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I N T R o D u e e l o N 

Son rnuchns las causas que motivaron la elahoraci6n de esto -

trabajo: Demostrar la cxplotaci6n de que son sujetos los indi&!-2, 

nas en el Estado de Chiapas; tratar de encontrar las soluciones 

adecuadas para la incorporaci6n del indfgenn al progreso del -

pals, que aun no ha sido objeto de una amplia protección, como 

hn ocurrido con otros grupos. 

Este trabajo es el resultado de un estudio en relación al te 
mn de la Seguridad Social y Derecho del Trabajo realizado en 

las ~unas indlgcnos del Estado de Chiapas, as( como en la zona 

cafetalera donde estos prestan sus servicios Je mano <lo obra. 

Los indfgcnns ocupan el 35\ de la población total del Estado, 

de los cuales desconocen el idioma espnnol el 90\ de las mujeres 

y el 60\ de los hombres, siendo esta una de las causas de su ·· 
aislamiento y fftcil explotación por parte de Jos en~ancha<lorcs, 

acaparadores, latifundistas, caciques, trabajadores al servicio 

del campo, indígenas explotadores del propio indfgena, cte. En 
nuestro tiempo no puede pensarse en una polftica social que tic!! 

da a provocar odios y conflictos destructivos de unos grupos -
frente a otros, sino al contrario, debe buscarse su integración 

a través de una correcta política de mestizaje que logre borrar 

toda diferencia racial, no solo biológica, sino espiritual. 

En la actualidad debe protegerse plenamente al indígena y 

conseguir.con urgencia, aunque se encuentren en las zonas más -

incomunicadas, su incorporaci6n e int~graci6n a la vida cultu-

ral, social y económica de México. 

Esto significa que el problema de los indígenas debe contem· 

piarse no tanto desde el punt~ de vista racial, sino desde el -

punto de vista educativo, cultural y econ6mico, hasta incorpo-· 

rarlo a la cultura n~cionnl y al régimen de Seguridad Social, -

haciEndolos participes del progreso, d~l bienestar y el dcsarro 

llo del pais. 
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EPOCA PRECOLONIAL. • LAS FAMILIAS LINGUISTICAS DE CllIAPAS .. 

Chiapas es una de las regiones del pals que más interés prese! 
ta para las investigaciones de indigenismo y de desarrollo de de
sarrollo de sus grupos étnicos, por lo tanto y para conocer la e
voluci6n del desarrollo de estos, haremos un breve estudio de la 
historia de los primeros pobladores del Estado. 

l.- El pueblo mls antiguo de que se tiene noticias, muy vagas 
por cierto, es el llamado Votlnica. Se cuenta que Votán fundó el 
imperio de X iba l bay, cuya ca pi ta 1 fu6 Chanlin (Ruinas de Palenque) 

II.· Los Querencs.- A este pueblo se le estima como uno de los 
autóctonos de Chiapas, es una rama del pueblo Maya. (1) 

En la antiguedad los querenes formaban tres naciones: La T2el· 
tal, cuya capital estaba en Ocosingo; la Quercn, en Zinacantan, y 

la Chol, en Tumbalá. 

Los qucrenes todav1a se rigen por medio del gobierno patriar-
cal en el que el más antiguo de la trlbu ejerce la autoridad; son 
pueblos agricultores y pastoriles, sin que hayan evolucionado gran 
cosa en sus costumbres primitivas. 

En la actualidad quedan de éste pueblo aproximadamente (1970): 
Tzeltales 150 000; Tzottiles (Querenes) 115 000; Choles 73 253 -
individuos. 

x:1.- Los Zaques.- La tribu que se conoce con este nombre con! 
tituy6 una nación poderosa, a decir de los historiadores abarcó -
desde el ex-departamento de Tuxtla, hasta Tabasco. 

Se cuenta de él quo fué de las tribus que más fácilmente asimi 
laron las ense~anzas de los espaftoles. En la actualidad solo qu~ 
dan de estos unos SO 000 individuos aproximadamente en el norto 
del Estado. 

(1) Paniagua, Antonio Flavio, Catecismo Elemental de Historia E! 
tad!stica de Chiapas, San Cristóbal, 1876. 
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IV.- Los Mames.- Los Mames se hallaban c1tcndldo! rn toda la 

costa de Chiapas, su capital cst.aha en \.1 (\w!.:ld ,k Sn1:onusc1J. · 

En la actualidad estos se han incorpor~d.-.. al r~qo Jd plll"- y lo5 

pocos que quedan se encuentran ('i\ ln Rrpúhl1''.l ,1.~ t:11,HcJul.t. 

V.- Los Chiapa.· Los Chiapa SC' c-itahlC'(li'f•'!I r11 <:-l lllH~N1 .. 

izquierdo del río t~n donde fundaron J:1 c:lu,l:hl ,¡!" r~och1.1p;fo, ChL1 

pa Nandalumi o "N:rndi11mf" y poscf;i en tl<'mpo« de la c1'nq'.l1-.ta :¡¡.~~ 

de cinco mil habitrrntcs, todos ellos 1ncorpor.1dos ;il rc\to •.lcl ·· 
pais por el mestiiajc. 

VI.- Otros pueblos.- Ademfis de los ¡m('blo5 q11c hrl'!101 luhl;1d•; -

cxistlan otras tribus. Estos eran el Lacnnd6n, ~l To)olmhal o -· 

Chanal y el Totique. 

Lacand6n.· Se cree que este grupo inJ[gcna se f0r~6 con 101 

restos de los mayas cuando sobrevino la Jcstrucct6n, los que s~ -

fueron a situar a Jos márgenes del rio Lacantan, Je Jonda ta~arun 
su nombre. En la actualidad constituyen una tribu muy atrazada, 

habiéndose casi exterminado, quedando tan solo 385 lacandone1. 

Tojolabal.· En la región de Comltán se encuentran algunos pue· 

blos (comunidades) de este nGcleo indígena. Existen en la actua· 
lidad 12 OüO tojolabales. 

Totique.· El pueblo Totiquc se encontraba en lo que os hoy el 
distrito de la Libertad, habi6ndosc mezclado con el resto del 

país. 
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En ol mes de febrero del ano de 152~. la retaguardia de Jos 

conquistadores, entr6 en el paf~ zaque, haci1 el centro Je Chia 

pas. Aprovechando el despedazamiento de la rcgi6n en grupo~ e~ 

losamentc índependientl'S y fcro:.m1~ntr anta¡:onista~. ~farfn logró 
conciliar a los zaques para dar comhati.' a los chiapa, después -

aliarse a los chiapa paro someter a los :inacantccos y, por fil
timo, apoyarse en los zinacantcúH para asediar Chamula y tomar 

Huixtln. La conquista se hahfa lo~rado. Empezaba la coloniza-
ci6n. (2) 

La conquist~ de México y de la provincia de Chiapas, anexada 

a la corona en 1527, vino a producir como consecuencia lógica el 

acaparamiento Je la tierra por parte de. los espanoles, para pa·

sar, de ducflos a esclavos de su propia tierra y bajo el yugo es

paflol, dejando u los indlgenas en la miseria. Como los conqui! 
tadores se apoderaron Je la tierra tuvieron necesidad de brazos 

para que la tierra riendiera sus frutos, recurrieron a los indf
¡;cnas. 

A partir de 1541, fecha de la llc~:ida de Fray Bartolomó de -· 
las Casas a Chiapas, los domlnfcos comenzaron a penetrar en las 

encomienda~, para concentrar a los Tzotziles-T:eltales en pueblos 

En 1546, se inaugur6 la primera casa comunal entre los zinacant! 
cos. A partir de esa fecha, los dominicos empe:aron a fusionar 
los parajes en pueblos y a organizar a los Tzotzil~Tzeltales en 

"Repúblicas Sociales". (3) 

En 1546, la Audiencia de los Confines envi6 al Licenciado Juan 

Rogei, a ciudad Real, quien prohibió, en especial, que los cnco-

menderos emplearan a los indfgenas en minas, molinos, propiedades 

}'casas particulares. Jamás se respetó esta prohibición. (4) 

. (2) Dlaz del Castillo, Berna!, Historia Verdadera de la conquista 
de la Nueva·Espana, México 1960, pág. 388. 

(3) Remes al, Antonio de, OP. cit., pág. 265. 

(4) Ximéncs, Francisco, Historia <le la provincia de San Vicente 
de Chiapa y Guatemala, Guatemala, 1929,vol. 1, pág. 402. 
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. 
Después de la salida de Las Casas, se agregaron a las oblica-

cioncs "civiles" d<? los i.n<lfgcnas las rentas eclesiásticas que -

iban ai~raván<losc. Se explotaban no sol.o como fuente de mano de 

obra, sino tnmbi6n como unidades Je producción y de consumo. Asf 

el tributo rc:il y las contrihuc iones eclesiásticas se imponfau 

por cabezas de familia. 

BartolomC e las Casas, formul6 un pliego de peticiones al -

Consejo de Indias, pidiendo en el punto Jos, que se hicieran ca

minos para que fueran las bestias las que condujeron los alimen

tos y mercancías en lugar de los Indígenas; en el punto cuatro, 

solicitaba que se prohibieran los abusos que se cometfan con los 

indfgenas y no se permitiera que se alquilaran para trabajar en 

las grandes haciendas e ingenios <le Jfa, mucho menos Je noche e~ 

mo lo hacfan, y afirmaba que no hahfa ley alguna de protccci6n -

para estos; en el punto ocho, pcdfa que los encomenderos dejaran 
de robarles sus tierras, cosechas y trabajos, que no los hicic-

ran trabajar como esclavos y los pusieran en libertad, y en otros 

puntos, solicitaha que le autorizaran con mando suficiente para 

poder castigar a todos los violadores y delincuentes de los man· 

datos ralcs. 

El cloro, al salir Las Casas, empezó a hacer creer a los in<l! 

gcnas sobre la aparición de imágenes de santos, con la finalidad 

de cristianizarlos y que todos los bienes que tuvieran pasaran a 

su poder y del producto ayudaran a sostener a los clérigos, as[ 

como cobraran el diezmo a indios y espafioles. 

La creación de las castas en Chiapas tiene las mismas caract~ 

r[sticas que en la Nueva Espafia, pues explotaban a los indígenas 

en la misma forma que alld, el mestizaje se efectuó entre espa-

ftol[ mujeres ind[genas o mestizas y entre mestizos e indígenas. 

- Sublevación <le los Tzcltales.-

A fines de 1771 los pueblos Tzeltales del Estado celebraron -

una reunión secreta en el pueblo Je Cancuc, a la que asistieron 

representantes de 32 pueblos diferentes, para convenir en la for 

ma de librarse del yugo espafiol que ya no podlan seguir soportando. 
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Sublev5ndose a principios del mes de junio de 1772, logrando p~ 

ner en pie de lucha a más de 15,000 hombres siendo el jefe del 

movimiento el indlgena Juan Garcfa. Vi6ndosc obligado el alcn! 

de de San Crist6bnl Las Casas a pedir ayuda al gobernador de 

Guatemala, que con 800 soldados se trasladó a San Crist6bal, so 

metiendo a los sublevados y ahorcando a los cabecillas. 

Sofocada, no sin diflcultades,la insurrección significó un gol
pe muy duro para la sociedad colonial. Muchas propiedades fue

ron destruidas. En la mayor purte de las comunidades, se expu! 
s6 o mató a los curas, funcionarios y terratenientes. Jamd pu

dieron restaurar del todo sus derechos y privilegios anteriores. 

·Causas Je las sublevaciones indlgenas. 

Todas las sublevaciones indlgcnas habidas en Chiapas tienen 

una sola explicación: Los excesos cometidos por los espaftoles, 
por la inmoderada explotación de que hac[na objeto a los indlg! 

nas. 

Los indígenas eran vejados arrebatándoles a sus mujeres e h! 
jos para hacerlos trabajar como esclavos, les quitaban sus tie

rras, ni siquiera podlan hablar de pie ante sus amos, sino de -

rodillas. 

Lk tragedia de los indígenas no se justificará ante la civi· 

lización, ni ante la historia; no se justificará ante la human! 
dad por mucho que se diga que fueron crímenes del tiempo. En -
efecto Los indigenas de Chiapas siempre han sido sumisos, abe-

dientes y respetuosos; lo fueron desde que sus conquistadores -
lo• sujetaron,despues de la pacifica posesión por los espaíloles 

de la región ocµpada por los indlgcnas,comenzaron a repartírse
los y a privarlos de su libertad y lo que es más,a tratarlos en 

forma inhumana de aqul el terrible descontento en que vivfan,e! 
pcrando la primera oportunidad para suble\'arse, (5) 

(5) Xim6nes,Francisco Historia OP Cit.dc la provincia de San Vi 
cente de Chiapa )' Guatemala,Vol 3,p:.íg. Z71, 



8 

LA SITUACION DEL PEON DE CAMPO EN l..A INDEPENDENCIA. 

Vamos a estudiar el problema del trabajador del campo en la • 

época de la Independencia, pero es en este tiempo cuando los Jor 

naleros del campo sufren quizá m5s, que en los tiempos de la co

lonia, es en esta época cuando se observan los más nefastos abu

sos en contra de la clase obrern y lo que es pero adn, son hom-

bres de nuestra misma raza o sea mestizos, los explotadores del 

indigena. 

En la época porfiriana, se encuentra el pe6n de campo peor -· 

que como estaba en tiempo de la colonia, ya que los indígenas d~ 

vengaban su salario de sol a sol en todas las ramas del trabajo, 

con salarios ridículos y sin protección alguna. 

Alejandro de Humbolt nos habla del salario del pe6n de campo 

en el afio de 1802 y nos dice que en la tierra fr[a de Chiapas el 

salario era de 25 centavos y 30 centavos en tierra caliente, pe
ro pasaron más de cien años y el salario seguía siendo el mismo, 

siendo que los articulas de primera necesidad hab[an subido de -
precio. 

El salario de los indígenas era inferior a sus necesidades y 

se encontraban sometidos a una dieta de frijol, mafz, en algunas 

regiones caf6, pulque y alguna vez arroz, ya que la carne y la -

leche era un lujo para ellos, por lo tanto, solo solían comer lo 

necesario para reponer sus fuerzas de trabajo. El alza de los -

salarios era imposible que se considerara y aparte de esta si-
tuaci6n influla de manera primordial el clero, que tenla un re-

presentante de su congregación en cada hacienda y el hacendado -

obligaba a sus trabajadores que al levantarse, deberían ir a mi

sa, en las que los sacerdotes se encargaban durante el sermon, -

de hacerles conciencia para soportar todas estas injusticias y 
abusos, porque era un mandato divino y en el cielo tendrían su 
recompensa. 

La expansi6n del latifundio se realiza en Chiapas al ritmo de 

las tres series Je leyes agrarias que marcan la historia econ6mica 
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y social del México republicano. Entre 182.i y 1856, el gobierno 

de México toma un cierto n~mero de medidas, por lo más frccuent~ 

mente contradictorias, destinadas a asegurar la venta de las ti~ 

rras supuestamente bald[as a fin de superar el déficit crónico -
del presupuesto federal. 

Nuevas disposiciones agrarias entraron en vigor bajo la Rcfo! 
ma. Entre 1856 y 1875, el gobierno federal nacionaliió y reintr2 
dujo en el circuito comercial los latifundios de la iglesia, que 
representaban en Chiapas el 30\ de la superficie acaparada. 

Durante el afto 1886, bajo la presión de los cafetaleros alem! 
nes de Guatemala, cuyas tierras corrian peligro de agotarse, el 

gobierno federal conf i6 a la ''Compafiia Mexicana de Terrenos y Co 
lonüaci6n" la tarea de medir, adjudicar y vender las tierras fe 
derales de la sierra Madre del Sur. (6) 

En teoría, los Altos de Chiapas no deberian ser afectados por 
la legislacl6n agraria federal. Sin cmbargo,los gr~pos dirigentes 
de San Cristóbal lograron dar un rodeo a esta legislación, adap
tarla a sus intereses particulares y basarse en ellas para extc~ 
der sus dominios o para crear otros nuevos. As!, la ley federal 
del primero de septiembre de 1826,complcmentada por numerosas a~ 
tas legislativas y reglamentos posteriores, autorizaba a cual-·
quier persona flsica a comprar a precio fijo las tierras baldías 
de la nación. Desde luego, hacfa falta que el comprador present! 
ra l~s pruebas de que la extensión que pretcnd[a comprar estaba 
baldía. Esta disposición tendía a proteger las pequefias propied! 
des y las comunidades indlgenas en contra de cualquier intento -
de despojo arbitrario. Pero el 19 de enero de 1844,el gobernador 
del Estado modificó estos textos por mediu de un decreto que re· 
<lucía las formalidades de venta y simplificaba al máximo la pre
sentación de pruebas, de que las extensiones denunciadas estaban 
baldlas. Las tierras comunales indfgenas fueron las primeras ... 

(6) Memoria sobre el Estado de Chiapas, presentada por el gober 
nador del Estado, San Cristóbal, 1889. 

Htta' 
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afectadas, no pudiendo comprobar su posesión resultando susccpt! 
bles de ser legalmente vendidas como tierras bnldfas. A fin de 

poder conservar sus campos, los Tzot.zil-Tzeltales tuvieron que · 

fijar sus casas en ellos, ocuparlos permanentemente, para prcse~ 
tar la prueba de su "poscsi6n efectiva". Pero tres a1ios m.1s ta!:_ 
dc,el Congreso del Estado aprobó una ley que obli¡:aba a los indí 
gcnas a concentrarse en los poblados. Los latifundios r1pidamcn· 

te invadieron el refugio de los indfgenas. 

El 26 de mayo de 1878, el gobierno federal dccrct6 la suprc-
si6n de las tierras colectivas. Los ejidos indfgcnas dcbfan sor 
aparcelados y adjudicados en plena propiedad a sus antiguos usu
fructuarios. Pero los arupos latifundistas de San Cristóbal ac~ 

dieron a las autoridades del Estado1 ... ·Bajo presión, el Congreso 
del Estado vot6 la ley dd 11 de agosto de 1892, completada por 
decreto del 9 de abril de 1893, de acuerdo con la cual los cji·

dos no serían distribuidos a los derechohabicntes indígenas, si
no adjudicados y vendidos al mejor postor en subasta pGblica. -
(7) 

Esto vino a acarrear que los indfgcnas fueran reducidos a 
una servidumbre que nunca antes hub[an conocido. Por lo que res 
pecta a los que pudieron escapar al "b11ldiajc", no todos pudie-
ron conservar una cantidad suficiente de tierra para evitar el -
alquilar por temporadas su fuerza de trabajo como "mozos" en los 

latifundios vecinos. Con el juego l!c las deutla~; "legalmente con
traídas", la tienda de raya que había en cada latifundio era el 
verdadero instrumento de opresión para los "mozos". Estas deudas 
nunca se extingu[an. A la muerte de quien las habfa contraído, -
caían sobre sus descendientes y si no los había sobre los parie!!_ 
tes colaterales, de tal modo que uno solo podfa llevar a la ser
vidumbre a toda su familia o a todo su linaje. 

(7) Lcgislaci6n comentada por Pineda, Manuel, en su Estudio sobre 
Ejido:i, San Cristóbal, 1910. 
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Cuando comenzaron a desarrollarse en Soconusco y Lacandonia 

las grandes explotaciones capitalistas, las plantaciones y la -

monterla exiglan un volumen cada vez mayor de trabajadores per

manentes y de temporada que no podlan encontrar en el lugar. A 

fin de resolver el problema de la mano de obra, los cafetaleros 

y los madereros se aliaron a individuos influyentes de San Cri! 

t6bal. Estos se comprometlan a enviarles cada ano un contingente 

determinado de indígenas. A guisa <le remuneración, pcrciblan ·

una comisi6n por trabajador reclutado y una prima adicional a • 

las jornadas 1lc trabajo real izado por los reclutados. Estos "en 

ganchadores" usaban a su vez otras personas. que les servfon de 

intermediarios, como vendedores de aguardiente, comerciantesª! 

bulantes, asl como los secretarios de los municipios indígenas 

y los maestros de las comunidades, cuyo escaso sueldo no les -

bastaba para vivir. 

En la fecha convenida, los "mozos" se reunran en torno a la 

casa del "enganchador". Cada uno de ellos recíbia un pantalón, 

una camisa y un par de huaraches, cuyo exagerado precio debía • 

descontarse de su salario. Bajo escoltas armadas, eran conduci· 

dos ya fuera a las "monter!as" por Ocosingo 6 Sapaluta, ya fue

ra i las plantaciones de caf~ por Motozintla. El viaje duraba -

entre ocho d1as y un mes. Algunas monterías se encontraban a ·

más de seis semanas do camino de San Crist6bal. Una vez llegados 

a su destino, los mozos no solo sufrlan los rigores del trabajo 

extenuante que se le imponía, sino también el clima dlido y h.Q. 

medo, las enfeimedades tropicales como la oncocercosis y el pa· 

ludismo. 
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La lnsurrecci6n de los Querenes (Chamulas), 1869. 

El lo. de junio de 1869 estalló la llamada guerra de castas · 
encabezada por Ignucio Pcrnández <le Galindo, procedente de la -
ciudad de M~xico, quien logró sugestionar a los indlgenas de que 
posein poderes sobrenaturales. 

Galindo aprovechó el descontento de los indlgenas por la opr! 
si6n y explotací6n que sufrían por parte de los "ladinos" (indi
viduos no ind[genas) y el incidente de carácter religioso en que 
se crucificó a un nino indlgena, por cuyo motivo fueron presos -
por las autoridades los indfgcnas Pedro D!a;: Cuzcat, Agustina G§. 

mez Chcchcb y Manuela Pért~: Jolcogtom, levantando as! a más de -
S 000 indlgenas. Se ignora el ndmcro exacto de los indlgenas que 
eran siervos antes de la insurrección de 1869, pero se sabe que 
estos, fueron los elementos más dinámicos del movimiento, asl el 
movimiento de insurrección fue dominado cada ve: mfts por los ind! 
genas de las fincas, que no tcnlan más elccci6n que seguir comba 
tiendo o volver a ser siervos. 

El 26 de junio de 1869, fueron fusilados en San Cristóbal,Ig
nacio Fernlndcz de Galindo y Benito Treja, terminando esta subl! 
vaci6n. Quedando en pie Je lucha dnicamentc, los siervos de las 

fincas, que lucharon hasta ser muertos o capturados uno a uno.(8) 

La insurrección de 1869 tiene ciertas relaciones analógicas -
con la que se produjo un siglo y medio antes. La explot~ción del 
indígena se babia acrecentado, asl como el despojo de sus tierras 
de que habia sido objeto, llegando a ser ca:;i esclavizados. 

(8) Pineda, Vicente, lfistoría de las Sublevaciones de lndfgenas 
habidas en el Estado de Chiapas, San Cristóbal, Pftg. 247 

(1888) 
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ORIGENES DE LA ACTUAL LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

A) EL DERECHO DEL TRABAJO ELEVADO AL RANGO DE CONSTITUCIONAL. 

El Derecho del Trabajo segGn el maestro Mario de la Cueva, na 

ce propiamente de la Revolución Armada Je 1910, mas sin embargo, 

existen Leyes y Disposiciones dictadas por varios Gobernadores de 

los Estados, preocupados por la situaci6n de la clase proletaria, 

las cuales sin duda alguna han contribuido para mejorar su preca

ria situaci6n. 

CONSTITUCION DE 1917. 

Sin lugar a dudas es en esto periodo histórico, cuando la el~ 

se obrera alcanza su mayor plenitud, ya que, sus intereses se en

cuentran protegidos por preceptos Constitucionales. 

Para los jornaleros dol campo el Artículo 123 Constitucional 
en sus fracciones I, IV, X, XI, XII, XV, representan la defensa -

de sus derechos, puesto que, en ellos se establece con claridad -

cufiles son las condiciones que debe gozar el trabajador y cuáles 

las obligaciones de los patrones, máxime cuando se trate de las -
grandes haciendas en las que se utilizan un gran namero de obre-· 

ros para realizar jornales de tipo agrfcola. 

Fracción I.- La duración de la jornada máxima será de ocho ho 

ras. 
Fracción IV.-Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar 

el opbrario de un dla de descanso, cuando menos. 

Fracción X.- El salario deberá pagarse precisamente en monedas 

de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercan-

cla, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo -

conque se pretenda substituir la moneda. 

FRACCION XI.- Cuando por circunstancio~ cxt1aordinari;1s deban 

aumentarse las horas de jornadas, se 1bonará como salario por el -

ti cmpo excedente un ciento por ciento m:b <lte lo fij:tdo ¡inra las · 

horas normales. En ningún caso el traba.!o L'>.tr:1ord inario poJr:í ser 

de tres horas di ar las ni de tr-:,; \'ec1:'.; .;·on,;,;cuti\·a:;. Lo!; hombres 

rnenor•:s de diec1•;t!IS ail<!S y las mujerc-; tk L:ualquier eJa,!, no ~;erán 
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admitidos en csa,clase de trabajos. 

Fracción XII.· En toda negociación Agrfcola, Industrial, Mine• 

nera o cualquie otra clase de trabajo, los patronos estarán oblig! 

dos a proporcionar habitaciones cómodas e higiEnicas, por las que 
podrán cobrar renta que no exceda del medio por ciento mensual del 

valor catastral de la finca. Igualmente deberá establecer escuelas 
enfermerlas y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las ne 
gociacioncs estuvieran situadas dentro de las poblaciones y ocupa
ren un nfimero de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera -

de las ubicaciones mencionadas. 

Fracción XIII.·Además, en esos mismos centros de trabajo, cua~ 

do su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse 
un espacio de terreno, que no será menos de cinco mil metros cua-
drados, para el establecimiento de mercados p6blicos, instalación 
de edificios destinados a los servicios municipales y centros re-
creativos. Queda prohibido en todo centro do trabajo el cstableci· 
miento de expendios de bebidas embriagantes y casas de juegos de · 

azar. 

Fracción XIV.- Los empresarios serán responsables de los acci
dentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trab~ 
jadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o traba 
jo que ejecute; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indem 
nizaci6n correspondiente; scgGn que haya trai<lo como consecuen
cia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente pa

ra trabajar, de acuerdo con lo que las Leyes determinan. Esta -
responsabilidad subsistirá adn en el caso de que el patrono contr! 
te el trabajo por un intermediario. 

Fracción XV.· El patrono cstar5 obligado a observar en la in! 
talaci6n de su establecimiento, los preceptos legales sobre higie
ne y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir acci 
dentes en el uso Je las máquinas, instrumentos y materiales de tr~ 

bajo, asl como a organizar de tal manera 6sta, que resulte para la 
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salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible 
con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto 
establezcan las Leyes. 

El Congreso Constituyente de 1917 se basa en el proyecto de -
Ley que presentó el Licenciado Luis Cabrera a ln Cámara de Diput! 
dos el 3 de diciembre de 1912,cn el que hace relatos con relación 
a los trabajadores afirmando que hab[an dos clases de trabajadores 
del campo: El pean de ano ganaba 130 pesos anuales o sea $0.31 
diarios y era el mejor remunerado, ya que el otro ganaba $0.25 -
diarios, entre estas prerrogativas el peon de afto gozaba de una -
comida segura, ya que el mismo patrón le facilitaba el ma[z a un 
precio inferior al que existía en el mercado. 

El pean de afio contaba con escuela, aunque en ella no se le -
ensenaba al indígena aritmética, sino Onicamente a leer y escri-
bi r. 

También tiene base al Artículo 123 Constitucional en la re fo!, 

maque se propone el Articulo So. Constitucional de 1857 y en la 
que habla del reparto de utilidades a los trabajadores. 

En algunos Estados de la RepGblica, los jefes militares proc~ 
ran tambien mejorar las condiciones de vida del proletariado como 
lo fueron Alberto Fuentes de Aguascalicntes, estableciendo las -
jornadas mlxima de 9 horas y el descanso semanario. 

El General Pablo González en PUcbla y Tlaxcala decretando la 
abolición de deudas de los peones de las haciendas y ranchos, Luis 
F. Dominguez en Tabasco; ordenando la cancelación de adeudos, fi
jó el salario mínimo de un peso sin asistencia y $0.75 con asis-
tencias, el General Eulalia Gutiérrez, en San Luis Potosi formula 
un decreto por el cual el salario mlnimo es de $0.75 diarios. El 
tiempo <le 1ornada de 9 horas. Para las fincas y ranchos decreta 
que no se cobrará al trabajador el agua ni la lena y so le propor 
clonará gratuitamente casa habitación. El salario que devengue -
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se le cubrirá en moneda de circulación legal y sin descuento suma 
riamonte. Declara abolidas las tiendas de raya y seftala que el -

ayuntamiento fijar4 un lugar ospccinl para el mercado. Los peo-· 
nes de campo po<lrfin tener en la finca donde trabajen sin pago al· 

guno,basta cinco nairnalcs de ganado mayor y diez de menor. Que-
dan canceladas las dl'tJdas contrafdas por el trabajador y fija el 

término <le un ano para que prescriba la <leuda. El patr6n no po
drá negarse a que el trabajador quiera cambiar de residencia o -
desee buscar otro trabajo. No se admiten embargos sobre el sala
rio. Fija que el arrendamiento de tierra por ningGn motivo pas! 

rá del 25\ de la cosecha, cuando estos fueren de rieRO y se le -· 
proporcionen todos los implementos no será mayor del SO\. Cuando 
el. hacendado le preste o anticipe dinero en efectivo por la cose
cha, se lo devolverá cuando el trabajador haya vendido el mismo 
o bien que el mismo patr6n la compre; pero será comprado al pre

cio de la plaza mds cercana y la deuda no podrá exceder de 
$50.~ 1nuales y lo que exceda será deuda de carácter civil. Es
tablece una oficina denominada "llEPA!HAMENTO DE TRABAJO" y co-
nocerá de todos los asuntos relativos al trabajo, procurando el -

mejoramiento de la clase obrera, estudiará la ley de la oferta y 

la demanda de trabajo. Los beneficios de este Decreto son irre
nunciables. Se concede acción popular. Por medio de lo anterior 

vemos reflejada la precaria situaci6n del pean de campo en la --
época del porfiriato y aan en lu lucha armada. Los jefes de la -
revoluci6n, presionados por sus soldados campesinos, luchan por 

defender a la clase proletaria y concederles un medio de. vida me
jor, tanto en el campo como en los centros urbanos y tratan de ~

evitar los abusos que se cometfan con ellos. 

El ingeniero Pastor Roauix que en 1916 era Secretario de Fo-

mento sefialaba que: En 1857 todavía el obrero pesaba po¿o en la -
sociedad mexicana porque el pa[s no estaba industrializado y el -
nQmero de trabajadores fabriles era insignificante, comparado con 
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la masa campesina sujeta al peonaje que se extendía desde Sonora 
en donde gozaba de regulares condiciones hasta las selvas vlrgc-· 
ncs de Chiapas, en Jondc el in<lfgcna impotente para romper las C! 
<lenas se abatL1 en una vcrd.1.lera esclavitud, y esa era la causa -
por lo que urgía una vcr<l~<lcra resolución del problema agrario m4s 

que la •lel. ohrcro, put~sto que aquel vinculaba no solo la prosperl. 
dad de la clase trabajadora, sino la constitución org~nica de la 
Nación que tiene su base en la tierra. Por otra parte, el obrero 
nuncn ambicionó ser el propietario de la tierra o <le la fábrica y 
el campesino siempre ambicion6 ser el propietario de la tierra -
que trabaja. 

Esta causa es conocida, por lo que viene a confirmar que en • 
la ~poca colonial, de independencia en sus primeros cien aftas y 

en el periodo de la revolución mexicana de 1910, no se legisló en 
materia de trabajo, pues se trataba de solventar primero y antes 
que todo el problema agrario, que trala aparejado al Jel obrero,
que llcg6 .a ser cstudiu<lo y propuesto para su mejoramiento socio
cconómico y político hasta la constitución de 1917, y que gracias 
a que esta constituci6n elevara el rango Constitucional los dere
chos del trabajador al crearse el articulo 123, se pudo realizar 
el triunfo de la clase proletaria y que trajo corno consecuencia -
lógica la creación de la Ley Federal del Trabajo en el afta de 
1931, durante el régimen del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, la 
cual fué elaborada de acuerdo al Artrculo 123 Constitucional, que 
a través del devenir histórico de nuestra patria se ha venido re
formando para un mejor beneficio, protección y una Justicia So·· 
cial al obrero de México, ya que la esencia del Artfculo 123 Cons 
titucional tutela, protege y reivindica a los trabajadores. 

