm1ns1trat1vn y aGn jur1sd1ccionales; 

el mando de las segundas lo ejercl6 un gobernador, pero con 

facultades ta•blfn de carlcter m111tar. 

Al frente de las ciudades Importantes flgur6 otro fun-• 

c1onario, representante en la ciudad del poder del Estado, 

con el nombre de Alcalde Mayor en unas reglones y en otros -

de Correg1 dor. 

Estos alcaldes 111ayores o corregidores, supeditados di

rectamente a los virreyes, gobernadores y capitanes genera

les, segQn los casos, representaban el poder Inmediatamente 

superior y con frecuencia tuvieron conflictos juridlcclona

les con los cabildos municipales y con sus alcaldes ordina

rios. 

Estructura econ6mlca en la Nueva Espafta, 

La conquista econ6mlca tuvo como meta el enriquecimien

to pronto, metálico y fácil del grupo Invasor; sus métodos: 

el despojo, la esclavitud, la servidumbre, las dilatadas ha-
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ciendas, los cultivos vegetales de ambos mundos, la ganade

rfa, la minerfa, el obraje y el co.mercio trasatHntico, 

En el siglo XVI, la estructura económica en la tlueva E,! 

pana, estuvo dividida en tres etapas que marcan las bases 

del desarrollo económico y social de la colonia: la primera 

de 1519 a 1535, es decir, el gobierno de Cortés y de la pri

mera audiencia; el segundo de 1535 a 1566, que fué el perfo

do de los grandes administradores y finalmente de 1566 a 1600 

la etapa que cubre la época de la estabilidad. 

a).- La primera etapa, que es la del contacto de dos 

culturas totalmente diferentes, es la eta~a de la conquista, 

expediciones y ataques, un perfodo de destrucción de las re

laciones sociales del mundo indfgena. 

Se inicia también el sistema de la Encomienda, el enco

mendero, segOn un derecho otorgado por la Corona, tenfa a su 

servicio cierto nOmero de indfgenas. 

La Encomienda tiene una estrecha relación con la escla

vitud que se inició con la conquista, ya que Cortés conside

raba a los conquistados como parte del botfn ~ue eran distri 

huidos entre los miembros de la expedición; el esclavo era -

utilizado para todo tipo de trabajo y aunque las leyes colo

niales prohibfan la trata de indfgenas, al mismo tiempo per

mitfan que los conquistados que se rebela~en a trabajar "li

bremente'' se les convirti~ra en 0·rl~vos, ilsf la mano de obra 
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1ut6cton1 fue la fuente de trabajo local ut11iuda por los • 

espanoles que en su primera etapa fué esencial en el desarr~ 

llo de la agricultura, la minerfa y la g1naderfa. 

"l.· El segundo perfodo que va de 1535 1 1566, es una • 

época de transformación, se reafirman las relaciones de pro· 

piedad que tenfan los colonizadores sobré las tierras de la· 

bor, hay un desarrollo considerable en la producción minera 

y en la producción agrfcola, la mano de obra es empleada in

discriminadamente en todo tipo de tr1bajo1: edlfic1ción de • 

la ciudad de México, construcc'16n de edificios, caminos, en 

11 agricultura, minas, transportes. Esta exagerada explota· 

clón de la mano de obra lndfgena trajo como consecuencia la 

constante disminución de la población que culmlnarfa en la • 

catlstrofe demogr4fica de 1545. 

Los principales centros de la actividad económica son • 

los lmport1ntes yacimientos de met1les preciosos, la produc· 

cl6n agrfcola, principalmente la de cana de azacar y la de 

trigo y la ganaderfa. 

Las primeras minas se ~escubrirfan en 1532• pronto surg! 

rfa el primer gran centro minero: Taxco-Zacualpan-Sultepec· 

Zumpango del Rfo-E•plrltu Santo-Tlalpujahua. 

En seguida, Zacatecas en 1547 quien con su Importante -

veta de oro, se convertirla en la segunda ciudad del virrei

nato, en metrópoli de la esclavitud y en un punto de partida 
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del poblamiento de las llanuras del norte. Hacia 1550, el -

segundo centro minero se encontraba ya en explotación: Real 

del Monte-Pachuca. 

e).- La tercera etapa que pone fin al siglo XVI, es la 

etapa del auge minero y al finalizar éste su disminución ta! 

bifn, Aqui se genera la consolidación ~e las nuevas formas 

de propiedad; se cambia el pago del tributo que era en espe

ci ei; por dinero. 

El derrumbe de la producción min~ra se debi6 principal

mente a una escasez de mano de o~ra. SegOn Borah, el derrum

be de la población indlgena, e5~eclalmente después de la ep! 

demia de 1576-1579, ocasionó que la Nueva Espafta entrara en 

una profunda depresi6n que durarfa aproximadamente un siglo. 

"Después de 1579 en casi todo el siglo siguiente, los -

campos mSs importantes de la actividad econ6mica, la produc

ción de alimentos y la minerfe, se vieron en situación crlt! 

ca por la escasez de la mano de obra" (4), 

Como respuesta a esta escasez de mano de obra, disminu

yó la producci6n agrlcola y "se reorganizó la base de la prQ 

ducción de alimentos y las formas de obtener trabajadores" 

( 5). 

La solución al problema de los alimentos consistla en -

evitar depender •';rectamente de las empobrecidas comunidades 

indlgenas. La manera mSs obvia 'de lograrlo era implantar -

(4) Hoodrov1 Borah. El siglo de la depresión en llueva España 
México, Sepsetcntas, 1975. P. 92. 

(5) !bid, P.99 
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otros cultivos necesarios en las grandes haciendas esp1ftolas 

que ya producfan trigo y ganado. 

Otra forma de contrarrestar la escasez de la mano de 

obra en la agricultura fuf, segGn Bor1h, la importaci6n de • 

esclavos negros de Afrlca, el repartimiento de lndfgenas y -

el inicio del peonaje en las haciendas novohlspanas. El pe.Q_ 

naje por endeudamiento se desarro116 tambl6n en la fabrlca

c16n de hilados y tejidos. Todo lo anterior tuvo fuertes 

consecuencias en el desarrollo posterior de Mfxlco: la dlsmi 

nuciGn de la poblaclGn lndfgen1 y el slmultlneo Incremento -

de la población espaftola que proplcld el mestizaje, asi mis

mo se désarro116 desde finales del siglo XVI el peonaje por 

deudas y la gran hacienda novohlspana que marcarfa una buena 

parte de la historia del pals. 

Hac1a la prjmera d6cada del siglo XVII, la prosperidad 

minera se derrumb6 y con ella desapareció toda la fiebre de 

un capitalismo naciente¡ la tierra venfa a ser la única fuen 

te de; Ingresos, fuf entonces cuando la ocupacl6n de vastos -

terrenos de pasto por los •seftores de ganados• . tendió a 

cristalizar en el latifundio y la gran propiedad. 

Al mismo tiempo que la producción minera disminuye con 

la pob1aci6n lnd!gena, la mestiza se acrecenta, lo que hace 

que la poblacl6n primero se estabilice y luego Inicie su re

cuperación cuando la mlner!a estaba en crisis, lo que mues-
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tra que la crisis de la minerfa no arrastr6 consigo al con

junto de la economfa y poblaci6n novohispana. 

En el siglo XVIII tanto la poblaci6n, como la produc

ci6n minera y la producci6n agrlcola crecieron, logrando un 

notable desarrollo. 

La población indlgena, tras de haber disminuido mucho a 

finales del siglo XVI, se estabiliza y después comienza a -

crecer r&pidamente como lo prueba particularmente el aumento 

total de los tributos pagados al rey por los indfgenas. En 

cuanto a la poblaci6n mestiza y criolla, parece crecer m&s -

r6pidamente aGn en las ciudades, en Guada)ajara por ejemplo, 

después en las ·zonas rurales o semirrurales como el Bajfo. 

Las minas se encuentran en .gran parte en manos de pod.<!

rosos personajes, como fué el duque de Regla y la extracci6n 

queda sujeta, como siempre, a altas y bajas. Pero las minas 

producen cada vez m6s plata, sobre todo durante la segunda -

mitad del siglo, como lo muestran las estadfsticas detalla

das que Humboldt d6 sobre los metales extrafdos o, siguiendo 

otras fuentes, el rendimiento del quinto real y la acuftaci6n 

de monedas en Nueva Espana. 

El comercio slgui6 creciendo a la par que la industria 

minera; ésto es lo que se constata por el aumento del rendi

miento de la alcabala o impuesto sobre los intercambios, que 

aumenta de 1'226,187 pesos en 1765 a 3'577,658 en 1790 si-
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gulendo una curva ascendente casi uniforme. En tanto el co

mercio habfa recibido un nuevo impulso. 

Finalmente se desarrolla la agricultura, los cultivos -

tienden visiblemente a sustituirse por los rebanas de ovejas 

y por una crfa de ganado extensiva en las zonas favorables. 

bien regadas y meJor situadas para vender sus cosechas. Las 

posibilidades aumentan porque Hlxlco y Guadalajara crecen; -

centros mineros como Guanajuato llegan a ser ciudades Impor

tantes y pr6speras. Las harinas son exportadas en cantida

des masivas a las Antillas y 11 Lulslana; el algod6n y las -

maderas de tintura ptrten para Europa. La libertad de comex 

clo y el hecho de que la veracruz ya no es m&s 11 Gnico puex 

to de s1lida, favorecen los intercambios entre las reglones 

que est4n alejadas de ella, pero que se encuentran en contaf 

to con el mar: hacia Guadalajara la vertiente del Pacffico, 

por el puerto de San Blas; en la Huastera, por Tampico, que 

de aquf en adelante exportarfa principalmente ganado. 
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111.- Situaci6n Jurfdlca de los lndfgenas desde la Indepen

dencia hasta el Porfiriato. 

Entre 1800 y 1810, la poblaci6" de la Nueva Espana as

cendfa a seis millones de habitantes. La poblaci6n lndfgena 

en los trescientos años de coloniaje, dismlnuy6 de manera i!!!. 

presionante a causa sobre todo de la bárbara opresi6n a que 

estaba sujeta, su número, para principios del siglo pasado, -

oscilaba difícilmente en dos millones y medio; por consecue.!! 

cia constituy6 la clase más ignorante y por fatalidad la m6s 

vejada; humillados e indefensos, los indfgenas sobrevivfan -

en las haciendas de labor y en los confines de la serranfa, 

relegados en l~s tr6picos o en los desiertos. 

Al descontento 16gico de los oprimidos se aunaba, aun

que por otras causas, el del criollo. Por m.l~ que los crio

llos disfrutaran de la explotaci6n colonial, su malestar au

mentaba, pues solo se les designaba para puestos de menor v~ 

lfa a pesar de pugnar para tener mayores derechos que los pe 

ninsulares, para dirigir la superestructura, asf se explica 

la actitud asumida por ellos al consumarse la Independencia; 

no querfan el cambio de la estructura, únicamente les inter! 

saba el control sobre el poder ejercido por los espafioles. 

La independencia de las colonias e<~añolas se hizo bajo 

el signo del liberalismo, la ideologla Jcl liberalismo era -

de hecho, el progresismo de la i!poca que inspir6 toda la le-
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glslaci6n republicana; una ideologla importada, por supuesto 

y que los revolucionarios de Am,rica Latina trataron de apli 

car sin preguntarse si era posible adaptarla a la realidad. 

Estas legislaciones fueron el soporte del nacionalismo 

naciente de los Estados - Naci6n que estaban formandose o e~ 

taban en proceso de formaci6n. 

Iniciada la revoluci6n de Independencia, se dictaron al 

gunos decretos en beneficio de la clase indfgena como fueron 

el del 29 de noviembre en Guadalajara, en donde Don Miguel -

Hidalgo sanciona por bando la abolici6n de la esclavitud: 

"DON MIGUEL HIDALGO, Generalfslmo de Amfrlca: 

••• Que siendo contra los clamores de la naturaleza el -

vender d los hombres, quedan abolidas las leyes de la escla

vitud, no s61o en cuanto al tráfico y comercio que se hacfa 

de ellos, sino tambi'n por lo relativo a las adquisiciones; 

de manera que conforme al plan del reciente gobierno, pueden 

adquirir para si, como unos individuos libres, al modo que -

se observa en las demls clases de la RepGbllca, en cuya con

secuencia, supuestas las declaraciones asentada~. deber~n 

los amos, sean americanos o europeos, darles libertad dentro 

del término de diez dlas, so pena de muerte que por insolve~ 

cia de este articulo se les aplicar~ ..•. • (6). 

A Hidalgo se une el tambi~n cura José Marfa Morelos, el! 

traordinario reformador social y gran figura de la Indepen

dencia. En su cuartel general del Aguacatillo, el 17 de no-

(6) Hrat~. Julio. M~xico o trov6s de los Siglos, Pul>llcocio 
nes Hel'lerias, Móxico, Tomo 111. Doc. tlo.5 P. 758. -
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viembre de lHlO, suprime la calificac16n de indfgenas, mula

tos o cualquiera otras castas, para los que moren en el con

tinente; debi~ndoseles nombrar genéricamente americanos, a -

excepci6n de los europeos; tambi~n se declara que los indfg~ 

nas percibirfin las rentas de sus tierras como suyas propias. 

Se observa en estos ordenamientos el inter~s por la 

suerte del aborigen y preocupaci6n por los problemas deriva

dos de la tenencia de la tierra. 

·Igualmente, las Cortes Generales y Extr•ord1narias de -

Cádiz, con fecha 

ción de las mitas. 

de noviembre de 1812, decretaron la aboli 

Al consumarse la Independencia, la situación del país -

era ca6tica por las constantes l~chas interiores. Los indf-

genas se encontraban en condiciones econ6micas y Jurldicas -

inferiores a las otorgadas en las Leyes de Indios y las Cor

tes de C4diz, ya que en nada se había modificado su existen

cia, su Ignorancia era tal, que hacfa 1846, las ~res cuartas 

partes de esa poblaci6n no estaba informada de que el pafs -

era independiente. 

Los gobernantes que ocuparon el poder después de la in

dependencia se preocuparon principalmente del problema de la 

tierra, pensando que éste consistfa en una mala distribución 

de los habitantes sobre el suelo y no en una mala distribu

ción del suelo entre los habitantes como era en realidad. 
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Con estas ideas desde el pobierno de lturbide hasta el 

Glt1mo gobierno de Santa Anna, se expidieron varias leyes de 

colon1zaci6n con el prop&sito de poner bajo cultivo, por ex• 

tranjeros y 11exicano1, los terrenos 1mproducthos, acrecen

tando con esto el nGmero de explotadores del labriego nat1vo 

y s1n lograr el propl5s1to que umbifn se ·ten fa con la venida 

de extranjeros de Influir en el desenvolvimiento cultural 

del 1ndfgena. 

El poder econemico del clero y el estancamiento de la • 

propiedad •• acrecentaron, obli~ando al movimiento reformis

ta a tomar medidas radicales¡ se trataba de distribuir la 

propiedad territorial creando un mcyor ndmero de propieta

rios en la que se beneficiaron los campesinos. Para ello se 

expidll5 11 Ley de Desamortlzacl6n de Bienes Eclesfasticos, -

formulada por Miguel Lerdo de Tejada. 

De la Ley de desamortizaci6n transcribimos en seguida -

los artfculos que tienen relacl6n con el problema indfgena: 

Art. 1.- Todas las fincas rQsticas y urbanas que hoy 

tienen o administran como propietarios las corporaciones ci

viles o eclesiasticas de la República, se adjudicar6n en pro 

piedad a los que las tienen arrendadas, por valor correspon

diente 1 la renta que en la actualidad pagan, calculada como 

rfdlto al 63 anual. 

Art. 25.- En adelante, ninguna corporación ctvtl o ecl_!¡ 
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sfastica, cualquiera que sea su car~cter, denominaci6n u ob

jeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o a.![ 

ministrar por sf bienes rafees, con la única excepci6n que -

expresa el artfculo octavo respecto de los edificios destin! 

dos directamente al servicio u objeto de la instituci6n. 

Mendieta y NOñez comenta que el artfculo 25 ejerci6 in

fluencia decisiva en la organizaci6n Je la propiedad agraria, 

porque comprendi6 en los efectos de la Ley, la propiedad de 

los pueblos indfgenas, pues aan cuando el artfculo So. esta

blecl6 que de las propiedades pertenecientes a los Ayunta

mientos, se exceptuarfan los edificios, e~ldos y terrenos 

destinados al s·ervicio público de las poblaciones a que per

tenecieran, nada se dijo de las tierras de repartimiento o -

comunales. 

El 5 de Febrero de 1857 se aprueba la nueva Carta Fund! 

mental de México, vigente durante 60 años. En el artfculo -

27 se ratifica la Ley de Oesamortizaci6n pero dej6 práctica

mente sin resolver el problema del latifundio. 

Durante la época del General Porfirio Dfa~. el pafs re

gistr6 grandes avances en su desarrollo econ6mico. En la -

producci6n de la industria minera se registraron nuevos pro

gresos originados por nuevas inversiones, por el empleo de -

procedimientos modernos de explotacl6n y principalmente, por 

la construccl6n y desarrollo de· los ferrocarriles. 
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Sin embargo, •ientras en algunos renglones de la econo

mfa hubo avances importantes, en la razonable y equitativa -

dlstrlbuci6n del ingreso nacional, sobre todo para la clase 

lndfgena hubo retroceso. 

Las grandes concesiones ferrocarrileras concedidas en -

el Rlgh1en de Dfaz, hicieron subir el valor de la tierra a -

lo largo de las rutas proyectadas y precipitaron una amplia 

usurpaci6n de tierras comunales indfgenas, por terratenien

tes y compaftfas que actuaban en el ramo de bienes rafees. 

La bBe en lacual se fund6 Porfirio Dfaz para enajenar el 

suelo mexic,no en beneficio de terratenientes nacion1les y -

extranjeros descansa en 11 ley del 13 de marzo de 1861 sobre 

colonizaci6n¡ en la del 20 de julio de 1863 referente a ocu

paci6n y enajenaci6n d• terrenos baldfos, dictadas ambas por 

~uarez y, en la de Lerdo de fecha 31 de mayo de 1875. Dfaz 

inici6 su prolongada dictadura apoyado en las disposiciones 

de aquellos presidentes liberales; sirviose de ellas trans

formandolas a medida que se consolidaba en el poder. 

Podemos concluir que en la época de Porfirio Dfaz la 

propiedad comunal y pequeña propiedad de los lndfgenas se 

vieron reducidas al mfnimo de su extensi6n por la gran inv! 

sl6n que sufrieron por parte de los grandes terratenientes -

bajo el amparo de diferentes decretos y leyes existentes. 
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CAPITULO 11 

EL PROBLEllA 1ND1 GENA EN ME XI CO 

1.- La tiorra. 

En las comunidades indfgenas, la tierra, representa pa

ra las familias que la habi •an, un motivo de terrltoriedad, 

de patrimonio y es el elemento principal para obtener los s~ 

tisfactores básicos para su supervivencia. 

Es un factor de identidad y de cohesi6n del grupo, lle

gando a crear una interacci6n entre los que la habitan y 

ella, que h•ce a los indfgenas depender de los benPficios -

que les proporciona, 

Adem4s, constituye un vfnculo y una identidad hist6rica 

que los diferencfa de otros pueblos y de otras tierras. 

Para los indfgenas la tierra era el lugar y el objeto -

de mayor atenci6n en el µuo. '": su accesibilidad, su produc• 

t1vidad y sus requerimientos deter~i".~an la distribuci6n -

del tiempo y del trabajo. La tierra daba medios de subsis

tencia para todos, sin que existiera una disociaci6n entre• 

tierra, trabajo y producción. 