B) ,- EL MOVIMIENTO OBRERO DE LA REVOLUCION A NUESTROS DIAS. 

Con el triunfo de la revolución, ol movimiento obrero cobró -

mayor importancia; durante el ano de 1911 comenzaron a surgir --
agrupaciones de resistencia como la Confederación de Artes Gráfi

cas, la Union de Canteros del D.F., y los primeros Sindicatos ... 
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Revolucionarios de Vcracruz, iniciándose la Confcdcraci6n Nacional 
de Trabajadores. En el ano de 1912, se fund6 la Casa del Obrero 
Mundial, cuya influencia se manifiesta en la aparición de nuevas 
agrupaciones, entre las cuales se encuentran: La Confederaci6n de 
Sindicatos Obreros de ln Rcpablica Mexicana, on el Estado de Vera· 
cruz; la Unión Minera Mexicana, en el norte; el Gremio de Alijado
res, en Tnmpico y la Confc<lcrnci6n del Trabajo, En Torreón. 

El Gobernador del Estado de México, José Vil lada, promulR6 en 
1904 una Ley de Accidentes <le Trabajo; en 1906 Bernardo Reyes san· 
cion6 otra similar en el Estado de Nuevo Lcon y en el afio de 1914 
entró en vigor en el Estado de Veracruz, In primera Ley del Traba· 
jo, siguiendo después las del los Estados de Yucat5n y Coahuila. 

La Constit11cí6n de 1917, en su Articulo lB, estipula la jorn!!_ 
da de trabajo, el salario, la protección a las mujeres y a los ni· 
nos la contrataci6n colectiva, el derecho a la huelga, los riesgos 
profesionales, el Seguro Social, cte., se dejó a los Gobiernos de 
los Estados la facultad <le reglamentar este Art[culo. Pero a par
tir de agosto de 1929 se hizo exclusiva, esta facultad, del Poder 
Legislativo Federal para legislar en materia de trabajo. 

Las organizaciones obreras de Tarnpico convocaron a un Congreso 
Nacional en el afto de 1917 y en 61 se planteó In necesidad de unir 
todas las organizaciones obreras en un solo organismo; se dcsign6 
un Comitf Central encargado de formar la Confederación Regional •• 
Obrera Mexicana. El Congreso reuni6 a las agrupaciones más impar· 
tantes del pafs de donde naci6 la mencionada Confederación, que a 
un afio después de nacida reunta alrededor de 70 000 trabajadores. 

La organización de los Trabajadores continaa y aan se intensi 
fica durante el r~gimen del General Obregón; la Legislaci6n obrera 
es copiosa, ya que durante este gobierno se dictó la mayor parte 
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de las Leyes orgánicas del Articulo 123 Constitucionai. 

Durante el Gobierno del General Calles se foment6 el sistema 
cooperativo, surgiendo entre otras cooperativas la de Alijadores 
de Tampico y la CGT., aumentó el n6mero de sindicatos y el n6mc
ro de organi:acioncs aut6nomas, tanto en la ciudad como en el -
campo. 

Durante el rfigimen Callista, la CROM fué la agrupaci6n obre
ra mis importante de M~xico, aunque después, dcbid~ a las luchas, 

Los sindicatos nacionales de carácter Industrial y las Centr~ 
les Sindicales crearon, en el ano de 1935, un Comité de Defensa 
Proletaria, que se encargó de convocar al Congreso Nacional de -
Unificación, en el mes de febrero de 1936. A la asamblea concu-
rricron más de ZOOO titulares de las agrupaciones obreras Indus
triales, de los trabajadores intelectuales al servicio del Estado 
y de los campesinos. De esta asamblea surgi6 la Confederación de 
Trabajadores de México C.T.M. 

Entre los principales movimientos huelgulsticos suscitados en 
esta época, se encuentra la huelga general de los campesinos de -
las haciendas de la Laguna, que dur6 trece <lías y culminó con la 
entrega de los ranchos y haciendas a los campesinos, en calidad -
de Ejidos, y la huelga general du los trabajadores petroleros, -
acaecida el 28 de mayo de 1937. Otra de las huelgas de trascen-
denc1a en el movimiento obrero nacional, fue la de los trabajado
res ferrocarrileros contra la empresa de los Ferrocarriles Nacio
nales de México, en el afio <le 1936, que terminó con la nacionali
zación de las empresas que fueron administradas por el sindicato. 

La magnitud de los movimientos mencionados es un indice de la 
intensa y efectiva actividad sindical mexicana durante el periodo 
de 1935-40. Es durante este periodo el más fructifero de la ... 
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actuación de la cm. el poder adquisitivo de los salarios se ai~v6 

en la misma proporción que el Indice del costo de la vida obrera -

y la relaci6n entre población sindicalizada y el total fué máxima 

de (4.S\ en 1940). 

Los anos subsiguientes se identificaron por una menor efectiv! 

dad en la lucha sindical, llegando a aparecer los "sindicatos bla!!_ 

cos" lo cual tuvo entre otras causas la política de dirigentes y • 

el gobierno, en el sentido de desvirtuar la lucha obrera bajo el · 

lema "UNIDAD NAClONAL", suscrito en la ciudad de México en 1945, 

que provocó una baja en el nivel de sindicalizaci6n, siendo una ·

etapa de elevación de precios. 

En la actualidad existe un nivel bajo de salarios que se ha 

tratado de compensar con un fuerte incremento en los servicios so

cíalcs y de Seguridad Social otorgados a la clase trabajadora. 

RHLACION ENTRE POBLACION SINDICALIZAl>A Y l.A POllLACION TOTAL 

1930 

18\ 

1940 

4. s' 
1950 

3. 2\ 

C).· LEGISLACION SOBRE EL TRABAJO. 

1061 

3. 7\ 

1970 

6.S\ 

Las disposiciones que contiene el Artículo 123 Constitucional 

es protector, tutelador y reivindicador de todo aquel que presta 

un servicio a otro en el campo de la producción econ6mica o en -

cualquier actividad laboral, mediante una remuneraci6n. Abarca • 

toda clase de trabajadores, a los llamados "subordinados o depen

dientes" y a los autónomos. 
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El contenido del Articulo 123 Constitucional idonti fica el De 

, rccho del Trabajo con el Derecho Social, siendo el Derecho del 

Trabajo una parte del Derecho Social. En consecuencia, nuestro -

Derecho del Trabajo no es Derecho PGblico ni Derecho Privado.(9) 

El Articulo 123 Constitucional, cstahlccc la duraci6n de la -

jornada máxima de acuerdo con el tipo de trahajo, scgdn sea diur· 
no o nocturno, lo mismo que el pago de las horas extras, as[ como 

la dureci6n de ésta. Establece el 5dlnrio mínimo que dcburd dis

frutar el trabajador, considerando como tal el que sea suficiente 
para satisfacer sus necesidades normales, su educación y sus pla• 

ceres honestos, protege al salario del trabajador Je toda clase -

de descuentos por adeudo o por embargos. 

Establece la responsabilidad de los patrones de los acciden·

tes de trabajos y de las enfermedades profesionales, sufridas por 

los trabajadores en el dcsempcno de su profesión. Los patrones -

deberán indemnizar a sus trabajadores tomando en consideración ·· 

las consecuencias de los riesgos. 

El Articulo 123, concede a los trabajadores derechos para as~ 
ciarse en defensa de sus intereses, formando sindicatos, asocia-· 

clones profesionales, etc. Con el fin de proporcionar un arma de 
defensa. Así el Maestro Alberto Trucha URBINA, en su Tcorla Int! 

gral pone de manifiesto la tutela y protección que deben realizar 
las Leyes del trabajo, asr como la junta de Concilinci6n y Arbi-· 
traje y el Poder Judicial Federal, tantos en las relaciones labo· 
rales como en el campo del Proceso Laboral, obligándoles a suplir 

las quejas deficientes de los trabajadores. (Art. 107, Frac. II, 
de la Constitución). 

(9) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, Ed.Porrda 
S.A. México, 1970, pág. 217 y s.s. 
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Concede también el Articulo 123 Constitucional el derecho a -

los obreros de la huelga y a los patrones el derecho al paro, fi

jando las condiciones que deben reunir estos movimientos para que 
se consideren legales. 

Declara de utilidad p6blica la expedición de la Ley del Segu
ro Social que comprenderá los seguros de invalidez, de vida, de · 
ccsaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedad y accidentes, y 

otros con fines semejantes y considera de utilidad social la for
maci6n de cooperativas para la construcción de casas baratas e -· 

higilnicns, destinadas a ser adquiridas por los trabajadores en -

plazos determinados. 

La Ley Federal del Trabajo. El Congreso de la Unión sancio·· 
n6 en el afto de 1931, la Ley Federal del Trabajo, que reglamenta 

el Articulo 123, la cual salvo algunas modificaciones, está en v! 
gor. 

La Ley Federal del Trabajo contiene dicciseis titulos: El pr! 
mero se refiere a las disposiciones generales sobre su aplicación 
y observancia en la RcpGblica, define la calidad de trabajador, de 
patrón y de intermediario y reconoce el derecho a la libertad de 

Trabajo. 

El Tftulo Segundo se~ala ¡is disposiciones de las relaciones -
individuales de trabajo. 

El Titulo Tercero :.e refiere a las condiciones de trabajo. 

El Titulo Cuarto trata lo relativo a los derechos y obligacio
nes de los trabajadores y patrones. 

El Título Quinto reglamenta el trabajo de las mujeres y de los 
menores. 

El Titulo Sexto contiene las disposiciones de los trabajadores 
especiales. 
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El Titulo Séptimo se refiere a las relaciones colectivas de 
trabajo. 

El Título Octavo trata lo relativo a las huelgas. 

El Titulo Noveno reglamenta los riesgos del trabajo. 

El Título D6clmo contiene las disposiciones para prescripci6n 
o sea los términos en que deben ejercitarse las acciones que naz· 
can de esta Ley o del contrato del Trabajo. 

El Titulo Décimo Primero, trata lo referente a las autorida-· 
des del trabajo y servicios sociales. 

El Titulo Décimo Segundo se refiere al personal jurídico de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

El Titulo Décimo cuarto se refiere al Derecho Procesal del -· 
Trabajo. 

El Titulo D6cimo Quinto se refiere a los procedimientos de -
Ejecución. 

El Titulo Décimo Sexto trata de las responsabilidades y en &! 
neral, de las autoridades del Trabajo, as1 como los trabajadores, 
sindicatos o federaciones de sindicatos, que no cumplan con las -
disposiciones que impone la Ley. 
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C A P I T U L O I I 

DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONOMICA DEL INDIGENA EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 

A) ORIGEN DEL DERECHO LABORAL EN CHIAPAS. 

B) LA EXPLOTACION SUFRIDA POR EL INDIGENA. 

C) ORGANIZACION ACTUAL DE LA RELACION OBRERO PATRONAL 
DEL TRABAJADOR INDIGENA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
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ORIGEN DEL DERECHO LABORAL EN CllIAPAS. 

Aunque la gnnadcrla existió en tiempo de la colonia, tanto· 

en las llanuras <le la costa del Pacifico como en las de la falla 
central de Chiapas, en manos de grandes omprcsarios espaftoles, • 
ellos se adaptaron en gran escala a las costumbres y modos de vi 
da de los ahorfgcnes y empleaban muy pocos vaqueros, selecciona
dos de entre los pobladores más cercanos a sus haciendas, y los 
consideraban mas o menos como criados de la casa del amo. En -
cambio la rcgi6n de la sierra fue desarroll5ndose, siguiendo un 
plan preconcebido, con ayuda de capital extranjero y de métodos 
de cultivo intenso que reunían experiencias en terrenos económi

co, industrial r mercantil, utilizando además a agentes incontr~ 

lablcs por los empresarios y la mano de obra contratada por ellos. 
No se adaptaron a las costumbres del país, sino que conservaron 
el estilo de vida Europeo-Colonial. A los sistemas de producción 
aborlgcnes, basados sobre el trabajo cooperativo en familia, con 
división de tareas según el sexo y el empleo conservativo de un 
rn6todo poco desarrollado t6cnicamente, que garantizaba la satis
facción de las necesidades familiares, más un pequeño sobrante -
para la obtención del dinero en efectivo m~s necesario, se opuso 
una técnica de producción perfecta, encaminada hacia, el prove-
cho económico, basado en la venta del producto en el mercado mu~ 
dial. La liga que ataba al individuo al terreno para obtener de 
él la satisfacción de sus necesidades propias y las de su fami-
lia, se transfirió al patr6n y al producto obtenido. 

Como los pueblos cercanos a la zona cafetalera estaban impo
sibilitados para suministrar la mano de obra necesaria y los jo~ 
naleros Guatemaltecos que siguieron a los finqueros no eran suf! 
cientes, estos ~ocurrieron a las regiones altas de Chiapas, den
samente pobladas por indlgenas, principalmente tribus chamulas -
de San Cristóbal Las Casas y Tojolabales, habitantes amestizados 
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de lns cercanfns de Comit5n. Asf nacieron dos fuentes de ingr~ 

sos hasta entonces <lcscnnocidns en la región: Una la de los ha

bilitadores o enganchadores por :me lelo y comisiones; y la otra 

las fucrz.as de trabajo, enganchadas muy frecuentemente con mét2_ 

dos poco honrados, tras de haber firmado un refinado contrato, 

incomprensible para ellos, pasan a ser jornaleros o braceros de 

pendientes por completo del enganchador. 

En el Soconusco se inició el movimiento agrario y obrero en 

1918, cuando Jos trabajadores organizaron por primera vci una • 

huelga general para obtener mejores condiciones Je trabajo y la 

rcstrícdón de la explotación. Obteniendo rcd1Kd6n de las ho

ras dl~ trabajo, suprcsi6n de las ctírcclcs privadas, mcjoramícn· 

to de las condiciones de vida en las plantaciones, cte. Pero -

el antiguo sistema siguió en vigor. (1) 

Las medidas revolucionarias, implantadas bajo don ~rancisco 

I. Madero, reformadas posteriormente por don Lázaro Cárdenas, -

entre otras, la instalación de organismos de control que garan

tizaran los derechos Je los ind[gcnas, reglamentaron por medio 

de leyes las relaciones entre patrones y trabajadores. 

El "Sindicato de Trabajadores Ind[genas en las Fincas Cafc· 

caleras" se form6 mediante la reunión de los representantes <le · 

los finqucros, por una part.c, y el gobierno, por otra; en San -

Crist6bal Las Casas a fines Je 1936. La función <le este nuevo 

de este nuevo organismo eru velar por la ohscrvaci6n estricta 

de las Leyes sociales por parte de los patrones, por un lado, y 

por el otro, proporcionar los trabajadores que ~stos necesiten, 

convirtiéndose así el f:sta<lo en habilitador o "enganchador" al 
servicio <le los finqucros. El sindicato depcnJia del Departa-

mento de Acción Social. ll Estado restauró el trabajo forzado 

asalariado, que controlaba y garantizaba. El secretario del •.. 

(1) Moscoso Pastrana, Pru<lcncio, El Pinedismo en Chiapas,México, 
1960. ---
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Sindicato era ladino, hacra llegar cada afta a las autoridaUes de
las connmiJadcs e ierto número dt~ "bol etas de trabajo", que se dis 

tribuían scgGn diversos criterios. En Chamula, por ejemplo, los -

dclicucntes pod[an escoger entre ir a la prisi6n y/o aceptar una
boleta de trabajo. (2) 

Poco dcspu~s de fundado el sindicato contaba ya con 25 000 -

miembros. ( 3) 

llace H1 af\o:; en 19b0 correspondía al jornalero, un jornal mí

nimo de $12.50, en 19SK era de $10.00. En ta actualidad durante -

la cosecha un hombre puc<le ganar hasta $40.00 al dfa, ya que si -

trahnja en unión de s11 familia, esta ganancia puede ser $60.00 ó· 

m5s al d[a. Al firmar el contrato de trabajo el finqucro o su re

presentante cstS obligado a entregarle $35.00 por av[o y durantc

ln duración del contrato, de 13 semanas, una ración diaria consi! 
tente por lo general de 1 100 gms. de marz, 130 ¡:ms. de frigol, -

130 gms. de carne, 4J gms. de café, asl como azúcar, sal y condi

mentos. A veces es menor la asignación de carne, pero por tanto -
mayor l<.i dL" frigol y mal:. El albergue de los solteros son galcr2_ 

ncs y el de las familias, casitas separadas. El Ayuntamiento de 

la cabecera municipal respectiva para cada distrito cafetalero, -
nombra a un juc:, seleccionado entre los mismos trabajadores y P! 

ra cada finca un "comandante" con tres o cu:itro policías, quicne~; 

fuera de servicio, tienen la obl igaci6n de proscgui r con su trab~ 

jo ordinario. Ellos responden de la seguridad y tranquilidad y 

tienen que intervenir, en casos de disturbios, por 6rdcnes del -
juez, y en las fincas muy apartadas, por órdenes del patrón, a·

quien· previamente se han conferido poderes. En todas las fincas -
de alguna importancia hay prisión para confinar a los infractores 

de la Ley. 

(2) Henri Favre, Cambio y Continuidad entre los Mayas do México,-

1973, pag. 75. 

(3) Pozas, Ricar.do, Juan Péroz Jolotc, México, 1952, p¡ig. 42 
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Los trabajadores sindicalizados han sido incorporadds al Se·· 
guro Social desde 1955. Los pagos de las cuotas respectivas co·· 
rrcspondcn en su mayor parte, al patr6n. El finqucro tiene obli
gación de suministrar escuelas y maestros, en fincas Je mayor di

mensión campos de juegos para los nifios y cinc ambulante. En ca! 
bio hasta hoy ha sido imposible desechar el sistema de contrata·
ci6n extraordinariamente productivo para los agentes o ''engancha
dores'', debido a que la mayor[a de las fincas hasta hoy día no -
utilizan trabajadores sindicalizndos y los Cinqueros prefieren a 
los que no están sindicalizados para explotarlos y obtener mayo-
res ganancias y asf no ofrecer ningOn sistema de Seguridad Social 
a sus trabajadores. El enganchador, a<lcmás de su sueldo mensual 
de $600.00 a $800,00 por su trabajo administrativo, recibe una -
comisi6n de $1 .00 por trabajador y dla de trabajo contratado. Ca· 
da uno de estos enganchadores dispone de un cierto nGmero de cua
drillas de trabajadores y las manda a las fincas respectivas al · 

cuidado de sus caporales. 

En la actualidad existen registradas en la Dirección de Asun
tos Indfgenas·del estado, 54 fincas cafetaleras, las cuales tic-
nen firmado con el Sindicato de Trabajadores lndlgenas un machote 
de contrato colectivo de trabajo, la Direcci6n de Asuntos Indíge
nas del Estado desemcpefta ante el sindicato el papel de asesor j~ 
r!dico y de habilitador de trabajadores a las fincas ah[ registr~ 
das, encontrándose ~stas ubicadas como a continuación se indica: 

Tapachula 6 fincas, Huixtla 15 fincas, Pueblo Nuevo Comalti-
tlán 2 fincas, Escuintla 7 fincas, La Concordia 3 fincas, Villa-
flores 2 fincas, Simojovel 2 fincas, Angel Albino Corzo 7 fincas, 
Motozintla 3 fincas, Tila 2 fincas, Tuzantán 2 fincas,Tonalá l. 

En el Estado de Chiapas exiten aproximadamente 120 fincas ca
fetaleras que contratan a trabajadores indlgenus, de las cuales -
poco menos de lu mitad, que son las anteriormente mencionadas, -
contratan trabajadores sindícalizados. 
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LA BXPLOTACION SUFRIDA POR EL INDIGENA EN CHIAPAS 

Los habitantes de los Altos del Estado de Chiapas se clasifi· 
can a sí mismo en "LADINOS" e "INDIGENAS". Esta clasificación es 
general, inmediata y automática, en el sentido de quien no es ladi 
no necesariamente es indígena, y quien no es indlgcna es necesa·
riamente ladino. Todo individuo se identifica con una u otra cat! 
gor[a. El idioma ofrece un criterio más seguro en esta clasifica
ción. El ladino habla cspan01, el ind[gcne una lengua vernácula. 
Aunque algunos indígenas ladinizados aprenden espanol ya de mayo-
res, quedando en un punto intermedio entre ladinos e indígena au-
t6ctonos; y son considerados por 6stos Oltimos como ladinos aunque 
haya sido educado en una lengua vernácula. 

El ladino se considera implícita o explicitamcnte superior al 
indígena no concibe medirse con él en ningún campo de la actividad 
social. El ladino puede reconocer una especie de jcrarqufa entre 
los indígenas, pero esta clasificación de "mejores" a "peores", -
que se funda en las pertenencias a una comunidad, no afecta para -
nada la conducta básica del ladino hacia el indígena, sea el que · 
fuere. El ladino trata al indígena de "indieci to", "muchacho", o 
"mozo" en sus buenos dfas y de "indio", "indio bruto", "indio pe-· 
rro" cuando está de malas. Pero nunca llamará por su nombre. Se 
dirigen a él tuteándolo o hablándole de "vos". En cambio, espera 
que el indlgena le dé tes~imonio de todo respeto que lleva el 
"usted" o "amo", "sefior" o "patron". Así, en todos los lugares, 
los indígenas son siempre recibidos y atendidos al final. Por lo 
antes expuesto, el indígena no solo se siente diferente al ladino, 
sino que se siente inferior. 

Convencido de la inferioridad que el ladino le atribuye, el i! 
digena inviste al ladino de los poderes que El no se atreve a ejer 
cer si bien con la esperanza que éste los ejerza a su favor. Así, 
desde el momento en que pertenece a don fulano o a don Sultana no 
cree poder abrigar la esperanza de ser protegido y defendido como .. 
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como cualquier otro objeto de propiedad privada. 

Las relaciones sociales entre ladinos e indígenas llegó al gr! 
do que hasta el ano de 1937 la presencia de los tzoltzll-tzcltales 

en San Crtst6bal scKula siendo objeto de restricción legal y los · 
indfgenas tcnfan prohibido 11sar las aceras, montnr a caballo y ci.E_ 
cular por las calles dcspu6s Je las siete de la noche, bajo pena -

de multa o prisión.(·\) 

El principal bien de producd6n, y podría decirse que el único 
de los Altos, es la tierra. Si se excluyen algunos talleres arte
sanales que por lo comtin ocupan una mano de obra f:imiliar no asal!!_ 
riada,no hay industria en la región. Los ladinos permiten a los in 
d[genas asegurar su propia subsistencia, lo bastante para sostener 
su fuerza de trabajo e insuficiente para que esta fuerza de traba· 

jo pueda alquilarse. 

Frente a las propiedades ladinas, las propiedades indígenas p~ 
recen en efecto más que marginales, casi residuales. Rara vez so

bre pasan la superficie total que posee una familia más!llá de CU! 

tro o cinco hectáreas por t6rmino medio. Además, esos campos es-

tán situados en la zona fría, en lugares donde las condiciones el! 
mato16gicas y productivas de la tierra, son las menos apropiadas -
para la actividad agrícola. Por el contrario, el propietario lad! 
no posee tierras cuyas extcsiones se miden de cientos y a veces mi 
les de hectáreas. 

El ladino, latifundista, tiene la posibilidad de realizar so-
bre las vastas extensiones de su propiedad inversiones que aument! 
rán el rendimiento de la explotación y que serán fácilmente amort! 
zadas. En cambio el indígena, minifundista, no podrá hacer tales -
inversiones, no solo porque el costo es muy elevado, sino también 
porque los campos que posee resultan demasiados pequeftos para que 
tales inversiones sean costcables. As[, mientras el ladino 

(4) llenri Favre ,Cambio y Continuidad entre los Mayas de M~xico, 
1973, ptig. 94. 
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empleará abonos qulmicos, utilizará arados o tractores y adopta

rá todas las innovaciones t6cnicas, el in<lfgena seguirá trabaja.!! 

do el campo de acuerdo con los m6to<los tradicionales, rompiendo 

el sueldo con su coa y cosechando su cultivo con el machete. 

Por el hecho Je su baja productividad el indfgena solo podrá co

men: ial izar una parte ínfima del producto que saca de su explot'.!_ 

e i6n. Lo e sene i a 1 Je su cosecha será absorvi<lo por el consumo -

dom(:;tico en el interior del marco familiar. En cambio, y por la 

razón inversa, el ladino entrega casl la totalidad de su produc

to a Jos circuitos del intercambio regional, nacionales y aun Í.!! 

tcrnacionalcs, reteniendo solamente una pequeí\a porci6n para sa

tisfacer sus necesidades, El ladino domina Jos mercados, fija -

los precios que el indígena estará obligado aceptar para dar sa

lida a sus escasos excedentes. Asf pues, los ind[gcnos por en-

contrarsc en una desigualdad ccon6mica y social ante los ladinos, 

son explotados por Estos. 

La marginalidad de las propiedades indígenas obliga a un nd
mero importante de estos a alquilar su fuerza de trabajo fuera de 

su comunidad durante una porte del ano, a fin de asegurarse un -
ingreso complementario. 

El indlgena no es explotado Gnicamente como trabajador, tam

bi6n lo es como productor y consumidor. Todas las comunidades -

de los Altos están insert~das en redes comerciales muy apreta--

das .. Los ladinos que animan tales redes, controlan los mercados 

locales, interrumpen las transacciones intcrcomuni.tarias y enca
minan lo esencial de la producción indígena hacia los comercian

tes de las ciudades cercanas. En San Cristóbal, la producción -
de las comunidades recibe una plusval[a mínima de los art ~anos 

ladinos de la ciudad y despuEs se la vende, por las mismas redes 
y los mismos agentes, a quienes fueron Jcspojados Je ella. El 
ind[gena rccompra asi a precio alto, en forma de huaraches, de -

.ropa, de trastos barnizados, las pieles y cueros, las lanas tej! 

das o hiladas, la cerámica cruda que tuvo que ceder a un precio 
ínfimo algunas semanas o algunos meses antes. 
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Los ingresos obtenidos en las plantaciones cafetaleras nunca -
son invertidos ni convertidos en capital. Sirven en parte pa
ra comprar bienes de consumo alimenticio que el trabajador no 
puede producir en su lugar. Lo que queda se canaliza por ent~ 
ro por las vlas tradicionales e improductivas, en cuyo primer 
lugar figura el financiamiento de las fiestas. 

La explotaci6n de que son objeto las comunidades por parte 
de la sociedad ladina, amenaza la cohesión de las comunidades 
indígenas. 

"EL INDIGENA EN CllIAPAS, SOLO POR EL HECHO DE SER INDIGENA 

ES SUJETO DE EXPl.OTACION POR PARTE DE LOS I.ADINOS". 
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ORGANlZACION ACTUAL DE LA RELACION OBRERO PATRONAL OIU. • 

TRABAJADOR INDIGENA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

Al abocarnos al problema indígena de Chiapas con relación a • 
la materia que tratamos debemos enfocarla desde diversos puntos 
de vista como son: 

a) La forma <le contra taci6n. 
b) El cumplimiento del contrato de trabajo. 

En la forma de contrataci6n de los indígenas encontramos que 
los que se encuentran sindicalizados son representados por el -· 
sindica-to, el cual les proporciona trabajo, por otra parte, es· 

decir, por la parte patronal, ésta se encuentra roprcsentada por 
un apoderado quien es el que realiza las gestiones necesarias an 
te dicho sindicato. 

Por lo que hace al cumplimiento de este contrato, haremos un 
estudio sobre los preceptos constitucionales que se violan, las 
horas o jornadas de trabajo, su forma de pago y el salario que • 
devengan, salubridad, educación y derechos de los trabajadores 
violados de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

a) FORMA DE CONTRATACION. 

El contrato de trabajo que se realiza entre el sindicato de • 
Trabajadores Indigenas del Estado de Chiapas y los propietarios 
de las fincas cafetaleras o por mediación de su representante, -
(6ste a su vez debe acreditar su personalidad con una Carta Po·· 
der, que el propietario le otorgue para su legal representación) 
y puedan firmar el contrato para el despacho de los trílbajadores 
éste es de caracter COLECTIVO, con una vigencia de dos anos en 
los que se refiere a la obligaci6n Je proporcionar trabajadores 
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y de dos meses de trabajo efectivo para cnda grupo de trabajad~ 

res que se despachan conforme a las nóminas respectivas. 

Los propietarios de las fincas cafetaleras que firman dicho -
contrato cst4n obligados a contratnr por <los temporadas de cose
cha a miembros del sin<lic;1to pertenecientes a su central de San 
Crist6bal Las Casas y s11~ respectivas secciones de Comitdn y Ma· 

riscal que residen en la~ cabecera~ Distritales. 

El objeto de este contrato consiste en labores Je cultivo, e~ 
secha y beneficio de caf6 en los pluntfos de las fincas contra·· 
tantcs conforme a su reglamento interior de trabajo; los propie
tarios de las fincas se comprometen, que cuando a criterio del -
Sindicato de Trabajadores Jndigenas castigue o separe temporal·· 
mente o de maneru definitiva a uno o varios trabnjadoros,bastará 
la sola notificación para que 6stc acepte automjticamente al ··· 
substituto que le proporcionen. 

Todos los trabajadores proporcionados por el sindicato, ten
drán el carácter de trabajadores eventuales, por otra parte el -

propietario de la finca, al igual so compromete a pagar la canti 
dad <le $50.00 por concepto de traslado de su lugar de origen, -
hasta la finca a la cual vaya a desempeftar sus labores, de 
$20.00 para su regreso una ve~ conclu[do su contrato de trabajo, 
tomando en consideración que no se hará descuento de su salario 

al trabajador, por dichos pagos, se conviene además que el tras· 
lado de los trabajadores se harán en las líneas de autobuses le· 

galmente autorizadas, autobuses que no podr~ excederse del cupo 
a que se encuentran limitados. 

Con relaci6n a los riesgos profesionales y sanidad, los pro-· 
pietarios de las fincas se compromeien a cumplir con las estipu
laciones contenidas en las fracciones IV y V del Artículo 283 de 
Ley Federal del Trabajo desde el momento de firmar el contrato 
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respectivo, al igual se compromete a cncundror dentro del rdgimcn 

de Seguridad Social a los trahoju<lorcs y a sus familiares, todo · 
esto o partir de los nchn semanas posteriores de haber empc:ado a 

laborar <le conformiJad con la Ley del Seguro Social. 

El saLir1o devengado serli cubierto en moneda de cuño legal los 
dios silbados J~ coda semana, en la finca o lugar acostumbrado, a 

las cinco de la tarde~, l'stc no puede ser objlHo de embarno o se-

cuestro por parte <le las autoridades, por lo mismo el patrón se -

obliga a entrc;:ar integro a los trabajaJores y no retener en todo 

o en parte dicho sueldo, con excepción de las cuotas sindicales · 
el pago debe hacerse en efectivo, excluyéndose mcrcancfos, fichas 

o cualquier otra especie representativo de valores, esto preven·· 
d6n deh0 ser cumplida exactamente. 

Se senala de acuerdo con la ley como d[a de descanso obligato

rio el lo. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, lo. <le mayo, 16 -

de septiembre, 20 de noviembre, lo. de diciembre cada seis af\os. 

Cuando corresponda a la trasmisi6n del poder Ejecutivo Federal y 
el 25 de diciembre. 

El trabajo en las fincas será por día o por destajo según las 
circunstancias apremiantes de las labores de las fincas, pero -
sin perjuicio de uno o más trabaJadores, debiéndose ejecutar los 

trabajos conforme a los intereses de la 'finca y el sindicato, la 

jornada máxima de trabajo no podrá ser mayor de ocho horas, de -

siete horas y media la mixta y do siete ~oras la nocturna, la -
jornada diurna principiará a las seis de la mañana y terminará 

a las dos de la tarde, incluyendo el tiempo necesario para tomar 

los alimentos en el mismo lugar, con excepción cuando se cjccu·· 
ten labores de atenci6n de las mdquinas, calderas, secadoras, -

etc. Cuando el trabajo en tiempo de cosecha en los beneficios o 
plantas se prolongue del tiempo extraordinario, es decir de nue

ve horas a la semana, el patrón se obliga a pagar al trabajador 



36 

el tiempo excedente con un ~O\ más del salario que corresponda 
a las horas de jornada. 

Si el trabajo se hace a destajo o por tarea, este deberá ·
ser igual a la cantidad de labor!~S que un hombre apto puede v~ 
rificar dentro de la jornada de ocho horas, en la época de la 
pepena, al principio y al fin de la cosecha, la tarea será me
nor segGn el estado de la producci6n y convenio de ambas partes. 

El salario mínimo será (el salario mínimo de campo de la zo 
na nt1mero cien "Chiapas Centro") rectificando cada dos años al 
renovar contrato colectivo, más lo correspondiente al séptimo 
d[a, el salario a destajo o por tarea será el Gltimamente acos 
tumbrado en la finca, siempre que no sea menor al salario m[ni 
mo sena lado, sino que debe ser en relación con t'l trabajo reali. 
zado, cuando por fucr:a mayor se paralicen las labores y no ·
sea posible reanudarlas, los trabajadores devengarán su sala-
rio como si hubiesen trabajado la jornada legal. 

El sindicato y el propietario de la finca se comprometen a 
establecer comisiones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, con igual n6mero de representantes con el objeto de -
proteger y realizar medidas tendientes a prevenir accidentes. 

Queda estrictamente prohibido la contrataci6n de menores de 
dieciseis aftos que no hayan terminado su educación primaria 
obligatoria, el trabajador rceibirá del representante legal de 
la empresa contratante y en calidad de anticipo la suma de 
$150.00 (Ciento cincuenta pesos), el trabajador solo puede ser 
responsable por deudas que contraiga con la empresa en canti-
dad equivalente a un mes de trabajo como máximo, quedando a -
salvo de los derccli,'' de la empresa para aplicar la responsab!. 
lidad civil en caso de incumplimiento de los trabajadores. 
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El propietario de la finca acepta que el intermediario que 
no cumpla con las estipulaciones del contrato, y trate de vio 
lar en materia de contrataci6n y demás estipulaciones, el sin 
dicato previa comprobación se reserva el derecho de solicitar 
a la empresa el cambio, para evitar la cancelación del mismo. 

El sindicato pondr' todos los medios que esté a su al=3nce 
para evitar la fuga de los trabajadores indlgcnas q11e se1n ·· 
contratados para las distintas fincas, tanto de la zona del · 
Soconusco, como las que se encuentran ubicadas en lu zona Al
ta, y se comprometen a sancionar a sus socios que no cumplan 
con sus obligaciones previo informe que sobre el particular -
le rindan las empresas y sus representantes, se compromete·· 
también a exigir a sus agremiados cubran a las empresas los · 
anticipos que les hubiera concedido y los demás gastos que ·· 
originen por estos conceptos. 

Los propietarios de las fincas se comprometen a exigir a -
sus habilitadores o intermediarios, para que cumplan con el -
REglamento Interior de Trabajo que tienen firmado con la Dires 
ci6n General de Asuntos Indígenas del Estado (Procuraduría de 
Asuntos Indígenas en el Estado) en atención a que son los mis 
mos habilitadores los que intervienen directamente en la con
tratáci6n de los trabajadores. 

Los trabajadores que hayan salido de su residencia, al lu
gar o lugares de ejecución de los trabajos, desde el momento 
de firmar las n6minas quedarán bajo la protección de lo pact~ 
do, entendi~ndose que este contrato deroga a los anteriores. 

Con relación a que el propietario de la finca dé los avisos 
y envle las relaciones al Seguro Social, queda supensa entre 
tanto cstfi vigente o de hecho se prorrogue la vigencia del ·• 

1 
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convenio que ln Asoclnci6n Local de Cafcticultores del Soco-

nusco tiene cclchrado con el Instituto Mexicano del Seguro S~ 

cial por el cual se le pc•rmitc al propietario de la finca que 

no cumpla con la ohl1~aci6n de tales avisos y envfo Je tales 

relaciones. Para qtl(.' los familian•s de los asef:urados disfr:! 

ten de ! os h '' m' f i e í o'' <le l <; t: guro So e í a l , se ten d rri en mo base 
las n6minas dC' los t rall:1_¡adores qne hayan llegado al Jugar del 

traba Jo, )' que peri11ancz1:;111 en sus labore:> y consecuentemente 

se consideren con dt•r1:clws a tas prestaciones Jc1 Seguro So·· 

cíal. 

Cuando la sii:;pt~ns i6n dd trabajo sea por 1 luvia, los pro- -

pietarios de las fincas po<lr5n utili:ar los servicios del tra 

bajador en labores hnjo techo. 

Este contrato colectivo Je trabajo se realiza por trlplic! 
do, y por escrito, entregtih<lose un ejemplar a cada una de las 

partes, rcmiti(nJosc un tanto a la Junta Local Je Concilia- -

ción del Estado, la que dl•:;pucs de anotar 1;1 fecha y hora de 

prc~scntación del documt'nto lo rcmi t irti a la .Junta Fr.:<lcral <le 

Conciliación y Arbitraje. 

El contrato surtird efecto desde la fecha y hora de la 

prcscntaci6n Jcl documento, salvo que las partes hubiesen co~ 

venido en una fecha distinta. 

Por decreto de fecha 27 Je febrero de 1926, queda legalmerr 

te autorizado el trabajo (si es que se le puede denominar en 
esta forma lo que estos hombres realizan y siguen realizando 

en la actualidad) de enganche, y dada su importnncia me perm! 
to transcribir: 
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DECRETO 1 S 

CARLOS VIDAL, Gob~rnador Constitucional del Estado libre y -

soberano de Chinpas, a sus hahí tan tes, hace saber: 

Que en uso de las facultades oxt:raordinarias que el 11. Co!! 
greso se sirvió conícri rmc en los ramos de Gobernación y Ha
cienda, mientras se expide en el Estado la Ley del Trabajo y 

!'revisión Social de acuerdo con el artkulo 12:'> de la Con:;ti 
tuci6n General de la RcpGblica, he tenido a bien expedir con 
cardctcr provisional, las siguientes bases reglamentarias a 
que dcbcr5n sujetarse en la sucesiva contratacL6n de peones 
para los trabajos de campo, fuera Je su domicilio. 

I .- Los propietarios de las fincas rasticas o sus reprc·
sentantes podrán celebrar contrato de enganche de gente para 
sus lnhores agrícolas, observando, en primer término las ·· -
prescripciones relativas del precitado Articulo Constitucio
nal. 

Il .• A contar del primero de marzo próximo, so establece· 
rán en las ciudades de San Cristóbal Las Casas, Comitán y M~ 
tozintla, oficinas investigadoras Je contratos, que tendrán 
por objeto autorizar los que se celebren entre patrones y -· 

jornaleros, y vigilar el estricto cumplimiento de los mismos, 
tanto en favor de los propietarios como de los trabajadores, 
a efecto de.armonizar los intereses de ambos contratantes; · 
quedando a juicio del Ejecutivo el ndmcro de empleados que • 
hayan de funcionar en las oficina.s de investigación, atento 
al trabajo de cada una de ellas. 
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III.- Los contratos se celebrarán precisamente ante el Jefe 
de la oficina investigadora, y en su presencia entregará el -
representante de la hacienda, al peon, el adelanto que hubie
ren convenido sin que Este pueda exceder del suelo correspon

diente n un mes; pero si puede celebrar a un mismo tiempo ca~ 
trato de préstamo sin inter6s y por cantidad no mnyoT de cin
cuenta pesos, a efecto de que una vez desquitado el adelanto 
que el jornalero hubiera recibido para pagarlo con su trabajo 

personal, opte ya sea por devolver la suma prest11d11 d1:11tro -

del improrrogable término de un mes, o bien amortizar el adc~ 
do con sus .servicios, sobre las mismas bases antes estipula-
das. 

IV.- Los contratos arriba expresaJos se hurdn por triplica
do para entregar un ejemplar a cnda una de las partes, y ol -
dltimo quedará en ln oficina autoriznntc, con objeto Je que -
ésta pueda hacer que los contratantes cumplan estrictamente -
con sus reciprocas obligaciones. 

V.- Al volver el pcon de la hacienda en quo hnya ido a pre! 
tar sus servicios, se presentará al Jefe de la Oficina Invcs· 
tigadora respectiva que haya autori:ndo el contrato, parJ que 
éste. con asistencia del representante de la hacienda dé por -

cancelada la obligación. El propio funcionario, explicará s~ 
ficientemente al peon; antes de su partida, la obligación que 
le impone este Articulo, evitando asl en lo posible la fuga -
del jornalero. 

VI.- Los Inspectores, tendrán la obligación de visitar frc 
cuentcmente las haciendas para cerciorarse si los patrones -
cumplen con las obligaciones que en lo general les impone el 
Articulo 123 de la Carta Fundamental, y en lo particular lo -
pactado en los contratos de cada uno de los peones, 
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VII.- Para que pueda la Oficina Investigadora autorizar· 

un contrato, se requiere: Que el jornalero se haya presenta
do previamente al presidente o agente municipal de su domic! 
lio quien lo identificará certificando en 1ma libreta el no~ 

bre de aquel, lugar o paraje en que resida, media filiación 
y demás seftalcs que lo distingan, con objeto que no puedan -
con otro nombre contraer nuevas obligaciones can distintos -
habilitadores. Esta libreta irá sellada por el ayuntamiento 
o agencia respectiva, y al efectuarse el contrato al jefe de 
la oficina investigadora, estampará también su sello un la • 
misma libreta, razonando haberse celebrado el contrato. 

VIII.- NingGn Presidente Municipal o Agente podrá expedir 
el certificado de referencia, sino a favor de vecinos reside! 
tes en su jurisdicción, autoriz~r contrato alguno sin las ·• 
exhib~~ioncs de la libreta de identificaci6n. 

IX.· Al autorizar un contrato de servicios personales y 

préstamo, el apoderado de la hacienda pagará la suma de Diez 
pesos en la citada oficina, cuota que siempre será a cargo -
del hacendado y poT ningún motivo a cuenta del peon . 

. x.- Los Jefes de la.Oficina Investigadora de contratos -
remitirán mensualmente los justificantes respectivos, las 
cantidades que hubieren recaudado, a la Tesoreria General 
del Estado. 

XI.- Los habilitadores, no podrán al reclutar su cuadri· 
lla, venderles bebida~ embriagantes, ropa u otros objetos. · 
La infracción a esta disposición, será por primera ve:, con 
la pGrdi<la del valor de las mercancías u objetos enajenados; 
y por segunda, con la inhabilitación para desempcftar en lo -
sucesivo el carg-0 de habilitador. 
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XII.· Se reconocen como legitimas los adeudos anteriores 

a esta fecha, entre pntroncs y peones, siempre que se justi

fiquen con el contrato y extracto tlc cuenta rcspectÍ\'a, de-

biend.o dichos contratos ser n•val ida.los nuevamente en los tér 

mi.nos de las h;1scs procedentes, sin que por ningtín motivo 

pueda cargarse a los peones en su adeudo los gastos que las 

fincas hayan originado para su busca, caso de ser fugos ni -

menos canti<la~es por concepto de intereses o lo que vulgar-

mente llaman cabeza. 

XIII.· Si un mismo pcon hubiere tomado cantidades Je <li

nero con ahbilita<lores de <li~tintas fincas, se revalidar1 el 

contrato m:ís antiguo y 11na ve: dcVt'ngado c~;tc anticipo, po-

Jrán los otros revali0arsc en los t6rminos Y con la formali

dad antes expresada, causando estas operaciones la misma cuo 

ta de DIE: PESOS. 

XIV.· La jurisdicci6n de la Oficina Investigadora de co~ 

tratos scr5n: La residencia de San Cristóbal, los Dlstritos 

de Las Casas y Chilón; y las de Comitán y ~lotozintla aba!_ 

car5n respectivamente el territorio de sus propios Distritos. 

TR . .\NS I TOR lO 

Este reglamento entrará en vigor desde el primero de mar 
;:o pr6ximo. 

Dado en el Palacio Provisional del Ejecutivo del Estado, 

en San Crist6bJl de Las Casas, a veintisiete de Febrero de 

mil novecientos veintesois. CARLOS A. VIDAL.- SECRETARIO GE 
NERAL, LIC. JOSE CASTAfJON. 
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En ln actualidad los enganchadores deben reunir los si-· 

guientcs requisitos basados en el reglamento que transcribo: 

REGL1\.'IENTO' - A Q!JE LOS INTERMEDIAR !OS DE LAS FINCAS CA 

FETALER.AS DEBEN SU.JETAllSE PAR1\ LA CONTRATAC ION DE BRACEROS. 

l.- Para que un intermediario pueda contratar trabajado

res, deben tener firmado el contrato colectivo de trabajo con 

el sindicato de trabajadores Indígenas del Estado de Chiapas, 

II.- La ~ontrataci6n de trabajadores deben hacerse ante 

la Sección de Contratación de la Virecci6n General de Asuntos 

Indfgcnas del Estado. Las cantidades que el trabajador rcci 

ba como anticipo de salarios, deben ser entregados e~ cfccti 

vo a presencia del empleado de contratuci6n encargado de la 

mesa directiva. Las cantidades que se entrcRuen a los trab! 

jadores fuera de la oficina, no se rcconoccrdn como legales 

y ]3s personas que no llenen este requisito serán sanciona-

das de acuerdo con el reglamento respectivo tanto Je la Junta 

Centr:il de Conciliaci6n y Arbitraje como de la Dirección Gene 

ral de Asuntos Indígenas. 

111 .- Por ningún motivo se permitirá la contratación de 

personas menores de 16 anos de edad. 

IV.- Las cantidades que el trabajador reciba como antici 
po de salario deben ser entregadas en las fechas de salida, 

quedando como este punto, termin~ntcmente prohibido el sist! 

ma de entrega al trabajador ~el anticipo en cantidades par-

ciales. En casos especiales serJ la Dirección Je Asuntos ln

dfgenas la Gnica capacitada para autorizar. 

V.- Los trabajadores que salgan contratados para la:~ 

na del Soconusco deberán ser conducidas en camiones do 
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pasajeros dcbidamenta autorizados por la Sccretarra de Comuni· 
caciones y Obras Pdblicas. Por ningdn motivo se permitirá ·
usar para el traslado de los trabajadores, camiones de carga, 

pick up u otra clase de vehículo que no representen garantias 
para el trabajador. Los intermediarios que den de dar el de-
bido cumplimiento a este punto,serán sancionados por la~ 0to

ridadcs respectivas. 

VI.- Para la debida observación de este Reglamento, se da
rá a conocer a todos los scfiores intermediarios autorizados, -

quienes deberán firmarlos por quintuplicado, remiti6ndose un -
tanto a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Esta

do, para los efectos legales. 

Ahora bien, analiscmos en que consiste la función del cn·
ganchador, y veremos que se encuentra muy, pero muy alejado de 
cumplir no solo con el rclgamento que tiene firmado con la Di
rección de Asuntos Indígenas del Estado, sino que violan to<los 
y cada uno de los Articulas de la Ley Federal del Trabajo así 
como los preceptos Constitucionales relativos a esta materia. 

En la actualidad estos enganchadores se encuentran por así 
decirlo amafiados con el sindicato indfgena que en realidad · 
no tiene deseos de ayudar a nuestros indlgcnas para salir del 
atraso y marginación en que se encuentran. Los enganchadores 
de los trabajadores indfgeua" que se encuentran o no sindicali 
zados, al parecer dan preferencia al sindicalizado, pero suce
de todo lo contrario, puesto que existe una gran parte de es-
tos trabajadores que se encuentran en las haciendas cafetale·
ras que no pertenecen al sindicato, y los contratan por raza-· 
nes obvias que son: reciben menos salarios trabajdo más horas 
les dan peor trato que a los que pertenecen al sindicato, ya 
que cuando estan en las fincas los amenazan con denunciarlos a 
las autoridades competentes de estar trabajando sin ser sindi
cal izados y que se encuentran incurriendo en un delito y por -
lo mismo pueden ir a prisión, los envían en camiones de rcdi·

las o bien los llevan caminando por Comalapa y Notozintla, has 
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ta llegar a las fincas, no les hacen el adelanto del <lindro que 

d~bcn pagar por pasaje y comida, pasaje que les cuesta 30 o 40 

pesos su valor y si quieren irse por su cuenta. El patron les 

paga a los enganchadores, mejor por esta clase de trabajadores 

porque se evita pagar la cuota correspondiente por cada trabaj! 

dor contratado, pues no tiene ninguna responsabilidad. Cuando · 

el trabajador está sindicalizado recibe por parte del engancha· 
dor la cantidad de $50.00 por concepto Je gastos, (además del -

dinero que reciben como adelanto de su trabajo). 

Los enganchadores y el sindicato Je Trabajadores lndfgenas 

formulan una relación en donde hacen constar el ndmcro de traba 

jadorcs que son enganchados, su registro sindical, nombre y ªP! 
llido, pu~blo y paraje donde proceden y la cantidad de dinero -

que so les entrega por concepto de adelanto, esta relación os · 
presentada a la Dirección de Asuntos Indígenas a través de su -

departamento do Control, que es donde queda registrada la con-· 

trataci6n del trabajador por medio de tarjetas, en las que se -

anotan los siguientes datos: Cantidades parciales recibidas, C! 
tas cantidades son por concepto <le adelanto de salario; nombre 

del trabajador, nombre de la finca u la cual van a prestar sus 
servicios, fecha de salida y contratación, una vez realizada e! 
ta tramitación es supervisada por el Director General de Asun·
tos Indígenas para su autorización. 

B) , - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Existe el problema del incumplimiento en el pago de los sa

larios mínimos, pues segGn investigaciones realizadas por la C2 
misión Nacional de Sálarios mínimos, de Diciembre de 1974 a Ene 
ro de 1975, se deduce que de la poblaci6n que estaba sujeta al 
salario mínimo general, el 24.S\ no recibía [ntegro el pago de 

dicho salario, en tanto que, en el campo, esta proporci6n era -

de 44.0\; posteriormente, en la encuesta de noviembre de 1975, 

se observó que para el salario m[nimo general el incumplimiento 

fuE de 30\ y para el campo de ~O\. 
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Las causas principales del incumplimiento del pago de es

tos salarios son los siguientes: Exceso de mano de obro, fal· 

ta de vigilancia por porte de las autoridades del trabajo. Y 

el trabajo a destajo que n'dunda en par,os inferiores al mínimo. 

A parte de las causas antes citadas, el desconocimiento de los 

trabajadores ind[gcnus tienen acerca de los salarios mínimos -

legales establecidos. 

Los patronos contratan al trabajador ind[gena Onica y ex-
clusivamcnte para el corte y cosecha del caf6, caso contrario 

sucede con el trabajador r,uatcmnlteco, pues éste trabaja desde 

la siembra hasta que termina la cosecha, lo que significa -·

que los cafeticultores violan de manera arbitraria el Artículo 

7o. de la Nueva Ley Federal del Trabajo que textualmente dice 

lo siguiente: 

" En todo establecimiento o empresa, el patron deberá cm-

picar un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo 

menos, en las categor[as de técnica y profesionales, los tra· 

bajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una 

especialidad determinado, en cuyo caso el patron deberá emplear 

temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporci6n -

que no exceda de diez por ciento de los de la especialidad. 
El patr6n y los trabajadores extranjeros tcndr5n la obligaci6n 

solidaria de capacitar a trabajaJores mexicanos en la especia
lidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empre-
sas deberán ser mexicanos. 

No es aplicable lo dispuesto en este Artfculo a los dircc~ 
tores, administradores y gerentes generales". 

De esta manera los cafeticultores pasan por encima de la -
Ley Federal del Trabajo, aGn contando con la anuencia de la -

Secretarfa de Relaciones Exteriores, pues como se sabe, la Ley 
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tieno como característica principal la inviolabilidad, o sea 

que se puede violar, pero si esto sucede, el violador tiene 

como cas~iRo una sanción impuesta por el Estado. Por conse

cuencia se les Jebe neRar y canelar el permiso que tienen de 

la Secretarla de Relaciones Exteriores, con la finalidad Gnl 
ca de dar trabajo al trabajador indlgena del Estado y en be

neficio no solo de 6ste sino de la economfa de la región, el 

trabajador guatemalteco no invierte en nuestro pals los sala 

rios que percibe, sino que los ahorra y los invierte en el -

suyo y, por ende perjudica la economla del Estado. 

El patr6n no afilia al Seguro Social a sus trabajadores 
ni a la familia de estos, aduciendo que los familiares no 

cuentan con un centro en cada población indfgena y que no 

tiene objeto que se encuentren Rozando de este beneficio, co 

sa que al patrón poco le interesa en realidad, ya que, lo 
que 61 trata es de evadir el pago del Seguro, pues los fami

liares del trabajador habitan relativamente cerca de la ciu
dad de las Casas y ahi si hay cl[nicas del Seguro Social, a 

la que pueden concurrir para que se les atienda de sus enfcr 
me<ladcs o dolencias que padezcan, y el trabajador tendrá que 

ocurrir a la clínica que se encuentra en Tapachula, ahora -

bien segGn el contrato de trabajo Jice textualmente lo si--
guicnte: 

"TRIGESI!>IA TERCERA". - Con relación a la cláusula Déc irna Ter

cera, la obligación de las empresas de dar los avisos y en-
viar relaciones al Seguro Social, queda suspensa entre tanto 

estE vigente o de hecho se prorrogue la vigencia del conve-
nio que la Asoriación Local de Cafcticultores del Soconusco 
tiene celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
por el cual le evitan a las empresas la obligación de tales 

avisos y el envio de las relaciones. 
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A fin de que los familiares de los a~cgurados disfruten de 

los beneficios del Seguro Social, se cst.arfi a lo PH'visto en 
la cláusuln tercera, segunda parte, de este contrato, y las -
empresas se obligan a <lar aviso da inmediato al sindicato por 
conducto de su representante, a fin de estar en pososi6n el -
Sindicato del dato acerca de los trabajadores que hayan llcg! 
do al lugar del trabajo y que permanezcan en sus labores y -
consecuentemente se consideren con derecho a las prestaciones 

del Seguro Social". 

''DEC IMA TERCERA": _h!!___~_i.nprcsa se cornpromcte_~~~1!,~.~t~:~I_:_: 

dentro~l régimen de Seg~!_ridad Soc!_al, a todos __ !.!!.s tra~~d2. 
~_lliq,_de ~;;te contrat_q_, en los municipios en donde ya se 
encuentran los servicios del Seguro Social, con el objeto de 
que sean protegidos tanto en el tránsito de ida y regreso, as! 
mismo la propia empresa se compromete nsegurar a sus trabaja· 
dores tan pronto como se encuentren en los centros de trabajo, 
y de enviar mediante relación, las copias de las inscripciones 
al sindicato, para que este a su vez las entregue a sus fami-· 
liares derecho-habientes y sirvan de identificaci6n para obtc· 
ner los servicioi médicos del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO -· 
SOCIAL, en SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. En caso de necesitarlo, 
tambil.in queda obligada la empresa a dar aviso inmediato de la 
fecha de baja del trabajador, a fin de que éste, si ha cumpli· 
do ocho semanas de laborar, tenga derecho 61 y sus familiares 
a las prestaciones del Seguro Social durante las ocho semanas 
posteriores de acuerdo con la Ley del Seguro Social. 

"TERCERA: Para la temporada de cosecha de café, la empre
sa contratará los servicios de los trabajadores miembros acti
vos del Sindicato, pertenecientes a su central en San Crist6-
bal de las Casas, y sus secciones de Comitán y Mariscal que r~ 
siden en las respectivas cabeceras distritales. El namero de 

trabajadores quedará especificado en las nóminas que vayan ..• 
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siendo despachadas por el representante de lo empresa, y que 
se agregarán al presente contrato, en cuyas nóminas el sin<li 

cato confirmartí 1:1 focha de su salida, y la empresa hará con~ 

tar la fecha de su llegada, requisito indisponsahle para sus 
efectos correspondientes. 

En lo anterior tr;1;:<;críto, se observa que el sindicato -
deja al ¿ompleto arbitrio del patron manifestar cuantos fue-

ron los trabajadores que llegaron a su finca para qua sean -
estos los que gocen del beneficio del Seguro Social, por otra 

parte al asegurado gozará del beneficio ocho semanas dcspu6s 
de haber laborado ocho anteriormente, es bien sabido que ln -
cosecha del caf6 dura ónicamentc dos meses o sea ocho semanas 

en esta forma es cuando el trabajador quiare gozar de este b~ 
neficio, ya no lo podrá hacerlo pucsro que el patrón tan pro~~ 

to pase esas ocho semanas, le dará de baja al trabajador en • 
el Seguro y 6ste ya no podrd go:ar los beneficios del Seguro, 

por Jo tanto jamás el trabajador disfrutará <le las prestacio
nes que so le ofrece para su protección tanto en la Ley Fede

ral del Trabajo como en la Ley del Seguro Social, por las cnu 
sas antes expuestas. 

Además en la cláusula trigésima tercera, dice que hasta • 
que se suspenda o se pr,orrogue el convenio que tienen celebr!!_ 
do los cafcticultores de la zona con el Instituto del Seguro 

Social, quedará en suspenso la protección que le corresponde 
a los trabajadores, dicho convenio nunca ha existido, y el que 

en realidad existe es el que transcribo a continuación y que 
hasta la fecha no se ha puesto en vigencia por un sin fin de 

causas y pretextos que los mismos cafeticultores hacen valer 
con la finalidad Gnica de evadir los pagos que causan por ut! 
lizar los servicios del Seguro Social, por lo tanto es nece

sario y de suma importancia que lns autoridades corrcspon-·· 

dientes exijan con el cumplimiento del convenio de refcren·
cia. 
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"CONVr:NIO QUE P:\RA EL PAGO DE CUOTAS POR EL ASEGlllv\MIENTO -

UB LOS TRAl\r\.JADORES ESTACIONALES DEL CAMPO CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL INSTITUTO ~IEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y POR OTRA -

LA CONFEUERAC ION ~IEX !CANA DE PRO!lUCTORES DE CAFE Y DH Li\S -

ASOCIACIONES QUE LA FORMAN, REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR 

LOS SEílORES SALIM ~!OISES JORL;¡~ Y MANUEL CllAVEZ BUENDIA PRE

SIDENTE Y l;ERENTE l~ESl'ECT !VAMENH, Y LA UN ION AGRlCOLA RE- -

G lONAL llE PROlllJCTORES DE CAPE "TAC1\NA" •• 

C LAU Sll LA : 

l.- Los cnfeticultorcs que ocupen trabajadores estacion! 
les del campo, Jeberi\n pagar al Instituto Hexicano del Segu
ro Social por el aseguramiento de dichos trabajadores, el -
importe de las cuotas correspondientes n 73 jornadas por he~ 
tiren cultivada <le caf6. 

La confedcraci6n Mexicana de Productores Je café y la ·
Unión Agdco ln Regional du produc tares de café "Tacaná", pr~ 
ponen como necesarios en condiciones medias de la región, -
las jornadas seg~n la distribución de lns siguientes labores: 

DESHIJE . 

RESIEMBRA Y SUS l'IU:PARATIVOS •••• 

PODA ......... · · 

4.00 

l.ºº 
3.50 

DESOMBRA ••••• z.so 
LIMPIA (chaparreo) ..•...... 22.50 
CORTE (pizca) ......•.•.. 

VARIOS • • • . . • . ·• • • • 

TOTAL JORNADA POR llECTAREA: 

36. ºº 
. 4. 00 

73.00 
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Las jornadas de trnhajo en las laboras da oficina, trnns-· 
porte almacenamiento o exposici6n y venta de productos, no se 

consideran dentro Je este convenio por encontrarse incluido -

en el contenido del Articulo Número S Jol Reglamento para el 

Seguro Social obligatorio de los trabajadores del campo; pero 

en las jornadas de varios, comprendidos todos los trabajos -

ejecutados por estacionales rcla1:ionados con el c11ltivo, pizca 

y elahorac i6n del grano hasta poner el café en pergamino en -

el beneficio o nlmnc&n, relacionados con el mantenimiento y -

funcionamiento es!'ahlccido qne los ¡rntrorws, ayudantes de co~ 

clncro, ayudantes de chofcro!i para el acarri::o <lcl café uva de 

los cafetales a los tanquc~s rccibidon~s de la propia finca, -

ayudantes de artesanos y trabajadores empleados en los múl ti

ples trabajos de sostenimiento de la unidad agr[cola, corno 

por ejemplo: Corte y acarr~o de lena, Jcsasnltc Je canales y 

toma <le a¡;ua, manejo y uso de fertilizante~;, fungit.:i1J;ts, in~

sccticidas y herbicidas, etc., quedan incluídos en este rcn~~ 

gl6n de varios, tomando en consideración que es imposible de 
cnlistar todos los trabajos q¡¡c ocurren y se deriven en el ~

cultivo del caf~. se aplica en casos dudosos o no cnlistados, 

el criterio a base del trabajo que en forma predominante eje

cute el trabajador. 

2.- Las jornadas estipuladas en la cláusula anterior se p~ 
garán a raz6n de $1.05 (UN PESO CfNCO CENTAVOS M.N.) por jor

nadas, por trabajador estacional a partir del ciclo 1971-1972. 

3.- Los cafctícultores deberán presentar al [nstituto sus 
liquidaciones de cuotas a partir dil primero Jel mes de marzo 

y deberán pagar las cuotas por el aseguramierto de los traba· 
jadorcs estacionales en partida mayores de $100.00 del 301, • 

40\ y 30\, los primeros quince días de los meses de junio, j~. 

lio y agosto respectivamente, en caso de atraso del pago se • 
cargarán los intereses moratorios a partir del primero de mar 
zo. 
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4.- A los cafeticultores que hayan pagado cuotas por trab! 

jndorcs asalariados permanentes que realizaron labores de las -

listas en la cláusula primera de este convenio, durante la pri

mera quincena del mes de marzo de cada ano se les devolverá au

tom~ticamente el importe de las cuotas equivalentes a seis jor

nadas por cada semnnn pagados por trabajador asalariado pcrma-· 

ncntc, hasta por el momento de 25\ del total de las jornadas P! 
ga.Jas por lo:; trabajadores estacionales. En los casns en que los 

patrones soliciten u1n .i~'voluci6n mayor, se harán las investig~ 

ciones antes del mes de marzo de cada afio y de encontrarla5 fu~ 

damcntalmente, se dcvolvcrft el importe correspondiente dentro -

del tfirmino antes indicado. 

S. - La Unión A¡;dcola Regional de Productores de Café "Ta
caná", se obliga a proporcionar al Instituto ~lexicano del Segu

ro Social, los nombres, ubicación de los predios y superficie • 
en cultivo que les hayan Jcclarado· los miembros de su Asociaci~ 

nes filial es. 

6.- A los patrones que hayan pagado sus cuotas por los tr! 
bajadores estacionales, se les facilitarán los avisos de traba· 

jo necesarios, para que los extienda a sus trabajadores cuando 

estos requieran los servicios del Instituto. El Instituto sumi 
nistrar5 a cada patrón el n6mero de avisos correspondientes al 

5\ de las jornadas pagadas por el aseguramiento de los trabaja
dores estacionales que se les consideren necesarias, en entrega 

del 2\ en la primera solicitud y 2\ y 1\ las subsiguientes, has 

ta completar el S\. En caso de solicitudes adicionales, se in
vestigará el uso correcto o incorrecto de los avisos. 

7.- Se conviene que los trabajadores estacionales, sus es
posas o concubinas e hijos menores de 16 aftas que lo acompafien 

y que personalmente no se dediquen a las tareas estacionales del 

campo, tienen derecho a la asistencia médica, farmacéutica y ·· 

hospitalaria en los casos de enfermedades generales y de neces! 

dudes obstétricas, durante el tiempo en que presten los traba)! 

dores sus servicios (durante el periodo estacional), siempre que 

.. 
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permanezcan dentro de la zona en que realicen su contrato de -
obra o trabajo. La asistencia obst6trica se otorgará a partir 
de líl firma de estu covenio, cxcluy6ndosc todas las otras pres

taciones del Seguro de maternidad. 