La apropiación de las tierras colectivas de muchos pue

blos durante la colonia y principalmente en el siglo XIX, a

fectó la disponibilidad de terrenos para las comunidades. 
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Pero aqulllas que los conservaron, mantuvieron la propiedad 

comunal, con el derecho al uso tndtvidu•l. 

Sin embargo, en 11 proceso de tnserct6n de las comunid! 

des en el desarrollo general del capitalismo, con la impor· 

tanela que va adquiriendo la producc~6n comercial y la esca

sez relativa de recursos que van resultando en comparac16n • 

con la poblact6n creciente, la tierra, que s61o tenfa valor 

de uso, adquiere un valor de cambio. El derecho al usufruc

to individual reconocido por la costumbre, se transfonna en 

la prlcttca, en la apropiación privada de la parcela, en te

rrenos que, considerados en su conjunto, siguen siendo comu

nales. Se garantiza asf no sólo el uso o el disfrute de la 

tierra, sino tambt6n que se pueda disponer de ella para ven

derla y comprarla. 

Como resultado de la aplicación de la Reforma Agraria, 

algunos pueblos que habfan sido despojados de sus tierras e~ 

munales tuvieron accesos de nuevo a la tierra a trav6s de la 

dotación de ejidos. De Igual manera, la Reforma Agraria pr~ 

picló la división y venta de latifundios, lo que eKplica la 

eK1stenc1a en algunas comunidades indfgenas, de la peque"• • 

propiedad privada, las m4s de las veces de minifundio, Junto 

a grandes latifundios que o nunca se fraccionaron por complJ 

to o se volvieron a constituir en grandes propiedades. 

La diferencia entre los distintos tipos de propiedad de 
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la tierra es más bien formal que real, ya que la comunidad -

reconoce el mismo tipo de derechos sobre la tierra, Indepen

dientemente de la leglslac16n agraria vigente. 

Sin embargo, dentro de los terrenos de los pueblos, co

munales, ejldales y m4s en .la pequena propiedad, se ha dado 

una polarlzacl6n en el tama~o de las pareelas agrfcolas, la 

que ha llevado Inclusive a crear una nueva clase social en -

la comunidad: los campesinos sin tierra. 

Pero aún cuando algunas parcelas sean dos y tres veces 

superiores en extensl6n a la superficie m!dfa de que dispone 

cada productor, no se puede hablar de una concentraci6n de -

tierras propiamente dicha dentro.de la ~omunidad, con todo, 

existe esa tendencia. 

En cambio, considerada la e· ,ctura agraria de una re

gi6n con poblacl6n predomlnant 0 .ndfgena, es evidente el ac2_ 

param1ento Je tierras, ~ub1~ •o las de labor. Por ejemplo, 

no es excepcional que los ejidos o terrenos comunales en los 

que cada familia dispone en promedio de 2 y 3 hect!reas co

linden con "pequenas propiedades privadas•, los ranchos y 

las fincas, con extensiones de 80, 100, 300 hect!reas, casi 

siempre dentro de lfmltes "legales" permitidos por el slste-

ma. 

Las transformaciones habidas no invalidan de ninguna m2_ 
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nera la necesidad individual da contar con la tierra y de 

disponer de una base territorial en que se asiente la comuni 

dad, y recuperarla, sigue siendo hasta la fecha una de las • 

principales banderas de las moviltzaclones de los pueblos In 
df91nas. 

Es en las Comunidades tndfgenas donde los conflictos 

por la tierra son mis agudos, ya que al negarles el medio vi 

tal de producción se les priva tambi~n de la poslbiltdad de 

desarrollar su cultura, hacl6ndoles entrar en la espiral de! 

pojo-descultur1cl6n, que desemboca fatalmente en la 1ntegra

cl6n forzada al stste1111, con su corolario habltuftl: Proleta

rtz1cl6n rural, eml9racl6n del campo, mar9inacidn cultural y 

econ6mtc1 en los suburbios de los grandes centros. 

Sin embargo, en la medida que el pueblo tenga acceso a 

la tierra, sigue existiendo la comunidad indfgena, pero con 

las variaciones estructurales que se han ido definiendo en • 

sus relaciones sociales como resultado de la estructura agr! 

rl a. 

1).- El Problema de la Tenencia de la Tierra. 

Las formas que la tenencia de la tierra asumen en su e~ 

presión jurfdtco-polftico, son muy diversas en el capitalis

mo y dependen fundamentalmente de las condiciones htstdrlcas 

pa~tlculares en que se desarrollan estas relaciones de pro· 

ducción. 
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En el caso de M~xico, se derivan de las formas que en la 

Apoca precolombina exhthn, influfdas por las trtnsformacio 

nes operadas en 300 aftos de dominación colonial, de las vicl 

situdes experimentadas en el M~xico independiente y de la R! 

forma, de la etapa porfirista y finalmente del proceso revo

lucionarlo: la Reforma Agraria, etapa última que define las 

formas de tenencia que actualmente operan en el pafs. Cada 

uno de ellos requiere de un an!lisls particular, que segura

me,nte revelar~ transformaciones a través de las diversas et_! 

pasen que se subdivide, por ejemplo, el precardenista, car

denista, alemanista y los 61timos caracterizados por cambios 

de vital importancia, sobre todo en la concepcl6n que se ti! 

ne de la Reforma Agraria¡ estos ~amb1os obedecen a modifica

ciones en la realidad, lo que conduce a una serle de trans• 

formaciones con el fin de adecuarlas a las necesidades actu~ 

les. 

Esto obedece a la circunstancia de que las lnstituc1o· 

nes han de modificarse de acuerdo a los cambios que experi

mentan los fenómenos que dan lugar a su existencia. Segura

mente que la Reforma tal como fue concebida por los revolu

cionarios no serfa operativa en la actualidad; tampoco la -

concepcl6n card<nista y ni siquiera la contrarreforma alema· 

nlsta. Esto plantea la enorme sign1flcaci6n hist6rica de la 

Reforina Agraria en funci6n de las neo0esidades del desarrollo 
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de las releciones de producciOn capitalista en Ml•lco y su • 

permanente adecuacl6n a ella, en raz6n de las cuales ha cum• 

pltdó cabalmente su objetivo. 

Sin embargo, la e•tructura jurfdlco-polftlca de tenen

cia de la tierra es contradictoria en una cantidad de casos. 

a las relaciones de aproplacl6n real de la tierra, es decir, 

que la propiedad o posesl6n jurfdlca de la tierra y la e•pl~ 

tacl6n de la misma pueda corresponder a distintos agentes s~ 

ctales. Esto se pone de manifiesto sobre todo en el caso d• 

arrendamiento de tierras o en la aparcerfa. Tal contradtc

cl6n adquiere mayor relieve en las situaciones en las que el 

usufructuarlo de pequeftas parcelas de tierra, resulta ser a

salariado de su propio arrendatario, circunstancia que perm! 

te observar que en Oltlma Instancia las formas de tenencia -

no constituye un obst&culo a la expancl6n del capital, sino 

que se adecdan a Aste, aun cuando formalmente se postule lo 

contrario. Esta realidad ha dado lugar a las modificaciones 

de la Ley Federal de la Reforma Agraria, lo que significa r~ 

conocimiento formal y sancl6n Jurfdlca de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, la estructura Jurfdlca de • 

tenencia de la tierra en N~xlco está dada con base en tres -

figuras: pequefta propiedad, ejido y comunal fundamentalmente, 

asf como tierra nacionales, colonias agrfcolas y otras, cada 

una con sus especialidades. 
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Las nuevas formas de propiedad de la tierra han cumpli

do funciones diversas· en··1¡¡· exfríii:túr·a· eccin-6mica, tambHn en 

proceso de renova~i6n. En los resultados de la reforma ogr~ 

ria ha destacado un hecho de gran importancia: la 11 amada -

función social de la propiedad de la tierra, concepto que no 

se expresa con ese nombre en la legi slac16n, pero que es co~ 

secuencia 16gica de sus postulados. 

b).- El ejido, la propiedad comunal y la propiedad privada. 

El ejido: 

A lo largo de la historia de M~xico, ha existido un 

constante conflicto entre la propiedad privada y la propie

dad comunal de la tierra. La Revoluci6n Mexicana de 1910, -

mediante la constitucl6n del ejidp por su inclusi6n en la l! 

glslaci6n agraria, di6, hasta cierto punto, un triunfo a la 

propiedad comunal. 

Durante la época colonial, la polftica agraria de los -

espaftoles tuvo por objetivo, entre otros, conservar la pro

piedad comunal de los pueblos ind1genas. Esta polftlca re

present6 la sfntesis del sistema de tenencia ind1gena de ori 

gen prehisp4nico y del sistema de tenencia de los pueblos 

camp.esinos de la Espana Feudal, A lo largo de la historia del 

México colonial e independiente, las propiedades comunales -

de pueblos sufrieron los ataques de los latifundistas y te

rratenientes, y de legisladores y estadistas que preferían -
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11 propiedad privada de !a tierra. Las comunidades lndfge

nas y sus defensores en los circulas polftlcos y gubernamen

tales respondieron siempre mediante la lucha por la defensa, 

el mantenimiento o la restituci6n de sus propiedades colecti 

vas, base de su economfa de subsistencia. 

Esta fue precisamente la idea que inspir6 en lo esen

cial a los legisladores del Héxico revolucionarlo de 1917 al 

establecer el ejido como sistema de tenencia de la tierra. 

El tGrmino ejido aparece por primera vez en la reforma 

agraria mexicana en una proclamaci6n de Zapata en 1911 en 

que pide la devoluci6n de los ejidos de los pueblos. Fu.:! 1.!! 

cluido en el decreto del 6 de enero de 1915. 

La palabra ejido se referfa originalmente a las tierras 

comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y 

que servfan para. el usufructo colectivo y este es el signifi 

cado que tradicionalmente se le daba en Mhico, antes de la -

reforma agraria. Aunque en ninguna parte del artfculo cons

titucional se define lo que es un ejido, en la pr§ctica el -

concepto se aplica los nOcleos de poblac16n que han sido -

dotados de tierras trov~s de los procedimientos senalados 

en la Ley. De hecho, en la terminologfa corriente, el con

cepto ejido se refiere a 1' comunidad de campesinos que han 

recibido tierras de esta forma (ejidatarlos) y el conjunto -

de tierros que les corresponden •. 
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A pesar de ser una propiedad colectiva, la tierra eji

dal es trabajada en forma indivfdual o m&s bien, familiar. 

En algunas regiones de la repQblica, como son los altos, en 

el Estado de Chiapas, donde la tierra en su mayorfa es eji

dal, las familias controlan sus parcelas como si fueran una 

propiedad particular, pero sin poder enajenarlas. Estas pa~ 

celas son heredables en forma igual entre hijos e hijas, y -

esto producido una atomizaci6n pr~gresiva de la •propie-

dad" romiliar cuyo resultado ha sido la emigraci6n de un nO

mero de chamulas en busca de tierras en los municipios vect-

·.os. 

En otras comunidades de la región ·as tierras ejidales 

s61o dan al agricultor el derec~o de ··,ufructo mientras las 

trabaja re,ularmente. Esta limit•cidn es a la vez caracte

rfst1cas de la organizaci6n comunal tradicional y obedece a 

la legislación agraria nacional mexicana. 

la base del sistema ejidal lo constituye el nacleo de -

poblaci6n solicitante de tierras. Para tener capacidad para 

obtener tierras, aguas y bosques, el nOcleo de·poblacl6n o -

poblado debe haber existido cuando menos durante seis meses 

con anterioridad a la fecha de la solicitud respectiva y de

be tener no menos de ZO individuos con derecho a recibir ti~ 

rras por dotación. 

las tierras para el ejido deben ser tomadas de las fin-
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cas af•ctables •cuyos linderos sean tocados por un radio de 

siete k116metros a partir del lugar mas densamente poblado • 

del nOcleo solicitante•. En caso de no alcanzar las tierras 

afectables dentro de este ltmlte, se podrl proceder a la 

creaci6n de nuevos centros de pobhci6n ej1dal en ·otras zo• 

nas del pafs. 

Los miembros de los nOcleos de poblact6n tambtln deben 

satisfacer ciertos requisitos para tener derecho a dotact6n 

ejidal. Deben ser mexicanos por nacimt•nto, residir en el -

poblado solicitante por lo menos desde seis meses antes de -

la fecha de solicitud, trabajar personalmente la tierra como 

ocupacl6n habitual, no poseer a nombre propio y a tftulo de 

dominio tierras en extenci6n igual o mayor que la unidad de 

dotaci6n, y no poseer un capital individual en la industria 

o en el comercio de diez mil pesos o un capital agrfcola ma

yor de veinte mil pesos. 

La Propiedad Comunal: 

Una de las caracterfstlcas de la estructura agraria me

xicana es la coexistencia de diversas formas de tenencia de 

la tierra. Junto con la propiedad privada de 1a tierra y el 

sistema ejldal, la leglslaci6n agraria actual reconoce expl! 

citamente las tierras "que de hecho o por derecho guardan el 

estado comunal". Es esta una referencia a las antiguas com.!!_ 

nidades, es decir, a la propiedad comunal cuya existencia es 
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anterior a la reforma 19rarta. El ejido, creado por dicha -

reforma, es también una propiedad comunal, pero se considera 

aparte. 

La propiedad comunal de la tierra, con usufructo lndivl 

dual o familiar, era 11 form1 de tenencia predominante entre 

los pueblo' prehtsp!nicos de Mhico, si 'iien tenfa diversas 

m1nifestaclones en los diferentes grupos indfgenas. Entre -

los aztecas del centro de Mfixico exi>tfan varias categorfas 

de ten.mela pero la base del sistema de propiedad la consti

tuf 1 las tierras comunales asociadas ~1 clan territorial 

(· pulalll y altepet1a111). 

Despufis de. la Conquista, la polftica de los espanoles, 

,ue fue elabor!ndose en una serie d~ disposiciones a veces -

contradictorias, a lo largo de tres siglos de coloniaje, 

afectó de diversas maneras el desarrollo de la propiedad co

munal. Por una parte, la distribución de encomiendas y mer

cedes reales a los espanoles y sus descendientes, provocaron 

que progresivamente se arreb1tara a las comunidades lndfge. 

nas sus terrenos comunales. Por otra parte, la.Corona espa

nola, mediante la po11tica de resguardos procuró conservar -

la propiedad comunal de los pueblos lnd!penas, para aseguraL 

les una base de subsistencia frente al hambre de tierras de 

los terratenientes y encomenderos. Asl fueron concedidos d~ 

rante la fipoca colonial titulas. de propiedad comunal a mu-
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chos pueblos ca•peslnos \ndfgenas. Estas comuntc1des logra

ron m1ntenerse sobre todo en las zon1s mis 1tslad1s de1 paf~ 

cuyos recursos no representaban un mayor atr1ct1vo par1 los 

espaftoles. 

Dur1nte la fpoca de la reform1 liberal. mediante la Ley 

de Desamortlzaci6n de 1856, las comunidades indf9en1s fueron 

consideradas como corporaciones civiles y pas1r a ser propi! 

dad privada e id\vlduales a mano de sus usufructuarlos. Es

ta norma fue confirmada por 11 Constltucl6n de 1857, cuyos • 

preceptos en materia agraria oper1ron en contra de las comu

nid1des. 

La transformac16n de la propiedad comunal en propieda· 

des priv1d1s perJud1c6 a los campesinos lndfgenas de posi

ci6n sociocultural y nivel educativo bajos. A ello contrib~ 

yeron las 1e1es sobre Colonizaci6n y Terrenos Beldfos, expe· 

dldas durante 1• segunda mitad del siglo pesado. Sin embar-

90, muchas de estas antigua• comunidades lograron subsistir. 

El creciente despoJo de las tierras de los pueblos por 

parte de los terratenientes y latifundistas, motiv6 en parte 

la'revoluciOn agraria de 1910. El levantamiento de Zapata -

de 1911 fue provocado dtrectament~ por las usurpaciones de· 

los latifundistas sobre tierras comunales de los pueblos del 

estado de Morelos, Este fue también el objetivo principal • 

de la ley Agraria del 6 de enero de 1915. con la que fue lnl 
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ciada formalmente la reforma agraria, y de los preceptos del 

Art1culo 27 de la Constituci6n de 1917. 

El C6digo Agrario vigente, en su artfculo 267, estoble

ce que "los nOcleos de poblaci6n que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal, tendr6n capacidad para disfrutar 

en coman las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, o 

que se les hayan restituido o restituyeren•. El régimen de 

propiedad de los bienes comunales es idéntico al de los eji

dos, siendo los derechos del nOcleo de poblaci6n sobre la 

tierra "Inalienables, Imprescriptible, inemborgables e in

transmisible y por tonto, no podrln en ni~gOn coso n1 en fo! 

ma alguna énajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hi

potecarse, o gravarse, en todo o. en parte ... • (artfculo 52). 

A diferencia de los ejidos, las tierras de labor comunales -

no se fraccionan legalmente para parcelarce entre los dere- · 

chohabientes¡ en consecuencia, la tierra de cultivo comunal 

es distribuida y apropiada de acuerdo con la costumbre local. 

De hecho, en lo mayor1a de los casos funcionan como una pro· 

piedad privada, ya que las parcelas posefdas Individualmente 

por los comuneros son consideradas y respetadas como tal por 

todos los miembros de la comunidad, Estas propiedades son, 

con frecuencia, objeto de contratos de compraventa y de apar 

cerfa o arrendamiento. Aspectos de su funcionamiento tales 

como la identidad de los derechohablentes, la dlstrlbucl6n • 
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de la propiedad dentro de la co•unidad, etc., no se encuen

tran tratados. 

De cualquier forma, en la actualidad, parece que Mixlco 

y Bolivfa son los Onfcos pafses americanos donde la lesf sla· 

cldn moderna reconoce ~ las antiguas' comunidades agrarias un 

status de tenencfa al mismo nivel que 111 formas de tenencia 

de origen euro peo. 

En general, puede decirse que la propiedad comunal orl• 

gtnal de los pueblos se halla en desintegracton. Raros son 

los casos en que la tierra de labor se• efectivamente comu· 

nal. Por lo general, la tierra cultivable es apropiada y 

usufructuada en forma individual y sus poseedores consideran 

sus lotes o parcelas como propiedad prlv~da, aun cuando no· 

las tengan· registradas como tales o no posean los tftulos • 

respectivos, La tenencia efectivamente comunal generalmente 

se mantienen sobre los bosques y los pastos de las comunida· 

des, pero también en estos casos, la tenencia comunal se es· 

t! resquebrajando, 

La Peque"• Propiedad: 

Esta es la forma m!s coman de tenencia de la tierra. 

Fue introducida por los espaMoles y se generalizo a partir • 

de las reformas del siglo pasado. Las comunidades indfgenas 

fueron obligadas a transformar sus tierras comunales en pro

piedades privadas, bajo riesgo de perderlas totalmente. 
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Es bien sabido que estas·reformas contribuyeron a que muchas 

comunidades perdieran definitivamente sus tierras. 

Al respecto Charles Wagley comenta: "El resultado 1nev! 

table de la serle de leyes que preconizaban la propiedad prl 

vada, al tenor de los conceptos modernos, fue que muchos in

dlgenas que no pudieron captar el significado de los nuevos 

documentos privados, dejaron sus tierras sin registro y As

tas a menudo fueron vendidas a las grandes plantaciones como 

tierras no reivindicadas" (7). 

Poz1s cita el caso de un gobernador del Estado de Chia

pas quien a ralz de las leyes de la Reforma, "denunc16" la -

existencia de t1erras comunales de un municipio indfgena y -

obtuvo asf la propiedad legal de.las mismas (8). 

En la actualidad en las zonas 1ndfgenas, la propiedad -

privada de la tierra ha sido un factor que ha estimulado la 

penetrac16n de lo~ no indfgenas, ya que ~ste, al no tener la 

posibilidad de adquirir tecnologfa agrfcola para hacer mis -

productiva sus tierras, se ve en la necesidad de arrendar o 

vender sus propiedades ya que s1 bien el sistema ejldal ha -

frenado la enaJenacl6n de las tierras, la propiedad privada 

permite la aparcerfa, el arrendamiento, el trabajo asalaria

do, la venta y la hipoteca. 

La propiedad privada de la tierra es s61o un aspecto de 

las transformaciones profundas que afectan a las comunidades 

(7) 

(8) 

Charles Wagley, Santiago Chimaltenango, Guatemala, Semi
nario de Integrac16n Social Guatemalteca, 1957. 
Ricaro Pozas, Chamula, un pueblo Indio de los altos de -
Chiapas, IN!, 1959. 
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indfgenas desde el siglo pasado, y que se han ido acelerando 

en los últimos decenios. 

En conclusl6n, se puede decir que 11 propiedad privada 

de la tierra, tiene funciones econ6mlcas y sociales diferen

tes en los indfgenas y los que no lo son. Es una· tnstltuci6n 

social 1igad1 al desarrollo capitalista·de las reglones. P~ 

ro solo beneficia a cierta clase social, y es empleada por· 

ella como in•trumento de explotación de los indfgenas. La -

propiedad privada de la tierra, introducida por los regfme

nes liberales que querfa el mayor bienestar para las mayorfas 

no ha servido mas que para despojar 1 los indfgenas y obll· 

garlos 1 busc1r el trabajo asalariado. La propiedad privada 

de la tierra, constituye asf, un elemento mis de diferenc1a

ci0n de clases sociales en las regiones indfgenas. 
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11.• Economfa lndfgena. · 

La economfa del indfgena mexicano es diffcil. Ya sea -

que se trate de ejidatarios, comuneros o pequenos propieta

rios o que se dediquen a la artesanfá, se1n peones u obreros 

asalariados, se encuentran en diferentes circunstancias eco

n6micas; pero en general puede decirse que apenas ganan lo -

necesario para atender a sus necesidades y que son por cierto 

muy reducidas. 

La agricultura es la base de la producci6n de la mayo

rfa de los indfgenas y la base de la agricultura es el mafz, 

usado principalmente para el consumo dome~tico. Aun cuando 

se cultivar. otras plantas, el mafz es la 1ctivldad 1grfcola 

principal sin la cual h familia· rural no podrfl subsistir. 

En cuanto a 11 ganancia del agricultor, estas dependen de la 

extenci6n y de 11 calidad de las tierras que posee, pero en 

su mayorfa, los suelos son pobres, las tfcnlcas agrfcolas 

son primitivas y los rendimientos, por consiguiente, son dl

bll es. 

Respecto a los agricultores campesinos que en su gran -

mayorfa son indfgenas, es un grupo que se define blsicamente 

por el hecho de reproducir sus condiciones de produccl6n a -

partir del trabajo familiar, constituyendo unidades de pro

duccl6n-consumo. Mo utilizan trabajo 1salarl1do sino en clr 

cunst1ncias muy especiales, determinad1s por las condiciones 
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tEcntcas de producct6n. ~n muchos casos las unidades famt-

liares no s61o producen en la agricultura y la ganader!a, -

sino que se dedican • actividades tales co~o la produccldn 

de artesanlas y al muy pequeno comercio, en vartos de los -

casos ambulante. 

Otra fuente cada vez m4s difundida de ingresos es (en

caso de existir posibtldades de la venta de fuerza de trab~ 

jo) en acttvtdades capitalistas, dentro del sector o fuera 

de él. Al respecto Wolf, senala lo siguiente: "Despojada de 

tierras y de agua por la Conquista y por las intrusiones 

que la siguieron (particularmente las reformas liberales 

del siglo XIX que reemplazaron la propiedad comunal por la 

propiedad privada), la comunidad tndlgena puede muy rara -

vez bastarse. No s61o ha de exportar gentes, stno tambl~n -

mercanchs y tr.abajo. Adem~s. stn el mando exterior, el tn

dlgena no puede llenar jamls el abismo siempre abierto en-

tre su produccl6n y sus necesidades". (Wolf, 1967, p.202). 

Actualmente las tierras que poseen los agricultores In 
dlgenas, son pobres y de mala calidad, se hallan en zonas -

montanosas en las laderas de los cerros; o en reglones &rt

das donde el rEgtmen de aguas es poco favorable para una -

agricultura próspera; o en zonas de clima tropical con veg~ 

toclón exuberante y lluvias t~rrcnctales en ciertas lpocas 

del ano. 
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La mayorfa de los campesinos mexicanos trabaja la tie· 

rra con su propio esfuerzo: con el machete y el azad6n, rea· 

llzado manualm1nt1 la mayor parte de las faenas agrlcolas; o 

en el mejor di los casos dispone de un arado sencillo. Po· 

cos son los que cu1nta_con maquinaria agrfcola. 

El tfpico campesino mexicano poco sabe de abonos o ftr· 

f1rtlllzante qufmlcos, de Insecticidas o plaguicidas¡ semi· 

llas mejoradas o de practicas de cultivo. Sin embargo sus • 

conocimientos t•cnlcos tradicionales son el fruto d~ muchas 

generaciones de experlmentacl6n y si no han servicio para au· 

mentar 1n forma e1p1ctacular la produccl6n, cuando menos han 

sido Qt1l1s_p_~_r,a mantener un nivel de subsistencia. 

En cuanto a las industrias ~ndfgenas, son generalmente, 

complemento y no base de la economfa del lndfgena. El tr•b! 

bajador lndfgena es, ante todo, como se ha dicho, 1grlculto1; 

pero cuando la explotacl6n de su parcela o el salarlo que o~ 

tiene en algQn trabajo no le basta para cubrir su presupues

to, se ayuda con los productos de la pequefta Industria faml· 

llar. 

En algunas reglones del pafs, la Industria familiar del 

lndfgena ofrece particular Importancia al grado de ser, para 

muchas familias, la principal y hasta la fuente Gnlca de ln

.gresos. Puede citarse como ejemplo, la Industria del sombr~ 

ro de palma en la regl6n de la Mixteca,ylatndustrla de la t! 
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El aislamiento Ge las zonas econ6micas en lis que se d~ 

sarrolll la Industria familiar, la incultura y la falta de -

uni6n de los trabajadores,'son, entre otros factores los que 

influyen para que la pequena industria familiar indfgena, no 

tenga un verdadero desarrollo econ6mico, manteniéndolos en -

un nivel excesivamente bajo, de tal manera que el ingreso 

que obtiene por la venta de sus productos apenas alcanzan p~ 

ra cubrir mediallilmerte sus muy pocas necesidades. 

Es necesario subrayar que la insuficiencia de recursos 

y el débil poder de compra, que ponen al indfgena en una po

sici6n muy desventajosa en el mercaGo, es efectuada por los 

grandes y· frecuentes fluctuaciones en la demanda, en la ofe~ 

ta de los precios r,ue son a menudo fijados, con fines espec~ 

lativos, por los mismos comerciantes. 

Al respecto, Rodolfo Stavenhagen comenta: "El mundo e

con6mico indfgena no es un mundo cerrado. Las comunidades -

indfgenas s6lo est4n aisladas en apariencia. Por el contra

rio, estAn integradas en un sistema regional y ~n la econo

mfa nacional. Los mercados y las relaciones comerciales re

presentan el eslab6n principal entre la comunidad indfgena y 

el mundo de los ladinos, es decir, la sociedad nacional. Es 

cierto que la mayor parte de la producción agrfcola de los i!!, 

dfgenas es consumida por ellos. Tambi~n es cierto que el i!!, 
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greso generado por los i~dlgenas sólo representa una propor

ci6n mlnima en el p,·oducto nacional (incluso en Guatemala en 

donde la población indlgena es más de la mitad de la pobla

ci6n total). Pero la importancia de estas relaciones no se -

encuentran en la.cantidad del producto cv .• ercializado, o en 

el valor de lo• productos comprados; sr halla más bien en la 

calidad de las relaciones comerciales. Estas son las rela-

ciernes que han transformado a los ind1gcnas en una "minorta 11
, 

y que los han colocado en el estado de dependencia en que se 

encuentran actualmenteº (9). 

Las relaciones entre los indlgenas Y. los otros grupos -

son múltiples, ·pero desgraciadamente no son nunca relaciones 

de igualdad. El indlgena es siempre el explotado. 

"Tradicionalmente, el indlgena en la regi6n Tzeltal-Tzo_t 

zil es explotado desde dos punto de vista; se le explota co

mo trabajador al servicio de los terratenientes y de hacend~ 

dos que utilizan la mano de obra indlgena pagando bastante -

bajos por cada jornada de trabajo: y se le explota además en 

su carácter de pequeño productor, el indlgena produce artlc~ 

los que alguna> veces son solicitados vehementemente en el -

ncrcado nacional" (10). 

Los indlgenas y los demSs explotados como trabajadores, 

como d·ict.: :iarroqufn, son o;aqueadus tanto como pequeños produ.f. 

to res, cuanto co1no vendedores y compradores en el mercado 1.Q. 

(9) Rodolfo Stavcnhagen, cla;es, coloniolismo y aculturación. 
Las clases sociales en ~6xico, Ed. nuestro tiempo, M6xi
co, 1984.p, 13S. 

(10) Alcjunrfro Marroquín, lnlr·1rl11cr:ilin .1 1:1rrc11do indigcnn, 
1965 p. 200. 
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cal, regional y nacional. Esto es producto, co~o ya lomen• 

clonamos anteriormente, de su Incultura ya que el tndfgena • 

esta muy poco f1mtltarlz1do con las leyes de la oferta y la 

demanda. 



C A P l. T U L O 111 

LOS GRUPOS ETNICOS Y LOS SISTEllAS TRADICIOllALES 

DE PODER EN MEXICO 

I.- Principios por los que se rig• la organizaci6n polftica 

de la comunidad indfgena en :léxico. 

Uno de los aspectos que r•racterizan las opiniones ex

puestas sobre la polftica inJigenista mexicana, ~on sido las 

reivindicaciones motivadas por la existencia dr una diversi

dad étnica y por la necesidad de establecer diferencias que 

permitan espec\ficar diferenciaciones culturales basadas en 

las mismas. 

La formulaci6n de cada interpreteci6n tiene, sin embar

go, que partir del análisis de la situación que viven los 

grupos indfgenas en la actualidad, centrando la atenci6n en 

las transformaciones que la mayor penetración del capitalis

mo ha provocado en las formas sociales y polfticas de organl 

zación de los grupos indfgenas, en particular a.quellos gru

pos que se encuentran en el sureste de la república ~ mazat~ 

cos, mixtecos, chinantecos, chales, tzotziles, tzeltales, -

etc., que es donde se encuentran la mayor!a de habitantes i!! 

d!genas. 

Los ,1ueblos que habitan p1·in(;palmente en ustas regio-
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nes. en su mayorfa •ontanesas, viven dispersos en pequenas • 

comunidades mis o menos autosufictentes, ligadas entre sf y 

con centros urbanos o semlurb1nos 1 travfs de relaciones ec~ 

nOmtc1s y de dependencia polfttca. Est8n integradas debtlme~ 

te a la estructura nacional y su dinlmic1 se basa mis bien • 

en formas regionales de organizacl6n econ6mtc1 y polfttca. 

Desde el punto de vtsta ecolOgtco es posible hablar de 

tres formas de comunidades: e) la comunidad dispersa con un· 

centro ceremonial polftico-religtoso en el que se encuentren 

los edificios pObltcos (ayuntamiento, Iglesia, escuela, el • 

mercado, etc.) pero en que hay poca poblacl6n (solamente la 

que est8 llg1d1 directamente a las funciones públicas). La 

mayor parte de la pobl1cl6n vtve dispersa en pequenos pera· 

Jes en los alrededores del centro. Este recibe numerosa po· 

blacl6n flotante los dfas de mercado y de fiestas cfvicas y 

reltgtosas. 

b) Le •comunidad compacta", que seguramente es el resu! 

tado de la polfttca de reagrupamiento de las poblaciones in

dfgenas, practicada por los espaftoles. En estos casos la p~ 

blaciOn vive concentrada en un pueblo, dividido en barrios -· 

que con frecuencia tienen i~portantcs funciones religiosas y 

pol!ticas. Los campos agrlcolas •e encuentran a cierta dis

tancia del pueblo. 

En el centro de la comunidad se encuentran los edificios 
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pOblicos. Con frecuencia el status socioeconómico de la po

blación se manifiesta en una distribución ecológica específl 

ca de las casas: la población de nivel elevado estS cerca 

del centro, y su nivel socioecon6mic• disminuye a medida que 

la distr,1cia del centro aumenta. r;te tipo de comunidad co~ 

prendf también un cierto número~" especialistas no agrlco

las \artesanos, comerciantes, f~ncionarios, etc.). En estas 

localidades siempre residen dJS g••pos étnicos: los indíge

nas y los no indígenas. 

e) El tercer tipo ~e comunidad es una combin.ción ue 

las dos formas anteriores. ~eneralmente una parte de lapo

blación (con f~ecuencia, uno de los grupo~ étnicos) habita -

en forma concentrada, en tanto q~e la otra habita en casas -

dispersas en medio de pequeñas parcelas de tierra, pero den

tro de los límites administrativos del pueblo. 

El nOcleo bSsico de la organización de la comunidad es· 

la familia extensa; las familias extensas se vinculan entre 

ellas constituyendo un todo estructurado en la comunidad que 

se asienta sobre una base territorial y con un principio de 

organización polltica que se expresa a través del sistema de 

autoridades y de las estructuras populares. De ahf que re

tengamos cuatro elementos: la familia, la comunidad, la tie

rra y las autoridades para analizar la organización política 

y social de los pueblos indígenas. 
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LA UNIDAD FAMILIAR: 

Entre los indfgenas, como en toda sociedad campesina, • 

la familia es el nlicleo básico de la organización social de 

la comunidad. Es la unidad econ6mica para la producción y • 

el consumo; el nOmero de personas que en ella coopera se de

fine segGn lazos de parentesco, el cual se puede ampliar me• 

dhnte el compadrazgo (11). En ella se da la organizaci6n y 

la primera divisi6n social del trabajo por sexos; en la fam! 

lia se aprenden los principios, valores y costumbres que pe! 

miten al individuo integrarse a la comunidad, y es la que a

porta asf la educac16n fundamental. 

El objetivo del trabajo de la familia es satisfacer sus 

propias necesidades. Anteriormente se trataba de producir • 

lo que satisfacfa directamente los requerimientos de alimen· 

tos, vestido, habitación y herramientas. No eran autosufl· 

cientes por completo, pero el intercambio necesario se real! 

zaba entre valores de uso. La riqueza no era una aspiracl6n 

y habla mecanismos que favorecfan su redistribuci6n; éstos • 

se relacionaban sobre todo con la celebraci6n de ceremonias 

rituales entre los que se inclu!an los matrimonios a las 

fiestas religiosas. 

La organizaci6n del trabajo y la di vi si 6n de tareas de

pendfa de la estructura de la familia. Esta adoptaba la far 

ma de una familia extensa; a diferencia de la familia nuclear 

(11) Carrasco, P. Culturas lndlgenas en Oaxaca, América (ndf 
gena, vol. XI, núm. 2 México, 1951. 
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integrada por los padre~ y los hijos, en ella se agregaban • 

no sólo otra generaci6n sino tambUn los familias de los hi

jos casados, y en ocasiones, otros parientes. Habitaban en 

la misma casa o en una pr6xima. 

La autoridad familiar manifiesta estaba en manos del V§ 

r6n m&s anciano al que se consideraba como la figura princi

pal de autoridad y como el representante de la familia. El 

reconocimiento de su autoridad obedecfa asimismo al hecho de 

que hubiera prestado sus servicios en el municipio y en la -

iglesia. Este principio era también la base de sustentaci6n 

de la autoridad en la sociedad. 

Era el padre el que distribufa la tierra para ser expl.Q. 

tada por las diferentes unidades familiares. El trabajo de 

labranza estal 

dos en algunos pe• 

bros de 1-

.,n de lo'S homhre< ""i enes eran auxi 1 i§ 

tcol... ~ ... rt.r"o<; micm-

e¡.tensa, pero el ·~hiljo fundanien .... 

real· oefe de la familia nuclc y sus hijos solteroL 

.os wujeres participaban en algunas faenas del campo, -

.omo por ejemplo la cosecha, pero su tiempo estaba dedicado 

especialmente a la tarea doméstica: la preparaci6n de los a

limentos y el cuidado de los niños. A los hijos se les edu

caba preparando su participaci6n en la vida social. 

Desde muy pequeños colaboraban en los distintos traba

jos domésticos, creando en ellos el principio de responsabi-
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lidad, la que se manifestaba primero con respeto a su fami· 

lla. A través de la educacl6n no formal, los ninos iban ad

quiriendo los valores propios de la comunidad. 

Las mujeres manejaban la ec~nomfa familiar; sus conoci

mientos protegfan la salud y tamblftn eran las enc1rgadas de 

llevar a cabo ciertos trabajos artesanales como la confec

ci6n de telas, vestidos o el tejido de canastas. 

La familia extensa constltufa un sistema de relaciones 

de apoyo que aseguraba la sobrevlvencla de todos sus miem

bros, aunque cada unidad tendfa a ser autosuflciente. La • 

autoridad paterna hacfa posible una d1strlbuci6n de la t1~

rra entre todos los miembros de la familia. 

A la muerte del padre, sus bienes, 1• casa y la tierra, 

eran heredados por todos los hijos, recayendo la autoridad • 

familiar en el hijo mas grande o en la viuda s1 eran muy pe

queftos, produclftndose la misma estructura. 

Una forma especff1ca por la cual se ampliaban las rela· 

ciones familiares en las comunidades era el padrinazgo y el 

consecuente compadrazgo, a través de los cuales se estable· 

cfan lazos semejantes a los del parentesco. 

El compadrazgo servia para establecer lazos entre los • 

habitantes de diferentes pueblos, y cuando alguien salla de 

la comunidad, el padrino o el compadre proporcionaban comida 

y habitación. 
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A diferencia de las· relaciones de compadrazgo que se e~ 

tablecen actualmente, la poslc16n econdmlca del padrino no • 

era el elemento m•s !•portante para su elección; sino el he

cho de que fuera una persona respetable por su poslct6n so-

chl y por su respeto de les tradl clones. 

Al prevalecer ent1·e las comunidades 1 ndfgenas h produ5_ 

c16n de valores de cambio, se transform6 el uso que se daba 

a la tierra, et control que se eJercfa sobre ella, asf como 

el tipo de propiedad que tendl6 a convertirse en privada. Es 

ta modtficacldn estuvo condicionada asimismo por otros fact2 

res, como los embates 1 los terrenos comunales, 11 llmitacidn 

de lstos y la prestdn demogrlftca sobre la tierra. 

Estos cambios acompallaron e.1 procu de moñetarlzacl6n 

de la economfa indfgena que en conjunto afectaron a la es

tructura familiar. Por una parte, se altera la forma como -

se realiza el objetivo del trabajo y por otra, la manera en 

que Este se organiza y se distribuye. AOn cuando aparente

mente se conservan algunos principios generales de comporta

miento, se ven afectadas las relaciones que se Aan en la fa· 

milla y entre las familias y, por lo tanto, repercute en el 

principio de au~ortdad que rige dichas relaciones. 