8.- Se aclara que cada 11no de los avisos de trabajo servi 

rá para el tratamiento de una sola enfermedad en los t6rminos 
establecido por el Articulo 18 del Reglamento del Seguro Social 

Obligatorio de los trabajadores del campo. 

9.- En los casos de siniestro en el cultivo, por tos cua-
lcs se suspenda éste o se reduzca la superficie en explotación 

el Instituto Mexicano del Seguro Social cancelará y devolverá -
las cuotas correspondientes a la mano de obra no utilizada de -
los trabajadores estacionales, de acuerdo con el convenio co- -
rrespondiente. 

10,- Considerando que una mayor parte de pequeftos cafeti·
cultores no realizan totalmente las jornadas estipuladas en el 
coeficiente, se conviene que a los cafeticultorcs que cultiven 
menos de 30 hectáreas, quedan exentos del pago do las cuotas P! 
ra los trabajadores estacionales correspondientes a las prime-· 
ras tres hectáreas. 

11.- Los casos no previstos en el presente convenio, ser! 
solv~rán de acuerdo con la Ley del Seguro Social y Reglamento 
para el Seguro Social obligatorio de los trabajadores del campo 
siempre tomando en consideración ol trabajo predominante ejecu· 
tado por el trabajador. 

Este convenio se firma de conformidad, en la ciudad de Mé· 

xico .Distrito Federal, a los 26 días del mes de Febrero de 1971 
y tendrá efectos para los ciclos 1971-72 y 1972·74. 
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Visto lo anterior, podemos afirmar que los cafeticultores 
deberlan dar cumplimiento con dicho convenio, desde el afio de 
1970, y los trabajadores debcrlan estar ya gozando de las pre! 
taciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social concede a 
sus afiliados, coso que hasta hoy en d[a no se ha efectuado d~ 
bldo a las artimanas de que se valen los scrlores cafeticultores 
con la finalidad de evadir el pago que origina los prcstacio·
nes de servicios que proporciona el mencionado Instituto, de·
jando en completo desamparo a sus trabajadores en lo que se re 

fiere a esta materia. 

Por otra parte tenemos que en lo que se relaciona con el 
salario que los cafcticultores pagan a sus obreros no es de •• 
acuerdo con lo que en el contrato se encuentra estipulado, ya 
que en el contrato la cláusula primera, textualmente dice lo -
siguiente: 

Si el trabajo se hMcc por destajo o por tarea esta deberá 
ser igual a la cantidad de labores que un hombre apto pueda V! 
rificar dentro de la jornada legal de ocho horas, en la Epoca 
de la pepena, al principio y al final de la cosecha, la tarea 
serd menor según el estado de producción, convenio de ambas ·
partes y si el trabajador efectGa mayor trabajo de lo estipul! 
do como tarea, devengará mayor salario, es decir, la proporci~ 
nal al trabajo desarrollado. 

La cláusula vig~sima segunda literalmente dice: 

"El salario por dfa será el correspondiente a la zona eco
nómica 100, Chiapas Centro, más lo correspondiente al séptimo 
dla, el salario a destajo o por tarea será el últimamente aco! 
tumbrado en la finca, s iemprc que no sea in feriar al salario · 
mínimo seftalado, sino que debe ser en relación con el trabajo 
realizado, conforme al Articulo 8b de la Ley. El trabajo de-
sempefiado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia igual 
corresponde salario igual. 
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De lo antes transcrito podemos observar que por cuanto ha 
ce al salario pagado, se efcctGa en tres formas y que son: 

a) Por día; b) por destajo y e) por tarea. 

Por dia, este tipo de pago de salario se encuentra fijado 
conforme al salario mlnimo de campo de l~ zona ccon6mica n6me
ro 100 y aumentado el séptimo dla. Pero esta cantidad es menor 
al salario fijado para el campo en la zona en donde los traba
jadores prestan sus servicios, ya que el salario mínimo esta-
blecido en la zona económica 102 "Chiapas Tapachula" y la zona 
101 "Chiapas la Costa Tuxtla Chico", es superior al estableci
do en la zona 100, en donde son contratados, siendo que los -
trabajadores indlgenas prestan sus servicios en las fincas ca
fetaleras ubicadas en las zonas ccon6micas 101 y 102, entonces 
cabe preguntarse ¿qué no es el Sindicato de Trabajadores In<lf
gcnas del Estado los que confeccionan y formulan los contratos? 
¿que no son los sindicatos los encargados de la protección de 
sus afiliados?. Respondiendo a las interrogantes anteriores -
me permito afirmar que el Sindicato de Trabajadores Indígenas 
del Estado formula los contratos y los representantes de la cm 
presa firman dichos contratos en las mismas condiciones que d! 
cho sindicato impone en las cláusulas del mismo, y lo hacen ·
porque saben perfectamente que en ellas no comprometen en lo -
absoluto a sus reprcsent~ntes, debido a que la mayor parte del 
contrato es obsoleto empezando con el salario que el mismo es
tipula porque éste es menor del que se fija para la zona donde 
los ind1genas prestaran sus servicios. 

El Sindicato de Trabajdores Indígenas del Estado no prot! 
ge ni en lo más mfnimo a sus afiliados en ninguno de sus aspe~ 
tos, prueba de ello es que cuando fijan el salario que han de 
devengar sus afiliados o socios le impone que debe percibir un 
salario menor al que estipula la Ley Federal del Trabajo para 
la zona a que irán a prestar sus servicios, violando con ello 
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no solo a la Ley Federal del Trabajo, sino que viola con ello 

n la Constitución General de la RcpGhlica. Lo anterior demuc~ 

tra que el sindicato es completamente inoperante y que debe ser 

reformado en todas y cada uno de sus partes para que tenga to· 

das las caractcrfsticas y funciones de un sindicato en toda la 

extensi6n de la palabra, teniendo tnmbl6n todas las obligacio· 

nes y prerrogativas que la Ley impone en todos los aspectos. 

Por destajo y por tarea: Estas dos formas de pago de sal! 

rios son las que en verdad funcionan en las zonas cafetaleras 

del Soconusco, scgGn el decir de los cafeticultores a ellos -· 
les conviene más el tipo de pago de estos salarios puesto que 

obligan al trabajador a que desarrolle mayor trabajo, pero tu! 

bien se debe tomar muy en cuenta que los salnrios por destajo 

y por tarea requieren de un mayor esfuerzo, de una mayor dedi· 

caci6n, mayor tiempo y de mayor cuidado, por lo mismo debe ser 

mejor renumerado, pues los cafetlcultores pagan el mismo sala

rio mínimo de la zona econ6rnica número 100 al trabajador por · 

la tarea realizada o por el destajo, cuando se trata del dcst! 

jo, y cuando la cosecha va terminando, requiere de un rendi··

miento de trabajo mayor y de más tiempo, ya que el trabajdor -

no se dedica a una sola planta, sino que recorre la mayor par· 

te de terreno posible para 4ue cumpla con su cometido. Por -

las razones antes expuestas se hace necesario que al formali·

zar el contrato se especifique con toda claridad la cantidad ~ 

que el trabajador debe percibir por concepto de salario y que 

se enumere que cantidad corresponde a cada clase de traba~o, -

con la finalidad de que se le brinde una mayor protección al 

obrero en lo que al salario se refiere. Y se eviten los abusos 

que constantemente se cometen en contra del trabajador, pues 
es bien sabido que jamás se les ha pagado al indígena ni si--
quiera el salario mínimo, mucho mensa que se le pague un sala

rio mejor remunerado. 
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CAPITULO II l 

SITUACION ACTUAL DEL TRABAJADOR INDJGENA 

EN El. ESTADO DE CHIAPAS. 

A) PROBLEMAS QUE AFRONTA EL TRABAJADOR INDIGENA EN CHIAPAS. 

B) BL SINDICATO DE TRABAJADORES INDlGENAS Y SU AC1~AClON. 

PROTBCCION QUE DEBE PROPORCIONARSE AL TRABAJADOR INDIGENA. 
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PROBLEMAS QUE AFRONTA EL TRABAJADOR INDIGENA EN CHIAPAS. 

Los indígenas laboran en la zona cafetalera del Estado de 

Chiapas debido a las siguientes causas: Sobre población tanto 

en los paraje~ como en los municipios habitados por estos; e~· 

caza y mala calidad de la tierra; falta de conocimientos y ay~ 

da técnica sobre la clase de cultivos que deben desarrollar, • 

carencia de c<lucaci6n escolar, falta de servicios médicos asi! 
tenciales, etc. 

La serranía arroja una densidad Jemogr4flcn de 40 habita~ 

tes por kilómetro cuadrado. 

Considerando que esta área es sumamente quebrada y que e! 

tá habitada por indigenas que en consideración a su técnica •· 
agrfcola ubicada en el neolttico, podemos asegurar que la pre

si6n demográfica es fuerte. Por ello los habitantes invaden -
laderas boscosas cada vez más pendientes de la selva lacandona, 

destruy~ndola 6 invaden la ciudad vecina en busca de trabajo, 
en el conjunto destaca la alta densidad de San Cristóbal y sus 

alrededores. 

Por otra parte tenemos la situación geológica que es una 
de las causas más poderosas que influye sobre los aborígenes, 

para salir fuera de sus lugares de origen en busca de trabajo 
para su manutención y la de los suyos, la tierra en esta parte 

del Estado ocupada por ellos, se encuentra formada por tres z~ 

nas montaftosas la de Pueblo Nuevo, Solistahuacán y la de Cha·

pultenango, en donde las praderas están ausentes y deprovistas 
de vegetación, su terreno calizo arenoso con muy pocos ríos, -

tambien debemos de tomar en cuenta el clima que es un factor 
muy importante ya que por ser esta zona una de las más altas y 

con frecuentes helu<las, las cual~s destruyen las cosechas del 
producto que se cultive, y solamente se puede cultivar en las 

partes donde existen sistema de riego disponible.Los pinares -
de hojas rígidas suelen desarrollarse sobre suelos duros e ..• 
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inapropiados para cualquier cultivo. Solamente por su cubierta 

inferior de gram[neas, pueden servir para pastizales de ocasi6n 
pues dicha cubierta es poco densa y lns hinrbns poco jugosas,
l:is que se secan a partir de diciembre. Los bosques de romeri
llos tienen poca extensión, de suelo profundo por lo general -
admiten cultivarse Gnicamente trigo, centeno y habas. Y la ra
~6n de los mismos pueden considerarse a estas tierras como cs
t!irilcs lle~dc el punto de vista agrfcola, todo lo anunciado ª!! 
teriormente trae como consecuencia lógica la cmigraci6n, pues
to que, estas tierras no se prestan al cultivo en gran escala 
por su pobre constitución, a excepción de algunos valles como 
los de Tcopisca y Amatenango qui: rucntan con mayor humedad y -
son más fértiles. 

Por las causas antes expuestas y otras que son conocidas 
Gnicamente por los propios indigenas. 

Otro de los grandes problemas por la que atraviesan en -· 
sus relaciones laborales, en la zona cafetalera del Soconusco, 
es la entrada ilegal de braceros guatemaltecos, que redunda en 
gran perjuicio para los trabajadores indígenas. 

La entrada ilegal de los trabajadores guatefualtccos a 
Chiapas se verifica principalmente a lo largo de la línea div! 
sora.que corre en direcc~6n noroeste a sureste desde los lagos 
de Montebello hasta Niquivil hasta el río Suchiate en una ex·
tcnsi6n de 130 kilómetros que en su mayorla no tienen lfmitcs 
precisos en terrenos monta~osos, selvático y sin medios de co
municación salvo infinidad de vcr~das que es por donde éstos -
evaden nuestras Leyes. 

Existen dos casetas aduanalcs en toJo la linea, una en -
ciudad Cuauhtémoc y otra en Niquivil, es una distancia entre -
una y otra de 50 kil6metros, ambas son completamente inoperan
tes por lo que corresponde al control de esto5 trabajadores. 
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Por cuanto hace al nGmcro de trabajadores guatemaltecos -

que laboran ilegalmente en Chiapas, es difícil determinar ya -
que se tropieza con la nula posibilidad de reconocimiento y -

con Ja interesada complicidad de muchos finqueros mexicanos -
que los encubren para poder disponer en tiempo de cosecha del 
suficiente nGmero de brazos, estimativamentc se calcula entre 
cino y diez mil los que afio tras afio vienen haciendo esta ma-
niobra con perjuicio en la economía de los trabajadores loca-
les y del Estado mismo, pues los sueldos que devengan no los -
gastan en el Estado, sino que hasta que regresan a Guatemala. 

PROBLEMA DE CONTRATACION: Hasta la fecha el antiplano de 
Chiapas, densamente poblado por ind[genas de la raza Tzeltales 
Tzotziles, ha ministrado la gran mayoría de los brazos necesa
rios para atender el cultivo y el heneficio del café que prod~ 
ce el Bstado de Chiapas. 

Durante la época anterior de 1910, esta ministraci6n de -
brazos era conseguida mediante ln intervención de los engnnch~ 
dores, que en forma particular sin intervención alguna del Es
tado, a trnvcs de múltiples maniobras mezquinas y la casi to-
tal alcoholizaci6n del indígena, formaban "cuerdas", indígenas 
que los enganchadores iban a vender pr5cticamente a las fincas 
cafetaleras. 

La revolución no ha olvidado la condici6n irrudente del -
indígena chiapaneco, con su advenimiento se mejoraron técnicas 
de la explotación, se aumentaron los explotadorcs,pucs en la -
actualidad tambicn intervenían en este tr5fico inhumano, además 
de los enganchadores, los caciques del pueblo, los aguardient~ 
ros y los transportadores, todos en cadena se dedican a hacer 
cada vez más oprobiosa la miseria del ind[gena. 
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Con posterioridad se estnbleci6 un sistema bajo el nombre 

de Agencia de Colocaciones, que no fu6 otra cosa más, que una 
burda máscara de legalidad burocrática para explotar más al in 
digena. 

Con rclaci6n a la inmigraci6n de los braceros guatemalte
cos a nuestro Estado, podemos decir que la inmigraci6n consum! 
da es entre treinta y cuarenta mil guatemaltecos que radican y 
poseen tierras ejidales en el Soconusco; durante afias la Refor 
ma Agraria queD1e creada y puesta en marcha con el noble prop~ 
sito de liberar a los campesinos mexicanos del yugo del lati-
fundista, ha sido desvirtuada y se ha usado como arma pol[tica 

para imponer caciques en Chiapas, para reglamentar nuestras ·
más privilegiadas tierras a extranjeros perniciosos y nefastos. 

Existe el problema del incumplimiento en el pago de los · 
salarios minimos, pues segGn investigaciones realizadas por la 
Comisi6n Nacional de Salarios mfnlmos, de diciembre de 1974 a 
enero de 1975, se deduce que la poblaci6n que estaba sujeta al 
salario mlnimo general, el 24.5\ no recibfa fntegro el pago de 
dicho salario, en tanto que en el campo, esta proporci6n era • 
de 44.0\; posteriormente, en la encuesta de noviembre de 1975, 
se observ6 que el salario minimo general, el cumplimiento fue 
de 30\ y para el campo de 40\, Las causas principales del in-
cumplimiento del pago de estos salarios son los siguientes: 
Exceso de mano de obra, falta de vigilancia por parte de las • 
autoridades del trabajo. Y el trabajo a destajo que redunda • 
en pagos inferiores al m!nimo. Aparte de las causas antes ci· 
tadas, el desconocimiento que los trabajadores ind[genas tic-
nen acerca de los salarios mínimos legales establecidos. 

Los cafeticultores de la tona del Soconusco en el Estado 
de Chiapas, que abarca una ex~ensi6n territorial de 126 000 
hectáreas y que produce el 40\ del total de los ingresos en el 
Estado de Chiapas¡ afirman que la situaci6n laboral tan preca
ria por la que se encuentra actualmente atravesando los 



6Z 

ind!genas en relación a la desocupación que impera en sus lug~ 

res de origen, se debe a que el obrero indígena no descmpena -
sus labores en la forma en que la realizaban anteriormente, -
pues si bien es cierto que los trabajadores deben responder en 
el desempcno de sus funciones que en la actualidad no sucede y 

es debido a eso precisamente y por la misma raz6n que ha veni
do perdiendo ese mercado de trabajo. Y que es debido a su ign~ 
rancia, falta constante al contrato de trabajo que tiene firm~ 
do con ellos, razones por las cuales se ven en la necesidad de 
contratar los servicios de los braceros guatemaltecos y los 
cuales (según los cafetícultorcs) tienen y gozan de las mismas 
prestaciones que los nacionales, es decir, mismo salario, Seg~ 
ro Social, etc. 

Además afirman que el trabajador indfgena en temporada de 
cosecha los chantajea, pues le pide que sus salarios sean pag! 
dos por d[a y los amenaza con irse a trabajar a otras fincas -
si no les paga por dla, el trabajador indlgena cuando cobra S! 
lario por d[a y m~xime en estas circunstancias, no realiza el 
trabajo que debe desarrollar, ya que no cumple con la tarea -
que le es asignada para que devenguen el salario correspondie! 
te. 

Acusan de una manera implacable que el Sindicato de Trab! 
jadorcs lnd[genas del Estado es completamente inoperante y que 
no sirve para nada, pues lo Gnico que hace este sindicato, es 
cobrar las cuotas que tienen fijado a los indígenas, o sea la 
cantidad de $5.00, estos cinco pesos que les son cobrados al -
indlgena cada vez que es contratado. Pero sucede que una vez 
que el indígena ha pagado su cuota y trasladado al lugar en -
donde desempeñará su trabajo, es completamente olvidado por -
el sindicato, ya que éste, jamás se ocupa <le ~l, es decir, el 
sindicato no cumple con sus socios de acuerdo con lo estipula
do en los estatutos de dicho sindicato. 
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Con relacidn a los habilitadores o "enganchadores", afir
man que han sido estos conjuntamente con el sindicato de una m! 
nera mds directa los que han terminado con la relación laboral 
que cxist[a entre cafeticultorcs e indígenas, ya que los han -
explotado en una forma por demás inhumana, comercializando con 
ellos, explot~ndoles por ejemplo: Los habilitadores no salame! 
te ti~nun firmado contrato con una finca, sino con dos o más • 
y cuando estos traen a los indígenas les indican en que finca· 
van a trabajar pero que no deben quedarse en ella pues a dcter 
minada hora de la noche los esperará a un kíl6metro de distan· 
cia para que se vayan a trabajar a otra finca en la cual, gan! 
rán más quo en la primera, estos se vuelve a repetir en una -
segunda finca Y.hasta que llegan a una tercera que es en la -
que se quedan a trabajar, lo anterior trae el gravisima probl~ 
ma de las fugas. 

En este caso, el cafeticultor pierde el dinero que di6 -
por concepto de adelanto de salario y habilitación, además 
pierde también la mano de obra y que es en realidad lo que a • 
él le interesa, puesto que si desgraci~damcnte se encuentra en 
el periodo del corte de café, éste se le cae y si llega a per
der un treinta por ciento de esa cosecha, le representa un 
caos económico, ya que afirman que no cuentan con créditos pa
ra poder solventar tal situación • 

. Cuando los cafeticultores no encuentran trabajadores na-
cionales (según argumentan) tienen la necesidad de contratar • 
a Guatemaltecos, y lo hacen en una proporción de diez a quince 
mil braceros, para que sean estos los que levanten la cosecha, 
lo que viene a representar un promedio de diez millones de pe

sos por concepto de salario en toda la temporada, este dincro
no es invertido en nuestro país sino que lo ahorran y lo utíli 
zan en el suyo, en consecuencia se fuga de nuestro país ese -· 

dinero que bien podr1a aumentar el incremento económico de es

ta zona. 
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Debemos tomar en cuenta tnmbien, que alguna de las veces 
los mismos agentes de migraci6n se convierten en habilitadores 
y surten a los cafeticultorcs de braceros RUatcmaltecos indi-
cándoles a estos a cual o a que finca irdn a prestar sus servi 
cios. 

Ahora bien los cafeticultores solicitaron para la tempo
rada de cosecha (1971-1972), un permiso para que la Sccretar[a 
de Gobernación les concediera la entrada a ocho mil ochocien·
tos cincuenta braceros guatemaltecos, la cantidad antes indic! 
da podrá ser aumentada <le conformidad a la necesidad de mano 
de obra. Estos braceros guatemaltecos fueron solicitados por 
tres asociaciones cafcticultorcs, a saber: 

ASOCIACIONES DE CAFETICULTORES TACANA 

ASOCIACIONES DE CAFETICULTORES SOCONUSCO 

ASOCIACIONES DE CAFETICULTORES lnJIXTLA 

3 ,600 

S,000 

250 

Estos ocho mil ochocientos cincuenta braceros guatemaltecos, • 
seg6n acuerdo establecido con la Secretarfa de Gobernación a -
través del Departamento de Migración, cada bracero debe pagar 

CINCUENTA PESOS estos son cubiertos por los cafeticultores y -

representa una invcrsi6n de $442 500.00 (CUATROCIENTOS CUAREN
TA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACION1\L), por concepto 
de introducción legal al pa[s, cabe ~acer aquí una reflexión, 
¿Porqué en lugar de que los cafeticultores paguen dicha canti· 
dad por braceros guatemaltecos, no lo hacen a favor del traba
jador nacional?. 
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EL SINDICATO DE TRABAJADORES INDIGENAS Y SU ACTUACION. 

El Sindicato de Trabajadores Indígenas en el Estado, se 
fundó el 19 de agosto de 1937, en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, compuesto por cinco secretarlos formaa 
do el Comit~ Ejecutivo. 

Según su propia Acta Constitutiva, asl como también sus 
Estatutos, establecen que dicho sindicato tiene por objeto •• 
orienta, velar por el mejoramiento moral y material de todos 
y cada uno de sus socios, vigilar directamente ante las Agen· 
clas de colocación, la contratací6n de sus miembros para los 
trabajos en las zonas cafetaleras y demás centros de trabajos 
existentes o que se establezcan en el Estado. Podrá también 
establecer Comisariados de Trabajo en las distintas reglones 
del Estado que se juzgue necesario. 

Este sindicato, confiere la autorizaci6n Legal del Tra
bajo y disposiciones relativas a la protecci6n del indígena, 
al Departamento de Acci6n Social, Cultural y Protección Indl
gena del Estado, hoy Dirección de Asuntos Indlgcnas del Esta· 
do 

La duración de las funciones del Comité Ejecutivo, será 
de un ano, renovándose por elección mayoritaria. 

Como vemos estos son los puntos más trascedcntalcs del 
Acta Constitutiva y Estatutos que rigen el sindicato; y, el -
objetivo principal es velar por los intereses y derechos de · 
sus socios, además de vigilar la contrntaci6n de sus miembros, 
pero en realidad y como ya se expuso, lo Onico que hacen es -
recibir de los enRanchadores o habilitadores las listas de --
los nombres de los fnd!genas queirán a prestar sus servicios · 
a las fincas, cobrar sus cinco pesos por cada individuo y lle
nar el contrato de trabajo, para que una ve~ realizado lo ante 
rlor, se remitan los contratos y listas a la Direcci6n de 
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Asuntos Indlgenas para su aprobación, pero jamás se han tomado 

la molestia de enviar un empleado del sindicato para ver en que 

forma son transportados, si les proporcionan los alimentos, -~

etc., durante el recorrido que se efect6a entre San Cristóbal Y 
la finca n la cual prestarán sus servicios y mucho menos enviar 
a un Inspector para que vea si se cumple o no con todo lo que -

se encuentra establecido en dicho contrato de trabajo en la fi! 
ca en donde laboran sus asociados, as[ que por esta parte el -

sindicato no funciona y es completamente nbsoleto. 

En relación a Jo que el los denominan comSARIADOS DE TRA

BAJO, jamás st• ha creado una sola comisada ni se creará dcb ido 
a que les falta una organización adecuada y una funci6n especí

fica que desempcftar. 

Por lo que respecta al asesoramiento legal que desempcfta 
la Dirección de Asuntos Indígenas en el Estado, diremos que ha! 
ta hoy es cuando empieza a funcionar tal asesoramiento, ya que 
anteriormente, únicamente se dedicaba a tratar de solucionar -
problemas del tipo legal sucedido o cometido en los distintos -

parajes, comunidades, pueblos o bien en lu propia ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, pero no se ventilaban ni se procuraba 
resolver problemas del tipo laboral que se les presentara con -

relación a trabajadores indígenas en cualquiera de las plazas 
o fuentes de trabajos en donde dcsempena sus labores, en la ac
tualidad la dependencia que nos ocupa est5 tratando de cumplir 

con su cometido en todos y cada uno de los aspectos que le son 
de su adscripción, como ya lo vimos en su oportunidad. 

Por lo que hace a la duraci6n del Comité Ejecutivo de di· 

cho sindicato, di.remos que son únicamente un grupo de privile-
giados los que llegan a ocupar los cargos, dichos grupos lo Qni 
co que hacen es rolar los cargos y no permiten la entrada a pe! 

sonas alguna que no sea de sus incondicionales, la duración del 
Comité en lo actualidad es de dos aftos. 

El segundo comité entr6 en funciones el 17 de julio de 

1939, El tercero el 7 de julio de 1941 y se crea la primera 
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1ecci6n del sindicato con cabecera en Comit4n. 

En agosto do 1~42 se forma el cuarto comité, en este comi 
té los anicos que se cambiaron fueron los secretarios del Inte
rior y Exterior, quedando los anteriore~ y en los mismos pues-
tos que ocuparon en el comité anterior. 

El quinto comité del sindicato toma posesi6n el 27 de en~ 

ro de 1941. 

El sexto comit6 entró en posesión el 6 de enero de 1943 y 
el siguiente el 4 de enero de 1944, siendo los mismos en dife-
rentes puestos. 

El octavo comit~ estuvo formado por elementos de los dos 
anteriores. 

Bn 6ste también se observa que vuelven a ocupar cargos -
ditigentes anteriores, y entr6 en función el 2 de enero de 1945. 
Bl noveno comité empieza el 22 de julio de 1946. 

La historia se vuelve a repetir con los dirigentes sindico_ 
les. Para despistar un poco al formar el décimo comité, el únl 
coque repite es el Secretario General, pero el que en realidad 
diri¡e el sindicato es Salvador Gómez Oso. 

Este sindicato enir6 on funciones el lo. de abril de 1953 
y el décimo primero ocupa cargos el 10. do agosto de 1954, en · 
61 como en el anterior, repite el Secretario General. 

El siguiente comité comienza sus actividades ol día 28 de 
marzo de 19SS, inconforme Salvador L6pez Castellanos quien ya • 

ten!a fuerza y arraigo dentro de la organización, convoca a una 
nueva asamblea, y el d!a 12 de agosto del mismo afto de 1955 se 
lnte¡ra en nuevo comité con Salvador L6pez C., como Secretario 
General. 
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Este comité dura en funciones tres afios, ya que, se re··
nueva el d!a Z7 de agosto de 1958 y en el cual se reelige el Se 
crctario General. 

La duración del siguiente comit6 es también de tres anos 
como en anterior y entra en funciones el 30 de agosto de 1961. 
En este comit6 también se encuentra el insustituible Salvador · 
L6pez Castellanos. 

El décimo sexto comité entra en funciones el 26 de agosto 
de 1964 y el siguiente el 26 de agosto de 1967. 

El décimo octavo comité entra a fungir el dta 26 de agos

to de 1970. 

Estos comités han estado al frente del sindicato y de to· 
dos ellos, los únicos que en realidad han manejado a su antojo 
dicho sindicato, son Salvador G6mez Oso y Salvador L6pez Caste· 
llanos, pero jam5s han tenido la idea de proteger a sui compaft! 
ros d sindicato, mucho menos volar por sus intereses y mejoras 
que como ya vimos, es la finalidad del sindicato, por lo tanto, 
se debe formar un nuevo sindicato con bases más sólidas, que en 
realidad vele por los intereses, proteja sus derechos, mejore · 
los niveles de vida y dé mayor apoyo a las necesidades de sus 
miembros. 

Este ~ucvo sindicato tendría como objetivo principal col~ 
car a sus socios en todas y cada una de las fuentes de trabajo 
en las que fueren aptos, y ejercer una estrecha vigilancia tan· 
to en sus socios como en los patronos y en estos más que en sus 
socios, ya que los patronos, la mayor de las veces tratan a sus 
obreros peor que a un peTro, máxime si se trata de un indígena. 
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PROTECCION QUE DEBE PROPORCIONARSE AL TRABAJADOR INDIGf:~A 

Se hace necesario que los habilitadores desaparezcan del 
plano de la contrataci6n, ya que ellos son los primeros y casi 

los únicos culpables de que el trabajador indígena sea tratado 
en la forma que lo hacen, que se haya vuelto irresponsable, y 

que se sepa fugar, y de otras clases de artimanas de que se v~ 
le el trabajador para evadir su responsabilidad con el patr6n. 
Pero no olvidemos que el culpable de todo esto es el habilita
dor, que ha sido el que lo ha educado de esa manera y le ha eg 
sc~ndo al indigenu esa manera de obrar. 

Sugiero que el cocinero de la finca en donde prestan sus 
servicios sen un lndlgena pues 61 sabe como guisar y condimen· 
tar la comida que les suministren, lo mismo que el caporal, ·• 
quo 6ste sea uno de ellos para que no tengan problemas con la -
comunicaci6n de las 6rdenes, ya que, la mayor parte de ellos • 
no dominan el idioma espaftol y frecuentemente hay problemas ·
por la causa antes indicada, pues el caporal de la finca apar
to de no saber hablar el dial~cto de los indígenas, es grosero 
y despectivo para con los indígenas. 

Propongo la crcaci6n de fnspectores de Trabajo exclusiv! 
mente para la zona donde laboren lndlgenns en el cultivo de C! 
fé y, habrán tantos inspectores como sean necesarios, pero és

tos no estarán fijos o de planta en un solo lugar, sino que S! 
rán renovados cada dos rrreses de la :ona a la que hayan sido d! 
signados, es decir, se rolarán con el objeto de evitar lacre! 
ci6n de intereses que puedan perjudicar a la clase trabajadora 
y estarán obligados a rendir un informe quincenalmcnte en el -
que reportarán todas las anomal!as que se hayan presentado du
rante ese periodo de tiempo y en sus diversos recorridos que 
efectúen tanto <le parte de los trubajdores, como de los patro· 
nes, de conformidad con lo estipulado en el contrato de traba
jo, así como también en el Reglamento Interior de lu finca don 
de presten los servicios o se realice la investigaci6n o ins
pección, -.·igilar muy estrechamente el cumplimiento del pago 
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del salario correspondiente, que los obreros gocen de los bene

ficios del Seguro Social al igual que sus familiares lo reciban 
en la ciudad o clinica más cercana a su residencia, en fin to-
das y cada una Je las prestaciones que la Ley Federal del Traba 

jo proporciona a la clase trabajadora. 

Mi exposición anterior tiene como finalidad Gnica el ha-
cer que el sindicato de Trabajadores Indígenas del Estado de -
Chiapas, no solamente sirva como bolsa de trabajo para sus so-
cios, sino que, también dcsempcf\e la verdadera función para el 
cual fué creado y que sirva de protección para sus agrcmiados,
es decir, que lo proteja y defienda Je todas las injusticias -
que con él se cometen, pues en otro caso, no tendda objeto al
guno 111 unión sindical, ya que cada obrero buscaría la mejor m~ 
nera de defender sus intereses y preferirla no pertenecer a si~ 
dicato alguno, por el temor <le que siempre sea explotado sin r~ 
cibir ning6n beneficio y mucho menos, que le ayude a afrontar 
el problema por el que atraviese y si ese temor lo encontramos 
en la mayorla <le la gente de mayor cultura, en los ind[genas se 
encuentra mayor arraigado todavfa, por lo tanto es ncccsa.rio la 
creación de una escuela o centro <le capacitaci6n, en donde se -
instruya al inJfgena sobre cual debe ser su comportamiento, --
cuando éste sea contratado para el <lescmpefto de cualquier em--
plco, cuáles son sus derechos y cuales sus obligaciones; esta -
escuela o centro <le capacitación, servir[a para hacer y formar 
conciencia en los indígenas de los beneficios que obtiene al -
pertenecer al sindicato, también se le C3pacitarla técnicamente 
para desempeftar cualquier otro oficio u arte. 