En general, el objetivo del trabajo familiar sigue sten 

do satisfacer las necesidades de la familia. Sin embargo,~ 

parece una diferencia Importante en lo que se refiere a c6mo 
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se obtiene los satlsfactores: no se trata s61o de producir· 

directamente la base de la alimentaci6n, de recoger otros 

frutos, de criar algunos animales o de consepuir el material 

para la construcci6n de la casa habitación; sino que se pro

ducen mercancfas y con el ingreso derivado de sus ventas, se 

cubrirln algunas necesidades de alimento· y vestido principal 

mente. 

La familia debe entonces tratar de establecer un equili 

brio, bastante precario, entre los dos tipos de producción, 

la de autosubsistencia y la comercial, que le permitan asep~ 

rar su manutención por lo menos al nivel que tenfan al no d~ 

pender del mercado. Las diferencias que se producen dentro 

de la comunidad entre estratos, vinculados con las nuevas 

formas de producir, determinar~n situaciones diferentes en • 

la manera como se establece ese equilibrio. Por ejemplo, Pi 

ra los campesinos m~s pobres, el limitado tamaffo de sus pre

dios los obliga a disminuir la producción de alimentos y a· 

depender del mercado para su obtención, cuando la producción 

comercial se lo permite. 

Para los indfgenas que principalmente a través de acti

vidades cc~erciales y usuarias han logrado acaparar algunas 

tierras y diferenciar sus ingresos con resrftcto a la mayoría 

de los miembros de la comunidad, el objetivo del trabajo se 

determina por otros condicionantes. Para ellos, la obtención 
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de la ganancia es fundamental. La superficie de que disponen 

les permite cosechar no s61o los alimentos necesarios, sino 

un volumen de producci6n mercantil suficiente para cubrir 

las necesidades familiares y obtener un excedente. El monto 

de la producci6n no depende de la fuerza de trabajo familiar, 

sino del capital con que cuent1n sobre todo para contratar -

mano de obra asalariada y en algunos casos para rentar tie

rras. 

La acelerada diferenciacl6n social Interna determina en 

tonces que se presenten divergencias con respecto a la mane

ra como se define el objetivo del trabajo familiar. En gen~ 

ral, se produc~ para satisfacer las necesidades de la fami

lia, pero la satlsfaccl6n no dep~nde exclusivamente del tra

bajo directo, sino tambiEn del intercambio de mercancfas que 

cada vez es m!s Importante. Finalmente, para algunos produi 

tores se ~rata de obtener una ganancia. 

Por lo que se refiere 1 la organización del trabajo, se 

es~ablecen dos patrones diferentes segOn se trate del culti

vo de subsistencia o del cultivo comercial y sa~bserva una 

tendencia a que el primero se asemeje al segundo. 

En el primer tipo de cultivos, el trabajo se distribuye 

entre los miembros de la familia nuclear principalmente. En 

cambio, para el segundo, del que se obtienen ingresos en 

efectivo, se depende de la familia nuclear, pero cuando su -
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••no de obra no es suficiente se recurre mis al trabajo 1s1-

l1rf1do que a la colabor1ci6n de la familia extensa. 

Sf bien se mantiene en algunos casos 11 inst1tuc16n de 

la familia extensa, tsta tiende a ser sustituida por 11 fam! 

lia nuclear, minando en cierta forma las bases de la autori

dad paterna aunque su imagen siga siendo muy Importante y su 

opinl6n casi definitiva. Sus orientaciones pira dirigir el 

trabajo son la norma, pero ap1recen Intereses contradictorios 

en la familia. Los hijos tratan de Independizarse de 11 tu

tela paterna y de los vfnculos familiares en lo que 1 tr1--

bajo de 11 parcela se refiere, con el fin de controlar ellos 

mismos el fru~o de su trabajo, 

Las relaciones de colaboracl6n en el trabajo que se da

ban principalmente dentro de la familia extensa, se sustitu

yen por las relaciones de patrón-asalariado, encubiertas por 

las relaciones de parentesco. Se lleva la cuenta de los Jor 

nales trabajados en la parcela de cada hermano, pero sobre -

todo, se recurre sistem4tlcamente al trabajo de los parientes 

m4s pobres a los que muchas veces se paga en especie~ sin 

que haya manera de que el pariente contratista corresponda a 

su vez con otro trabajo, 

En este caso la familia extensa modifica sus principios 

en funci6n del modo de producción dominante y se transforma, 

en muchos casos, en ia fuonte de mano de obra barata y dfsp.Q. 
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nlble en todo momento. En cierto modo, la familia extensa -

vela por la sobrevlvencla de los parientes mh pebres, pero -

esta accl6n, que se concibe como un "favor", esconde una r,it 

lacl6n de explotaci6n y extracción de plustrabajo. Su fun-

ci6n ser3 distinta, según el tipo de productor de que se -

trate, siendo m&s Importante para aquellos campesinos que -

han logrado cierta acumuluaci6n de capital. 

De la misma forma, las relaciones de compadrazgo se 

transforma en su contenido, retomando algunos principios 

que reglan sus normas de funcionami'ento. Se crean as! vine_!! 

los de parentesco aprovechados, no solo por personas ajenas 

a la comunidad, como los funcionarios públicos, o los maes

tros y los comerciantes, sino por los propios lndlgenas que 

han adquirido una poslcl6n econ6mlca acomodada, para asegu

rar la lealtad de las familias con las que se estaulece la 

relacl6n de compadrazgo, utilizando esa lealtad para dlfe-

rentes fines, ya sean econ6mlcos o Incluso, de control pol! 

tlco. 

Las condiciones mismas del desarrollo, tal.y como se -

da en las comunidades, provoca también otro efecto, la eml

gracl6n, la que a su vez repercute en la estructura familiar, 

al destruir los vlnculos entre sus miembros, sobre todo si 

la ausencia es permanente. Cuando es temporal, los efectos 

más Importantes se relacionan con la importación de valores 

y costumbres que en cierta manera se contraponen con los de 
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la familia tradicional •. 

La emlgracl6n temporal y la educación favorecen, entre 

otros, el aprendizaje del espaftol, ln adquls1c16n de nuevos 

conocimientos, a veces de técnicas agrfcolas diferentes. 

Cuando los trabajos realizados fuera de la comunidad 

permiten a los indfgenas obtener sobre todo ingresos superi~ 

res a los niveles que prevalecen en la comunidad, al regre

sar al pueblo, son consid"rados como aquéllos que han logra

do el éxito y son admirados por la misma familia, 

La naturaleza de la influencia de los campesinos que re 

gresan no es 11 misma en todos los casos. Algunos, a través 

de la acumulac16n lograda de un pequeno capital, promueven· 

su status en la comunidad; también los que adquieren una fo~ 

maci6n, mejoran en general su situaci6n, como es el caso por 

ejemplo de los maestros bilingUes quienes, salvo en contadas 

excepciones consideran que lo indfgena es sin6nimo de atraso. 

A través de su funci6n educativa, su influencia es quizás la 

más importante. 

Otros m~s. cumplen un papel más bien pasivo cuando su · 

reintegraci6n a la comuiidad obedece, más que al deseo de h! 

cerlo, a la necesidad impuesta por los obstáculos enfrenta

dos fuera de ella. La marginación en que se encuentran afe~ 

ta de todos modos el equilibrio de la estructura de la fami-

1 la. 
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La flm111a continOa. siendo, por lo esencial, la unidad 

Pr.oductha funJamental, pero las relaciones de reciprocidad 

son sustitufdas, en una proporci6n importante, por el traba

jo asalariado. Algunos productores tienen 11 posibilidad de 

acumular capital y de ahondar las diferencias econ6micas y -

sociales dentro de las familias y en la sociedad, mientras -

que otros campesinos tienen que emigrar temporal o permanen

temente. La unidad familiar no tiene la capacidad de absor

ver a todos sus integrantes como trabaja.dores, lo que impli

ca un cambio •n su funci6n organizativa. Al mismo tiempo, -

las relaciones que se establecen, 1 partir del trabajo asal! 

rfado, en un orden distinto de organizac16n del trabajo, asf 

como la reintegraci6n de los qu~ abandonan ocasionalmente la 

comunidad, afectan a la familia no s6lo en su estructura, sl 

no en los principios que le rigen como base de la sociedad, 

cre&ndose asf una nueva corriente de influencia. 

LA COMUlllOAD: 

La identidad que se da entre los miembros de la comuni

dad los diferencfa con respecto a otros pueblos. Asf por 

ejemplo, cuando en una regi6n existen muchas comunidades que 

hablan la misma lengua, con algunas diferencias dialectales, 

que tienen la misma forma de trabajar, las mismas tradicio

nes, las mismas relaciones familiares, etc., que forman par

te de una etnia determinada, no se identifican f~ctlmente en 



- 61 

tre si. M4s bien, se enfrentan con los pueblos vecinos con 

los que en ocasiones tienen conflictos, motivados las m~s de 

las veces por cuestiones de linderos entre los terrenos, nu~ 

ca resueltos desde la colcnia. 

Las naciones indfgenas que ocupaban antes el territor

rio mexicano est!n desarticuladas en comunidades, encontran

do en éstas el modelo total de organizaci6n social. El con

cepto de naci6n se limita entonces generalmente al contexto 

del pueblo o de los pueblos vecinos y excepcionalmente a una 

regi6n geogr&fica determinada. Si el mismo grupo étnico se 

encuentra disperso en diferentes ·regiones, sus vfnculos son 

pr&cticamente nulos. Es el caso de algunos mixtecos entre -

los cuales las diferencias lingUfsticas son muy profundas. 

Una suma de comunidades constituye una etnia, pero ésta 

no se estructura orglnicamente para integrar una sociedad. 

En la conformaciOn de una regi6n indfgena, con comunidades -

de poblaci6n indfgena predominante no existe en la actualidad 

un principio rector que las articule unas con otros 

Hoy en dla 11 referencia que sigue en dimensi6n al pue

blo en cuanto a la identidad del grupo, es el municipio. El 

municipio enmarca las relaciones con otros pueblos, a veces 

del mismo grupo étnico, de otros grupos, y sobre todo con loo 

mestizos quienes generalmente dominan la econom!a de la re

gi6n. 
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No obstante, en diferentes épocas, se han promovido inl 

ciativas tendientes a cohesionar a las comunidades para for

mar de nuevo una naci6n indfgena. Las razones que las han -

propiciado y su origen han variado de una época a otra, se· 

gOn las condiciones hist6ricas, sociales y polfticas.· Posi

blemente uno de los ejemplos mas notables en el siglo pasado 

y principios de éste sea la acci6n de los mayas en Vucatan, 

cuya movilizaci6n por la recuperaci6n de su territorio dio -

lugar a la llamada Guerra de Castas. 

Mis recientemente un aspecto de la polftica oficial se. 

ha orientado a la constituci6n de gobiernos indfgenas, los -

Consejos Supremos, que se basan supuestamente en el princi· 

pio de identid~d y de existencia de cada etnia. De hecho, -

esta acci6n no puede ser vista como un intento de reestruct~ 

raci6n de las sociedades indfgenas, aunque la t6nica de la -

polftica actual sea de reconocer en el discurso la multietnl 

cidad, ya que se trata de una acci6n puramente formal. 

Se nombra una autoridad que no tiene base a la que re

presenta; la representatividad se la otorga el lstado, que • 

de esa manera crea un mecanismo de control directo y mas am

plio. En una polftica "democratizante", los pueblos indfge

nas tienen un "representante• ante el gobierno, el que puede 

imponer mas fácilmente, a través de ellos, sus directivas. 

Parad6jicamente, la mayorfa de los pueblos indfgenas ni si-
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quiera están al corriente del nombramiento de dichos conse

jos. 

LA TIERRA: 

Como ya hemos mencionado, la tierra, junto con la cult~ 

ra, era y es la mayor preocupación de los pueblos indfgenaL 

La tierra es un concepto totalizante y aglutlnador de todos 

los dem4s: cultura, etnlcidad, historia, religión, polftica, 

economfa, etc. 

La tierra constituye a la vez la condici6n de la segurl 

dad 1nd1vidua1 y de cohesi6n del grupo, al contrario de lo -

que sucede con los no 1ndfgenas, que la utilizan como lnstr~ 

mento de dominación, como medio de produccl6n y explotación. 

En el capftulo anterior apuntábamos, que para los lndf

genas, la tierra era el lugar y el objeto de mayor atención 

en la comunidad, ya.que ella proporcionaba los medios de suE_ 

slstencla para todos y era la base de identidad con el grupo, 

constituyendo tambl~n. el vfnculo con los muertos y con su -

propia concepci6n h1st6rica. Era un derecho inalienable y -

la apropiación solo se daba cuando la tierra estaba destina

da a la producción de los satisfactores. Mientras predomln~ 

ron las necesidades colectivas y el derecho de todos a trab~ 

jarla, la propiedad de la tierra era comunal. 

El cambio de la estructura agraria trajo consigo un cam 

bio de mentalidad, a la vez que desintegraron el sistema co-
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munitario: aparecen entonces el inter~s. la.competencia y con 

ellos la formación de clases sociales dentro de las comunid! 

des en proceso de cambio. 

Sin embargo, pese a estar bastante extendida en el mun

do indfgena, la Propiedad Privada no ha destruido el espfri

tu comunitario, ni la conciencia de grupo en cuanto a elemen 

to de cohesión de la comunidad. El comunitarlsmo no se limi 

ta a la posesión de la tierra, sino que es producto de las -

aspiraciones culturales, polftlcas y económicas princlpalmerr 

te. 

LAS AUTORIDADES: 

La población indfgena tiene la particularidad de que C! 

da comunidad local constl~uye una unidad cultural y social -

que se distingue de otras comunidades semejantes, y cuyos ll 

mites coinciden, ad•m4s, con los de las unidades polftlcas -

administrativas modernas llamadas municipios o agencias muni 

cipales. Asf, la población lndfgena de cada municipio o ag~ 

cia municipal se distingue de otras por su indumentaria, su 

dialecto, su pertenencia y participación en una estructura -

religosa y polftlca propia, generalmente tambi~n por una es

pecialización económica, y por un sentimiento muy desarroll! 

do Je ldentlficacl6n con los otros miembros de la comunidad, 

reforzado por la endogamia mfi• o menos ycneral. El munici

pio o la agencia municipal, además de ser una unidad admlni! 
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trativa integrada a las estructuras polfticas nacionales, r~ 

presenta en esta zona el marco de la unidad social de la po

blación indfgena, que algunos etn61ogos han llamado tribu, y 

en la que otros advierten incluso el germen de la "nación". 

Esta coincidencia de la instituc16n moderna del municipio 

con las estructuras indfgenas tradicionales,· resultado de la 

evolución histórica de la reg16n, ha permitido la sobreviven 

cia de Astas en el marco de un Estado nacional moderno. 
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ll.- Situaci6n de clase en los indfgenas. 

En la comunidad indfgena tpdos sus miembros efectivos -

participan en el mismo sistema de valores de manera igual y 

son iguales los unos con los otros. La estructura que impide 

el surgimiento de las clases sociales en el seno de la comu

nidad indfgena y que mantiene en ella la igualdad, contribu

ye asimismo a la dependencia de la comunidad como un todo -

frente a la ciudad, es decir, a la diferenciación de clases 

entre indfgenas y mestizos. 

Socialmente mantienen una estructura comunitaria cerra

da en la que s6lo se permite la p~rticipaci6n de los miembros 

de la comunidad y se caracteriza por la conservación de usos 

y costumbres tradicionales y la disciplinada conformación 

con el consenso de los adultos, económicamente participan de 

una estructura de clases en la que, por regla general, son -

explotados por una burguesfa rural media, que constituye la 

clase dominante en las ~reas donde coinciden ambos tipos de 

poblaci6n. 

La situación de los integrantes de la soci•dad indfgena 

es homog~nea y se mantiene as! porque la economfa agrfcola -

de los campesinos indfgenas es esencialmente improductiva -

pues sus recursos son escasos, sus t~cnicas de producción y 

sus aperos rudimentarios y porque sus excedentes, cuando los 

tienen, se emplean, principalmente en la celebración dí las 
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f1estas re11giosas tradi.cionales. 

La organización de los indfgenas en comunidades donde • 

la tenencia de la tierra es comunal y la tecnologfa sencilla, 

permite a cada campesino, artesano o aparcero la posesión de 

los medios de producción que necesita y hace de ella una so· 

ciedad sin clases. En cambio debido a los mecanismos lmpue1 

to para mantener la cohesión del grupo, la participación di1 

ciplinada en el sistema de cargos determina la existencia de 

una estratificación en la que solamente participan los varo· 

nes y en la que cáda uno va teniendo la oportunidad de asee~ 

der cuando cumple adecuadamente las funciones que sucesiva· 

mente desempeña. 

En resumen: las comunidades indfgenas con economfa de· 

subsistencia no tienen una división de clases; en cambio po· 

seen un sistema de .estratificación social rfgido. 

Las relaciones 1nterculturales de los indfgenas y mest! 

zas son m~s que nada de tipo económico y se llevan acabo a • 

trav~s de la ciudad-mercado en la que los mestizos compran · 

los pequeños excedentes de la producción agropecuaria y par· 

te de la producción artesanal de los indfgenas, al mismo 

tiempo que les vende los objetos que la sociedad indfgena n~ 

cesi ta; fijando precios a su arbitrio, tanto para los produ,c:: 

tos que compra como para los que vende; habilitando a los i~ 

dfgenas a través de préstamo usurarios que los mantiene per· 
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petuamente endeudados, reforzando su impunidad con el uso y 

abuso de la instltuci6n del compadrazgo; utilizando la mano 

de obra indfgena, con baja remuneraci6n en el servicio do-

mhtico. 

Asf se adquiere la subordinaci6n económica de los indf 

genas y se adquieren beneficios muy importantes mediante la 

acumulaci6n de los excedentes no pagados. En este mecanismo, 

la sociedad indfgetta constituye la clase explotada y la so

ciedad mestiza la clase explotadora. 

En la regi6n, los mestizos y los lndlgenas ocupan di-~ 

versas posiciones a lo largo de ·una escala de estratlflca

cl6n, segOn las variables bien conocidas del ingreso, la 

propiedad, el grado de educación, el nivel de vida. Dado 

que los mestizos ocupan las posiciones superiores de la e1 

cala y los indígenas las posiciones inferiores, resulta que 

las dos etnias pueden ser consideradas como dos estratos de 

un sistema de est~atif1caci6n en donde los mestizos ocupan 

una posici6n superior no solamente en la escala de caracte

rfsticas socioecon6mlcas, sino también se consideran asf -

mismo como superiores a los indfgenas. Fuera de esta situa

ci6n, la fil iaci6n l!tnica pierde importancia dando lugar a 

que numerosos individuos pertenecientes a grupos indfgenas 

emigren a otras localidades, generalmente citadinas, donde -

la posibilidad de que se les identifique como indígenas se 
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diluye al tiempo que pierde Importancia debido a que fuera -

del contexto regional, ut111z~ddo Indumentaria mestiza y 

usando el español como medio de comunicación, su condición -

de indfgena y por lo tanto de inferior, desaparece. 

Por otra parte, la participación de los lndfgenas en la 

sociedad mestiza esta sujeta a diversas contingencias, que -

son las que van a determinar su situación en el sistema de • 

clases y en la estratif1cac16n social de esa sociedad. 

En la esfera de las relaciones de producci6n, pueden -

existir relaciones de clase entre los indfgenas y los mesti

zos cuando éstos Oltlmos contratan la mano de obra de los -

primeros para realizar labores agrfcolas, o bien cuando In

troducen cosechas de lucro, en cuyo caso, se utiliza el sis

tema de precios como Instrumento de explotac16n. 

En este tipo de relaciones los indfgenas constituyen la 

clase explotada y la burgesfa rural la clase explotadora. 

En un plano individual, los lndfgenas pueden, sin per

der su identidad cultural, desempeñar una variada cantidad· 

de ocupaciones que los sitúan en diversas clases. 

Los comerciantes, dependiendo del origen y del monto del 

capital que manejen pueden ser: independientes, asalariados 

o pequeños burgueses. 

SI son comuneros, ejidatarlos o artesanos son indepen

dientes (a menos que, en el caso de los artesanos, se vean -
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forzados a vender sus productos por abajo de. su valor, en cg 

yo caso son semiproletariados). 

Si son propietarios, dependiendo del tipo de empresa 

que tengan en operaci6n, pueden ser: independientes o peque

ftos burgueses. 

Cuando se aculturan mantienen en principio la misma si

tuación de clase pero su status est4 pluralizado. 

Los indfgenas independientes, al margen del sistema de 

clases, constituyen 2 grupos: 

1.- Los profesionales que no han perdido su filiaci6n -

étnica y cultural y participan activamente de la organizaci6n 

social de su comunidad. Viven del ejercicio de su profesión 

conforme a los modelos de la cultura occidental pero se man

tienen identi!icados con su grupo. 

2.- Los artesanos, comuneros, pequenos propietarios y -

ejidatarios que viven del producto de su trabajo, cuentan -

con sus propios medios de producci6n y dedican la mayor par

te de e:e producto al autoconsumo. Sus relaciones con la s~ 

ciedad occidental se realizan a través del mercado regional 

y r4ra vez cuentan con excedentes que puedan ser acaparados 

por otros individuos. Cuando esto sucede, en el caso de los 

artesanos mixtecos, estamos frente a una tfpica exp1otaci6n 

de la mano de obra. 
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JJJ.- Relaciones entre los Sistemas de poder tradicional y 

las nuevas organizaciones indfgenas. 

A partir de los estudios que la antropologfa social ha 

realizado en las diversas comunidades indfgenas en nuestro -

pafs, han resaltado aan mas las especificidades étnicas de -

la poblaci6n indfgena, para lo cual ha sido fundamental el -

concepto de cultura. Asf, se ha diferenciado una totalidad 

- la de la cultura indfgena - que se ha mantenido un tanto -

impermeable dentro de otra totalidad mayor - la cultura naci~ 

nal - implicando en cada una la existencia de cierta homoge

neidad. 

Al hablar de cultura, nos refer1lmos a toda instituci6n, 

tecnologfa y creencias heredadas, a la manera en que se pie~ 

sa y se expresa un grupo social, sus valores estéticos, éti

cos, sociales y polfticos. Sus expresiones pueden ser muy -

variadas y se manifiestan también en las distintas formas de 

organfzaci6n social. 

La forma de organizarse de las comunidades indfgenas 

han estado sometidas a cambios en sus estructuras que han sl 

do utilizadas por el sistema capitalista para asegurar y a-

7ianzar los mecanismos de explotaci6n de que son objeto y en 

algunos de los casos, a una franca dcsintegraci6n que constl 

tuye un aspecto uul proceso de proletarizaci6n. 

'
1Las formas que adopta el proceso de proletarización, -
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sobre todo en lo que atane a sus particularidades entre la -

población indfgena, han ido variando a lo largo del tiempo; 

la información atropológica ha destacado en cualquier caso -

el papel de la comunidad como mecanismo de resistencia a las 

fuerzas disolventes y asi mismo ha sido senolada (la comuni

dad) como el &mbito en lo que se reproduce lo indfgena en -

cuanto a lenguaje y en cuanto a visión del mundo particula

res. Pero si la identidad étnica se da a partir de la pert~ 

nencia a una comunidad -y es aquf donde se reconocen los m~ 

canismos que lo producen- el peso de esta conciencia étnica 

rebasa a la comunidad misma, ellb, sobre todo, precisamente 

por el efecto del proceso de proletarización". (12). 

la base que constituyó a la población indfgena fue la -

tenencia comunal y el trabajo colectivo de la tierra para su 

explotación. Este-hecho no determinó que existiera igualdad 

económico y social en lo interno, habfa además procesos ex

ternos que influyeron para ello. "los movimientos migrato

rios transformaban a los que participaban en ellos en mesti

zos que aprendfan la lengua y las formas de vida de los lug! 

res a donde llegaban; ya no eran indfgenas sino simplemente 

mexicanos. Ellos a su vez fueron integrándose a la sociedad 

y a la cultura de las ciudades y pueblos a los que llegaban, 

y no lo hacfan aceptando mecanicamente lo que a~rendfan sino 

incorporándole parte de su propio acervo cultural" (13), 

(12) Medina Hernández, A, Etnia y Nación, Nueva Antropologla, 
Vol. V, NQm.20, México, P.P.26,27. 

(13) Ibidem, p. 27 
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Con lo anterior se pretende destacar la continuidad cul 

tural que existfa entre las comunidades indfgenas, la pobla

c16n rural y las zonas urbanas a donde emigraban. Los nexos 

que enlazan a la poblaci6n indfgena con los mestizos, es el 

proceso por el que se forman las clases sociales, tanto a n! 

vel regional como nacional. 

"El proceso de diferenciaci6n social ha incidido direc

tamente en la actualidad en el seno de la comunidad indfgena; 

en ello ha representado un papel inicial desicivo la importan 

cia creciente del trabajo asal~riado, establecido inicialmen 

como un movimiento simbi6tico po~ la economfa de plantaci6n. 

El pa$O siguiente lo constituy6 la reforma agraria que 

reconstituy6 más comunidades, dividi6 otras, consolid6 algu

nas más y, fundamentalmente, abri6 las puertas a la propie~

dad individual dentro de los propios pueblos. La lucha en-

tre los procesos que tratan de mantener la coherencia de la

comunidad y los que introducen la diferenciaci6n social, 

constituye signo de nuestro tiempo en la poblaci6n indfge--

na" (14). 

La polftica indigenista del gobierno, también ha contrl 

bufdo al proceso de diferenciaci6n de las organizaciones in

dfgenas, con la creaci6n de los consejos supremos realizado

res de esa polltica que contempla entre sus postulados las -

necesidades que padecen lao comunidades pero que no son lle-

(14) lbidem, P. 28 
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vados a la pr~ctica porque sus intereses pol.fticos y económ.i 

cos son otros, lo que ha orillado a la desintegraci6n de es

tas poblaciones, aunque existe un vasto sector que resiste -

con mayor fuerza al proceso de cambio, como son las comunid~ 

des tradicionales. "El car&cter de las relaciones políticas 

que se encuentran en el seno de las comunidades indígenas -

responde a los rasgos de su concepci6n del mundo, a la natu

raleza particular de sus relaciones sociales, lo cual se so2_ 

tiene en una condici6n de campesinos pobres que los hace ex

tremadamente sensibles al proceso de proletarizaci6n. Pero 

lo que se h~ intentado destacar e's que los organismos polft.!_ 

~os creados por el Estado para instrumentar sus programas i~ 

digenistas,los Consejos Supremos, tienen poca relación con -

los principios polfticos que rigen la existencia dJ las com~ 

nidades indígenas, principios que expresados en la estructu

ra político-religiosa juegan un papel desisivo en su mante

nimiento. Por otro lado, las estructuras políticas indfge

nas no rebasan el &mbito de la comunidad, y s6lo en condiciQ 

nes extraordinarias han hecho que surjan estructuras mayores, 

lo cual define una potencialidad pero tambiªn una limitación, 

en el sentido 1e que el contenido de tales relaciones extra

comunales manifiesta una tendencia desp6tica, religiosa y un 

tanto rfgida" (15). 

(15) Ibidcm, P. 29 
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lY.- Participaci6n Polftlca de los Indfgenas en el M~xico 

Actual. 

Los pueblos indfgenas en M~xico no han tenido ni tienen 

una participación efectiva en la vida económica, social y p~ 

lfti ca del pafs. 

En la·actualidad, al no encontrar su ex·presión en el s~ 

no de las organizaciones polfticas tradicionales, los indfg~ 

nas tienden a agruparse cada vez m4s en movimientos propios 

que defiendan sus intereses. 

Desde hace algunos anos, ~n México, se esta desarrollan 

do un movimiento indfgena "indepe"ndiente" del sobierno, parJ!_ 

lelo al oficial y que se caracteriza por la proliferación de 

organizaciones tanto ftnicas como de campesinos no indfgenas. 

No es de extranar que en un pafs como México, las orga

nizaciones oficiales, aun teniendo cierto margen de acción, 

no resulten apropiadas para los sectores más radicales, que 

defienden la autonomfa de los movimientos reivindicatorios -

frente al gobierno y se formen organizaciones que parten de 

la base de la lucha concreta. En la actualidad, las organi

zaciones indfgenas y ejidales se forman en las regiones más 

conflictivas: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde -

el problema de la tierra y la represión siguen vigentes y e1 

to no solo por parte del Estado, sino también por gente al -

servicio de los grandes terratenientes, respondiendo también 
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a la expansi6n del capit~llsmo en regiones que hasta ahora 

hablan quedado m6s o menos intactas. En los Estados de Oax~ 

ca y Veracruz, especialmente en la sierra, estos grupos re

primen y someten a los campesinos que se han unido para pe

dir la expansi6n de algún ejido o a la creación de uno nue

vo mediante la amenaza y los asesinatos, al mismo tiempo que 

son manipulados para que se adhieran al partido oficial o -

algún otro sector que tenga relación con los terratenientes. 

En Chiapas, por ejemplo, se enfrentan a intereses múltiples: 

industria maderera, energla hidroeléctrica, ganaderla y úl

timamente, al petr61eo. A todo es~o hay que añadir la mili

tarizac16n de la zona para proteger esos intereses de con-

fl ictos violentos y de la proximidad con Guatemala, dons 

las luchas populares provocan la afluencia de refugiados 

con sus conocidas consecuencias. 

En estas reglones donde la población es mayorla indlg~ 

na y campesinos no indlgenas, se observa con m6s frecuencia 

la formaci6n de organizaciones independientes: pueden ser -

mono6tnicas, como por ejemplo el CODREMI ( Comi~é de Defen

sa j de Desarrollo de los Recursos Natur1les de la Región -

,. Mixe, Oaxaca); biétnicas: ODRENASY (Organización de Defensa 

de los Recursos Naturales y para el Desarrollo Social de la 

Sierra de Juárez, Estado de Oaxaca, una asociación civil de 

pueblos zapotecas y chinantecos); multiétnicas, por ejemplo 
11 Kiptikta Lecubtesel", que en tojobal significa 11 Unidr-c; por nues-
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tra fuerza•, en la regiSn de Ocosingo, estado de Chiapas, 

que reagrupa a tojolabales, tzeltales, tzotziles, chales 

y también campesinos no indígenas; el Consejo de Pueblos, 

de la Montaña de Tlapa, estado Guerrero, representada por 

un mtnimo de 284,000 indtgenas nahuas, mixtecos, tlapane

cos y amuagos. 

Paralelamente a estas organizaciones étnicas, se far 

man otras que dan prioridad al factor econ6mico, es decir, 

a la tierra. Se observa una prolificación de Uniones de -

Ejidos (Uni6n de Ejidos "Tierra y Libertad", Uni6n de EJ! 

dos "Lucha Campesina"). Hay otros tipos de uniones: de C,!! 

muneros (Uni6n de comuneros "Emiliano Zapata") de pueblos 

(Uni6n de pueblos de estado de Morelos), Uniones ejidales, 

etc. La COCEI (Coalici6n obrero, campesino,estudiant11 del 

ltsmo) es una organizaci6n fundamentalmente zapoteca que 

actualmente compite con el partido oficial por el poder -

de aquella regi6n del estado de Oaxaca, adherida a otro -

partido de la derecha para poder ast, tener representa--

ci6n electoral. 

Como se puede apreciar, estas organizaciones nacen -

de la base y no por iniciativa de las altas esferas y par 

ten de problemas concretos que, por 1 o general, se refi e

ren a la tierra, de ahí su carácter •campesinista•. Las -

primeras (Monoétnicas) son de carácter más ÓL1lico y pl, ... 
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tean la soluci6n a breve.plazo de problemas socioecon6mi· 

cos: recuperaci6n de sus recursos naturales, Jelimitaci6n 

de las comunidades, es decir, la recuperaci6n de su meJlo 

Y de su regi6n en una perspectiva de futuro. Para ello, -

necesitan desarrollarse y m4s adelante, establecer rela-

ciones con los dem4s grupos con vistas a la un16n de to-

das las organizaciones independientes. En muchos pafses,

la uni6n representativa a nivel nacional es uno de los -

principales obJetfVos y en México se han hecho varios in

tentos en este sentido. El Encuentro de Organizaciones I~ 

dfgenas Independientes, celebrad~ en 2gso, reunl6 en Pux

mecat§n, reg16n mixe, Oaxaca, las delegaciones de 13 gru

pos étnicos mexicanos, asf como delegaciones de Centroamf 

rica miembros del CORPI. durante este encuentro, se disc~ 

ti6 el problema de .Ja tenencia y explotaci6n de las tie-

rras comunales, se exigi6 la titulaci6n o confirmac16n de 

los bienes comunales. Se dfscut16 igualmente el problema 

de la explotaci6n de recursos naturales y de la represión, 

denunciando asesinatos y detenciones. El II Encuentro de 

Organizaciones lndfgenas Independientes de México, Centr~ 

américa y el Carlbe se celebr6 en lg81 en la comunidad p~ 

répecha de Cherán Asticurfn, estado de Michoacán, por inl 

ciativa de la CORPI. Asistieron representantes del CMPl,

Delegados de Centroamérica y un representante del CISA.(16) 

(16) CORPI (Coordinación Regional de Pueblos Indios de -
Centroamérica). CMPI (Consejo Mundial de Pueblos In
d!genas) .CISP (Consejo Indio de Sud.lmerica) 
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~1 objetivo de estas jornadas era la creaci6n de una coml· 

sl6n que pudiese reagrupar las organizaciones lndfgenas -

Independientes a nivel nacional. Se cre6 as! la primera •• 

"Comisl6n Promotora Nacional de Organizaciones Ind!genas • 

Independientes", formada por trece grupos, entre ellos, la 

Unl6n de Comuneros "Emiliano Zapata"¡ el Comité de Defensa 

y de Desarrollo de los Recursos Naturales de la Regi6n Ml 

xe, Oaxaca; la unl6n de Pueblos de Morelos, entre otras. • 

Estos fueron los primeros esfuerzos encaminados a lograr • 

la unl6n nacional de las organizaciones independientes, -· 

que no se present6 f4cll dadas las dificultades de comuni· 

caci6n entre los distintos grupos étnicos por su misma di· 

versldad y debido también a la dificultad que supone los· 

problemas de estos grupos en sus localidades. 

Como respuesta 1 esta Inquietud que ya estaba llegan

do a muchas regiones ind!genas del pa!s en la década de 

los setenta, el gobierno pretendl6 Impulsar la creacl6n de 

un organismo polftlco que incorporara a la totalidad de la 

poblaci6n ind!gena del pals. La intenci6n de algunos fun-

cionarios del régimen parecfa dirigirse a disponer de una 

base social y de Instrumentos de presi6n para el manejo de 

ese sector. 

El problema que se les planteaba a los asesores del · 

proyecto de creacl6n del organismo mencionado, era lograr 



·' 

- 80 -

la representatividad·efectiva de los pueblos indfgenas, s~ 

• bre todo en términos polfticamente viables. 

La respuesta se encontró en la estructura actual del 

Cunsejo Nacional de Pueblos lndfgenas. Este consejo se in

tegra con una comisi6n permanente que desempefta una activ! 

dad representativa cotidiana ante las Instituciones Guber

namentales de todos los niveles, con un parlamento indfge

na que tiene asignadas funciones legislati~as y deliberat! 

vas y como organlsmos de base estln los ll>mados Consejos 

Supremos que en la actualidad son 56 y r 

correspondientes grupos étnicos. Estos 

dos en una definici6n un tanto difcren 

resentan a sus -

sejos están bas~ 

de lo que consti-

tuye un grupo étn1r.o; el criterio •doptado parece haber s! 

do la identidad lingUistica entendida en términos muy tra

dicionales, como suponer que todos los que dicen hablar z~ 

poteco, por ejemplo, constituyen una comunidad de habla, -

hecho desmentido por los estudios recientes realizados por 

el Instituto Nacional lndfgenista. 

Este sistema para designar al representante de cada -

uno de los'Oonsejos ha dado como resultado que las comuni

dades indfgenas no estén representadas por verdaderos miem 

bros de su etnia, asf tenemos el caso de el Consejo Supremo 

Tzoltzll que se supone representa al grupo étnico definido 

en términos cspccfficamcnte lingUfsticos, es decir, serfa 
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el 6rgano representantfvo de los casi cien mil hilhlantes de 

dfcf1a lengua. La fnformacf6n lfn9Ufstfca recfer1te, abu11clan

te en datos relatfvos a la dfalectologfa regional, ap11nta en 

sentido contr•rfo" (17) y lo que sucerlc es que el llffm•do 

Consejo Supremo Tzotzfl estif compuesl.o rrn refllfdad por promp_ 

tares indfgcnils q11e se dedican a la i!Ctlvfrlatl 11olftfca y go-

zan de un su~ldo como funcionarios r~derales, co"1ntlenrlo a1·-

llitrarfedades que afectan dfrecta111e11tP a la coíl1unfdad. Tnm-

bfªn es sfg11fffcatfvo adem~s, que e~tos promoto1·es se vf~tan 

r.omo no fndfgenas y vivan en formíl di fer-ente il l;is costumbres 

y tradiciones de Tos fndfgenas y c11ando asf~te11 a las reur1f~ 

nes polftfcas del Consejo Nacional rfe Puehl.,s JnrlfgP.rrns, y -

ello ha sfdo partfcuJ11rmente notahle en los congresos n11cfo-

n11Jes realizados ltasta ahora, visten rn c11m 1,io s11 fndun1er1ta-

rfíl tradicional. 

En consecu~ncta los Consejos St1pre1nn~ y lns g1·upos Btnt 

co~ que se 111111 constitufdo er1 los pflílres d~ 111 pnlftlcn ac

t;ual indigenista, son s61o un producto fden16gfco de la mis-

ma polftlca. El mismo concepto de Consejo Supremo es el re-

sultado de 1Jn esfuerzo g11bernam(!ntal f1~cf10 ~11 la ~r1oca del -

Preslde11te Cfi1·der1as para crea1· 11n organfsrno q11e permitiera -

protegPr los prngt·amas gubernam~ntales d~ apoyo 11 lo~ puc

hlos tarnhumaras. El éxito de aquel Psf11er10 se trató de rP. 

petfr en los anos sete11ta, y no por cas11alfdad, ¡Juesto que -

(17) "Est,Hlfo rrol irnfnar de los dialectos d<'1 Tzeltol y del 
Tzotzll", eu Ensayos de Antropoloql•, Hlxfco, !NI, 1970. 
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exlstla inicialmente la marcada intención del presidente Luis 

Echeverria de adoptar una linea política que repitiera en a

pariencia el nacionalismo cardenista. 