Esta escuela o centro de capacitación, para el indlgena, 
se encontrarla coordinada por la.Dirección de Trabajo y Previ
sión Social, la Dirección <le Asuntos Ind{gonas en el Estado, en 
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lo concerniente a su funcionamiento con la finalidad· única de 
obtener los mejores resultados posibles. 
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C A P I T U L O I V 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCION INSTITUCIONAL DEL 
INDIGENA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

A) EL SEGURO SOCIAL DE CAMPO. 

a) CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
b) ACTIVIDADES DEL SEGURO SOCIAL DE CAMPO EN -

CHIAPAS. 

B) LA PROTECCION SOCIAL INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS 

C) INSTITUCIONES PROTECTORAS DEL INDIGENA EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS. - SUS ACTIVIDADES. 

D) PROBLEMAS Y ERRORES DE LAS INSTITUCIONES PROTECTORAS 
DEL INDIGENA EN CHIAPAS.- SUS SOLUCIONES. 
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EL SEGURO SOCIAL DE CAMPO 

a) LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

En la actualidad no so puede entender al Derecho del -·-
Tabajo sin la Seguridad Social, ni la Seguridad Social sin el • 
Derecho del Trabajo, ya que ambas son ramas del Derecho Social, 
y están estrechamente ligadas entre sí para beneficio y protec· 
ción de la clase proletaria del pa!s, teniendo ambns como ori-· 
gen la Constitución de 1917 y postuladas por el Artículo 1Z3 
Constitucional, que en su fracción XXIX establece un régimen de 
seguros facultativos, al seftalar que: 

Se considera de utilidad social el establecimiento de ca
jas de seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria 
del trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo • 
cual el Gobierno Poderal, como el de cada Estado deberá fomen·· 
tar la organización de instituciones de esta [ndolc para difun· 
dir e inculcar la prevención popular. 

Fué hasta 1929, a iniciativa del Licenciado Emilio Portes 
Gil cuando se reformó la Constitución para establecer un régi·
men de seguro social obligatorio; esta fracción actualmente di· 

ce: 

Se considera de utilidad públíca la expedici6n de la Ley 
del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de -
vida. cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y acci 
dentes y otros con fines análogos. 

El 19 de enero de 1943, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federaci6n, la Ley que cre6 el Instituto Mexicano del Se· 
guro Social como un servicio público nacional,con carácter obli 
gatorío. 

El régimen del Seguro Social Obligatorio comprende los si 
guientes ~cguros: Riesgos de trabajo¡ enfermedades y maternidad; 
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Invalidez, Vejez y Muerte; Cesantfa en edad avanzado; Guar<lc--

rlas para hijos de aseguradas. Adcmds el seguro facultativo y 

los seguros adiclonalcs, la continuaci6n voluntaria en el segu

ro y la ayuda para el matrimonio, independientemente de otras · 

prestaciones que la Ley scfiala. 

La Prevenci6n Social se identifica con ln Seguridad Social 

ya que si annliznmo~ el contenido del Articulo 123 Constitucio

nal, se ve que en sus fracciones no solo establecen medidas para 

prevenir el riesgo, sino la protección fntcgra al trabajador a 

través del cuidado que se Jebe a sus dependientes económicos, a 

la mujer y al nino, a la educación obrera y a la habitación. 

El Derecho de la Seguridad Social es una rama autónoma del 

Derecho Social, en donde se integran los esfuerzos del Estado, 

el de los particulares y el de los Estados entre sf, n fin de · 

organizar su act11aci6n para la sati.sfacción plena de las ncccsi 

dades y el logro <lcl mayor bienestar social integral y la feli· 

ciclad de unos y otros, en un orden de justicia social y digni-
dad humana. 

Por lo cual, debemos entender al Seguro Social como una -

institución o instrumento de la Seguridad Social, mediante la -

cual se busca garantizar solidariamente organizados los esfuer

zos del Estado y la población econ6micamcntc activa, para gara~ 
tizar,primero, los riesgos y contigencins sociales y de vida a 

que estd expuesta y aquellos que de ella dependen, con objeto -

de obtener para todos el mayor bienestar social-bio-económico· 

cultural posible, que permita a 1 hombre una vida cada vez más 
auténticamente humana. 

Son sujetos del Seguro Social aquellos denominados en el 
Articulo 13 de la Ley del Seguro Social y que son: 

1.· Los trabajadores dependientes o asalariados. 

2.- Los mieniliros de sociedades cooperativas de producción 

de administraciones obreras o mixtas; 
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3.- Los cjidatarios, comuneros y pequcftos propietarios 
agrícolas y ganaderos; 

4.· Los trabajadores independientes urbanos y rurales, 
como artesanos, pcquenos comerciantes, profesionales 

libres y similares. 

A medida que el sistema de Seguridad Social se ha amplia· 
do, se ha logrado tambíen su universali:aci.6n, es decir, su 11m· 

plinci6n al total de la poblnci6n. Se han buscado soluciones ·· 
técnicas y adel'.t1adas para los trabajadores no :isalarindos del · 
campo, para lo que labor:in a domicilio y de empresas de tipo fa 
miliar. 

Así también, la Ley del Seguro Social ampara a los familia 
res dependientes de los trabajadores, trabajadores pensionados, 
a los familiares dependientes de los pensionados. 

b) ACTIVIDADES DEI. SEGURO SOCli\l, DE CA\fPO EN EL ESTADO 

DE CHIAPAS. 

Por acuerdo ndmero 39 620 del H. Consejo Técnico del Insti 
tuto Mexicano del Seguro Social, se creó el S <le diciembre <le · 
1973, la Jefatura <le Servicios Mddicos del Campo y Solidaridad 

Social. 

La nueva política del Instituto Mexicano del Seguro So· -
cial en el sentido de ex~ender los ~eneficios al mayor ndmero -
de m~xicanos hace que estos se vayan extendiendo al campo, o -
sea, al área rural donde la gran mayoría no cuenta con este ti

po de prestaciones, Esto implica beneficiar a los agricultores 
y trabajadores del campo entre los que se incluye a los indíge
nas, así tambien a los trabajadores estacionales en áreas cafte
ras, plataneros, cafetaleros, algodoneros, etc. 

Los servicios deben proyectarse hacia la comunidad para · 
atender los problemas en el tcrren0 mi~mo de los hechos y con -

mi ras a complementar la'> ;i t•.mci Olll' ·º a sis tenc t:.ilcs con act i vida
<les de promoci6n para la s:dud 1.k lo!> inuígeriJs, y de más pobli!_ 
ci6n del campu en general. 

• 
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En el Estado de Chiapas que vivo esta situación, so han establee! 
do cinco brigadas para acudir en apoyo a las veinte cl(nicas de · 
la Delegación. 

Las brigadas son un recurso con que dispone el Instituto -
Mexicano del Seguro Social y q11e se integran por un Médico Pasan
te de Mcdicina,trcs Pasantes de Enfermería y un promotor. As[ co· 
mo tambi6n disponen de un vehículo adecuado para el tipo de trab! 
jo a desarrollar en su área,mcdicamcntos, productos biológicos, -
equipo y material para efectuar rociados de insecticidas. 

Funciones y actividades de las brigadas.- Estas tienen la 
oblignci6n do proporcionar atención médica integral orientada al 
mejoramiento del hombre y de su medio, actividades de promoción · 
de saneamiento del medio, educación higiénica, educación alimenti 
cia,detecci6n de enfermedades, inmunizaciones y tratamientos indi 
viduales y familiares. 

Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta 
con una clfnica·hospital de campo en Sun Crist6bal de las Casas y 
con cinco clfnicas rurales ubicadas en las siguientes comunidades 
indfgcnas: Amatenango del Valle, Santa Rita, Lázaro Cárdenas, Joa 
qu!n Miguel Gutiérrez y en Trinitaria. Y está por innugurarse una 
clínica en Margaritas. 

Por un acuerdo entro el lMSS y CONASUPO, ésta Gltima se -
comprometió a facilitar sus centros de rucepci6n para que en una 
sala de éstas se instalaran las ''Cllnicas de Seguridad Social --
CONASUPO'', con asistencia y servicios médicos otorgados por el -
IMSS, para beneficio de los campesinos y de la clase necesitada -
en general del área correspondiente a este centro de recepci6n. -
Encontrándose en las zonas indlgenas d~ Chiapas cuatro de este ti 
pode clfnicas en funcionamiento y 19 clfnicas Je solidaridad 
IMSS-CONASUPO, por inaugurarse. 

La cl[nica-hospital de San Crist6bal es la primera en inau 
gurarse dP este tipo, contando con los servicios de consulta y -

hospitalizaci6n. Inici6 sus labores el 16 de diciembre de 1975 -
en el área de consulta~ y en el área de hospitalización, el 9 de 
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julio de 1976. 

Esta cllnica-hospital no tiene autorización de trasladar -
a sus pacientes a otras cUnicas-hospitales del mismo Instituto -
dado a que los hospitalizados no son dcrechohabientes. 

Las demás clínicas rurales solo dan consulta externa y pri 
meros auxí líos. 

Los indigcnas pagan simbólicamente al IMSS de campo por m~ 
dio de "jornadus de trabajo" para beneficio de su propia comuni-
dad, realizadas en éstas mismas, como son la construcción de letr! 
nas, fogones, encalados, corrales, etc. Estas jornadas deben rea
lizarse en un nGmero de siete jornadas al ano, constando cada joL 
nada Je trabajo de ocho horas como máximo. 

!lasta la fecha las actividades realizadas por los indíge-
nas en sus comunidades son las siguientes: 

Letrinas ....... 26 
Fogones ...... Z 
Encalados .•... 146 
Apisonado ...... Z 
Cunas . . . . . . . . 11 
Corra les... . . . 9 
Hortalizas .... 13 
Tejido ........ 104 

Corte ........... 50 
Conservas 19 
Alfabetización .. 110 
Arboles ........ 85 
lluaraches ......• 10 
Mosquiteros..... 8 
Matrimonios ..... 77 
Fumigaciones .... 53 

Por la falta de comunicación y por la falta de centros de 
recepción CONASUPO en todas las comunidades, los servicios médi-
cos proporcionados por el INSS no llegan a la mayoría de la pobl! 
ci6n indígena, teniendo que recorrer éstos grandes distancias pa
ra llegar a la clínica rural más cerca, en caso de que ese d[a sea 
visita m&dica a la clínica, si no, tcndr5 que recurrir a la cllni 
ca-hospital de San Crist6bal en donde todavía no cuentan con los 
aparatos e implementos nece~arios para la curación de cnfermcda-
des complicadas, siendo los recursos <le 6sta clínica-hospital un 
poco mode~tos,no teniendo autori~aci6n Je trasladar a sus enfermos 
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a otro hospital del IMSS más completo, por lo cual, los indíge
nas de las zonas más apartadas, tienen que seguir recurriendo a 
sus antiguos m6todos de curación que es a base de yerbas, no b! 
ncficiándoles en absoluto esta n1mva política del Instituto Me
xicano de Seguro Social, a la gran mayoría de los indígenas del 
Estado de Chiapas. 
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LA PROTECCION SOCIÁL INTER~ACIONAL A LOS INDIGENAS . 

La condici6n de los ind!genas es objeto de tratamiento por 
organismos internacionales, como la Organización Internac~onal -
del Trabajo, y las Conferencias Regionales de los Estados de Am~ 
rica, miembros la OJT, así como la conferencia Interamericann de 
Seguridad Social. 

1 .· La colaboración de las Saciones Unidas: PAO, UNESCO y -

OMS. 

En la cuadragésima reunión de la Organización Internacional 
del Trabajo celebrada en Ginebra el S de junio de 1957, se npro
b6, el convenio 107 relativo a la protección e integración de •• 
las poblaciones indrgenas y de otras poblaciones tribales y semi 
tribales de los paises independientes, en cuyos considerandos S! 
ftala que, conforme la Declaración de Filadelfia, todos los seres 
l1umanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y desa
rrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seg~ 
ridad econ6mica y en igualdad de oportunidades, y considerando· 
que en los paises independientes existen poblaciones indígenas • 
que no se han integrado a la colectividad nacional, es además, • 
deseable desde el punto de vista humanitario y de propio interés 
de los paises interesados, perseguir el mejoramiento de las con
diciones de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo una 
acci6n simultánea sobre todo los factores que les han impedido • 
hasta el presente, participar plenamente en el progreso de la c~ 
lectividad nacional de que forma parte; considerando que la ado~ 
ci6n de normas 1nternacionales de carácter general en la materia 
facili.tará la acción indispensable para garanti:ar la protección 
de las poblaciones de que se trata, su integraci6n progresiva -· 
en sus respectivas colectividades nacionales y el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y de trabajo y observando las normas que 
se han establecido con colaboraci6n de las Naciones Unidas, de -
la Organizaci6n de la Naciones Unld3s, para la agricultura y la 
alimentación, organización de lns Naciones Unidas para lo Educación 

-
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la Ciencia y Jn Cultura y In Organización Mundial de la Salud, -

en niveles apropiados en sus respectivos campos, que so propone 

obtener de dichas organizaciones que presten de manera continua, 

su colaboración a las medidas destinadas a fomentar y asegurar -

ln aplicación de dichas normas, el 26 de junio do 1957, se adop

tó el convenio que puede ser citado como el Convenio sobre Pobla 

ciones Tribales y semitribalcs de 1957. 

11.- El convenio 107 sobre poblaciones tribales y semitriba 

les. 

a) Sujetos. De acuerdo con el articulo lo. de este convenio, se 

aplicará: 

1.- A los miembros de las poblaciones tribales o semitriba
les en los paises independientes, cuyas condiciones sociales y • 

econ6micas corresponden a una etapa menos avanzadas que la alca! 
zada por otros sectores de la colectividad nacional y que estdn 

regidas total o parcialmente por sus propias costt1mbres o tradi

ciones o por una legislar.i6R especial; 

2.- A los miembros de las poblaciones tribales o semitriba

les en los paises independientes, considerados indtgenas, por el 

hecho de dcscensor de poblaciones que habitan en el pais, o en -
una región geográfica a la q11e pertenece el pais, en la época de 

la conquista o la colonización y que, cualquiera que sea su sitU! 
ci6n jurídica, vive m4s de acuerdo cvn la~ instituciones socia-
les, econ6micas y culturales de dicha época que con las institu
ciones de la nación a que pertenecen. 

b) Protección e Integración ProgresivJ, En virtud de este con

venio corresponde a los gobiernos desarro1lar programas coordin! 
dos y sistemáticos con miras a la prctecci6n de las poblaciones 
en cuestión y a su integración en la vida de sus respectivos pa! 
ses. 
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As! también, se prescribe que se deberd reconocer el derecho 
de propiedad, colectivo o individual, a favor de los .miembros de 

·las poblaciones en cuestión sobre las tierras, tradicionalmente 
ocupadas por ellas (Artículo 11), 

e) Contratnci6n y Condiciones de Empleo.· En la parte tercera, • 
relativa a ln contratación y condiciones de empleo, se dice que · 
todo miembro deberá adoptar dentro del marco de su legislación n~ 
cional, medidas especiales para garantizar a los trnbaja<lores in· 
d!genas una protecci6n eficaz en materias de contrataci6n y cond! 
ciones de empleo. 

d) Seguridad Social y Sanidad.· Por lo que toen a seguridad so·· 
cial y sanidad, que comprende la parte quinta, artfculos 19 y ZO, 
se dice que los sistemas existentes de seguridad social, se debe· 
rán extender progresivamente, cuando sea factible: 

1 •• A los trabajadores asalariados pertenecientes a las po-
blaciones indigenas. 

2.- A las demás personas pertenecientes a dichas poblaciones 
(Artículo 19). 

El Articulo 20 dice que los Gobiernos asumirán la responsabili 
dad de poner servicios de sanidad adecuados a disposición de las 
poblaciones indígenas. 

La organiiaci6n de esos serv1c1os se basará en el estudio sis
temático de las condiciones sociales, económicas y culturales de 
las poblaciones interesadas. 

El desarrollo de tales servicios estará cooTdinado con la apli 
. caci6n de medidas generales de fomento social, econ6mico y cultu· 
ral. 

e) Educación y Medios de Informaci6n.- Aquí se sefiala la posibi
lidad de adquirir educación en todos los grados y en igualdad Je 
condiciones que el resto do ta colectividad nacional. 
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f) Administración.- El Artículo 37 se refiere a la administra
ci6n,al establecer quo la autoridad gubernamental responsable -

de las cuestiones que comprende el convenlo deberá crear orga·· 
nismos o ampliar los existentes para administrar los programas 

de que se trata. 

g) Programas.- Los programas anteriormente scfialados dcberdn -
incluir: 

1 .- El planeamiento, la coordinación y la ejecución de to
das las medidas tendientes al desarrollo social, ccon6mico y -

cultural de dichas poblaciones; 

2.- La poblaci6n a las autoridades competentes de las med! 
das legislativas. 

III Cuarta Conferencia Regional de los Estados de América, 
miembros dl' la OlT (Montevideo, 1949). 

En la cuarta conf~rcncia regional de los Estados de Améri

ca, miembros de la 0rganizaci6n [nternacional del Trabajo, cel~ 
brada en Montevideo en 1949, se adoptó una importante resoluci6n 
sobre condiciones de empleo de los trabajadores agr1colas en los 
paises de Am6rica en el empleo de las mujeros y la protección a 
la ma tern id ad. 

a) La Seguridad Social en la Agricultura.· En el Articulo 27 -
de la resolución antes citada, se establece que las institucio
nes de seguro social dcber~n extender las prestaciones en caso 
de maternidad, a las mujcns empleadas en la agricultura, de c.--

formidad con las disposiciones referentes a bs licencias de :;i.t 

ternidad, as{ como a la mujer del trabajador asegurado, del tra 
bajador independiente, haciendo asf extensiva la protccci6n a · 
la maternidad a la totalidad de las mujeres que viven en el cam 
po. 

b) Planes de Seguridad Social en el Campo.· Dcber5n así mismo, 

llevarse planes de seguridad social que cubran los principales 
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riesgos que amenacen la subsistencia de los trabajadores y de • 

sus familiares. Estos planes deberán aplicarse sistemlticamcn· 

te, con la mayor amplitud posible, el princlpio de la ayuda mu· 

tua imprescindible pura cubrir los estados de necesidad y cal-· 

mar la inquietud que aflige a una vasta proporcí6n de la pobla
ci6n, para elevar la mora~ de los ciudadanos y para alimentar · 

la estructura de la sociedad misma (Articulo 231). 

e) Los Riesgos de la Seguridad Socinl Aplicados al Campo.- Los 

diversos riesgos de que se ocupa la seguridad social: Enferme·· 

dad,veje:, invalide:, desempleo, accidentes de trabajo, etc,, · 

son reales y amenazantes para los que trabajan en la ngricultu· 
ra, como para los contratados un las ocupaciones. Así pues, un 

objetivo importante de la política social debiera consistir en 

procurar un mínimo <le seguridad social para la población agrlc~ 
la e intentar reducir las actuales exclusiones de esa actividad 

del alcance de las leyes generales de seguridad social (Articu· 
lo 634). 

La introducci6n de los planes de seguridad social debieran 

acompañarse de medidas que mejoren la alimentación, prevengan · 

las enfermedades y aumenten, en general, la producción y reorg! 
nicen la distribución de la mercadería (Articulo 35). 

El problema de la aumcntaci6n <le la seguridad de la remune 
ración debiera ser tratado considerando debidamente las causas 

que privan al trabajador y a su familia de sus medios do subsi! 
tencia las que de su naturaleza e importancia entre las pobla·· 

ciones rurales y urbanas, corno tambi&n entre los trabjjadorcs · 
autónomos y los trabjadorcs dependientes (artículo 36). 

d) Servicios de Seguridad e Ingresos.· Para ql trabajador que 

gana ordinariam6nte su vida en un empleo debieran desarrollarse 

servicios de seguridad e ingresos, tan rS~idamente como pcrmi·
tan las condiciones nacionales y do conformidad con los mismos 

principios generales de las personas empleadas en las Industrias 

(Artículo 37)). 
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e) Política Janitaria para la Población Rural.· La polftica S! 
nitaria para cada Estado debiera orientarse en el sentido de -
proporcionar servicio m6dico a la poblnci6n rural, en forma ade 
cuada y suficiente (Artículo 38). 

f) Asistencia Médica Preventiva.- Para fortalecer la eficacia 
preventiva de la administración sanitaria, especialmente de las 

regiones rurales, el sorvicio de asistencia médica debiera com· 
binarse y coordinarse estrechamente con los servicios interesa
dos en la medicina preventiva y en la higiene ambiental (Art!c~ 

lo 39). 

IV. La Resoluci6n ndmero 4Z de la Conferencia Internacional 
de Seguridad Social. 

La cuarta conferencia Interamericano de Seguridad Social, 
· fu6 celebrada en M6xico en 1952. 

En la resolución nGmero 42, la Conferencia dá extensión 
del seguro social a los trabajadores del campo: 

a) Que con el objeto <le mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo del campesino y de la poblnci6n rural, adopten medidas 
de seguridad social de orden educativo, sanitario y económico,· 
encauzando las actividades del Estado y los particulares hacia 
tales fines. 

b) Que entre las medidas de seguridad social, cuya adopción se 
reputa aconsejable, se proceda a implantar el seguro social_en 
beneficio del trabaj~dor del campo,procurando, que se extensión 
se ajuste a las condiciones demogrftficas, sociales y económicas 
de cada país. 

e} Que la aplicación del seguro social en favor de los trabaja
dores del campo,r·esponda 3 estudios previo!i,dcsarrolljndosc en 

forma escalonada:: cca..l·:uv:mdo a su protecci6n inte;:rnl. 

d) QuL' l'l paso l'r; la ap11c:ic ión del ~;e guro soc: ial al campo, se 
cstable:ca,prefcrentemente, la protección de los riesgos de en
fermedad y maternidad. 
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e) Que el financimiento del seguro social aplicado al campq, se 

estableica a base de contribuci6n de los diversos elementos int~ 

resadas en la población agrlcola,incluyéndosc en el grado que -

·sea necesario, la participación estatal. 

f) Que de acuerdo con los principios de solidaridad,el seguro • 
social aplicado al campo, forme una unidad financiera,técnica y 

administrativa con el seguro social de los trabajadores urbanos. 

g) Que dentro de las funciones posibles del seguro social, apli 
cado al campo,sc considere de capital importancia la función 

preventiva y que se centralice el control de las actividades del 
scRuro y se descentralice la aplicaci6n de sus funciones. 

h) Sin perjuicio de las recomendaciones anteriores acerca de la 

extensión del seguro social a los trabajadores del campo, los -
paises americanos podrán usar otros sistemas para la protección 
de los trabajadores agrlcolas, procurando ajustarlos u los pri! 

pios que expidan las recomendaciones. 

V. La Recornendoci6n nfimero 46 de la Cuarta Conferencia 

lnteramericana de Seguridad Social. 

La recomendaci6n nfimero 46 de la Conferencia Intcramerica

na de Seguridad Social se refiri6 a la incorporación de los tr! 

bajadores organizados en forma comunitaria, a los sistemas de • 
seguridad social. 

VI.- Recomendaci6n 104 de la Cuadrag6sima Reunión de la -
OIT (Ginebra, 1957). 

La Conferencia General de la Organización lnternacional de 

Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Admini.~trac.ión 

de la Oficina Intt•rnacional del Tr:.1baio y con~;n.•1;ada er. ,!ich~l -

ciudad el 5 Je j11ni.o de- 1957 t•n su Cu::iJragé~in;1 Peuni¡fo; dr:!;--

pues di:' haber decidido adoptar diversas proposiciones rdai.ivas 

a la protección e inte¡;raci6n de las pc·bl::icioncs indfgenas y d(~ 

otras poblaciones tribales y scmitribales, de los paises 
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independientes, adopt6 la recomendación de que con la colabora
ci6n de Lu Orgnniznci6n de las Naciones Unidas para la Agricul

tura y la Al imcntaci6n, de la Organización de las Naciones Uni

das para In Educnci6n, la Ciencia y la Cultura y de la Organiz! 

ci6n M11ndinl de la Salud en nivele~ apropiados y en sus respec

tivos campos, proponi6n<losc obtener de dichas organizaciones -

que presten de manera continua, su colaboraci6n a las medidas 

dcstina<lns a fomentar y asegurar a la población ind[gcna. 

En primer término, se refiere a los miembros de las pobla· 

cienes tribales y scmitribales a las cuales Jebe aplicarse la · 

recomendación. 

En seguida trata do las medidns que deberán adoptarse, ta! 
legíslativas como administrativas para reglamentar las con<ll 

cioncs, de hecho y derecho, en las poblaciones que utilizan la 
tierra; a Ja contratnci6n y condiciones de empleo, mientras que 

las poblaciones en cuestión no estén en situación Je go:ar de -
la protección acordada por la ley a los trabajadores pertcne--
cientes a dichas poblaciones adoptando las medidas a que se re· 

fieren los articulas 9 n 15 de la rccomenduci6n; a la formación 
profesion&J. Los programas de formaci6n profesional destinados 

a las poblaciones en cuestión debcr5n prcvccr la formación de -

miembros de esas poblaciones en calidad de instructores. Los -
instructores deberán ser adiestrados en el uso de ciertas tfcn! 

cas incluyendo, cuando ello sea posible, la familiarizaci6n con 

los factores antropológicos y psicológicos, 4uc permitan adop-· 
tar sus enseftanzas a las condiciones y necesidades particulares 
de dichas poblaciones (Articulo 16). Los programas para el de· 
sarrollo de la artesanra y de las industrias rurales en las po
blaciones en cuestión, deberían ser destinadas particularmente 

a mejorar las técnicas, los m6todos y las condiciones de traba· 
jo; 

Desarrollar los aspectos de la producción y del comercio, 
incluidos la concesi6n Je créditos, la protección de los inte-
resados contra el monopolio y la explota~i6n por intermediarios, 

el suministro de materias primas a precios equitativos, el .••. 
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establecimiento de normas sobre la calidad y protección de ,los 
modelos y de las caractcrlsticas artísticas especiales de los 
productos de dichas poblaciones. 

Fomentar la creación de cooperativas (artículo 22). La -
extensión de los sistemas de seguridad social de los trabajad~ 

res indígenas, deberá ir precedida o acompaftada, scgdn las cir 
cunstancias lo exijan, de medidas que permitan mejorar sus CD! 

dícioncs de vida, sociales y económicas en general (artfculo -
23). En el caso de productores agr!colas que trabajan por su 
propia cuenta, deberán adoptarse medidas relativas a: a) La · 
enscnanza de métodos agrlcolas modernos; b) el suministro de 
bienes necesarios (Por ejemplo: aperos de labranza, ganado y 

semillas); y e} la protección contra p6rdidas de medios de -
subsistencia originadas por riesgos naturales, para las cose·· 
chas y al ganado (Articulo 24). La recomendación se refiere· 
tambicn a que se deberá alentar a las poblaciones ind[genas a 
que organicen Juntas o Comisiones sanitarias locales en las co 
munidades para velar por la salud de sus miembros. 

Por lo que toca a educación, se deberán organizar y finan· 
ciar investigaciones científicas con el objeto de determinar •· 
los métodos más apropiados para ensenar a leer y escribir a los 
ninos indlgenas y para utilizar su lengua materna o vernácula • 
como vehlculo de ínstrucci6n. 

Cuando sea procedent~ deberán facilitar la integración de 
las poblaciones indígenas: 

a) Enriqueciendo el vocabulario técnico y jurídico de sus len·· 
guas vernáculas y dialectos; 

b) Estableciendo alfabetos para la escritura de dichas lenguas 
o dialectos; 

e) Publicando en osas lenguas o dialectos, libros de lectura •• 
adaptados al nivel de instrucción y de cultura de dichas pobla
ciones, y 
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d) Publicando diccionarios bílingues. 

Se deberán emplear también métodos de comunicación audiovl 
sual (Artículo 33). 

En la parte tercera, rolativn a la contrataci6n y condici~ 

nes de empleo del convenio 107 sobre poblaciones tribales y semi 
tribales, celebrada en Ginebra el 5 de junio do 1957, se dícc -
que todo miembro deberá adoptar dentro del marco de su logísla
ción nacional, medidas especiales para garantizar a los trbaja· 
dores indígenas, una protección eficaz en materia de contrata·· 
ci6n y condiciones de empleo. Cosa que hasta la focha no ha s~ 

cedido en M6xico, violando asr esta parte del convenio. 
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INSTITUCIONES PROTECTORAS DEL INDIGENA EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS.- SUS ACTIVIDADES. 

Diftcilmente encontraremos en la historia de nuestro Dere
cho Social un grupo que haya estado tan desvalido y para el 
cual se hayan dictado normas proteccionistas, como es el de los 
ind1genas. 

''La integrnci6n de los grupos abor1genos a las respectivas 
nacionalidades no es obst~culo para la conservaci6n de distin-
tos idiomas regionales, junto a la lengua nacional".(1) 

El problema de la integración del indígena a nuestra socio 
dad nacional ha sido siempre un tema de discuci6n. En la actua 
lidad existen dos corrientes que se preocupan de esto problema: 
''La corriente gubernamental; sonata ol doctor JuPn Comas, inves 
tigador emérito del Instituto do Investigaciones Antropol6gicas; 
que a través del Instituto Nacional Indigenista, trata de sist~ 

matizar la integraci6n del indígena a nuestra sociedad, para -
que éste sea un hecho. Labor que inici6 Manuel Gamio en 1917''. 

El ideal de esta corriente es integrar a la gente; que exis 
ta cultura una cultura, que se logre una igualdad de derechos -
y deberes para todos. Esto no significa privarlos de sus costu! 
bres ni de su idioma, sin~ adoptarlo a las dos situaciones. Si 
ellos quieren conservar sus tradiciones e idioma nativo, respe· 
tar su decisi6n. Pero por convencimiento, no por imposici6n, -
indicarles la importancia do su integraci6n a nuestro medio so• 
cial. Esto es, como lo acordaron algunos organismos internacio
nales especializados: ''La integraci6n gradual,efectiva y arm6n! 
ca de estas minarlas 6tnicas a las sociedades nacionales, sin -
la desnaturalizaci6n o p6rdida de los elementos culturales y 

(1) Silvia Zavalu, Síntesis de Historia del Pueblo Mexicano, P.14 
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lingufsticos que son compatibles con estos ideales de progreso 
y de investigación". 

"la otra corriente, dice el investigador, la forma un gri; 
po joven que sostiene no destruir las étriias (comunidades ind[· 
genas), pero tampoco hacer labor de convencimiento para su ada~ 
taci6n. Sino mantenerlos en su habitat con sus costumbres e -
idioma". Esto lo único que lograda es arraigar su aislamiento. 

"Es verdad que no tenemos derecho de meternos en la vida -
indlgena, continua, pero si podemos asesorarlos para constituir 
la unidad nacional. Esto no quiere decir que se pretende impo-
ner una identidad o uniformidad absoluta. !lasta ahora estos gr!:!_ 
pos han sido social y econ6micnmcntc explotados por ser supues
tamente inferiores y no tener medios de defensa: No pueden opi
nar ni pensar como mexicanos, viven otra realidad por descono-· 
cer el idioma y las costumbres actuales. 

Esta preocupaci6n por el indfgena se Jd en la medida en ·
que los Presidentes de cada sexenio se han interesado en el pr~ 
blema. Es decir, en la medida que se dé educación, cultura ge
neral, técnicas para la agricultura, orientaci6n en salubridad; 
como lo han hecho, hasta ahora, los Centros Coordinadores del -
INI en c:a<la región de nuestro pafs". 

I. El Instituto Nacional Indigenfsta (INI). Por decreto 
del 10 de noviembre de 1948, publicado en el Diario Oficial del 
4 de diciembre de dicho año, el Presidente Miguel Alcmdn cre6 • 
el Instituto Nacional Indigenista, con responsabilidad jurídica 
propia, y como filial del Instituto Indigenista Interamericano, 
con sede en la ciudad de México. 

A) Atribuciones. 