Se ha dicho por los etnicistas y particularmente por Guj_ 

llermo Bonfil, que aunque el Consejo sea el resultado de la 

iniciativa estatal, bien podr!a convertirse en un instrumen

to por cuyo medio la poblaci6n ind!gena canalizara sus pro

pias reivindicaciones, es decir, que podr!a convertirse en -

un organismo realmente ind!gena. Sin embargo, hasta la fe

cha, se ha visto sometido por las presiones de los sectores 

de masas del partido oficial y especialmente por el campesi

no¡ por affadidura se ha convertido en una escala politica P! 

ra promotores y en un mecanismo legitimador de cacicazgos. 

Resumiendo sobre las tendencias pol!ticas de los movi

mientos indlgenas, ~odemos distinguir dos grandes grupos: el 

movimiento indlgena "oficial" y el movimiento indlgena inde

pendiente (del gobierno). 

Tanto los oficiales como los independientes tienen una 

misma finalidad, aunque los medios sean diferentes, de defen 

der sus intereses étnicos. En cuanto a las reivindicaciones, 

éstas se refieren principalmente a la tierra, al respeto a la 

cultura y a la tradición fitnica, abolici6n de los abusos, de 

la corrupción y de la represión (las denuncias de las organi 

zaciones independientes son m~s decididas), la eliminación -
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del caciquismo, la defensa de los recursos naturales, como m.i¡ 

didas prioritarias. 

A diferencia de los indfgenas de Perú, Bolivia y Guate

mala, los de México no reivindican la toma del poder a nivel 

nacional¡ su objetivo es la decis16n a nivel de comunidades 

étnicas, es decir, disponer de un espacio polftico que cues

tione el poder central. 



- 84 - • 

C A P l T U l O lV 

LA POLITlCA lNOIGEtlISTA Y LOS PROBLEHllS ACTUALES 

t.- Corrlent" Indigenista. 

La corriente Indigenista naci6 en la s•gunda mitad del 

siglo XIX con la toma de conciencia de la presencia ind!gena 

en la economfa nacional, favorecida por periodos que desemp~ 

ñaron un papel histórico decisivo: el porfiriato en México, 

la Guerra del Pacifico entre Pera y Chile (1879) 

En sus comienzos, el indigenismo se manifestó en la li

teratura, siendo iniciativa de sectores no indfgenas que se 

Interesaron por el problema de las clases que permanecfan al 

margen de la problemática uaclonal. SI el lnterh de los no 

ind!genas era en ese momento puramente romSntico y humanita

rio, pronto irá adquiriendo una dimensión reivindicatoria -

gracias a la toma de conciencia del lugar y del papel del in 

dfgena en la sociedad. 

A la toma de conciencia del problema del i·ndfgena, el • 

indigenismo se convierte en un instrumento de protesta con

tra la injusticia que padecen y se manifiesta a través de la 

literatura, de las ciencias sociales, en la formación de or

ganizaciones protndi9enas. Oe esta forma el romanticismo -

fué quedando atr~s. A principios del siglo, la cuestión del 
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problema indfgena era objeto de debates y de polémica. 

En principio, el análisis que se hizo del problema fue 

en términos econ0m1cos ya que era necesario, puesto que en -

la mayorfa de los casos el factor económico no se tomaba en 

cuenta. Aunque por un lado se dej6 en segundo plano el fac

tor cultural para resaltar el económico, por otro lado, tuvo 

el mérito de romper con el indigenismo romántico, convirtién 

dolo en una tendencia más realista, más combativa y por lo -

tanto más peligrosa para las clases dominantes. 

El indigenismo no ponfa en tela de juicio las estructu

ras de la sociedad, pero de todas formas contribuy6 a que se 

tomara conciencia del problema indfgena y a solucionar y po

ner al descubierto algunos abusos. Representaba, por lo tan

to, un peligro para las clases dominantes, pues podfa afec

tar sus intereses, .aan cuando no podh eliminarlos. El indi 

genismo no tuvo tiempo de convertirse en una corriente tran~ 

formadora, pues se reve16 fácilmente recuperable por parte -

de.los gobiernos. El caso más tfpico es la recuperación del 

indigenismo al servicio del nacionalismo latinoamericano 11~ 

vada a cabo especialmente por los gobier.nos populistas. Los 

gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, s~ 

ben muy b•en c6mo recurerar el indigenismo para dirigirse a 

un sector de la población que, en general, no ha sido tomada 

en cuenta por las corrientes polfticas tradicionales, como -
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fue el caso de cardenas y Echeverrfa en México, del Pera con 

Velasco o de Panam& con Torrljos. 

Con su oflc1allzaci6n, el indigenismo ha perdido el ca

r4cte~ reivindicatorio de sus comienzos para convertirlo en 

un instrumento de poder, un aparato ideol6gfco del Estado. 

Sin lugar a dudas, aportó mejoras en las condiciones de vida 

de los indfgenas, pero siempre dentro del marco de una si tu! 

c16n colonial que permanecfa indiscutida. 
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JI.- PolHica Gubernamental. 

México no es un pa!s homogéneo cultural~ente y sOlo pu~ 

de entenderse en su heterogeneidad. Lo mismo puéde afirmar

se de su pueblo y de sus dos grandes subconjuntos, el mestizo 

y el ind!gena; el primero ha seguido un proceso m6s avanzado 

de homogenc;zaci6n, aunque guarda aún sus particularidades -

de cultura que se conocen como culturas regionales, El otro 

subconjunto, el de los indígenas, no logra la multiplicidad 

inducida en la colonia, aunque muy lentamente sQ visi6n so

cial y polftica ha ido trascendiendo los limites de la comu

nidad local para llegar. la idea de "grupos étnicos", a r•r 
tir de la cual pueden desarrollar su identidad cultural. 

Respecto a la naci6n y al Estado, los grupos ind!genas 

de México constituyen cuantitativamente grupos culturales ml 

nor1tarios al contrastarse con el grupo étnico mayoritario -

de ~os mestizos, subconjunto que domina en todos los 6rdenes 

y a tal grado que se le identifica con la naci6n misma. 

Durante tres siglos, el indígena estuvo sometido a la -

explotación, a la expulsión de sus tierras en beneficio del 

colonizador y sobre todo, a una presión ideo16gica que lo -

obligaba a sentir vergUenza de si mismo, a ocultar las mejo

res expresiones de su cultura, hasta hacerlas casi clandestl 

nas. No obstante y a pesar de la apertura espontónea o for

zada que se dió por parte de los ind!genas a la cultura de -
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los europeos, la tónica general de los grupos étnicos es la 

resistencia frente a la cultura española. 

Pero todavía en el siglo XIX se le siguió negando al in 

dfgena todo valor a su cultura. Durante el porfiriato, las 

élites criollas hispanizantes y afrancesadas se avergonzaban 

del pasado indígena y consideraban a estas comunidades como 

racial y culturalmente inferiores. Esta ideología justific~ 

ba la peor explotaci6n económica y aun el exterminio físico 

de pueblos enteros. El Indígena siempre fue objeto de esca~ 

nio, de explotación y de discriminaci6n. 

A partir del proceso conocido como la Revoluci6n, esa -

actitud principia a cambiar con el surgimiento de una corrien 

te indigenista que se desarrolla con un vigor inusitado, to

da vez que dicho proceso trató de encontrar en las rafees 

culturales indígenas la auténtica nacionalidad mexicana. 

En los inicios de la Revolución se expresa la preocupa

ción por establecer escuelas rurales para los indígenas, asf 

como castellanizar e "incorporar• a los indígenas en el pro

ceso de desarrollo del país. En 1921 se crea la Secretaría 

de Educaci6n PQblica, de cuyos programas habrían de partir -

acciones y concepciones básicas que incluían a los grupos él 
nicos del país, con el desarrollo de la educación rural, el 

restablecimiento de escuelas regionílles, normales campeslnas 

y misiones culturales, siempre con la preocupación de dar a 
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todo México un sólo idioma y una escritura común. 

De la tercera a la cuarta década, muchos nombres ilus

tres participan en este proceso, creando diversas instituci~ 

ncs enfocadas a la educación de los indígenas. Entre esos -

nombres cabe destacar los de Rafael Ramirez y Moisés Shnz, 

José Vasconcelos, L5zaro Cardenas y Manuel Gamio. Sus es

fuerzos lograron que se fundaran las casas del pueblo, el D~ 

partamento de Misiones Culturales, el Departamento Autónomo 

de Asuntos Indígenas, asf como la Escuela Nacional de Antro

pologfa e Historia y el Instituto Nacional de Antropologfa -

con el fin de profundizar en el conocimiento de las culturas 

indígenas. 

El m•ndato presidencial de L5zaro Cárdenas (1934-1940) 

ocupa un lugar preponderante en la historia de la política -

indigenista. En 1936, por ejemplo, ins,ectorcs laborales en 

viados por el gobierno, estudian las condiciones de trabajo 

'en las fincas. En 1940, en el discurso inagural del 1 Con

greso Indigenista Interamericano de P5tzcuaro, Cárdenas de

claró que la población indfgena constitufa un "factor de pr.!!_ 

greso" y, por lo tanto, había que integrarla a la nación me

xicana, mexicaniz5ndola. Por otra parte, el indígena repre

sentó uno de los temas favoritos del 1·6gimen que siguió a la 

revoluci6n y, gracias a Cárdenas, adquirió una nueva digni

dad, especialmente con el nuevo impulso de la reforma agraria 
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y la restaurac16n de los·•ejidos" en 1936. Con la creación 

del Banco Ejidal, los ejidatarios pueden obtener los présta

mos necesarios al desarrollo de los ejidos. En la ~poca de 

consolidación de la revolución, Cárdenas aparece como el -

gran restaurador de la propiedad colectiva de los indfgenas. 

Desgraciadamente, el decidido apoyo que C!rdenas presto 

a los ejidos, fue desapareciendo con el fin de su mandato en 

1941. 

En los años subsiguientes declin6 notablemente la acci6n 

gubernamental en este campo y los programas lndfgenas sufri~ 

ron gradualmente deterioro. Sin embargo, se mantuvieron al

gunos esfuerzos en el campo educativo y para 1948, la presen 

cia de un grupo de mexicanos preocupados por la vigencia y -

la agudizaci6n del problema, entre los que se encontraban -

los primeros especialistas que llegaron a configurar la es

cuela mexicana de antropologfa social, promovieron bajo la -

dirección de Alfonso Caso, lá ·creaci6n del Instituto Nacional 

Indigenista en cumplimiento de las resoluciones del Congreso 

de Pátzcuaro. 

El lNl funda escuelas en las que los alumnos aprenden a 

leer y a escribir en su lengua materna y después en castell~ 

no, con maestros bilingUes. En las comunidades, los promot.9, 

res culturales se encargan de llevar a la práctica los pro

gramas del Centro Coordinador. Después de la apertura, en -
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1951 del primer Centro en San Cristóbal de las Casas (Chia

pas), el IN! multiplicó sus actividades y en los años sigui•.!! 

tes se inauguraron otros Centros Coordinadores, pasando de -

5 a 10 bajo la presidencia del Lic. Adolfo L6pez Mateos (1958 

1964). En 1964 funcionaban 237 escuelas fundadas por el INI, 

con 15,000 alumnos aproximadamente atendidos por 350 maestros 

bilingUes. Tambi~n el Instituto se encarga de la distribu

ción de semillas mejoradas a los campesinos en las comunida

des indfgenas, construye carreteras en las zonas más aparta

das del pafs, lanza campaftas de sanidad, lamentablemente, 

Gustavo Diaz Ordaz elegido presidente en 1964, recortó su -

presupuesto y las metas que el IN! tenfa trazadas tuvieron -

que ser suspendidas. 

Con la llegada a la presidencia de Luis Echeverrfa, el 

indigenismo tomó nuevo impu·lso. El presupuesto del ItU se -

incrementó, asf como el asignado a la Secretarfa de Educa

ción para la formación de los promotores culturales. 

A partir del mandato de Echeverrla, asistimos a la for

mación masiva de promotores indfgenas, a la multiplicación -

de hospitales en zonas rurales para atender urgencias en for 

ma gratuita. Por otra parte y respondiendo a un af.ln de dei 

centralización, pero también de control, 'ªabren sucursales 

de la Secretada do la Reforma Agraria en las zonas más apar 

tadas del pafs. 
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La nueva corriente oficial durante el mandato de Ldpez 

Portillo y actualmente el de Miguel de la Madrid es el de 

"indigenismo de participaci6n", donde se ha tratado de lograr 

una mayor participaci6n de la poblaci6n.indfgena en la produ~ 

ci6n y en los beneficios del desarrollo nacional. 
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111.- Instituciones y Organizaciones lndfgenas. 

Aun cuando hace 50 anos se Iniciaron en México progra

mas gubernamentales para mejorar las condiciones económicas 

y sociales de los poblados rurales (campesinos e indfgenas) 

con una particlpacl6n de los habitantes, hasta hace menos de 

dos decenios se comenz6 a emplear la expresl6n "desarrollo -

de la comunidad". 

Actualmente, los programas de desarrollo de la comuni

dad en México comprenden labores de alfabetización y educa

ción fundamental, divulgación agr!cola; formación de cooper~ 

tivas; desarrollo de núcleos lndlgenas¡ ensenanzas de econo

mfa doméstica, etc. Esta labor Incluye una amplia gama de -

actividades encaminadas al mejoramiento de las condiciones -

de vida de las poblaciones rurales. 

Existen numerosos programas·ófl~i~les'de·desarrollo de 

la comunidad. Los m~s importantes son los que llevan a cabo 

las siguientes d~pendencias: 

Secretarfa de Educación Pública 

Secretarla de la Salud 

Patronato Nacional del Valle del Mezquital. 

Instituto Nacional Indigenista 

La estructura y organización de los programas difieren 

en cada uno de estos organismos. El programa m~s completo -

es el que realiza el Instituto Nacional Indigenista, median-
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te s"s Centros Cordinadot, ya que persigue un desarrollo glg 

bal equilibrado de regiones determin,das: los demás progra

mas de desarrollo de la comunidad rqral ponen especial cuid! 

do de realizar las tareas de las especializaciones básicas -

de cada organismo. El fin principal de todos los programas 

es mejorar las condicio"es económicas, sociales y culturales 

del campesino y lograr su integraci6n en la vida nacional. 

Haremos una breve descripción de algunos programas de -

desarrollo de la comunidad de los organismos antes senaladoL 

PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Esta fue la primera dependencia que inici6 en el medio 

rural mexicano, programas de ayuda que inclulan la particip! 

ci6n de los habitantes de las comunidades. En 1921 fueron -

creadas las Misiones Culturales que tenlan por finalidad or

ganizar cursos intensivos para maestros rurales con el prop~ 

sito de adiestrarlos y capacitarlos para promover cambios en 

los diferentes aspectos de la vida de los campesinos. 

Actualmente la S.E.P. cuenta con cerca de 10,000 maes

tros bilingUes y se espera poder elevar esta cifra a 40,000 

en pocos años ya que el objetivo largo plazo es proporcio-

nar una educación bilingUe a todas las comunidades indlgenaL 

Hasta hoy s6lo existen programas bilingUes para la escuela -

primaria y a partir del nivel secundaria toda enseñanza se -
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imparte exclusivamente en castellano. 

Una nueva dependencia de la S.E.P., es la llamada Di re~ 

ci6n General de Culturas Populares, fundada hace pocos años. 

Ha iniciado una serie de proyectos de investigación y de fo

mento para las culturas y lenguas indfgenas existentes en la 

actualidad, entre los cuales destaca el de "etnolingUistica 

para jóvenes indfgenas bilingUes•. De acuerdo con este pro

grama los estudiantes reciben instrucci6n sobre metodologfa 

de la invest1gaci6n cientffica, además de capacitación en m! 

terias técnicas y prácticas. Des~ués de terminar su forma

ción estos "etnolingU1stas" , trabajar&n en sus comunidades 

con el fin de analizar y estimular la cultura autóctona¡ el 

proyecto contempla capacitar a unos cien lingUfstas de este 

tipo, que tendrán como lengua materna un idioma indfgena. 

Por otra parte; la D.G.C.P. coopera en la mayorfa de 

sus proyectos con otras entidades: por ejemplo, el IN! y el 

CIESAS. Asimismo, existen convenios especfficos con tres 

universidades mexicanas¡ a saber: las de Yucatán, Veracruz y 

Michoacán el programa comp~ende emisiones de radio y public! 

ción de folletos y revist3s en lengua purépecha (tarasca), y 

los temas trotan de asuntos y fen6mcnos locales: por ejemplo, 

la flora y la fauna de la región. "Otro de los objetivos de 

la D.G.C.P. es modificar las normas de la S.E.P. en cuanto -

al papel desempeñado por los promotores culturales, puesto -
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que la denominada "eduacaci6n bllingUe" no ha sido, hasta la 

fecha, bilingUe en el sentido estricto del t~rmino ya que se 

ha utilizado la lengua vernácula como simple vehfculo para -

castellanizar al nifio indlgena en el plazo más breve posible" 

(18), Se espera ahora poder sentar las bases de un sistema 

educativo para la escuela primaria que sea auténticamente bi 

lingUe y en el que coexistan las dos lenguas y culturas en -

un plan de abasoluta igualdad. 

PROGRAllAS DE LA SECRETARIA DE LA SALUD 

La Secretarla de la Salud ha realizado esfuerzos muy ifil 

portantes en el campo del desarrollo de la comuttidad rural. 

Existen dos programasde este tipo en la Secretarfa: 

a) Centros de bienestar social. 

El principio en que se basa el programa de los centros 

es el de buscar el mejoramiento integral de los campesinos, 

mediante los esfuerzos unidos del pueblo y del gobierno. Sus 

objetivos especfficos son: mejorar el nivel de vida de la po 

blaci6n rural mediante la promoción y el establecimiento de 

proyectos socioecon6micos de tipo familiar, de obras pabli

cas y de planes educativos y culturales, el fomento de la s~ 

lud pablica en las comunidades rurales mendiante asistencia 

materno-infantil, el saneamiento y el mejoramiento de la nu

trición, asl como el establecimiento de servicios de salud -

(18) Nancy Modiano, La Educación lndlgetta en los Altos de 
Chiapas, Colccci6n SEP-INI, nam,29, In•tiluto Nacional 
Indigenista, Ml~lco, 1974 r. 167. 
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pOblic1 y cooper1ci6n en las campaftas de s1ne1miento. 

Se busca que la poblaci6n contribuya a las distintas o· 

br1s emprendidas mediante aportaciones en efectivo o el sum.!_ 

nistro de trabajo o materiales para la construcci6n. 

El hecho de que cast no hay comunidad en el pafs en la 

cual, en alguna ocast6n, se haya pretendido organizar algan 

programe de beneficio social stn llevarlo realmente a la 

practica o alguna institución que haya iniciado y nunca ter

minado una accl6n en este sentido, o la promesa no cumplida 

de algOn grupo polftico, etc. he ocasionado que este tipo de 

programa 'e enfrente, por lo general·, a la indiferencia o a• 

patfa por parte de los nGcleos rurales. 

No obstante estas dificultades, se hin obtenido result~ 

dos satisfactorios en la t1cnificaci6n del trabajo agropecuA 

rto, en las condiciones propicias para el desarrollo de los 

programas de salud, en la proteccl6n materno-Infantil y en -

el mejoramiento de la dieta y el sanea•iento de las comunidA 

des.rurales. 

c) Servicios Coordinados. 

Otra dependencia de 11 Secretarfa de la Salud de mayor 

importancia es la de servicios coordinados, pues es el ins

trumento principal, para poner los programas de salud al al· 

canee de la población rural. Para aplicar sus programas se 

ha dividido el territorio nacional en distritos sanitarios. 
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A la cabeza de cada distrito e•iste un Centro de Salud que -

cuenta con: hospital. centra de maternidad y otros. Estos -

centros ••tienden aus servicios a las poblaciones mis peque

nas, por media de los tEcnicos de desarrollo de la comunidad 

rural, cuya tarea es calaborar directamente con las camunld! 

des, estimular su interfs en et mejoramiento de la familia, 

y prepararlas para una participacl6n activa y directa en ta

les programas; este trabajo. realizado dentro de los Centros 

de Salud o por medio de visitas • las casas de los campesi

nos concede gran importancia a los servicios complementarios 

de otras agencias. Incluyendo 101 Centros de lientstar So

cial Rural, los campoa de alfabet1zac1Gn, e•tensi6n agrfcola, 

cooperativismo. obras pGbltcas y vivienda, principalmente. 

PATRONATO I•DIGE•A·DEL YALLE DEL MEZQUITAL. 

En el Estado de Hidalgo se encuentr1 una comunidad lndf 

gen1 en la zona llamada Valle del Mezquital. De sus 300,000 

habitantes. la eayorfa son indfgenas con un nivel de vida bA 

Jo y que ha requerido una urgente atenciGn. 

Con la fln1lidad de mejorar el nivel de vida del valle 

fue creado el P1tron1to lndfgena del Valle del Mezquital. 

las principales diflc~ltades a las que se ha enfrentado este 

patronato es que el 90$ de su poblacidn habla s61o el otomf, 

por lo que se hace aún m&s dificil su labor. 
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El patronato del Valle del Mezquital cuenta con un vocal 

ejecutivo, que es quien dirige los trabajos y administra los 

fondos. 

Se han construfdo obras de pequen•. irrig1ci6n, un cen

tro de adiestramiento 1vfcola, apiarios, caminos, escuelas, 

obras de salubridad y asistencia. Con 11 ayuda de la S.A.R. 

H., el patronato lleva agua potable a 15,000 habitantes cada 

afto. Ha realizado t1mbl~n plantaciones de olivo y de nopal, 

asf como de maguey y obras de conservaci6n del suelo y agua. 

El equipo de trabajo de este orgenismo est• Integrado -

por ••dicos, ingenieros y maestros, ademas del personal 1dm! 

nhtratlvo. 

Actual•ente el patronato lndfgena del Valle de Mezqui

tal h• logrado realizar obras de riego que ha permitido In

corporar 3,400 hecUrus mh que han benefl ciado a la comun.! 

dad del V.lle. 

ll~TlTUTO IAClONAL INDIGENISTA 

Uno de los organismos m&s importantes entre los dedica

dos a asuntos indfgenas es el llamado Instituto Nacional In

digenista (INI), creado en 1948 bajo el gobierno del presi

dente Miguel Alemln como institucl6n amalgamada, ya que su -

comit6 directivo se compone de polfticos, administradores y 

asf como de antrop61ogos y 11ngUistas. 
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El personal del INI prepar6 materiales especiales para 

un programa de lntegracl6n cabal, destinado a las comunida-· 

des y, asimls•o, el INI adiestr6 •promotores culturales• que 

habrfan de servir como intermediarios billngUes entre los gru 

pos lndfgenas y 11 cultura nacional. Los promotores reclbl~ 

ron cap1cit1ci6n en tlcnlcas agrfcolas, medidas sanitarias y 

1lf1be~lz1ci6n element1l, y llevaron hasta los aldeanos la -

cultura nacional, Impregnando de autentlcid1d los nuevos co~ 

tactos culturales 1 que estaban expuesto los lndfgenas (19). 

Al proporcionar a las aldeas promotores culturales blllngUes, 

y cooperando con otras agencias del gobierno.dedicadas a pr~ 

mover la reforma agraria y los proyectos de riego, los miem

bros del INI establecieron Centros coordinadores regionales 

para ayudar 1 los indfgenas adoptar las mejoras y habilida

des t6cnic1s que se·les proporcionaban mediante el programa 

de soci1llz1cl6n econ6mlc1 y educativa de M6xlco (20), 

Dentro de los objetivos del Instituto no se incluye la 

pretensl6n de asistir permanentemente a las comunidades ind! 

genas en forma tutelar, sino despertar en 11 comunidad la -

idea de que pueden lograr su transformact6n y mejoramiento. 

Cuando esa comunidad haya aceptado los cambios indispensa

bles realizados con SQ cooperaci6n, cuando en ella hayan su~ 

gido, como necesariamente estan surgiendo, lideres capaces -

de servir de fermento al cambio cultural, y en la organiza-

(19) Shirley Brice Heath, la polftlca del lenguaje en MAxlco, 
Coleccl6n SEP-INI, núm. 13, Instituto Nacional Indige
nista. Mhlco. 1972. p. 266. 

(20) lbid, P.P. 266-267. 
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cl6n de la nueva comunidad, P.l Instituto deberA rulirarse 

paulatinamente, hasta conseguir que sea la propia com11nidnd 

la que se orga11ice y conti110e dcsarrollandos~. 

Con estos plonteamlentos, el lnslitttto Noclonol Indige

nista emprendi6, a partir de 1977, diversas actividades ten

dientes a precisar el alcance y la naturaleza de sus activi

dades, en dos direcciones. Por un lado, en el manejo de alte_r 

nat1vas 11ara apoyarlos en la defensa de sus derechos patrimQ 

niales y de sus intereses materiales, as{ como en ln gcstl6n 

y ejecucl6n directa de obras y servicios destinados tanto a 

la infraestructura productiva como el desarrollo social. 

Por otro lado, con la reanudación de actividades propias de 

investigaci6n antropo16gica orientadas a que las tareas de -

promoci6n eco116mica y social no lesionen sino que li~nda11 a 

fortalecer las culturas y el sentido de ldentldarl de los ca-

munidades, a trav~s del incremento de su capacidad para par

ticipar en forma cada vez más determinante en el dlseílo y la 

ejecuc16n de los programnsy para contribuir en la formulaci6n 

de las priori da des y decisiones de alcance nacional, que ta"! 

blén les ataílen, 

La actividad del Instituto parte de que el acervo cvlt~ 

ral 
0

y la orgnni1€'ci6n tradicional de numerosos grupos lnclfg_~ 

nas contie11en elc1nentos valiosos cuya preservílci6n, recons

trucci611 y desarrollo, co11tituyen la estrl1ct11ríl h~sfcíl JJílríl 
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.la particlpacl6n solidarla hacia dentro <le la• comunidades y 

pa~a la con1unfcaci6n democr~tfca hacia fuera. 

Los objetivos to111an en cuenta tamhi~11, e11 dlfere11les -

áreas de trabajo tales corno las referentes a tenenciíl de 1a 

U erra, comerciíll fzacfón, justicia y emplrw, J,, muy rlr.sfgual 

co11dfcf6n en que los grl1pos ~tnfcos se encuer1tra11 e11 relacl~11 

al resto de la pohlacfdn nacional. Esto es, se eslal>lece11 o~ 

jetfvos en todas estas ~reas qtJe al trad11cirse a 11rograrnas -

de actividades protejan al Indígena de la explulacfó11 y deo;! 

yualdades establecid11s a través de siglos y lf.l 11r1·mil..1n lle

var adeJ.1nte sus tareas de desarrollo y goz,1r ,,, ft·uto de -

sus esfuerzos. 

Los objetivos e~¡1ecfffcos para cada t1nn de lns ~1·ens -

de trabajo, son los siguientes: 

Tenencia de ln Tierrn. 

1.- Investigar la problemafica agraria en las regiones 

fnter-él11icns. 

2.- r.npacitar ,, miembros de los grupos l>tnlcos en mate

rias de 1eg1slaci6r1 y tramftact611 agraria. 

J.- Prof>orcfonar asesorf.1 legrtl a los e.Jldos y com1111lda 

des de 11s regiones lnter-Ctnlcas que los sol lctten. 

~.- Realizar una accl6n slstem~ticn encnn1lnnda a nseg11-

rar a los ejirlo~ y comunidades indlgenas el clerC'cho sohre ln 

tierra e11 gener~l e imp11lsar en los rlfversos niveles ílllml11i~ 
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trativos el desarrollo de la reforma agraria. 

Infraestructura b¡sica. 

1.- Jmpulsnr la reali1acf6n jerarquizada y cnm¡1le111entíl

rfa de las obras de infraestructura ffsfca q11e sean necc~a

rlíls para promover el desarrollo integral de lns 1·eglor1es tn 
te1·-étnicas. 

2.- Apoyar y pro111over que en los progrílmíls nacionales -

de f11fr11estruclura h~sfcn en las regfonec; lnt.r1t.P.f.11irc1s sr. tg_ 

n1en en cuenta las necesidades reales de la pnhlaci6n, sus d! 

recl1os patrimonial~s, sus formas de or9ar1tzari611 social y V! 

lores ct1lt1Jrales. 

3.- Prrscntar a las dependrncfas y er1tirlades de la Aclm! 

nistraci6n Pdblfca de rr11erdo a los criterios y cor1 l1ase c11 

los sistemas s•ílalados en los objetivos espoclílcos anterio

res, programas para satic;facer las necesidncfes rle infraest.t·~ 

tura h~sfca en las regiones inter-1Hnfcas rn ~11 conjunto y en 

las co1nunf<lades e11 parl.lc11lar y realfza1· por c11011líl 111·011f~ -

aquellos <JUC? sean competencia del Instfltrlo tlacion;il Jndl9P-

11fsta aprovechando en ambos casos 1os rec11rsos natu1·alns y -

humanos de lil regi6n, asf como su tecnologfa lntPrm~rlfa. 

Equipamiento Comunitario. 

1.- Implllsar las accionas cncan1inaclas a rlotar ''" los 

servicios indfspe11sables y et rq11fpan1ienlo a las regiones tn 

ter-étn f cas. 
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2.- hesentar a l~s Oependenclas y EntidA<les de líl Adm! 

~istrilci6n rdhlf~a ¡>rogramílS rig11rosamente jerílr~tJl7ílC\os, -

~&J.Coln~ criterios de selección parn satlsfncet· ln~ 11~cr~lclA 

des de equipamiento comut1ililrlo de las regto11e~ l11ter-fil11lcas 

erl sl~ .. co.njunto y de lc1s co111untdades en particular y 1·enl lz;¡r 

1>or ~uentn_pro11la aqt16lln5 que ~ean compele11ctn de la i11slf

tucl6n, aprovechando en ilmbos Cilsos los recursos 11al111·,1les y 

h11manos de las comunidades y su tecnologfa intrrn1edla. 

Oesarrolln agro¡1ecuario. forestal, re1quero, •irtcro y lt1r1s

tlco. 

1.- Fon1rntar el desarrollo agropecuario, forestal, 11cs

quero, minero y turlstico en las regio11es inter-~tntcas n --

partir de sus rer11rsos huma11os y naturales, de acuerclo co11 -

los pln11es y tJragrnmas for111ulados poi· las f\epe11<l"r1ciíls y c11-

tidíldes corres11ondientes ílsl como co11 las neccsirlíl<le~ tic lílS 

comunid11des indlgenas. 

2.- Promover la capacitnci6n para líl lnve5llgílci611, IJ1A 

neact6n, ejecuci6n y evaluact611 de 11rogramns 111·01l11clivos líl~ 

to de perso11al de ln instituciOn como d~ los 1·~1,resrnla11tes 

de las comun ld,1des y e.t Idos indtgenas. 

3.- Evaluar los programas en ejecuci6n con la fl11nlfrl,1rl 

de propugnar su ampliac\6n o reoricntaci6n. 

4.- Resp11ldar y íl!'P.sorar a las co111unidndP.s ~n sus ~1es--
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tlones para la obtencl611 de ffnanclamfento y el monejo de -

los recursos. 

5.- Formular programas y asesorar a las co1nunidntl~s y -

ejfdos fndtgeni'.ls, en J,1 elaboraci6n y gP.stfón dP. proyectos -

f>rorlt1ctivos para las regior1~s fnte1·-~t11fcas a partir <le s11s 

recursos huma11os y natut·ales, fntroducfer1do Jos adela11Los -

tecnológicos disponibles y aprovechando la tecnotogfa l11ter

med fa. 

/\grofndustrfa. 

1.- Foment.1r el desarrollo agrofndustrf,11 de J,15 rngfri

nes fnter-6t11fcas a partir de sus rec11rsos l1111nanos y nat1Jra

les, de los planes y programas formulados por la entidad y 

aspiraciones de los ejidos y comunidades l11dlge11as. 

2.- Promover la cafJacff:acfón para la pl1111e,1ció11. cdecu

cf611 y eval11acifin de progra"1ds pt·od11ctfvos aq1·ninrl11~trfnl~s 

tan Lo del personal de la lnsti lución como d(I los mirmhros r~ 

presentativos de las cnn1unidades y ejidos ir1dl~1Pníl~ 

J.- Evaluar los programas en ejecución con la finalidad 

de ampl farios y contribuir " su reorf entacf6n. 

4.- nes p<1 1 dar y ns P. so r.1 r a los ej 1 dos y COlllllll f d11clP.S on 

sus ~es t fones partJ 1. ohtoncfón del firrnnci.imfrtnto .V f~ 1 man.e 

jo de los recursos en sus programas agr·ofr1d11~trfales. 

5.- For111ular prog1·a111as y asesorar· a las con1u11fdaclc~ y -

ejido·. fnd!genas en lo el~boracf6n y gestliin de ¡ll·oyecl.ns 



- 106 -

a9rof11dustriales et1 las rrgio11es i11le1·-~t11f~íls íl llíl1·Li1· <le -

5115 potencial idndes naturnles y rn·orluctos pt·f111.1rio~ l11lrodu

cfer1flO los ;idclnr1los tec11olftgicos mocle1·11ns ,flsf1011fl1l~s y íld~ 

cuatlos, nst como el aprovechruniento de líl lr.c11olnql.i fnl.f!rr•1r: 

cliíl. 

Desarrollo Tecno16gfco. 

1.- Prr.servnr en ~11 CílSO Introducir y dPSílrroll.1r l.r.c 

nologli15 ílrlr.c11<1díls a l;is renl lrtades sncloP.r.onñmfc:ns e hl~t.6-

rlr:o culturnlP.s clr lils rrgloncs tntcr-él.nlcíls. 

Comercl~ll1~cl6n. 

t.- Impulsar la reíll l1ac ión l:oordfnarlíl rle pro~p·,1m.1i; -

lend lentes il cwnC'rcinliZílr de nli111eril cr111itílt.lv,1 y Jusl.n los 

prod11clos •le lns regfo11cs fnlet·-~t.nicas. 

2.- Pr·omover a íílvor de las cnmunfd;ulr.c:: l11dl9r11ac; e1 r._s_ 

lj]blr.cimiento de formils lP.g<tlcs y ild111inist1·,1tivlls 1p1r. les q~~

r11nliccn los hcncffcioo; ele 1,1 original id1ul en sus productos 

artesíl11alrs y ílrli~tfros ~11 los 1nct·cndos 11ílcft111ale~ a i11lr1·-

1rnc tona 1 P.'i. 

Al 1ment~c16n. 

1.- Jmpul s11r ln real fz,1ci611 coordfn;ufa tic prn~p·nmíl~ en

ca1nl11a<l1>S a elevar los 11ivcl~s n11tri~lo11nlcs .dr los gr11pos -

étnicos a partir de los raLro,1es de al lmentaciiin famf 1 lar ele 
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cada regtOn tnter-Gtntca. 

2,• Impulsar la realtzacf6n coordinada da programas 

orientados al aba1tect•l•nto de allmento1 deficitarios o ca• 

rentes en las reglones fnter•Etnfcas. 

5ald. 

l.· Impulsar programas Integrados de salud en las regfQ 

nea lnter•ttntcas, en coordfnacf6n con las dependencias y en 

ttdade1 co•petent••· 

z .. Reallzar en coordfnaclOn con las dependencias e In~ 

tttuctones correspondientes, el desarrollo de f6rmulas com•• 

ple••ntartas para ••tender los servicios de ~alud en las re

glones lnter•ltnfcas. 

3,. Elevar la capacidad de fnvestlgact6n, planeacfOn, • 

eJecuctGn y evaluact6n de los programas regionales de salud, 

de 101 representantes de las comunfdadus tndfgenas y del pe~ 

1onal de la lnstttuctOn. 

·vtvtenda. 

l.• Impulsar en coordlnaclOn con las dependencias y en

tidades del sector pGbllco correspondientes, programas para 

resolver los problemas de vfvf enda en las comunidades lndfg~ 

nas, de acuerdo con sus peculiaridades culturales y aprove-

chando los recursos y materiales de la reglOn, asf como los 



• 108 

stst1•as tradtctonales de organlz1cl6n para el trabajo. 

2.- Elaborar programas de c1p1clt1cl6n en coordlnaci6n 

con las dep1ndenct1s de la Admlnlstr1cl6n POblica, en mate-· 

rta de pl1ne1ct6n, ejecuct6n y evaluact6n de construcctón de 

vtvtendas, trazo y remadelacl6n de poblados para las ·mtem-

bros d1 lis camuntdades indfgenas y del personal de la lnst! 

tucl6n. 

Educact6n. 

1.- Promover un sistema de lnformact6n para la capta··

ct6n y 1decú1ci6n de las acciones educativas en las regiones 

inter•ltnicas. 

2.· Promover el fortalecimiento de una conciencia nacl~ 

nal que refleje la diversid1d cultural del pafs. 

3.- Contribui~ a que los planes y progr1m1s educativos 

tmple•ent1dos en las regiones Atnices, se orienten a partir 

d1 objettvos de car•cter productivo articulando prlcticamen· 

t1 ~u contenido a 11s condiciones eco16gicas, econ6micas y -

soctales de las comuntd1des indfgeras. 

4.· Promover el aprendizaje del espaftol entre los dife

rentes grupos ~tnicos, como instrumento de negociaci6n y de· 

fensa de los Intereses propios de las comunidades y como la

zo de conunlcacl6n entre las diversas otntas y el resto de • 

la sociedad de acuerdo a planes y programas re9ionales y sin 
detrimento de sus identidades culturales. 
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~•s,tct1. 

i.- Contribuir a la cabal observancia de las Garantfas 

Const~uclon1les y Legales en los procedimientos judtclales. 

2.- Adecuar la legislacl6n y la administración de justl 

cla a las condiciones socioculturales de las reglones inter

ltnlcas. 

1.- Promover el estableci•iento de fuentes de trabajo y 

su diverslflcacl6n en las reglones inter-ltnices. 

2.- Contribuir a la cabal observancia de los derechos -

laborales en las regiones lnter-ltnlcas. 

3.- Promover el establecimiento de fuentes de trabajo y 

su diverslficaci6n en las regiones inter-ltn\cas. 

4.- Pugnar porque los organismos oficiales y empresas -

particulares al requerir de personal en les zonas fnd•genas 

contraten preferentemente trabajadores que habiten en las mlA 

mas, en condiciones de respeto a los valores socioculturales 

de los grupos ltnlcos. 

5.• Contribuir a elevar la capacidad para el tr•b•Jo en 

las reglones inter-ltnlcas. 

Patri•onto Cultural. 

l.- Fomentar el respeto, dlgnlflcaclOn y divulgaci6n de 

las lenguas lnd•genas de México. 
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2.- Contribuir a sentar bases jurfdlcas y administrati

vai para ta defensa y aprovechamiento del patrimonio cultural 

por parte de tas comunidades y del pals en su conjunto. 