Dentro de las funciones del Instituto se señalan: 

a) Investigar los problemas relativos a los ndcleos indlgenas 
del país; 
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b) Estudiar las medidas de mejoramiento que requieren esos • 
núcleos indfgenas; 

e) Promover ante el Ejecutivo Federal, la aprobaci6n y apli· 
caci6n de estas medidas; 

d) Intervenir en la real;~aci6n de las medidas aprobadas, •• 
coordinando y dirigiendo en su caso, la acci6n de los órganos · 
gubernamentales competentes; 

e) Fungir como cuerpo consultivo de las instituciones ofici~ 
les de tratados de las materias que, conforme a la ley, son de 
su competencia¡ 

f) Difundir, cuando lo estime convuniente y por los medios · 
adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y •• 

promociones; 

g) Emprender obras de mejoramiento en las comunidades ind!g~ 
nas que encomiende el Ejecutivo, en coordinaci6n con la Dircc·
ci6n General de Asuntos Indígenas. 

B) Administración. 

El Instituto tiene capacidad para adquirir y administrar -
sus propios bienes y formar su propio patrimonio, con el subsi· 
dio que le sefiale el Gobierno Federal, con los productos que a~ 
quiera por las obras que realice, así como por la venta de sus 
publicaciones. 

El Instituto se integra con un Director designado por el -
Presidente de la Repdblica, quien será su representante legal y 
ejecutor de los acuerdos del Consejo. Integra, asimismo el In~ 

tituto, un consejo presidido por el Director, compuesto por re· 
presentantes de la Secretaría de Educaci6n PGblica (Director de 
Asuntos Indígenas), Secrctarra de Salubridad y Asistencia Pdbl! 
ca, Secretarla de Gobernación, Secretarla de Agricultura y Gana 
derfa, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Secretaría de Coruun! 
caciones, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de la Refor· 
ma Agraria, Banco de Crédito Ejidal, Instituto Nucionnl de 
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Antropologfa e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto Politécnico Nacional, un representante de las socied! 
des cient[ficas que se dedican a estudios antropológicos, y re
presentantes de los núcleos indígenas más importantes. 

El Director debe presentar al Consejo anualmente el plan de 
accÍ6n y las investigaciones técnicas que correspondan, que se
rá aprobado a mjs tardar en septiembre para desarrollarse al -· 
at'\o siguiente. 

El consejo se reune mensualmente en sesl6n ordinaria y podrá 
reunirse en forma extraordinaria las veces que sea requerido. • 
Bl Director tiene voto de calidad y, a su vct, la facultad de -
somQtcr a la decisión del Consejo, la aprobación del personal -
técnico necesario para el desarrollo de sus actividades. 

Es obligaci6n de las Secretarias y Departamentos de Estado 
prestar toda su ayuda y colnboraci6n al Instituto. En los pres~ 
puestos de dichas dependencias del Ejecutivo, deben figurar las 
partidas necesarias para la reali:aci6n del plan. 

II. La Dirección General de Asuntos Indígenas.- Esta Di-
recci6n tiene a su cargo las funciones que le encomienda a la -
Secretaría de Educaci6n Pública el Articulo 10, Fracciones XXX 
y XXXI del Reglamento de la Ley de Secretarlas de Estado y de-
más disposiciones legales y vigentes, según lo prescribe su Re

glamento Interior de Trabajo. Corresponde a esta Dírecci6n: 

a) Estudiar los problemas fundamentales de la población indtge
na de nuestro país, a fin de proponer al Secretario de Educa··
ci6n Pública las medidas que deban tomar las diversas dependen
cias del Gobierno Federal para encauzar su solución; 

bJ Promover y gestionar, ante las autoridades federales y la de 
los Estados, las medidas y disposiciones que conciernan al int! 
rés general de la población in<lfgena; 

e) Atender, en forma directa, a la orientación y vigilancia •• 

--
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del trabajo desarrollado por las diversas instituciones de su • 

jurisdicción. 

Al frente de la Dirección habrá un Director General y un -

Subdirector llencral. 

Son dependencias de esta Dirección: 

A) Cl Departamento de Educación Indfgcno. 

Tiene las siguientes funciones, conforme al artículo 9 del 
Reglamt'nto: 

a) La orientación, plan, organización y coordinación de las act! 
vi<lades de las instituciones educativas y de promoción económi

ca y social dependiente de la Dirección General; 

b) La elabornci6n de las disposiciones que hagan necesarias pa· 

ra arreglar las labores de car5ctcr acad6mlco y de adiostramien 

to cspcd ficos; 

e) La redacción de instrucciones y cartillas de carácter técni· 
co en materia agropecuaria, industrial y de oficios; 

d) La elaboración de reglamentos para el funcionamiento interior 

de las instituciones educativas; 

e) La organización, orientación y vigilancia t6cnlca y de resul 

tado de las labores de las dependencias foráneas de su jurisdi~ 

ción; 

f) Estudiar y proponer las medidas más convenientes para la so

lución de los problemas fundamentales de los ndclcos ind[genns 
del pais. 

g) Realizar estudios biopsicoquímicos de los grupos y sobre las 

condiciones de vida de los mismos, para sugerir la forma de me

jorarlas, a trav6s del fomento adecuado d~ las actividades agr~ 

pecuarias e inJustriales, oficios rurales y los relacionados -

con la 5alud, el hogar y la recrcaci6n. 
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B) El Departamento de Procuradores. 

De acuerdo con el Articulo 17, tiene las siguientes funcio 

nes: 

a) El asesoramiento y defensa de los intereses ccon6micos, socia 
les y legales de los ind[genas¡ 

b) Promover, entre las autoridades agrarias, todo lo relaciona
do con el expediente de dotación, ampliación y restltuci6n de -
tierras y aguas¡ 

c) Confirmación y titulación de terrenos comunales, e intervenir 
en los casos de conflictos entre dos o más pueblos, por cuestión 
de límites <le tierra, de acuerdo con lo previsto por las leyes 
relativas¡ 

d) Emitir opinión con respecto a los expedientes de la restitu
ción de bienes comunales de acuerdo con lo establecido con la -
Ley de la Reforma Agraria. 

e) Intervenir en la ejecuci6n de sentencias dictadas por la Su
prema Corte de Justicia de la Naci~n, sobre bienes comunales de 
acuerdo con lo que establece el Artículo 331 del citado ordena
miento; 

f) Emitir opinión sobre las demandas do los juicios de inconfor 
midad que promueven las comunidades ante la Suprema Corte, así 
como apo~tar las pruebas necesarias y formular los alegatos co
rrespondientes; 

g) Asesorar a los indígenas en los juicios de Amparo en los que 
está sefialada, como autoridad responsable, la Secretaría de Edu 
caci6n Pública o la Educaci6n General de Asuntos Indígenas; 

h) Atender y asesorar ante las autoridades que correspondan a 
los indígenas que lo soliciten; 

i} Patrocinar a los indlgenas ante las autoridades que corres-
pondan, sean feder.'.lles, e~;tatalcs o muuiclpalcs. 
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El Procurador de Asuntos lndfgenas tiene a su cargo la --

realizaci6n de tareas generales de oricntaci6n cívica, social y 

de promoción de obras <le beneficios colectivos, tales como:Cons 
trucci6n, rep;1rnci6n y acondicionamiento <le escuelas, caminos • 
vecinales, c<ll ficlos municipales, introducci6n de agua potable, 
servicios de correo y de teléfonos, incremento de las activida
des agrlcolas y de explotaciones pcc11arias e industriales, y en 
general, la formación de comitcs, clubes y la organizaci6n de -
las campanas locales y regionales para elevar las condiciones -
ccon6micas, sociales y culturales de las comunidades ind[genas 
bajo su dirccci6n y vigilancia. 

El Procurador de Asuntos In<llgenas es el responsable de -
las funciones encomendadas a estas instituciones y lo correspo! 
de llevar a cubo todas aquellas actividades a efecto de cumplir 
ampliamente con su cometido. 

El Articulo 14 de la Ley de Secretar[as de Estado, del 30 
de diciembre de 1935, cre6 el Departamento de Asuntos Ind[genas 
que funcionó hasta el 31 de diciembre de 1946, cuando pas6 ad! 
pender de la Secretarla de Educaci6n Pública Je acuerdo con lo 
establecido por el Articulo 2o. transitorio de la Ley de Secre
tarías de Estado de 1947. 
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I.- INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

El lo. de septiembre de 1950, se iniciaron los estudios Pi! 
ra el establecimiento ~n la zona Alta del Estado de Chiapas, -
del Centro Coordinador Tzeltal-T:otzil. Iniciando sus labores 
el 21 de marzo de 1951. 

Es el primer centro coordinador fundado en la RepGblica -
MéxicJnJ, inici6ndose asf una nueva etapa en la pol{tica lndig! 
nísta 1k "léxico, cimentada en la debida valoraci6n de la perso
nalidad del hombre nativo y su cultura. 

Muchas personas, desearlnn que desaparcciefa todo vesti--
gio de la cultura indlgena,por considerarla una lastre para el 
desarrollo nacional. En efecto, el in<lfgena, siKue conservando 
muchas de sus costumbres ancestrales, usando la indumentaria -
tradicional, utilizando ln lengua materna como medio de expre--
si6n comunal y empleando, en muchos casos, tficnicas agr[colas -
rudimentarias. 

ltace 25 aflos la mayoría de las comunidades in<lfgenas (exi!!_ 
tiendo en la actualidad todavía muchas de ellas) eran completa· 
mente refractarias a cualquier tipo de cambio. Hay un justific!_ 
do recelo hacia los organismos gubernamentales que pretenden l! 
borar en el área, debido a situaciones conflictivas que datan -
de muchos aftos atras. La cultura nativa conservadora e iguali
taria, pretendía y pretende, de esta manera, consolidarse y de
fenderse <le la agresi6n externa. NingGn miembro de la comunidad 
podta diferenciarse de los~tros miembros. Nadie podía tener -
una casa mejor, un número mayor de cabezas de ganado o cualquier 
otro bien material que no tuvieran los demás, lo que impetlfa la 
adecuada utilizaci6n de los recursos disponibles. Normas de co~ 
<lucta, todas ellas, muy dignas de preservarse e imitarse, siem
pre y cuando la igualdad no se diera en la miseria y la ignoraa 
cia. 
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El miedo a romper con la "costumbre", 'y ser objeto de un·· 
ostracismo social, asl como el desconocimiento de los beneficios 
que reportaban, daba lugar a que fracasaran las escasas campa-· 
nas de alfabetiznci6n, vacunación, o de cualquier otra fndole,
que se intentaban. Quienes las ponfan en pr5cticn culpaban al · 
indígena, por su falta de comprensión, sin culparse asl mismos, 
a su vez, de su inLumprensi6n de los patrones culturales de las 
comunidades que se atend[an. 

Uno de los mayores logros de estos Centros ha sido el de -
superar esta situación en algunas comunidades, lo que ha permi· 
tido la acción, sin m5s restricciones que las del medio ffsico, 
de otras ,\ep'1ndencias gubernamentales. Con ésto han conseguido 
uno de los objetivos que se hablan senalado: El abrir brecha y 

mostrar las metodologlas a utilizar. 

Otras personas, con una perspectiva por completo diferente 
desearían que la cultura nativa se conservara a toda costa. Ac~ 
sando nl Instituto de ctnocidio por considerar su acción tendie~ 
te a convertir al indígena en un "lumpcn proletario", con la -
consecuente p6rdida de su idiosincrncin. Cultura muy convenien
te para cstt~iarla, pero no para vivirla, de seguro por sus pr~ 
pios defensores. 

El rechazo inicial del indlgona a la cducaci6n y la tecno
logía moderna, era y es un gran medida, el resultado de la con
dici6n de opresión en que se encuentra y Je la mctodologfa em·· 
pleada. La del Instituto ha sido la de la demostración y no la 
de la imposición. La participación y no la donaci6n. 

Muchos grupos 6tnicos han desaparecido, físicamente, por -
su inferioridad tecnológica y su falta de adaptabilidad. Cier·· 
tos criticos,más raJ!cales, quisieran que no solo se preservara 
la cultura indfgena, sino que se revalorizara y constituyeran 
nacionalidades indígenas. Lo utópico de una proposición tal es, 
que convertiría a M6xico en un mosaico Je nacionalidades minGs
culas, muchas veces sin siquiera una continuidad gcogr4fica. 
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Pero, independientemente de ello, cabe sefialar que, salvo algu
nos casos particulares, no existe entre los grupos indlgenas 
de 1 pa 1: s, y no h;1y en Chiapas, una conciencia de pertenencia a 
un grupo étnico mayor que la célula municipal. 

Existen, por Oltimo, algunas personas mds que anoran el P! 
sado, cuando supuestamente no habla conflictos y el indígena era 
rcspotuoso y d6ci1, aunque en la actualidad sigue siendo explo• 
tado, pretenden que el Instituto y las autoridades indigenistas 
han venido a crear un clima de antagonismo entre el mestizo y -

el indígena. Olvidan o ignoran la historia de las rebeliones de 
1712 y 1869, asl como el rencor latente, originado por la expl~ 
taci6n y el despojo de que han sido sujetos. Rencor que se ha -
exteriorizado desde hace unos anos. Este despertar obedece, -
sin duda alguna, a la evolución social de México. 

La utilización de promotores bilingues ha probado su efic! 
cia, al grado de que a la fecha, todas las agencias gubernamen
tales que laboran en las zonas ind{gcnas, cuentan con este tipo 
de personal. 

La moderna tccnologfa agropecuaria se abre paso poco a poco 
Se usan ya, semillas mejoradas, insecticidas y fertilizantes y 
se vacuna el ganado mayor y menor. Con la ayuda de la Secreta-
ria de Agricultura y Ganadería se ha propagado la formación de 
terrazas de cultivo y se han introducido nuevos cultivos. La c~ 
mercialización de los productos nativos y la compra de los de 
consumo, ha mejorado con la intervención de los organismos ofi
ciales, como el I~MECArE y la CONASUPO, a pesar de los descuen
tos y trampas de que son sujetos los indfgenas por parte de los 
comptadores y vendedores de estos organismos. 

Hoy en dla muchas comunidades cuentan con tanques y siste
mas de agua. Las campañas de vacunación, salvo contadas excep-
ciones, no son ya objeto de repulsa. Muchas personas tien~n 
actualmente, una vivienda m5s higi6nica. Con la intervención de 
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la Secretaria de Obras Públicas, ln mayor porte de los pueblos 
más importantes tienen cominos de acceso y las Coopetativas de 
Transporte Ind!gcnas, disponen, en conjunto, de cerca de cien 
unidades. 

Ln electrificación hn llegado, a través do lo Comisión Fe· 
deral de Electricidad, a las cabeceras municipales y a muchas • 
localidades, mas no a la gran mayorla de las comunidades indlg! 
nas, lo mismo que el servicio de radiotelefonía patrocinado por 
el Gobierno del Estado; por carecer la myor!a de los índ{gcnas 

de radio. 

Son muchos los problemas para llegar a una verdadera inte· 

gración del indígena a la vida nacional. 

Destaca, en primer lugar el de la tenencia de la tierra y

por consiguiente el hambre. La tierra es mala, es escasa y en • 
muchos no está debidamente legalizada. Se debe incrementar la · 
productividad hasta donde sea posible y programar la emigraci6n 

en la actualidad, incontrolada, de los excedentes de población. 

La falta de titulación de la propiedad ejidal y comunal, -
hace que haya un permanente estado de tensión y conflicto, que 
con frecuencia llega a la violencia, entre pcqucfios propietarios 
y comuneros o ejidatarios, ns1 como entre estos mismos. 

La solución de estos conflictos, en base a dictámenes, pla 
nos y deslindes que se superponen unos a otros, dejan, por lo · 
general una secuela de odios y muertes. Serla aconsejable que, 
como ocurrió en la Tarahumara en 1962, con muy buenos resulta-
dos, las partes en conflicto llegaran a un justo advenimiento, 
por medio de la intervención de las Comisiones Tripartitas de · 
reciente creaci6n. 

Las oportunidades, principalmente las educativas, que ha -
recibido muchos indígenas del Estado, no han sido aprovechados 
por igual por hombro s y mujeres, dada la condición de infcrio
rld3d social que éstas tienen en la comuniJnd indígena. Salvo 
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las j6venes que se han capacitado y han obtenido plazas de prom2 
toras en diversas instituciones, la mujer continOa utilizando su 
tiempo en las rudas tareas del acarreo de lena, en el pastoreo, 
en las faenas agrícolas; el cuidado de los ninos y otras mds que 
forman lo qu~ denominamos labores del hogar. Mejorar esta situa
ción es un problema delicado que amerita la intcrvenci6n de la -
trabajadora social, pero no de la que viene de otros lugares,de! 
conociendo las costumbres y la lengua nativa, sino la originaria 
de la regi6n y a la que se dcberd capacitar de manera apropiada. 

Otro de los problemas es; la deshonestidad y pocos deseos -
de ayudar al indígena a su integraci6n a la vida nacional, para 
poder seguir explotándolo , de los funcionarios de los diferen-
tes organismos gubernamentales que laboran en las zonas indlge-
nas, teniendo 6stos no sólo la obligaci6n de ayudarlos, sino el 
deber de protegerlos de la voracidad de los ladinos y de lo-s mis 
mos caciques indígenas por quienes son explotados. 

Gracias a esas técnicas y esos métodos, los indfgenas han -
llegado a aumentar su producci6n y a acrecentar el excedente que 
llevan al mercado. Pero a pesar de la creaci6n de Cooperativas 
de Transportes de consumo y de producción, hay que reconocer que 
los circuitos de intercambio siguen siendo idénticos. Como en -
el pasado son los ladinos los que los controlan, fijando el pre
cio arbitrariamente y obligando al indigena tanto a la compra -
como a la venta. Con los caminos abiertos por el Instituto han -
logrado dominar toda la economía de algunas comunidades. Estas -
si bien producen más, son igual de pobres, ya que siguen siendo 
explotadas. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS COORDINADORES DEL TNSTITUT.O 

NACIONAL INDIGENlSTA EN EL ESTADO DE CHIAPAS (2) 

A) CENTRO COORDINADOR TZEL TAL-TZOTZ IL 

- San Cristóbal Las Casas -

Es este Centro Coordinador el primero en ser fundado en.la 
Repdblica Mexicana. Esto Centro Coordinador está considerado -
como el eje de una costelaci6n de centros coordinadores ubicados 
en el Estado de Chiapas. 

En ol ano de 1972, en el mes de junio, desaparece estecen
tro coordinador para formar otros centros coordinadores con sus 
empleados, y se formó así la Escuela de Desarrollo Regional, el 
Centro Lacand6n y el Centro Tzotzil. En enero de 1973, surge de 
nuevo este centro como Centro Coordinador. 

La Escuela de Desarrollo REgional tiene como objetivo el -
formar promotores. Estos son indígenas tomados do las comunida-
des donde dcsempenarfin sus labores <le promoción, son escogidos -
de entre los indígenas con mayor preparación y agudez de inteli· 
gencia. Los cuales son preparados on la Escuela de Desarrollo R! 
gional durante tres anos, la cual cuenta con internado en la que 
se les proporciona a los futuros promotores, todas las comodida
des modernas, así como alimentos y ropa. 

El Instituto empez6 a formar promotores en el Estado de 
Chiapas en el afio de 1951-1952,formándose 23 promotores, que se 
mandaron en 1955, a las comunidades ind[genas con una compensa-
ci6n econ6mica 

Este Centro Coordinador ha creado fuentes de trabajo para -
los indígenas, haciendo obras de infraestru~tura y creando COOP! 

rativas en favor de los indígenas. 

(2) Informes proporcionados por los respectivos Centros, al que 
escribe. 
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As[ por ejemplo, en Chilil, cstableci6 una fáhrlcn de mue-
bles con un pr~stamo de 10 millones de pesos, en la actualidad -
está trabajando con pórdidas, una soluci6n a esto sería, para s~ 
lir adelante y tener una producci6n mjs efectiva, el trabajo por 
contrato o destajo, as[ como el pr6stamo de cuando menos un mi·· 
116n de pesos. 

En un princ1p10 el Instituto ejerció una protecci6n patero~ 
lista con los indígenas, otorg4ndoles los implementos de trabajo 
sin costo alguno, pero viendo que el indígena no lo aprovechaba 
y en cambio lo Jcspcrdiciaha o hacia mal uso <le estos implcmen·· 
tos, optó el Instituto por terminar can este sistema paternalis· 
ta y cmpc:ó a proporcionarles estos implementos a muy bajo> cos· 
tos, tratando asl Je formar en el ind(gena, una conciencia <leº! 
timaci6n a los productos que se les daban, demostrándoles asr, 
el valor de los productos y su costo. 

El Instituto en un principio tcn[a a su cargo la construc·· 
ci6n completa de los caminos de comunicación a las comunidaJ~s -
indígenas, pasando despu6s esta obli~ación a la Secretaría Je -· 
Obras Pdblicas, limitánJosc el Instituto a sugerir o coordinar · 
las obras que dcblan hacerse en las comunidades inJ[gcnas, con 
las dependencias de gobierno a nivel Estatal o ~acional. 

Cada Centro Coordinador del Instituto cuenta con cuatro ses 
clones y que son a saber: 

SECCION AGRICULTURA.- bta sección esr:á a cargo de un Ingeniero· 
Agronómo, cuenta el Centro con seis parcelas de experimentación 
o demostrativas en las que se les ensena a los inJ!genas a arar, 
fertilizar, sembrar, y en fin todas las técnicas de cultivo, asr 
también, cuenta con viveros, huertos, parcelas escolares; de los 
obtenidos en ésta, se distribuyen árboles frutales, semillas me· 

joradas. Ensenando en estos mismos, a construir terrazas, a in· 
jertar y reforestar. 

En áreas arables, el Centro renta a los indlgenas arados a 
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bajos precios; venden a bojo precio y a dos pagos hcrvicidn~, -
plagicidas, etc., asl como les dan asesorla t6cnica, por medio -
de los promotores agrlcolas, para cnscftarlos a usarlas. 

SECCION ZOOTECNIA.- Esta sccci6n est5 a cargo de un M6dico Vete
rinario zootecnista, y tiene como función principal la de mejo·
rar las razas de los animales domósticos de los ind[gcnas, d5nd~ 
les sementales o animales de pie de crla, como gallinas, borregos 
ganado mayor, cte. 

Asl tnmbi6n, esta sección proporciona asesoría t6cnica, en· 
seftando a los indlgenas como hacer silos, construir tanques de · 
bono para animales, como vacunar a sus animales y en casos de -
epidemia, el M6dico del Centro les dá a los animales la asisten
cia médica necesaria, asl también el centro otorga a bajos pre-
cios alimentos balanceados para sus animales, así como crean y· 
entregan a los indigenas nóclcos de abejas a crédito por dos años 
y les consiguen el mercado para su vento. 

SECCION EXTRAESCOLAR.- En este centro cuentan con 460 promotores 
y maestros, 132 escuelas, siendo ellas 25 escuelas albergues,con 
SO alurrmos cada una, en las cuales se les proporciona alimentos, 
lavado de ropa y habitación. 

!lay 47 escuelas unitarias, contando con un total de 12 372 

alumnos en el ano de 1974-1975. Estas escuelas unitarias tienen 
como objetivo castellanizar, enseñar a leer y a escribir. Tenie~ 
do alumnos del primero al tercer ano de primaria. Los sueldos de 
los maestros son pagados por la Secretaría de Educación Póblica. 

En las escuelas albergues los alumnos son ensenados por --
técnicos designados por las diversas instit11ciones gubcrnamenta· 
les que laboran en la zona, asl cada técnico enseña a los alum·
nos las técnicas elementales por ellos empleadas en la institu-
ci6n de donde dependen. 

SECCION DE ECONOMIA.- Esta sección está a cargo de un Licenciado 
en Economía. Tiene como objetivo, la creación de pequeftos talleres 
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cooperntivns y en fin todo lo que represente fuentes de trabajo 
y elcvnci6n del nivel <le vida de los lnd!genas. 

En este centro se hnn crca<lo:9 molinos de nixtamal, 22 cos
tureros, un taller de carpintcrla, 2 tejerlas, 26 ladrillerlas, 
10 pann<lcrlas, 4 velcrlas. En este nfto se celebró un convenio -
con CONASUPO pnrn la compra de mniz y frijol a un precio menor -
del establecido. 

SECCTON SALUD.- Esta sección está a cargo de dos Médicos Ciruja
nos. Existen actualmente 23 cllnicas de salud funcionando (estas 
son clínicas de primeros auxilios, atendidos por un promotor o -

enfermero indígena, contando cada una con paupérrimos implemen-· 
tos de medicina), con 26 promotores y enfermeros. 

Las principales actividades de esta sección son la consulta 
general, medicina preventiva, educación higiénica, saneamiento • 
del medio, introducción de agua potable, construcción de baftos • 
públicos, protección de pozos de agua, construcción de lavaderos 
públicos, letrinas, vacunación y campaf\as de tipo epidémico, y -

colabora con la Secretarla de Salubridad y Asistencia en sus cam 
pafias. 

SECCION DE ASISTENCIA JURIDICA.- Esta sección est5 a cargo de -
una abogada, quien se encarga de los asuntos legales del centro 
y de los indígenas, operando principalmente, en las ramas del D! 
recho Civil, Penal, Administrativo y del Trabajo. 

Hasta hace poco el indlgena era sistcm1ticamcnte víctima de 
un negación de justicia. En los conflictos entre un indlgena y -

un ladino, el indígena siempre estaba equivocado, aGn ante los -
ojos de la justicia. Por medio de ~a intervención de este centro 
coordinador, se resolvieron 89 asuntos, de los cuales siete eran 
del orden penal y 82 del orden civil. 
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En todo el Estado de Chiapas este centro coordinador es el 
más completo, por ser el eje de todos los centros coordinadores 

del Estado, además por encontrarse en un centro de poblaci6n -· 
muy importante, de gran afluencia indfRena, donde el Gobierno -
ha puesto mayor intcr~s, con su afftn <le impresionar al visitante 

con su polltica indigenista. Ya que, como veremos a continuación, 
los demás centros coordinadores son incompletos, por contar con 
muy pocos recursos económicos y encontrarse alejados de los gran 
des centros de población, y se encuentran en poblaciones muy po

bres, con pocas vías de comunicaci6n al exterior. 

B) CENTRO COORDINADOR INDIGENISTA TOJOLABAL. 
- Las Margaritas, Chiapas -

Este centro coordinador atiende al Municipio de Margaritas, 
y nueve colonias tojolabales que se encuentran ubicadas en el Mu 

nicipio de Altamitano. 

La dotación de tierras nqul (como en todo el Estado), no se 
apegan a las disposiciones de la Constitución Federal en su ar

tículo 27, fracci6n X, que dice que la unidad individual de dota 

ci6n será de 10 hectáreas o de 20 de temporal o, a falta de ellos 
de sus equivalentes en otras clases de tierras, y esto no se P"! 
de llevar a cabo, porque no existen tierras laborables suficien
tes para efectuar la dotati6n, y no queda otro remedio que ajus
tarse a los recursos existentes y no a las disposiciones legales. 

Esta zona cuenta con una población aproximada de 24 ooo' in

dígenas. 

Esta zona tiene como salario mfnimo legal, el general de -
$32.10 y el salario de campo de $26.90, pero el salario real pa

gado en la zona es de $10.00 6 $15.00 

El n6mcro de hectáreas promedio <le poseción de los habitan
tes indígenas es de cuatro hectáreas por indígena ejidatario. De 
las cuales tres hectáreas alcanzan a sembr3r cuando existen mfis. 
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Hasta la fecha no se cuenta en esta región ninguna obra do riego. 

Esta región es pobre en artesanías, solo se encuentran de -
calidad los bordados que usan los indígenas en sus camisas y bly 
sas, con un namoro aproximado de 116 artesanos en la región. 

Los indlgcnas en esta región, y en la mayor parte del Esta· 
do, prefieren hacer o solicitar pr6stamos a los particulares, -
que a las instituciones de cr6dlto o privadas, por temor a éstas. 

Las dependencias oficiale~ que laboran en la regi6n son:Ins 
tituto Mexicano del Caf6, CAPFCE, C.F.E, S.O.P. 

Esta zona es pobre en infraestructura por la poca incursión 
de las dependencias oficiales, ~ la no inclu9i6n en los progra-
mas y presupuestos de la Secret;irbs, tales como: SOP, SRI!, etc. 

En esta zona hay una gran carencia de escuelas primarias, · 
ya que solo se encuentran Je este tipo en las cabeceras municip! 
les,y en las comunidades solo ~~ encuentran una que otra escuela 
unitaria, con pésima organización y atención. 

Este centro no cuenta con escuelas albergues, por la cual -
está imposibilitado para formar promotores. 

Esta zona no cuenta con aln1acencs de recepción CONASUPO que 
J 

acapare la producción del lugar, lo que hace que esta producción 
sea vendida a bajo precio a los acaparadores. 

Los créditos y seguros agrícolas exigen trámites por lo de· 
más exagerados, por el papeleo y burocracia, además de que solo 
otorgan el crédito a ejidatariss básicos y cuando estos aceptan 
los aseguradores jamás se vuelven a presentar. Teniendo que re· 
currir a los usureros. 

El problema de la comercializaci6n de los productos de esta 
zona, es la falta Je comunicaci6n. Así tambien las ventas de -

,.., 
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las artesanías tienen el problema do no poder producir demasiado 
por estar ésta controlada por FON·ART, con el prop6sito de no sa 
turar el mercado. 

Por Decreto Presidencial del 12 de mayo de 1975, se cre6 un 
jefe supremo nombrado por el Presidente de la RepCtbl ica, tomando 
el cargo de Regidor de todos los indígenas de una misma lengua o 
grupo étnico; al mismo tiempo funjo como superior de los comisa· 
riadas ejidales inJ[gcnas, siendo 6ste en esta zona el jefe su-· 
premo de los pueblos tojolabalcs. 

Este centro no cuenta con un Abogado en la sección do Asis· 
tencia Jurídica, por lo que de hecho en esto centro no existo la 
sección legal. Encargándose de tramitar los asuntos agrarios, el 
procurador de asuntos indlgenas, que no tiene una preparación en 
el campo del Derecho, ya que es un indígena ,¡uc obtuvo conoci··
mientos de Derecho Agrario en un cursillo impartido por el Pro-
grama de Desarrollo Socioeconómico Je los Altos de Chiapas. 

SECCION EXTRAESCOLAR. - Por parte de la St.!crctadn de Educación -
P6blica y en colaboración con este centro existe un director de 
educaci6n extraescolar indígena, percibiendo sueldo de la S.E.F, 
pero sin tener derecho a ISSSTE. 

Este centro controla a 186 comunidades tojolabales y cuenta 
esta sección con 19 maestros para escuelas unitarias. 

SECCION AGRICULTURA.- Esta sección cst5 a cargo de un perito --
agrlcola que es a la vez el Gnico promotor en agricultura que -
hay en el centro, faltando a la vez un Ingeniero Agr6nomo que se 
encargue de los problemas agrícolas e implantación de estudios. 

Una de las principales causas por el cual este centro no -
cuenta con un Ingeniero Agrónomo es en primer lugar por los b.::1jos 
sueldos que ofrece el Instituto a los profesionales, ya que cn-
trc las dependencias de gobierno no existen sueldos al mismo nivel, 
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tomando el sistema de la oferta y la demanda, pagando maynrc5 ·
sueldos las demás dependencias para procurarse los servirlo~ dt'I 

profesionista, otra <le las causas es por lo alejados de los ira~ 

des centros de población en que se encuentran esto~ ccntro5. 

Aqur, el perito agrícola se encarga de inplantnr hul'rtl'J~ t'\ 

perimentalcs y ensenar a fertilizar. UsAndo5c en c!tc afto 750 to 
neladas de fertilizante a precio especial de gobierno, proporcl2 
nado por GUANAMEX. 

En la zona cafetalera no se cuentan con viveros, por lo ··· 
cual no se puede llevar a cabo labores de trasplnntacl6n de c~f~ 

tos. 

Esta sección cuenta a In fecha coo seis tractores con sus · 
implementos, los cuales son insuficientes para arar toda la zona 
arable de los indígenas, cobrándoles a estos por arar y rastrear 
una hectárea, la cantidad de $300.00 cuando el terreno es virKan 
y en los terrenos anteriormente cultivados, $250.00. 