3.- Contribuir • crear conciencia en tos grupos ftnlcos 

y en et pals en general respecto a tos valores del patrimonio 

cultural indlgena, asl como de la necesidad de conservarto,

dlvutgarto y defenderlo. 

Or1aat11cten Socta1. 

l.- Conocer y respetar ta representativldad tradicional, 

las normas consuetudinarias de las comunidades ·1ndlgenas, -

asl como impulsar tas formas de trabajo cooperativo y de or

ganlzaclGn social. 

2.- Proplcl1r ta p1rtlclp1cl6n organizada de lo• grupos 

itnlcos en el proceso potltlco nacional. 

Los objetivos asf determinados exige, como se ha adver

tido, el concurso virtual de todos tos Grganos de gobierno y 

administración, supuesto que esta contenido en la Ley pero -

que por muy diversas razones no se ha podido cumplir en ta -

medida de lo necesario. 

Por otra parte, et muy poco peso, desde el punto de vi~ 

ta de ta decisl6n administrativa que tienen tas Instituciones 

destinadas a ta marginaclGn, entre ellas el IN!, comparadas 

con tas grandes Secretarlas de Estado. Esto ~ltimo impide, -

en ta pr~ctica, que ta coordinación y et acuerdo que la Ley 
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establece se lleven 1 cebo. 

IY.- Diversas soluciones al problema lndlgena. 

Lis diversas 1oluclon1s que aqul presento han sido tom1 

das de las opiniones que han dado algunos de los polltlcos, 

Antrop6logos y Juristas que de alguna manera han estado llg! 

dos al problema lndlgena en México, como fue el caso del ed~ 

cador y antropGlogo Miguel Oth4n de Mendizabal que al refe-

rlrse a el problema lndlgnea y su m•s urgente tratamiento -

menciona como principales recomendaciones las siguientes: 

a).• Que tos gobiernos de las diversas naciones amerlc! 

nis, de acuerdo con su organización potftlca, administrativa 

y econOmic1, presten una 1tenciOn especial a la construcclGn 

de los caminos necesarios en 11s regiones habitadas por gru-

pos .ln~fg1n1s, conect,ndolos con su red nacional de caminos 

favoreciendo el establecimiento de comunicación f3clles y b! 

r1t1s. 

b).• Que se dote a los poblados indígenas de tierras de 

buena calidad y extensl6n suficiente para su capacltaci6n 

econ6mica, evit¡ndose 1sl que se vean obligados a la destru~ 

cl6n de los bosques. 

e).- Que se ejecuten obras de irrigaci6n en las zonas -

indfgenas mis urgentemente necesitadas, as! como que se rea-
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licen las obras de drenaje, en aquellos lugares donde las -

aguas estancadas sean origen de paludismo endfmlco. Que en -

el caso de que las obras de lrrlgac16n o de drenaje, no sean 

posibles o resulten antl-econ6mlcas, se proceda a la colon1-

zacl6n, con el grupo ind1gena Interesado; en lugares prop1-

cios. 

d),• Que se canalice el CrEd1to Agrfcola hacia las zonas 

pobladas por ind,genas 1 que se les pr~porclone a los campe

sinos los recursos econ6mlcos 1 11 dlrecci6n t6cnlca necesa

ria para el mejoramiento de sus cultivos, de sus ganados y -

de sus Industrias, organizando debidamente los sistemas de -

compra y venta en comOn para librar a los 1ndfgenas de la e~ 

plotaci6n de comerciantes mestizos, criollos y extranjeros. 

e).• Que 11 Se~retarfa de Edu1cl6n Pública o los orga

nismos encargados de esta funci6n en los diversos estados, -

funden escuelas de un tipo adecuado, en las reglones habita

das yor indfgenas que carezcan de ellas, eligiendo, en la me

dida de lo posible, maestros que conozcan la lengua 1ndfgena 

correspondiente, para facilitar su ensenanza y su acc16n so

cial en la comunidad. 

f),• Que los organismos encargados de la salubridad pú

bl lca, emprendan campanas en favor del aprovisionamiento de 

agua potable en las zonas indfgenas que lo necesiten. 
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1).• Que 11s Instituciones enc1rg1d1s de 11 aslstencl1 

•ldlcl y socl1l presten un1 atenclGn especial a la fundaclGn 

de •unidades Hospltal1rlas• en las zonas lodfgenas, 1st co

mo h org1nlzac:IGn de servicios para la condu_cclGn de enfer

mos gr1ves, por el sistema que resulte ~ls a propGslto. 

~).-Que en tod11 111 obras que se realicen y en todos 

los servicios que se establezcan en las zonas lndfgenas, se

procure la colabor1c:IGn personal de los indtgenas, con objeto 

de conseguir su educaciGn en lis nuevas técnicas de trab1jo. 

Considero que en la 1ctualldad uno de los problemas cen 

triles del lndtgena es el aislamiento; el aislamiento geo··· 

graflco que es c1usa de la desvlnculacl6n econ6mlca, del di.! 

tanclamlento social y del est1ncamiento cultural. Muchos de

los lndtgenas que se vieron despojados de sus tierras y que 

tuvieron la necesidad de trasladarse del campo a la ciudad o 

las haciendas en busca de trabajo y que obligados por el me

dio aprendieron hablar c1stellano y que con ello se les abrta 

un horizonte cultural mls amplio, tuvieron acceso al estudio 

de diversas profesiones convlrtlfndose en buenos 1rtesanos, 

obreros altamente calificados de la industria, profeslonlstas 

ministros, etc. De esto se deduce que el primer deber del E.! 

tado Mexicano par¡ los grupos 1nd1genas que habitan el terr! 

torio, es comunicarlos; comunicarlos flsicamente para que •· 

puedan tener comunicac16n econ6m1ca, social y cultural, to--
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•&ndolos en cuent1 en 1u progr1a1 n1cfonal de vf1s de comunf 

cacl6n y en los progr1•11 region1les de la; entidades feder! 

tfvas, para las redes all•enUdoras del trlfico. 

Otra ,de las solucfones al problema del fndfgena mexfc! 

no y que consfdero de gran importancia por la trascendencia 

que tendrf1 en el contexto polftfco en beneflcfo de las lla• 

madas mtnorf1s oprfmfdas es que haya un cimblo en 11 divisi6n 

polftica territorfal de los municfpfos y estados habltddos •• 

por fndfgenas, 1 fin de h1cer dfstrftos homogfneos, en lugar 

de dfvfdfr arbftr1rfamente, a la mas• '.indfgena en diversas 

jur1sd1cc1ones, como ocurre actualmente. 

Otras de las solucfones propuestas son: 

Autonoara polftfc1, absoluta, de las entidades pobladas 

por fndfgen1s, es decfr que las autorfdades sean Invariable· 

mente, en todos los ~•sos, fndfgenas. 

Fuentes importantes de produccf6n econ6mfca en los lugares -

habftados por 1ndfgenas. 

Colectfvizac16n e fndustrf1lfzacf6n del trabaJo'agrfcola, -

tr1b1Jo en comQn¡ acabar con 11 Ley del patrimonio parcelarlo 

eJfdal. En seguida, supresf6n de la propiedad y de la pose-

sf6n fndfvfdual de 11 tierra en las reglones habitadas por -

fndfgenas¡ que s61o ellos habiten en esas zonas y que s6lo -

ellos trabajen colectivamente la tierra. Escuelas de diverso: 
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tipos en las 1scu1l1s vernaculas y una educ1cl6n est6tlca, -

ffslc1 y militar en los nGcleos lndfgenas, bajo la proteccl6n 

del prolet1rl1do industrial. 

De los anteriores comentarlos se desprende la siguiente 

conclusi6n tendiente 1 una solución a los principales pro-

ble•1s que aquejan 1 los diferentes grupos de lndfgenas de -

las diversas zonas del pafs: elevar de 11s condiciones de i~ 

nor1ncl1,d1 miseria, de prlvaci6n, de persecuci6n en que han 

vivido tantos grupos lndfgenas, 1 11 cate9orf1 de hombres y 

mujer1s sin 111 cuales no podrfamos siquiera pensar y vivir, 

como hoy vivimos y pensamos. 

~· 
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e 0,1 e L u s 1 o• Es 

l.- Los numerosos grupos 1ndlgenas de Mlxlco y la rel~ 

cl6n que guardan con la sociedad nacional han producido una 

ampl{a literatura descriptiva y te6rica,·1a que ha servido• 

de base para la elaboraci6n de la polltica indigenista.que -

se ha aplicado • estos grupos. En los distintos enfoques ut! 

lizados por los dlferentesautores, se da lnfasls a diferentes 

conceptos en el anlll1is de la problemitlca de los grupos i~ 

dlgena1 •. Los principales conceptos utilizado• han sido los -

de cultura, clase, comunidad, etnia y colonialismo~ Interno 

y ellos han dado lugar a anillsls diversos. 

2.- El enfoque que he utilizado en el presente estudio· 

as el estructural·funcionallsta para analizar lo que consld~ 

ro, los principales )roblemas de los grupos indlgenas dentro 

de lo polltico, econ6mlco y social, que los han mantenido en 

un estado de explotacl6n y marglnaci6n durante siglos. 

3.• La polltica practicada por los dlstlnios reglmenes 

mexicanos han tratado de resolver la problem&tica ind!gena a 

partir de dos objetivos fundamentales. lntegraci6n nacional 

y Acul turaci6n. 

4.• Desde la 6poca colonial, los espaíloles trataron de 

integrar a las poblaciones lndlgenas a un nuevo sistema po· 



- 117 -

lftico y econ6•1co que consist16 en una mezcl• úe esclavismo 

y de un feudalismo decadente en Espafta. La finalidad fue rom 

per la rtla~t6n comunitaria entre el indtgena y la tierra, • 

val16ndose para ello de las leyes sobre privatlzaci6n. 

s.- En cuanto al tratamiento que ~e dlO & las comunid~ 

des ind1gtnas en la tpoca de los liberales, después de la In 
dependtncia, fue 11 de desaparecer la d1stinci6n entre indf· 

genas y no 1nd1genas, sin embargo, no existfa una base socio• 

econ6mic• que respaldara este tratamiento. 

6.- De igual forma, en la ~poca de la Reforma lmplemen 

t&da por Juire& se impone a las comunidades indfgenas la P•! 

celaci6n, obliglndol&s a titular las tierras como propiedad 

prtvada¡ procedimiento similar de incorporaci6n que prosegu! 

ra. 1unqu• b&sicamente por otros mecanismos (colonizaci6n, -

compaft11s deslindadoras, etc.), durante el régimen del porf! 

riato. El resultado es ampliamente conocido: el despojo de• 

las ~omunidades indfgenas. 

7,. Las contradicciones po11ticas entre las diferentes 

facciones de 11 clase dominante, asf como las presiones so·

ciales, resultado de las condiciones de eKplotación a las -

que estaban sujetts la mayor parte de la poblaci6n del pafs 

dieron lugar a 11 Revolucl6n da 1910. 

s.- En esta etapa se toma conciencia de que los indlg~ 
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nas existen y que se hallan ubicados de tal forma en la so-

cied1d, que no es posible poner pr&cticas pollticas, econOml 

cas o jurldicas que no planteen diferenciaciones respecto a 

la poblaci6n a que se aplican. 

9.- Por tanto, la Rev~luci6n se enfrentaba a la exis•• 

tencia de las comunidades indlgenas como un problema y habla 

que estructurar una polftica para tratar de resolverlos, As! 

surgl6 la polftica indigenista, que intent6 capacitar a los 

indfgenas para que pudieran resolver losRr?blemas que les -

presentaba y les sigue presentando su lntegracl6n a una so-

cledad compleja y plurlcultural. 

10.• Como consecuencia de lo anterior el indigenismo ofl 

ci1l sigue una polltlca lntegraclonista, unilateral cuyas •• 

consec~enclas son mOltlples: deslntegraci6n comunitaria, de~ 

cultur1ci6n, emigr1ci6n, proletarizaci6n y marglnaci6n, ya -

que el fndlgena tiene que integrarse unilateralmente 11 s1s· 

tema en todns los aspectos: econ6m1cos, culturales, clvillz~ 

torios, etc. 

11.• Por otra parte, esta integracl6n tambl&n permite • 

consolidar a la Nacl6n: se convierte entonces en lntegraci6n 

nacional. 

12.• Sin embargo, ·estos grandes objetivos de la pollti· 

ca indigenista, no deben Impedirnos reconocer los aspectos -
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positivos del Indigenismo. Mediante la Reforma Agr1rl1 se •• 

permltl6 recuperar a las comunidades lndlgenas parte de sus 

tierras; con la intervenci6n da algunas Sacret~rlas de E1t1· 

do se h .. logrado progresos Importantes, como por ejemplo, en 

los 1spectos de educaci6n y salud. T1mbifn se han creado or

ganismos espec11les, cuy1 finalidad es, Investigar y dar so

luciGn de los principales problemas que padecen las comunld~ 

des 1ndlgenas, mediante la creaci6n de programas de desarro-

1 lo socloecon6mlcos. 

13.- Aunque el balance de la polltica Indigenista que -

se ha llevado a cabo por 111 Secretarlas y organismos oflci~ 

les, ha logrado ciertos avances, la lnvestigacl6n de tipo 

antropol6gico enfoc1 el problema indlgena desde otra perspe~ 

tlva donde los nuevos Indigenistas discrepan con el indige-

nlsmo tradicional. No se discute el papel catalizador del in 

digenlsmo en cuanto a toma de conciencia por parte de los in 

dl9enas y tamblfn en cuanto a concientizaci6n de las mismas 

pobfaciones indlgenas, pero sus limitaciones también han si

do y son indiscutibles. 

14.- El hecho de que tanto los indlgenas como algunos -

indigenistas pongan en tela de Juicio el indigenismo oficial, 

demuestra que finalmente el balance es negativo y que el pr~ 

blema indlgena no ha sido resuelto en sus más urgentes nece-
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sidades. Las relaciones entre lndfgenas y no lndfgenas no han 

cambiado, la polftica indigenista sigue favoreciendo la ex-

plotaci6n y opresi6n a las comunidades lndfgenas y la pene-

traci6n de ideologfas Occidentales. 

15.- Tampoco se ha desprendido del paternalismo tradici~ 

nal, ni ha sabido impedir el despojo de tierras, paralelo a 

la expansi6n del capitalismo en el campo, especialmente a 

trav6s de grandes proyectos de desarrollo y de 19roexporta-· 

ci6n. 

16.- SegOn nuestro estudio y a la vista de las criticas 

de las organizaciones indfgenas, esta polftlca desapareceri

sl no lleva a cabo una revis16n total de sus .objetivos y de 

sus estructuras. 

17.- La acci6n lndigensita, tiene que transformarse. TI~ 

ne que llevarse a cabo con los indlgenas, no para los lndfge

nas~ med1ante una colaboracl6n bilateral entendida en un plA 

no de Igualdad. 

18.- En este sentido, las Instituciones Indigenistas terr 

drlan que estar dirigidas por lndlgenas, verdaderos represen 

tantes de sus pueblos, para defender realmente sus Intereses, 

contando con el apoyo de los no ind!genas. 

19.- En cuanto a la organizacl6n indlgena que se ha Ido 
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desarrollando en los Oltimos aftos, es consecuencia da 11 si-

tuaci6n de opresl6n y marginación que han vivido durante si-~ 

glos. Entre los temas principales que Incluyen en sus textos, 

se encuentran los que se refieren 1 lo econ6m1co y a la so-

brevivencla de su cultura. 

20.- En cuanto a lo econ6mlco el panorama no es muy alen

tador puesto que el problema principal es la desigual distrl

bucl6n de la tierra. La represi6n frecuente de grupos tnOfge

nas y de campesinos en general, continuara mientras no se uni 

fique el movimiento sindical y reivindicativo en el campo. 

21.- Por el lado cultural, se ven a pesar de todo, m6s 

motivos en que fundar que habrl logros importantes, ya que -

parte de las comunidades iudfgenas, qulz6s puedan sobrevivir 

culturalmente a medida que se vaya introduciendo la nueva po-

1 fttca de educacl6n btlingUe-blcultural. Este tipo de educa-

cl6n btlingUe-blcultural que ya se estl implantando de modo -

permanente en las comunidades, ha dado mejores resultados que 

el m6todo directo que se venia Impartiendo. 

22.- De Igual forma, las comunidades indfgenas se orga

nizan polttlcamente en forma aut6noma porque no encuentra su -

lugar en las organizaciones no lnd\genas, estos dan prioridad 

a la lucha de clases y en este marco los pueblos ind1genas no 

tienen la posibilidad de defender la potencialidad de sus in-
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tereses que no son forzos•mente los misaos que para otros 

sectores de la poblaci6n, aunque algunos se asemejen. 

23.• El auye que en los Gltlmos tiempos estln tomando • 

los movimientos ind1genas e~ Amlrica Latina se insertan en -

un contexto global de renovacl6n ~tnica y reglottal contra •1 

centralismo de Estado y el universalismo occidental de 1• • 

cultura y del desarrollo. Poner en tela de juicio los valo-

res occidentales no significa querer eliminarlos, sino supr1 

mir la funcl6n colonizadora que ahoga a las otras culturas. 

Esta reaccl6n lnd1gena podrla inducir a los gobiernos a re-

flexionar sobre sus propias opciones. 

24.• Esperamos que el Estado, as1 como los partidos po· 

11ticos y los Sectores no lnafgenas en general, tomen una a~ 

tltud mis abierta, mlxime que 11 actual crisis que nos afee• 

ta requiere con urgencia otras alternativas de desarrollo y 

habr4 que definir nuevas estrategias econ6mlcas, polltlcas y 

culturales. Las poblaciones 1ndlgenas, en su categorla de •• 

pueblos diferenciados podrlan asumir un papel preponderante 

en el futuro de M~xico. 

25.- Algunas consideraciones que ayuden al desarrollo • 

de una pol!tica indigenista en beneficio de los grupos lndl 

genas, son a mi juicio: 

a).• La pol!tlca indigenista debe ser formulada y lleva 
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da a cabo por los lndlgenas, bajo su control y responsabili

dad. 

b).- Se debe aumentar la capacidad de cada comunld~d I~ 

dlgena para satisfacer, en la medida de lo poslhle, el mayor 

nGmero de necesidades b&slcas de su poblacJOn con sus propios 

recursos. 

c).- Es necesario procurar la satisfacción de las dema~ 

das de los grupos lndlgenas en cuanto miembros ne diversas -

clases sociales, en lo ograrlo, económico, laboral y polltl

co. 

d).- Es Indispensable lograr el mAxlmo desarrollo de las 

culturas lndlgenas a través de polltlcas enucatlvas y r.ultu

rales dlsenadas no para destruirlas sino para fortalecerlas. 

e).- También considero Importante el que haya un cambio 

en la Polltlc• Agrarl•, que conslstlr!a en establecer una le

glslaclOn con enfoque actual, •partir del articulo 27 Cons

titucional, pas•ndo por su Ley reglamentarla principal que es 

la Ley de la Reform• ~grarla, en el cual haya cambios estruct! 

rales en el medio rural, caracterizados por una mejor dlstrlb! 

clOn del Ingreso, por el mejoramiento nel bienestar de la po

blación rural, la satisfacción de sus necesidades bAslcas y -
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por el aumento de la partlclpaclOn de esa poblaclOn en el pro

ceso de desarrollo. 

Con base en lo anterior los grupos lndlgenas lograran su 

lnserclOn en la sociedad nacional no ya como grupos sociales 

explotados y oprimidos. sino como grupos sociales que en ple 

de Igualdad con los demas sectores populares del pals lucharAn 

slmultAneamente por su bienestar y por el de México. 
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