Los indígenas de las zonas selváticas usan el sistema de r~ 

tación de la tierra, quemando las zonas que van a cultivar y de· 
jándalas descansar por cinco anos, volviendo en ese tiempo, cun! 
do la vegetación está grande, a desmontarla, quemarla y cultivar 
la por ese ano, y as1 sucesivamente. 

SECCION ZOOTEC:HSTA.- Esta secci6n está a cargo de un ~lédico Ve
terinario Zootecnista. Esta sección tiene por principal objetivo 
el de la distribución de yuntas a los indígenas por ser éste el 
Onico centro coordinador en el Estado de Chiapas autorizado, ha! 
ta el momento, para distribuir yuntas, conforme al Plan Presiden 
cial de Yuntas del ano de 1975. 

Así como tiene a su cargo la distribución de sementales y • 
animales de pie de crfa, y fomento de la ganadería en general. 
Habiendo un promedio de tres animales por familia indígena, en 
la actualidad. 
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SECCION DB BCONOMIA.- Esta sección está a cargo de unn pasante -
de Econom!n, esta sección se encarga de comercializar los produs 
tos naturales de la Zona. 

Asr por ejemplo, tiene programado industrializar la cera de 
la candelilla, los cítricos y las frutas, haciéndolas en conser
vas, para luego vendérselas a las institución de gobierno a un -
precio favorable. 

Este centro tiene programado introducir en este afio dos se
cadoras de cafú, ddndosclas a los indlgenas al mejor precio del 
mercado que es de ciento cincuenta mil pesos. Los indígenas pagan 
el valor de la secadora, pagando el valor que perderían de ven-
der sus cosechas húmedas y al quedar pagada su secadora, los in
dígenas tendrfin el control de ella, cobrando esto por kilo la se 
cada del café de sus copropietarios, 

SECCION SALUD.- Este centro cuenta con seis puestos médicos, en 
la que laboran sois auxiliares de enfcrmer!a, estando esta sec
ción a cargo de un Médico Cirujano, beneficiándose una población 
de 24 000 ind1genas tojolabales. 

C) CENTRO COORDINADOR INDIGENISTA ZOQUE·TZOTZIL. 
- Copainal~, Chiapas · 

SECCION DE ECONOMIA.- Esti sección está a cargo de un Licenciado 
en Economra, adquirió dos dcspulpadoras de café del programa --
"Tecnificación del Café" por PIDER, beneficiando .i cuatro indfg~ 
nas , se tramitó el registro de la "Asociación Agrícola Local de 
Productores de Pimienta" con 59 socios. As! como tambien revisa
ron la venta de productores de la zona a los centros especiales 
CONASUPO. 

SECTOR EDUCATIVO.~ Esta sección está a cargo de un Maestro Norma 
lista titulado, que es el Director Regional de Educación. 

Esta sección está compuesta por el siguiente personal: 
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Dos maestros bilingues de educaci6n extraescolar. 

28 promotores culturales bilingues, de los cuales 7 están -
comisionados a la secci6n de salubridad del centro. 

Existen nueve unidades educativas con 596 alumnos del ciclo 
primario. No se hu atendido la castcllanizaci6n por falta de pe! 
sonal capacitado para ello. 

Hay tres albergues escolares con 129 alumnos, 

Las nueve unidades educativas fueron construidas por las e~ 
munidadcs beneficiadas, ya que a pesar de haber solicitado ayuda 
al CAPFCE no se les concedi6. 

No se han construido casas para los maestros, los cuales vi 
ven en las viviendas que les proporciona la comunidad. 

Hay 20 alumnos becados en escuelas técnicas agropecuarias · 
con $300.00 mensuales, cada uno, proporcionados por FONAFE, vién 
dose estos precisados a trabajar por su cuenta para poder soste· 
ncrse. 

SECCION ~EDICINA SOCIAL.- Cuenta esta sccci6n con siete puestos 
médicos que atiende a 15 600 indlgenas. La actividad básica de -
los puestos se divide en dos campos que son: 

Actividades Médicas (consultas, curaciones leves, vacunaci~ 
nes, inyecciones, partos, sueros contra mordedura de animales -
ponzoñosos, construcción de letrinas, fogones en alto, camas de 
varas, etc.) en general esto se refiere a la oricntaci6n directa 
que hacen los promotores de salud para poder incrementar la hi-
giene en las comunidades, mediante demostraciones prácticas. 

Pcquefia cirugía con equipo médico elemental. Los medicamen· 
tos que se proporcionan se incluye en la misma consulta que es · 
de $5.00 en algunas ocasiones de $3.00 y otras sin pago alguno. 
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SECCION AGRONOMIA.- En este ano no funcionó esta sccci6n, ya que 
solo trabajaba un técnico agropccuarlo, el cual abandonó el tra· 
bajo por el sueldo raquítico, si el trabajo no es duro, pero el 
medio es de dificil adaptación y por estas razones no se puede -
conseguir el personal necesario. 

Aqul se trabaja con macana, en la siembra del maii, ya que 
no se cuentan con yuntas para arar, por lo que el indlgena ve -
mermado su ingreso por el mayor esfuerzo realizado. 

SECTOR PECUARIO.· Hasta el 16 de septiembre de 1975, esta sección 
no tuvo personal yo que no habfa prcsupuesto,el cual era atendi 
do por el Centro Coordinador de Plchucalco. 

Esta sección está atendida por un M~Jico Veterinario Zootc~ 
nista, 8 promotores bilingues y un t6cnico agropecuario para cu
brir un área de 5 m11nicipios con 77 comunidades indígenas. 

SECCION ECONOMIA. · Esta sección est~ a cargo de un pasante de 
Economfa y cuenta con cuatro encargados de centros especiales de 
venta de productos básicos y con 10 expendedores de malz. 

El FON-ART form6 3 grupos solidarios, operando 80 artesanos 
vendi~ndole a {sta, tiras bordadas, petates y ollas. 

La promoci6n de fertilizante es muy escasa ya que el produs 
to llega al centro después de la siembra del maíz. No cuentan -
con persona capacitada para indicarles a los indígenas la tficni· 
ca y forma de aplicación del.fertilizante, por lo que les venden 
muy poco a cada indígena. 

En este afio los programas de yuntas llegaron muy fuera de -
tiempo, por lo que no se le pudo promover, ya que es el primer 
afto que se introduce a este centro este programa. 

SECCION SALUD.- Este centro cuenta con 7 puestos mfidicos, el 
presupuesto es mínimo para esta secci6n y lo que se tiene se hi
zo con una aportaci6n de parte de la comunidad de $10 000.00 y -

de $20 000.00 por parte del Instituto Nacional Indigenista. 
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SECCION VETERINARIA.- Esta sección está a cargo de un M6dico Vct~ 
rinario Zootecnistn, no contando a la fecha con promotores, te- -
niendo el titular de esta sección como ayudante a un traductor i~ 
dlgena, por lo que las actividades de esta secci6n son muy limit! 
das. 

D) CENTRO COORDINADOR INDIGENISTA DE LA REGION C!IOL. 

- Salto de Agua, Chiapas • 

SECCION ZOOTECNIA. - Esta sccci6n!!o cuenta con un Héclico Veterina
rio Zootccnista y cst6 a cargo de <los promotores culturales bili~ 
gues de Educaci6n Extracscolar, más cuatro ind[genas prdcticos en 
zootecnia. 

En el informe de esta sección destaca que al revisar el nue
vo Director la contabilidad del centro, en el ano de 1973 no se · 
recibieron en este centro tres vacas con valor de $13,500.00, <le! 

conociéndose si este ganado fue adquirido por al centro y se "ex
traviaron" o fueron supuestamente compradas. 

Esta secci6n adquirió para los indfgenas las siguientes cab! 
zas de ganado mayor: 533 vacas, 26 sementales y 350 erras. 

SECCfON ECONOMIA. - Esta sección está a cargo de un pasante de Ec9_ 
nomia. Se han establecido 3 tiendas con mercancías obtenidas de -
CONASUPO, y un taller de talabartería, debido a que esta Institu
ción no ha aceptado conceder la comisión del 80\ sobre las ventas, 
se ha visto afectado el capital para el pago Je tenderos, quienes 
están a sueldo fijo. 

SECCION SALUBRIDAD.- Esta sección est5 a cargo de un Médico Ciru
jano. En el programa de mejoramiento de la vivienda se están ene! 

mentando los pisos J,, las casas del ejido "Libertad Jalnishtié". 
La Secretaría de la Reforma Agraria tiene destacadas Trabajadoras 
Sociales en la zona, y con el personal de Educación Extraescolar, 
tratan de convencer a los enfermos de tuberculosis pulmonar a so
meterse a tratamiento. 
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SECCION VETERINARIA.- Esta sección está a cargo de un M6dico Vet~ 
rinario Zootecnista, no contando a la fecha con promotores, te- -
nicndo el titular de esta sección como ayudante a un traductor i~ 
dfgcna, por lo que las actividades de esta sección son muy limit~ 

das. 

D) CENTRO COORDINADOR INDIGENISTA DE LA REGION CllOL. 

- Salto de Agua, Chiapas · 

SECCION ZOOTECNIA.- Esta sección~o cuenta con un M6dico Veterina
rio Zoot~cnista y estft a cargo de dos promotores culturales biliª 
gues de Educación Extracscolar, m~s cuatro indlgenas prácticos en 

zootecnia. 

En el informe de esta sección destaca que al revisar el nue
vo Director la contabilidad del centro, en el afto de 1973 no se -
recibieron en este centro tres vacas con valor de $13,500.00, de! 
conocilíndose si este ganado fue adquirido por el centro y se "ex
traviaron" o fueron supuestamente compradas. 

Esta sección adquirió para los indígenas las siguientes cab! 
zas de ganado mayor: 533 vacas, 26 sementales y 350 crías. 

SECCION ECONOMIA.- Esta secci6n est5 a cargo de un pasante de Ec2 
nomia. Se han establecido 3 tiendas con mercancras obtenidas de -
CONASUPO, y un taller de talabartería, debido a que esta Institu
ción no ha aceptado conceder la comisión del 80\ sobre las ventas, 
se ha visto afectado el capital para el pago de tenderos, quienes 
están a sueldo fijo. 

SECCION SALUBRIDAD.- Esta sección est5 a cargo de un Médico Ciru
jano. En el programa de mejoramiento de la vivienda se están ene! 
mentando los pisos d;: las casas del ejido "Libertad Jalnishti6". 
La Secretarla de la Reforma Agraria tiene destacadas Trabajadoras 
Sociales en la zona, y con el personal de Educación Extrnescolnr, 
tratan de convencer a los enfermos de tuberculosis pulmonar a sow 
meterse a tratamiento. 
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SECCION AGRICULTURA.- Esta sección no cuenta con personal, por lo 
cual los dos tractores existentes están bajo la responsabilidad • 
de la Secretarla de Agricultura y Ganadcrra en sus promociones ·· 
agrlcolas y de expcrimentaci6n. 

E) CENTRO COORDTSADOR INllIGliNlSTA TZEl..TAL·Cl-IOL·LACANDON 
DEL VALLE DE SANTO DOMINGO, 

Tenosiquc, Tabasco • 

Este centro coordinador fue creado a mrdiado de 1974 en Tcno 
siquc, Tabasco, pero con un radio de acción en el norte de Ocosln 
go, Chiapas y parte de Chilón, Chiapas, empezando n funcionar a -
fines de 1974. 

SECTOR PECU.IR!O. - llan establecido a la fecha cuatro unidades apf· 
colas y una porclcoln. 

Conforme a ln ayuda obtenida de PIDER, crearon una extensión 
de 60 hectáreas de pastos y distribuyeron 50 toretes parn engorda. 

SECTOR AGRICOLA.- Esta sección est~ a cargo de un técnico agrope
cuario. La cual se ha dcJicndo a ln Instalación de hortalizas es· 
colares en plan de enscnanza. 

SECTOR SALUBRIDAD.- Esta sccci6n estd a cargo Je un Médico CiruJ! 
no, y cuenta con 1111 total de S puestos médicos atendidos en el ·
área con la colaboración de 6 nuev:is auxiliares en onformerfa,que 

se prepararon e~ 0axaca, y benefician a una poblaci6n de 16 mil · 
indígenas. 

SECCION ECONO~IA.- Esta sección est1 a cargo de un Licenciado en 
Economía, y cuenta con los siguientes recursos económicos: 

Recursos PIDER S 754 300.00 nnuales 
Recursos INl 
Total .. 

~ 198,500.00 
952 800.00 

" 
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Se quejan en esta socci6n, Je la falta de coopcraci6n de 
BUROCONSA al Programa de Apoyo a la Comcrcializaci6n, de la comp~ 
tencia de los intermediarios para la compra y movilizaci6n de los 
productos. 

En colabornci6n con la Sccretarfa do la Reforma Agraria, mo· 
vilizaron a 950 habitantes con todas sus pertenencias a dos nuo·· 
vos centros de población. 

SECTOR JURIDICO.- Esta sección es llamada tambi6n Procuradurfa de 
Asuntos Indfgcnas y está a cargo de un Licenciado en ::crecho que 
es al mismo tiempo, el director de este centro coordinador. 

Esta secci6n atendi6 en este ano, S expedientes de Dotación, 
se crearon 3 nuevos centros de poblaci6n, tramitaron 6 expedientes 
de ampliación de ejidos, 2 intervenciones de despojo, intervino -
en un conflicto por límites, S asuntos penales, entre ellos la·· 
muerte de un Mnestro Normalista asesinado por un indfgena, a cau
sa de la explotación de que era sujeto el lndfgena por parte del 
profesor. 

La fuerza militar destacamentada ahí, incendi6 y dosaloj6 a 
los habitantes de 2 comunidades. 

SECTOR EDUCATIVO.· Recursos económicos: INI $85 000.00 anuales 
SEP 71 600.00 '' 

Atienden a 39 comunidades indígenas, en las que se encuentran 
24 centros de castcllani:aci6n, con una población de 12 258 habi· 
tantes indígenas. 

Hay 92 personas encargadas de esta sección y que son: 

1 Director General 
2 Supervisores encargados 
6 Maestros. Federales bilingucs 

38 Promotores culturales bilingues 
24 Castellanizadores 
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14 Personas prestando sus servicios en las 
escuelas albergues. 

7 Enfermeras comisionadas en los puestos médicos. 

Alumnos existentes en la región: 

2 325 alumnos de primaria 

610 " " castcllanización 
100 11 " escuelas albergues. 

F) CENTRO COORDINADOR INDIGENISTA DE LA REGION ZOQUE 
• Pichucr leo, Chiapas. -

Este centro aparece en el afio de 1975. 

SECCION SALUBRIDAD.- Esta secci6n está a cargo de un M6dico Ciru· 
jano. Cuenta esta sección con un puesto médico que se encuentra -
en un terreno del albergue escolar y han programado la creación 
de dos puestos médicos más. 

El programa de mejoramiento de ln vivienda consiste en la •· 
venta de lámina por parte del centro, a cambio de que. los indlge· 
nas se comprometen a levantar el fogón de sus viviendas, encalar
las, emparejar el piso y disponer de un lugar para los animales · 
domésticos. 

SECCION ECONOMIA.- F5ta sección está a cargo de un Licenciado en 
Economfa, siendo esta regi6n ganadera y cafetalera, se ha prcocu· 
p~do fundamentalmente por la promoción del cultivo del café. 

Esta región cuenta con una sociedad de 16Z cafeticultores a 
los cuales el contra les ha proporcionado e instalado beneficios 
una secadora, una despulpadora, un centro de recepción del 
INMECAFr: a instancia del IN!. 

SECpON AGRICULTURA.- Esta sección está a cargo de un técnico ··· 
agropecuario. Esta sección aparte de d~sarrollar el plan de fcrti 
litación ha creado los siguientes huertos: 



Comunidad 

Tnnchilnn 

Ray6n 

San Pablo Tumhac 

, 16 

Huertos Familiares 

15 

16 

lluertos Comunales 

3 

SECCIO~ ZOOTECNIA.· En lo qu<.' va de su apcrturn este centro ha -
comprado y repartido entre los indígenas a precio de costo, 13 va 
quillas, 4 sementales adquiridos a la Sccrctarra <le Agricultura y 

Ganadcrla y 2 cohollos. 

SECClON f:XTRi\ESC:OL1\R. · Esta sccc.i6n de cducaci6n cxtracscolar en 
el medio indígena cuenta con 17 promotores culturales y en 3ina·· 
cantdn se están preparando 2~ indígenas que st~dn los futuros pr~. 

motores para atender a las comunidadrs que no curntan con escuela 
en esta zona hay 10 escuelas y Z albergues escolares. 

SECCION LEGAL.- No se cuenta en este centro, corno en todos los <l! 
más a excepción del Centro Je San Cristóbal y Tcnosique, con un -
abogado que atienda los asuntos jurfdicos de este centro. 

G) CENTRO COORDfNADOR INDfCiENISTA DE LA SELVA 1.ACANOONA. 
Ocosingo, Chiapas. -

SECCION AGRICULTURA.· Esta secc 16n astlí a cargo dn un Ingenie to -
Agron6mo. 

Programa de Extensionismo.- Este programa estd sustentado b! 
sicamente por las aportaciones del Programa de Inversiones Pdbli
cas para el Desarrollo Rural (PIDER) a trav6s de personal, insu-
mos y herramientas, tambi6n interviene en este programa el Plan -
Presidencial para la Fertilización de las Zonas Indígenas, la Se
cretarla de Educación PGblica (con 4 promotores agropecuarios) y 

el Instituto Nacional Indigenista con el personal que dirige (un 
Ingeniero Agron6mo, un prdctico agrícola, 33 promotores agropecu! 
rios y peones), e inversiones del PIDER. 
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Los 33 promotores agropecuarios han sido distribuidos en 
161 comunidades, abarcando cada uno de ellos 5 comunidades, su -
función es la de ensenar el uso correcto do los insumos agríco·
las, aspecto frutfcola, forestal y en general, han tratado de a~ 
xiliarlcs en los asuntos sociales de importancia en ln comunidad. 

En coordinación con el servicio de extensión ngr[cola de la 
Secretarla de Agricultura y Ganadcrla se ha otorgado un crédito 
en la compra de fertilizante en 2 comunidades. 

SECTOR PECUARIO.· Esta sección está a cargo de un Médico Veteri· 
nario Zootecnista. Esta sección destaca un promotor por cada co
lonias 6 más, si estas no se encuentran a más de 12 kilómetros · 
de la comunidad base (o sea la residencia del promotor), A cinco 
comunidades les ofrecieron los programas de tecnificación de la 
agricultura y el programa de fomento pecuario, do las cinco comu 
ni<lades solo dos ejidos los aceptaron. 

SECCION ECONOMIA.- Esta sección está a cargo de un Licenciado en 
Economía, la cual instaló en este ano tres tiendas CONASUPO-INI 
en las comunidades de Cuxuljá, Suschilá y Xotxotjá, con fondos · 
del PIDER. 

Tres comunidades indígenas formaron una asociación agr[cola 
local de pequenos productores de cafE, logrando la venta en con· 
junto del grano al INMECAFE. 

Organi:aron un grupo solidario de producción de artesanías, 
logrando con ello la unificación de 12 personas. 

Establecieron una envasadora de miel de abeja en la comuni· 
dad de Them6 , la cual funciona como pequena industria rural en 
una sociedad de productores 

SECCION EDUCACION.· Esta sección c~enta con el siguiente perso-

nal: 
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Director Genera 1 

13 Supervisores de educación. 
167 Maestros bilingucs de educación. 
Z73 Promotores de cducaci6n extraescolar. 
50 Instructores de cnstellanlzaci6n 
7 Auxiliares de enfermería. 

Y cuenta esta sccci6n con 191 escuelas unitarias, 20 escue· 
las de organización completa y 11 albergues escolares. 

SECCION SALUBRIDAD.· Esta sección está a cargo de un Médico Cir~ 
jano. Cuenta con 10 puestos m6<licos atendidos por enfermeros y -
auxiliares. 

H) CENTRO COORDINADOR INDIGENISTA TZOTZIL. 
- Bochil, Chiapas. • 

SECCION SALUBRIDAD.- Esta sección está a cargo do un Médico Cir~ 
jano. SegGn el informe y <latos dados al que escribe, hay neccsi· 
dad de movilidad en el traslado de puestos médicos en las comun! 
dades en que no existe la presencia del Centro de Salud de la S! 
cretaria de Salubridad y Asistencia (con un médico y enfermeras), 
siendo el único que se encuentra en la región el de "El Bosque". 

Los puestos médicos son costeados en esta región, en un soi 
por el centro coordinador y el otro soi por la aportación de la 
comunidad. 

Con referencia a la funcionalidad de los puestos médicos se 
puede decir, que estos deben ensenar, ejemplificar y aculturizar 
a los indígenas. Ya que muchos, como los Iloles se sujetan al •· 
criterio de que las enfermedades son un ma echado y como tal la 
fuga del esp[ritu, raz6n por la cual invocan a estos para recup! 
rar la salud. 

Con motivo <le la comercializaci6n los sábados y domingos hay 

mayor afluencia a la población de Bochil, el cual es funcional 
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a trav6s de la asistencia rotativa de los pro~otore1 cnfer~cros 

que satisfacen esta ncccsidnd, al converger, los lnd{Acnas n dl 
cho puesto m6dico en estos Jtns. 

SECCION AGRICULTURA.· Esta scct.:i.6n t>St.\ a cn¡¡o '.k 11n práct le.o· 

agrícola, realiza esta St'cci6n proRra~as Je de,1rrol to hor,lco·· 

la, proyectan desarrollar el c111u~·o . .lcl hcM:¡11~n p.1c1 ohtcncr · 

fibras para la indw>trinlirnc\6n (!(' aj11.lf('S .Je c.t"-1. 

Los indlgcnns paKnbnn $90.0íl por el trahajo Ja una hectfrcn 

de arada, de barbecho y rastra, camhi1nlnla .t c~I(' ano al CJ~to 

de $250.00 por hcct:irea, :iducienJo al al::1 ,Id <.:\Jst.:J .Ir. los tr,t·· 
plementos ngrlcolas. Sin cmbarGo, a pcsJr de este auaanto, por · 
necesidad la comunidad Indígena slRuc ~n ~rnn parte 3prnvcchnndo 

este medio. 

SECCION ECOSO~IIA. - Esta secci6n ha intens i flctulo la rd11clón con 

FON·ART, con el fin de obtener in<lumcn~ariJ fc~cninn lnJlgenn. -

Proyectan incrementar esta venta con el Instituto Mcxl~ano del -

Comercio Exterior en la compra Je nn menos <le ZOO blusas mcnsua· 

les a un precio de S 200. 00 cnda una. 

SECCION Ll:GAL.- Esta sección no c11enta en este centro con un .-\bo 
gado por lo que todos los nsuntos legales están a cargo del pro

curador indfgcna de la :ona, el cual confronta esta problcmlticn, 
canalizando los asuntos a la Dirección Je Asuntos Indígenas del 

Estado. 

Los problemas de los ind{genas que m~s solicitan atención · 

son: Agrarios, judiciales, de relaciones cor\f~rciJles, laborales, 

sexuales, de vida conyugal, delitos por embriaguez y otros tantos 

caracterlsticos de su propia manifestación socio·económlca. 

Como se ve <le los informes recabados, las zonas mtb tienefi· 

ciadas son las de mayor afluencia turística, en la cual el Go--

bierno, tanto Federal como Estatal, muestra su política "inflada" 
para impresionar al visitante, no demostrando la realidad, ya que 
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la mayorln de lns comunidades indlgenas más pobladas, se encucn· 

tran alejadas y sin vías de comunicaci6n de los grandes centros 

urbanos y turísticos. As] se ve que en las regiones más aparta·· 

das, los ct•ntros coordinadores no <.'.uentan con el personal ncces_!!. 

rio porn su funcionamiento, no contando la mayoría con abogado -

para la defensa ,le sus :buntos ll•¡.:ales, 

lhro:; centros no cuc .. :an con t:{!cnicos o peritos en sus 
s e e e i o n t! :; , p o r l o e ll <l 1 e :a a ~. s e e e i o ne :; d e he e h o no e x l s ten . E l 

pre~up1testo qu(' t Ít'ncn t~:;tos centros demt1L'Strn que la solución :i 

este problt•n;;1 nr' e~ tanto ,le orden técnico, sino de orden polft.!_ 
co, ya que las regiones meno~ visltaJas por los turfstas y comi

tivas extranjeras intcrcsa<l;:is rn d conocimiento de la pnl ftica 

indigenista del régimen, son las de menor presupuesto. 

El Instituto Nacional Indigenista en el Estado <le Chiapas, 

contó con un presupuesto pnra el afio de 1976 de $25 379 000.00 -

(Veinticinco mil loncs trescientos setenta y nueve ml l pesos M.N) 

incluyendo el presupuesto para la escuela <le desarrollo. 

El presupuesto se divide en los siguientes centros: 

El Centro Tzeltal-Tzotzil uh i cado en San Cristóbal $5'920 000.00 
El centro Lncandonia ubicado en Ocosingo $4'555 000.00 

El Centro Tzotzil ubicado en Boch i1 $2'252 ººº·ºº El Centro Chal ubicado en Salto de Agua $2'433 000.00 

El Centro Zoque ubicado l~n Pichucalco $2'650 000.00 

El Centro ToJolabal ubicado en ~largar itas $2'522 ooo.on 
El Centro Zoquc-Tzclt:il ubica,lo en Copain:ilii $2'260 000.00 

El Centro Tzeltal·Chol ubicado en Tenosiquc $2'122 000.00 

Estando asl de desproporcionado Ja Jistribuci6n del presupue! 

to y siendo que los centros cocrdinaJores alejados y más incomun! 

cados, son los m5s poblados por ind!genas y por consiguiente son 

las zonas más atrasadas, son estos los que más requieren de t6c

nicos e5pecializados para sacarlos del primitivismo en que se en 

cuentran e inco1¡iorarlos al menor tiempo posible, al progreso de 
la sociedad mexicana,sacán<lolos de la marginalidad en que se 
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encuentran. Los egresados universitarios y técnicos en general, 
·al no adaptarse a estas zonas por lo incomunicadas en que se en 

cuentran y al ofrecerles un sueldo mayor otras dependencias, o~ 
tan por abandonar sus puestos, pero si en cambio fueran en esas 
zonas donde las plazas estuvieran mejor pagadas y por consiguic~ 
te fueran estas las de los presupuestos m5s altos, por el amor -
&l dinero, ya que son contados los que vcrda<lcrarnentc dc3can la 
superaci6n del indlgcna, los asesores técnicos no ahandonarlnn 
sus puestos y podrían rculi:ar estos centros, las actividades a 
ellos encomendadas. 
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II.· DIRECCION DE ASUNTOS INDHiENAS DHL ESTADO. 

Esta Direcc16n fué creada en el ano de 1934, con el nombre 
de "Departamento Je Acción Social, Cultural y Protección Indíge· 

na", con sc1le en la ciut!atl de Tuxtla Guti6rrez y en la ciudad <le 
Snn Cristóbal Las Casas opcr6 una delcgaci6n de Esta hasta el ano 

de 1950, en que las oficinas generales fueron trasladadas a San 
Cristóbal, para atender, primordialmente, la contratnci6n de los 
trabajadores indlgcnas que intcgra~os en el Sindicato de Traba·· 
jadores Indígenas del Estado, sallan a los diversos municipios · 
de los Altos de Chiapas a las fincas cafetaleras, principalmente 
del Soconusco. !!asta la fecha adcm~s de Jar asc:>soramicnto al ci· 

tado sindicato (por Jisposic16n estatuaria del mi5mo, como apar! 
ce en el acta con::>titutiva, que data del af\o de 1935), presta·· 
múltiples servicios a la poblaci6n ind[gcna, la que representa · 
aproximadamente un tercio de la poblaci6n total del Estado. 

SUS ACTIV1DADES. (3) 

CONTRATACfON DE TRABAJADORES INIHGENAS. • El número de fincas 
en las que los trabajadores indlgcnns han prestado sus servicios 
es d~ 54, en 13 municipios. 

El total Je trabajadores empleados hasta la fecha de este -
informe, es de 61 674 quienes en base al contrato de trabajo, -· 
que ordinariamente se hace por 8 semanas, han recibido un total 
de 69 788 650.80 por concepto de salarios. 

Las cifras detallo<las del movimiento relativo están consig· 
nadas por separado, la cual existe copia en ln Junta Local de ·
Concíliací6n y Arbitraje. 

Pero estas cifras no incluyen el mov1m1ento de trabajadores 
que sin la debida contrataci6n están elaborando en las fincas, 
cuyos duenos se ven illcltamente beneficiados, pues dichas 

(3) SegGn informe do esta ~~recci6n. 
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personas ocupadas en esta forma (calculados en el doble de los -
contrntados), están privados de Seguridad Social y demás presta· 

,ciones legales a que tienen derecho. 

ASESORIA LEGAL.- En el ano de 1975 se atendieron 2 040 asuntos · 
el cual tiende a subir ya que hasta el 30 de abril de 1976, se · 
han atendido 1 118 asuntos, teniendo un total de 4 388 asuntos -
de 1970 a la fecha. 

Para la atención de estos asuntos, el Poder .Judicial del 11~ 

tado dispuso en enero de 1971, que las defensorías de oficio ad! 
critas a los jutgados penales de los distritos judiciales en que 
se locali~an delegaciones de la Dirección General de Asuntos In
dlgcnas, coordinen su actividad con estas. 

ORGANlZACION Y FONENTO DE COOPERATIVAS.· Según informes recogí-
dos por el PRODESCll (Programa de Desarrollo Socioeconómico db -· 
los Altos de Chiapas), hasta 1970 existfan en la zona alta <lel E! 

tado, 400 kilómetros de.! camino, que en la actualidad se han mul
tiplicado. 

En el ano de 1970 exist[an 25 camiones de redilas y S auto
buses, cuyos ducfios manifestaron su deseo de organizarse en coo· 
pcratiV:J5 unitarias, a la que se sumaron 43 solicitudes más. Es
ta sociedad cuenta con 850 socios activos, todos indlgcnas, y -

con un capital invertido del orden de 9 850 millones de pesos, · 
dando un b~neficio estimativo a 250 000 personas en 27 rutas que 
conce<li6 el Ejecutivo del Estado. 

FOMENTO COMERCIAL. - Es tab lec imientos de pequef\as tiendas de pro· 
duetos de consumo básicos. 

En el afio de 1971, iniciaron la organización de pequeftas -
tiendas cooperativas de consumo en tres localidades, la idea fue 
aceptada por las personas de cada localidad, pusieron en marcha 
estas tiendas con un capital unitario de $2 500.00 c/u o sea un 
total de S7 500.00.- Este ejemplo fu6 tomndo en las demás comu
nidades y en la actualidad existen en la zona 42 coopurativas si 
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milarcs y manejan un capital aproximado de $210 000.00,-

INCREMENTO DE ARTESANIA.- En el afio de 1971, algunos artes! 
nos de la zona obtuvieron el primer lugar en el concurso regional 
de nrtesanlas, organiznJo por el Banco Nacional de Fomento Coop~ 
rativo, demostrando la alta calidad de mano de obra, pero la es
casez de recursos econ6micos no permite que los campesinos indí
genas, ·le dediquen más tiempo a esta clase de trabajo y que su -
producci6n no sen calificada para colocarla en los grandes mere! 
dos. 

En el municipio <le Amatcnango del Valle, 400 mujeres que se 
dedicaban tradicionalmente a la alfarerra, se unieron en forma -
cooperativa. 

Esta <lirecci6n dá por medio de "Radio Comunidad Indígena", 
capacitación jurídica, transmitiendo en forma de didlogo los te

mas jurídicos y pollticos, el que se hace en la lengua Tzotzil, 
Tzeltal, Chol y Tojolabal. Tocándose temas de Derecho Constitu-
cional, Agrario, Laboral, Penal y Civil. 

Este sistema serla de mucha utilidad para los indfgenas si 
todos éstos tuvieran radio y si las emisiones llegaran a todas 
las zonas del Estado de Chiapas. Pero siendo que son muy pocos -
los indígenas que cuentan con un radio, este programa beneficia 
a muy pocos, generalmente a los indlgenas con un nivel económico 
más alto, que son por lo general indígenas explotadores del pro· 
pio indlgena, que han constituido una élite de poder en su comu· 
nidad. 
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I I I. ~ PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS AL TOS DE" 

CHIAPAS. 

El lo. de enero de 1972, el Ejecutivo de la nación, orden6 
que se diera cumplimiento al Acuerdo Básico firmado con los Org!!_ 
nismos Internacionales Je las Nacionos Unidas, iniciándose as[ -
las actividades <le 6stc programa. 

El Prograna Je Dcsnrrollo Socioccon6mico de los Altos de -· 
Chiapas (PRODESCll), es una organi zaci6n con di fe rentes dependen
cia~, denominándose Programa Multisectoriol e Intcrdiciplinario 
por estar dividido en fi sectores y cada sector está formado por 
diferentes disciplinas: 

1.- Sector Agropecuario 
2. - Sector Salud 

3' - Sector Educación 

4' - Sector Comunicaciones 
s. - Sector elcctrifi.caci6n e in<lustrializaci6n. 
6. - Sector estudio y organi zaci6n de la comunidad 

Este programa est4 dirigido para beneficiar a 280 000 habi· 
tantes de 21 municipios en área de S 500 kilómetros cuadrados, -
(hoy hay aproximadamente ~00 000 in<lfgenas, las comunidades se -
van salpicando desde aproximadamente 2 500 metros sobre el nivel 
del mar, hasta los 500 metros), con un plan de operaciones prep!!_ 
rado con UNICEF enfocado a coordinar las acciones del Gobierno -
del Estado con 13 dependencias federales y con las Corporaciones 
Internacionales. 

En la zona Alta del Estado de Chiapas quedan 1 289 comunid! 
des por electrificar; el 65\ de la poblaci6n inJ[gena de los Al
tos es analfabeta y solo el 36\ recibe atención médica, el 80\ · 

de las casas carecen de agua; la infraestructura y las comunica
ciones son casi nulas. 

El PRODESCI!, cuentJ con la colaboración dr cinco agencias -
especiali::.adas de la O,!\.U, que son U~IC:f:F,F:\0,ll~ESCO OMS Y 

U)iDESA. 
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El 30 do septiembre de 1971, la Secretarla <le Relaciones B! 

teriorcs, suscribió entre el Gobierno Mexicano y los representa~ 

tes Je las S agencias el acuerdo básico pnra realizar el Progra

ma Je Desarrollo Sociuecon6mico de los Altos <le Chiapas, prcviéll 

dos e una <luraci 611 Je :, a1ios. 

Iniciando sus actividades el lo. de enero de 1972, hace ínter 

venir por parte de gobierno federal. 

1. - Secreta rfa de la Presidencia 
2 ... Secretada ,le Relaciones Exteriores. 
3 .• Secretada de Recursos lli drfol icos 
4 •• Secreta rI a (!e Salubridad y Asistencia 
5 •• Secretada i!C Educaci6n Pública. 

6. - Secrctarfa de Obras Públicas. 

7. - Secretada dl· Agricultura y Ganadería. 

8. - Secreta rfa de Indus tría y Comercio 

9. - Secretada Je Comunicaciones. 

10. -SecretarL1 de la Reforma Agraria. 

11.-lnstituto Nacional Indigenista 
12.-Comit6 Administrador de Construcción de Escuelas 

13.- Comisión Federal de Electricidad. 

14. - Comisión Nacional Je Subsistencias Populares. 

Y por parte del Gobierno del Estado. 

1.- El Jefe del Poder Ejecutivo (responsable del programa) 

2.- Su Secretaría Particular. 

3.- Oficialía ~ayor 

4.- Dirección General de Plancaci6n, Desarrollo y Fomento. 
S.- Dirección de Asuntos Indígenas. 

6.- Dirección General de Educación Pública. 

7.- Dirección de Comunicaciones 
8.- Di~ccción de Agricultura y Ganaderla. 

9.- Dirección de Obr~s PGblicas. 
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El 30 de septiembre de 1971, la Secretaría de Relaciones E! 
teriorcs, suscribi6 entre el Gohlcrno Mexicano y los representail 
tos Je las 5 agencias el acuerdo bjsico para realizar el Progra
ma de Desarrollo Socioccon6mico Je los Altos de Chiapas, prcvióil 
<lose una <lurac i 6n Je S afias. 

Iniciando sus activiJadcs._d lo. de enero de 1972, hace in ter 

venir por parte de gobierno federal. 

1.- Sccretarfa de la Presidencia 
Z.· Secrctar[a <le Relaciones Exteriores. 
3.· Secretaría de Recursos Hidráulicos 
4.· Secretaría de Salubridad y Asistencia 
S.· Secretaría de Educación Pdblica. 
6.· Secretaría Je Obras Públicas. 
7.· Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
S.· Secretoria de Industria y Comercio 
9.- Secretaría dr Comunicaciones. 
10.-Secretarfa Je la Reforma Agraria. 
11. ·Instituto Nacional Indigenista 
12. -Comité Administrador de Construcción de Escuelas 
13.- Comisión Federal de Electricidad, 
14. - Comisión Nacional de Subsistencias Populares. 

Y por parte del Gobierno del Estado. 

1.- El Jefe del Poder Ejecutivo (responsable del programa) 
2.· Su Secretaría Particular. 
3.· Oficialla Mayor 
4.- Direcci6n General de Planeaci6n, Desarrollo y Fomento. 
S.- Dirección de Asuntos lnd[genas. 
6.- Dirección General de Educación P6blica. 
7.- Dirección de Comunicaciones 
8.· Dl~ecci6n Je Agricultura y Ganader[a. 
9.· Dirección de Obras Públicas. 
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El PRODESCll tiene como objetivos generales: El de impulsar 
el desarrollo socio-econ6mico de la zona denomina.Ja "Los Altos 

de Chiapas" a través de Ja aplicación de programas debidamente -
integrados, que partiendo de los recursos cxi~tcntcs, permitan -

mejorar los niveles de vida <le la poblaci6n, con acciones intcr 
sectoriales relacionados a los objetivos nJcionnlcs y estatales 
de desarrollo. 

Como objetivos espec[ficos: Mejornr las condiciones <le vida 

de la población y promover su incorpornci6n a una cconomfn de -· 
producción. 

Elevar los niveles de salud de las comunidades in<lfgcnas ·• 
dándoles servicios asistenciales y sanitarios. 

Amplinr y mejorar el sistema vigente de educaci6n básica r~ 
ral y la cnsenanza cxtraescolar. 

Estimular la integración flsica, económica y sociopolltica 
de las comunidades a trav6s de la ampliaci6n de 1a red de cami·· 
nos, del sistema telegráfico y telefónico, y el establecimiento 
de la comunicación radial. 

Extender el sistema de suministro de energ6ticos, 

Desarrollar la conciencia de la_s comunidades respecto a ·· 
sus problemas y la necesidad de sumar sus esfuerzos en la solu·· 
ción de los mismos en forma organizada. 

El programa está bajo la responsabilidad del Ejecutivo del 
Estado y tiene coordinación con los responsables de la acci6n a 
nivel nacional, estatal y de los organismos internacionales a· 
fin de integrar presupuestos y programas sectoriales, al imcntado 
con los datos que proporcionan tanto las comunidades como el por 
sonal de campo, las encuestas y los informes Je las dependencias. 

Para el cumplimiento de los objetivos, organizan su trabajo 
en seis sectores con las actividades si~uientes: 
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lll Sector Agropecuario.· Tiene como objetivo la generaliza· 

ci6n de la formación de huertos cs~olares y familiares, constru~ 

ci6n de pequcnas obras de riego, trabajos de cxtensi6n agropccu~ 

rio, fruticultura, difusión de principios básico de alimentación 

conservación Je suelos y agua, estahlccimicnto de pequeftas in<lu! 

trias, reforestación, tenencia de la tierra, abastecimiento de · 

productos de primera necesidad, programas de fomento ganadero y 

especies menores, preparación de material didáctico. 

Sector Salud.- Tiene como objetivo difundir los principios 

básicos de salud, alimentación, higiene, construcción desiste·· 

mas de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de la vivien· 

da y saneamiento ambiental, construcción de centros y casJs de · 
salud, prestación de servicios médicos y cur-sos de adicstra1:1icn

tos. 

Sector EJucaci6n.· Tiene como objetivo la construcción de · 

escuelas y albergues escolares, dotaciones de mobiliario y mate· 

rial escolar, reali:aci6n de cursos de capacitaci6n, prepqraci6n 

de material didáctico para l{dercs, dirigentes y maestros. 

Sector Comunicaciones.- Tiene como objetivo la construcción 

de carreteras y cominos, ampliación de los sistemas de radio-tras 

misión y ra<lio-tclefonla, cursos para operadores y t6cnicos. 

Sector Electrificación e Industrializaci6n.· Tiene como ob

jetivo la electrificación rural y el fomento de pcqucftas indus·
trias y artesanías, estudios sobre rnerr1dos potenciales en el Es 

tado. 

Sector Estudio y Organización de la Comunidad.· Este sector 
tiene corno objetivo, hacer estudios encuminados hacia el conoci· 

miento de la estructura social, polftica y cultural de las comu· 
nidades, actividades de promoción y adie~;tnmiento, preparación 
de material didáctico. 

SegGn los acuerdos firmados al inicio de este programa, la 

cooperación de los organismos internacion&les es la siguiente: 
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FAO (Organizaci6n de las Naciones Unidas para lu Agri¿ultu

ra y la Alimentación).- Esta organización se obligó a prestar ·-

.cooperación t6cnica en los campos Je extensión agr[cola, nutri·

ci6n aplicada, cconom[a del hogar, desarrollo forestal, lo que -
está realizando a trav6s Je un consultor en extensión agrícola, 

de una consultora en nutrición. 

OMS (Organización Mundial Je l.: Salud),· Esta organización 

se comprometió en proporcionar al PRODESCll servicios pcri6dicos 

de nsesor[a a partir <le 1972, de acuerdo a las necesidades obscr 

vadas se hi:o una consultorfa de corto plazo de abril a junio de 

1974 y en base al informe del consultor de la OMS, se recurrió a 

la designación de un consultor de car5cter permanente, habiendo 

iniciado su función en noviembre Je 1974 por un periodo inicial 

de dos anos. 

UNDESA (Organi:ación de las Naciones Unidas para el Ocsarro 

llo).· Esta organi:ación se obligó a proveer la asesoría y coop~ 

ración requeridos en los aspectos de desarrollo social y auxilió 

en la organi:ación de cursos <le evaluación. 

UNESCO (Organi:ación de las Naciones Unidas para la Educa

ción, la Ciencia y la Cultura).- Asumió la responsabilidad de -

prestar los servicios de un experto en educación en zonas rura·

les para tiempo limitado y auxilió en la formación de las listas 

de suministros para los aspectos educativos. 

UNICEF (Fonda de las Naciones Unidas para la Infancia).- Se 

comprometió en proporcionar suministros y estipendios, particip! 

en el programa por medio de la entrega de materiales para servi

cio de salud, nutrición, educación cxtraescolar, protección del 

nino y la familia, equipo y material agropecuario, semillas y 
fertilizantes, vchfculos, cte., asl como estipendios y gastos 

para cursos, seminarios y servicios especiales. 
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ACTIVIDADES REALIZA DAS POR EL PRODESCll. ( 4) 

Sector Agropecuario.- llan rcali::ado 17 obras hidráulicas que 

permiten rt"'gar una superficie de 1 287 hectáreas, construyeron -

S 4·10 hect:ireas dr terra;as y sembraron 1 138 300 árboles en el 

programa de reforestación, efectuaron 3 obr.1s <le riego por bom-

beo y una obra de drenaje, distribuyeron 436 toneladas de ferti

lizantes y 43 <le semillas mejoradas. El programa pecuario <lis-

tribuyó 480 ovinos y atendieron a 1 800 hovinos. LLcvaron a cabo 

47 cursos relacionados con temas <le agricultura y mejora del ho

gar rural, participando en ellos 1 734 personas. 

Sector Salud.- Este sector trabaja desde 1973. La población 

atendida pasó del 15\ al 28\ de la población del área de cobert~ 

ra directa, construyeron S centros de salud, 88 cosas de salud y 

distribuyeron ZOS equipos <le enfcrmerfa, en la actuali<lai.l cucn·

tan con 17 m6dicos generales, 2 rcsiJcntes, ~especialistas, 25 

pasantes, 3 0Jont61o~:os, 3 Qufmicos, 13 enfcrmcr;is profesíona-·· 

les, 96 enfermeras auxiliares, 1ti8 a!(cntes de salud, cte. Se·

calcula una inversión anual Je $12.10 por habitante y de $42.79 

por habitante cubierto. Se han Jado 110 839 consultas en los -
dos anos y mc<lio, 82 337 inmunizaciones, 13 8b2 visitas domici

liarias, 22 cursos de adiestramiento y 261 supervisiones, han-· 

construido BZ sistemas Je agua potable. 

Sector Educación.- Est5n trabajando con 1 557 maestros o sea 

531 maestros y 176 promotores culturales m5s que en el afio de 

1972, lo 4uc aumenta en un 61.63\ de personal L!occnte. Han incre 
mentado en un 28.6·1\ lo inscripción escolar Je cJ11caci6n prima-
ria )' de ur. 27 .04 t en L1 secundaria. llon const rufdo 620 aulas -

escolares, 545 anexos, 98 canchas deportivas, h9 escuelas alber

gues, 9 escuelas t6cnlca-agropecuarias, 10 escuelas secundarias, 

(~) SegGn informes proporcionados por el PRODESCH al-~ue escribe. 



• 

13 l 

una escuela secundaria para bilingucs, 35 talleres do costura, 

19 de carpintcrfa y 41 de cocína, h.1n distribuido RSO equipos de 

material escolar. En el marco de formación permanente han rcali
:ndo 74 seminarios de orientación acnd6mica con ~ ~?8 maestros -

participantes y 22 cursos dr cd11caci6n no forr.nl con l 721 partl 

cipnntes. 

Sector Comunicaciones.· Han construfdo ~JO!J ki Jómctro> Je ca 
mi.no de '11r.lll0 de ohra con una inversión tot:il de s.15•000 ()()0,00, 

hnn instalado equipos de radio·comunicaci6n en 37 comun1JaJcs, -

han crefldo 1:1 Radio Comun1caci6n Indf¡,:cna, l 1 local ida,!<Js han •· 

instalado tcl~fonos. 

Sector Electrificación e Industrializaci6n.· Han uloctrifi· 
cado 68 comuniJaJcs Jr 28 municipios, benrfici5nJo~e 3~ 050 hab! 

tantes, se han tendido 155.4:> ki16mctros de lfneas de conduccl6n 
con una inversión Je $15'695 869.00.· 

En indusrriali:aci6n se han estGblccido 7 callercs de carpi~ 

teria beneficiando a ~a familias, 3 cooperativ~s Je producción · 

de molinos <le nixtamal, 6 centros <le comercialización CONASUPO, 
una cnlataJora de frutas, centros Je costura en 25 comunidades,· 

un taller de al farcrfa qlll' benefic la a 400 fami 1 las. 

Sector Estudio y Organi zaci6n de la Comunidad. - En el aspes_ 

to Je la organi i:L:;.5;¡ Je la comunidad, han ..:reaJo 287 clubes ju· 

veniles que atJCri..i•::: ;~roblemas de a~ricultura y de mejora del h~ 

gar, en la que pa rt i e ipan .¡ 7"!b soc íos d·: ambo::; S(•xos. Han pul'~ 

to en marcha una oi1cina Je cr&ditos la cual ha atendido n 19 su 

ciedades y otorgaJo $l38 9&7.00 en la cooperJción 

pecuario dd Surest~. Han impJrtido 8t cursos~\ ü 

tes con un costo de$ 2' 157 900.00.· 

Jd !Lineo •\v ro . ,, -

La parte de Ui fusión fue llevada :1 cabo dl•sde los inicios -

del pro¡!rtuna por medio de vi.sitas d.:· Sl'n:dhilizaci6n :1 L>:> c.:mn

nidades, sp0ts en rJdio~ r . .rJm~rc iale:>, p11hl icacíonec. L'll lem~ti:is -
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indfgenas, etc. 

En 1973 crearon Radio Comunidad Ind[gcnn quien tiene grabado 

producido y editado 235 textos en lengua indfgena, 132 pr0gramas 

culturales, 396 programas <le los sectores en castellano y en las 
traducciones corrcspond.i(Jlltes a cuatro lenguas ind[gcnns (T:el-

tal, T:otzil, Chnl y Tojolabnl), asf como 308 ;1visos de cartíctcr 

oficial. 

El PRODESCI! se financía cscncialmcnt:c con los recursos que 
se le asigna n cndn organismo participante dentro do los presu-
puestos federales y estatales, asf como por las aportaciones de 
la agencias de la O.N.U, !ns comunidades y organismos privados. 

ARO TOTAL EST1\TAL FEDERAL llNICEF PRIVADO 

197 2 

197 3 

1974 

1975 

73 302 100 

126 940 700 l 3 R;: 5 500 106 69 2 300 4 391 000 6 422 000 

74 7Y7 700 10 89 3 600 56 112 500 3 7 4 2 ººº 7 79 1 400 

168 3 30 300 11 8Hi 300 14 8 269 000 .) 125 000 5 120 000 

Corno se ve, este es un programa con un gran presupuesto, s~ 

lo la aportación de la federación es 10 vrces superior al presu
puesto de todo~ los Centros del Instituto Nacional INdigenista -
que laboran e11 d Estado 1lc Chiapas en conjunto. Por la cual pu~ 

Je raalizhr todas las actividades a ellas encomendaJas, aunque -
no slc~pre ohtcngan los re~ultados queridos, además ~s un prorr~ 
ma que solo hencfici3 a los indfgcnns de los Altos del Estado Je 
Chiapas, quedando comunidades en esta zona a las c~lles no llega 
por ahora los beneficios de este programa, asf corno 120 000 ind! 
genas que no estnn comprendidos en los Altos de Chiapas. 
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PROBLEMAS Y ERRORES DE LAS INSTITUCIONES PROTECTORAS DEL INDIGENA 

EN CHIAPAS. SUGERENCIAS DE SOLUCIONES. 

Los di fe rcn te'.; grupos é t:n i co 5 qtw in te f:ran e 1 Es ta do de \.h i ~ 

pas, han sido estudiados por un gran nOmcro Je cientlficos c~pc·

cializados en diferentes ramas, haciendo hincapié en que predomi

nan cst'.•díos sobre Tzeltalcs, T:ot;:ilcs y Lacarhlones, dejando re· 

legados al resto de ¡;:rupos indígenas como son: :::Oq11C·s, Chales, T~ 

jolahalcs, etc., sin tomar en cuenta <¡tit:• el ,:;;nip·J in<lf¡;l'll.1 Chol, 

scg6n el censo de 19~0, ocupan después Je lns T~elta!es, el scRun 

Jo lugar en número 1k pohlací6n, prescnta!h!o un total ;1proximaJo 

de 73 25~ individuos, t'n c,L;1bio el grupCJ L1cJncl<:ín se encuentra en 

1111 número Je 385 in<livi,\uo~>; siendo que la r:nyr:r concentración i~ 

dí¡;cna, Je apro:xim>1t!:1mcntc 120 1100 incliviJ11os, son casi ignorados 

encontr5ndosc en los municipios m§s íl!cjados <le los grandes cen·

tros urbanos t.:omo :;nn: Tila, Tumhal.1, Salto de 1\gua, Palenque, Sa 

banilla, Copaina:.a y Pid111calco. 

El primer ¡n0blerna e:dstentc es la tenencia de la tierra, ya 

que Cista se cnc:u<.'ntr:i aci¡1ara,\a por latífundL;tas y caciqucs, ·-

siendo estos cxtr;.rn)t'ros ,) funcionarios Je gobierno. La poca ti~ 

rr,1 que se ericucn! r:1 t·:1 !'la nos cic los i ndfgcnas es rna la, son mini -

fundías y en muciJc_, cas<is no está debidamente le~alizaJa. 

La Sccrctar;a de la Reforma Agraria opera en las zonas indí

genas en forma ~1qu[tica, ya que la corr11pci6n, el latifundismo, 
lo inapropiado 1L• las tierras ,J..: culti\·o, propician fenómenos de 

desplazamiento laboral, mi~racioncs a 11s grandes ciudades amplia~ 

do los cinturones Je mi s.:r Lt }' hechos vio1cntos. 

Otro de los gr1ndcs problemas es el hambre, que se ha venido 

generando afio con a~o; por la mala sensibili:ación y aplicación • 

de programas agrícol:•s por partl' de las distintas dependencias e~ 

ta tales y fe,!eralcs que operan en la en: idaJ, así como por la ex

plotación sufrida por parte de los ladinos y caciques, sean inrtl· 

genas o terratenientes, funcionarios al servicio del campo o , . , 
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ncnpnra<lorcs; y~ que los sueldos oscilan entre los $10.00 y 
$15.00 por d(a. Existen cllnicas de Ja Sccrctnrla de Salubridad Y 

AsisUn1da y del Instituto Mexicano del Seguro Social pero estas 
se encuentran lejos de las comunidades ind[genas, adem5s las vlas 
de comunicaci6n son casi nulas, siendo que además la mayoría de -

los indlgenas tienen desconfianza a Jos hospitales y a su perso-
nal, pero por muchas atenciones mEdicas y medicinas que se les dé 

si no tienen una buena alimentación y padecen hambre, estos siem
pre estarán enfermos, no se recuperaran y su Indice de mortandad 

será siempre muy ~rande. 

Al no haber tierras que cultivar por estar acaparadas por ·· 
los latifundistas, habrá hambre, la mano de obra se abarata y los 

que no tienen para comer, emigran de sus comunidades a las cabec! 
ras de Jos municipios buscando como sostenerse con vida, al satu
rarse la mano de obra en estas cabeceras municipales, emigran a -

las ciudades de mayor importancia en el Estado, dcspu6s a la cap! 
tal del mismo r por Gltimo a la ciudad de M6xico donde creen po-
dcr resolver sus problemas de hambre, creando en todos estos lug!!. 
res cinturones de miseria. 

Otro problema es el analfabetismo, existe en la actualidad -
entre los indígenas un grandísimo Indice de analfabetismo y de i! 
d[gcnas monolingues que no hablan el espanol, calculándose que e~ 
tre las mujeres ul 90\ desconoce el cspaftol y entre los hombres · 
el 60\. 

Los padres de familia prefieren que sus hijos no vayan a la 
escuela para no morir de hambre, asr se ve que muchos patTones ·
aceptan el trabajo <le menores de edad, cuyos padres en la mayoría 
de los casos, los llevan a trabajar con ellos por la angustiosa -
necesidad de acercar fondos a sus hogares, para subsanar necesid!!_ 
des vitales, siendo muy grande el ausentismo de los alumnos en-· 
las escuelas, cuando &stos logran inscribirse. 

Otro problema es la falta de conciencia y ética profesional 
de los trabajadores al servicio del campo, ya que un~ mayoría, --
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con deshonestidad tratando de enriquecerse a costa de los indfgo

nas, alimentan una terapia de progreso individual, orientada a la 
idea de la ganancia, al lucro y al prestigio personal. 

Muchos promotores ladinos e ind[gcnas se vuelven acaparado·
rcs, agentes comercinles al servicio Je los ladinos y otros caci
ques. Como un ejemplo de estn puede citarse la versión sostenida 
por el peri6Jico "La Tribuna'' de Tuxtla Gutiérrez, con fecha 8 de 

septiembre de 1976, en la cual informa el descontento de los ind! 
gcnns de Ocosingo, por la imposición como candidato del PRI, para 
presidente municipal de dicho municipio, de un promotor del Inst! 
tuto Nacional Indigenista, que labora como tal en dicha zona. 

Asl se ha observado que un gran nJmero <le los encargados de 
los pocos centros de recepción CONASUPO e rNMECAFL, cobran $20.00 

por saco por tener el derecho de poder vender sus productos a di
chos centros de recepción, como si les c5tuvieran haciendo un fa
vor en compr1rsclos, haci6ndoles adem5s descuentos por humedad, · 
mal olor, manchas, cte., aGn cuando el producto cstó en perfecto 
estado, ya que segGn ellos son el resultado de la mala técnica -
usada por los productores. 

La adquisición de los productos de consumo habituales, a pe-
5ar de la instalación de algunas tiendas CONASUPO y del establee! 
miento de expendios de maíz y frijol, es todav{a onerosa y difi-· 
cil, y en algunos expendios oficiales o particulares, en que se 

encuentran estos productos básicos de consumo, el adquiriente es 
robado~n la pesa o medida. 

Dada la corrupción administrativa de la Secretaria de la Re
forma Agraria, en estas zonas, ésta no cumple con su cometido y -

si hace es en forma raqu[tica, ya que los problemas que se susci
tan en las comunidades o ejidos, no los resuelven nunca o tardan 
demasiado en rcsolver'los, dándoles a éstos tdmitc, mediante "Do· 
nativos" hechos por los ind[genas. 
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Otro factor que frcnu el desarrollo de las comunidades es la 

falta o nula coor1linaci6n Je las mGltlplcs dcpcdcncias estatales 

y federales, que tienen como finalidad aplicar programas de desa

rrollo en la com1.111ída1l, trayendo con:>i¡:o que pro~r:imas tic r~randC's 

inversio1ws se dupliquen o se apl iqucn en comunidades hasta 2 o 3 

veces sin antes investigar si otra dcpcndcnci.1 Jo tit•rH' encarte

ra o desea planificar. 

Entre las dependencias de Gobierno no existen los sueldos al 

mismo nivel para los asesores y trabajadores al ~crvicio Jcl cam

po, ya que éstas toman el sistema de l:i Ofrrta )' la llemantla, asf 

muchas dependencias por procurur~c los servicios de un profesio-

nal pagan ma)'orcs sueldos que otras, mucha!; de éstas encontrándo

se en los grandt~s centros urbanos. Esto ocasiona que muchos prof~ 

si o u i s t. a s y t h: n i e os p fl' f i e' r ;rn t r :1 b a j ;¡ r par a 1.1 '.; dependen c i as en 

las que obt icnen mayores !i\lcl dos y prest:ac ion e!> que con las que -

tcndrfun que trabajar en :.011as alejadas y de diffdl adaptad6n 

en lus que recibirl'.un menor sueldo. 

Otro problema de relevante importancia es la raqulticn in--

fraestructur:i de vfas Je cornunicaci6n con que cuentan las comuni

dades indlgcnas y aunque actualmente se hnn abierto carreteras de 

terraccrla, solo son transitables en la Epoca se seca, lo que trae 

aparejado retraso en una gran mayorla de programas de desarrollo 

e impiJe que los indlgcnas puedan vender directamente su mercan-

cía a los mercados <le las ciudades. 

Así el transporte tiene que ser sobre las espaldas o en avio 

neta lo que rcprcscnt¡¡ un alto costo para los indígenas de flete 

y pasaje , escasa capacidad de carga, inseguridad en la frccuen-

cia, suspensión en la época de rasadura por el humo o por las in

tensas lluvias no obtcnicnJo ganancias o solo pérJidas, además no 

existen suficientes pistas por la topografla del suelo, estas li

mitaciones hac~n incosteables la introducción de programas Je de

sarrollo debido al aislamiento. 
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Asi los bancos oficiales po1lr:ín dar crédito a los intlfgcnns 

para lOS ClJltiVOS 1 CI ni{ jl<h\r;'Í d;lr)1,:; fPrtili; .. l!ltC'.i Y ;1y11d.l té~. 

nica, pero mientras no hayan uhr,1:; ,¡,, infra1~stn1ct11ra en su hcne 

ficio, como son los camino~; y vl.1;: ,¡(. cn::i1rnic;¡(Í(1n r¡11e oprr,•n con 

eficiencia todo el a1'io, St'rfí s\,-;;iprc in<.>:l;t•·1~1!1• p;1r-i Jr¡;; indf¡¡c~· 

nns sacar n vrrhler s11:; producto''. U )!;1r,:1 • .to !' :;u:; r. Ulducto'.I no · 

pueden sacarlos ;il mercado, ra •pie '.;i ln:; ~ac:in ,::1nin:indn l'-111cho> 

de Gstos se ffilll'rt'n o S•~ cnf~rman ~· lo<; pro.!11.::to'i de é~to5 5c .les 

componen por el largo trayecto. 

El com(Hcio ladino es altar.wnt1.• csp1;c11latin' m:í~ q•.a• scn·i·

cial teniendo los ladinos el control de las :n·1on1•t:1~. y l1 propi!,'_ 

dad dt~ los VL•hiculos, que penetran :1 t•!;ta :on.1, <'n l'poc.1 ,!e 5\'-· • 

quía éstos se convierten en for!os1Vi i11tcrt:wdi.irio 1• 1!t~ 1.1•; t.ran·

saccioncs mercantiles con impo!lci6n de precios ~n la compra Je 

la producción local :-· en la venta de lo:; pro.!uct.os tdahorados prQ_ 

ccdenH·s del exterior. Y 1~n las zona5 t•n la~ que n•1 pcnct r.111 • • • 

vch[culos, los indígenas son explotarlos por 105 acaparadores inJI 

genas de acuerdo con ladinos. 

Otro de los problemas y errores de las institucionc~ prote(

toras del indfRena en Chiapas es la formaci6n de flitos Je poJcr 
de explotación <ld in<lfgcna por el in<lf¡:r:na, en la qut~ los in<lf~~. 

nas aculturados explotadores de los mismos indfgena5 que en su rna 

yorla han recibido una educación y preparación por parte del In$· 
tituto Nacional Indigenista, en la [jcucla de Uesarrollo o de otra 

institución gubernativa como es la Secretaría de Educación Pt.íbli· 

ca, en el Programa de Desarrollo Sacioeconómico de los Altos de 

Chiapa o en las instituciones religiosas. 

El indígena aculturado al ser enviado a la Escuela <lr Desarro 
llo y rer.ibir una prep:trad6n por un tiempo de 3 3 S año'.;, Sl')',lll1 

la institución que lo prepare, se acostumbra a la vida córno,la, es 

decir, a vivir en lugares higiénicos, con bafto de agua caliente, 
buena comida, buena ropa, etc., .-\l regresar a su comunidad no Sl' 

adaptan a las costumbres y normas tradicionales de su pa~a<la vida 
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recibiendo un trnto <le funcionario por modesto que sen y adoptan· 

unn actitud antiindf¡.;cna, tanto mlls extrema c1wnto que siente la 

nccc5 idaJ de des tacar la rup tur:1 con s11s ortgenes étnicos y de - -

asimilarse plenamente a la socie1lad nacional. Ya no se consideran 

indfgcnas, ni los indfgcnas ni los no indfgcnas los consideran Cf!. 
mo tales. R(•cha:ado~; por Jo~; dos grupos, comparten los perjuicios 

tic éstos liltimo:;. Y trata de nwjorar sus c.:ondici<ín explotando a 

compaíicros i ndf¡;cnas, obtcni cndo b11cna casa, acaparando sus cose

chas y en fin, volviéndose un cacique L'Xplotador. O bien se pone 

de acuerdo, viendo las posibilidades de cxplotaci6n, con los co·

merciantcs ladinos. 

Promotor 

Tndfp,ena Ladino 

NO NO 

Frustrado (explotador) 
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As[ 5c eren una clase social m5s, distinta do las actuales, 

ya que éste es un desarraigado, que no es aceptado ni por sus • 
compai'lcros Jl' comuni.<lad, ni por los ladino:; que lo desprecian • 

por su ori¡.;cn. 

Dado que el 70\ Je los rroRramas de desarrollo do la comuni 

dad no s0 cumplan, n•fl~·jnn en las com11nid:idcs la mala org:rniza

ci6n de las dcpcnd(:ncias qm' teóríc1mr.·ntc vienen a enseñar al -

campesino)' tral'n como l:istres qlH' Ja cultura tradicional y las 

cstruct1Has social<~:. indrw•nao> se rompan y cau:>cn la ¡fosor¡;aniz!!_ 

cí6n del campesino ¡:cnerando élites de poJcr en el agro, tondie!.1. 

tes a proyenar Ja (•xplotación Je! indff:cna por el in<lfgcna. 

Adt>mris existt•n indf7:cna!; ac;Jp;iradorc:; d<~ maíz, fri.jol, café, 

animales domé~~ticns )' sus productos, etc., estos son indíp~nas -

r¡ue acaparan los productos <k las t.'.omunid:1des en colaboraL'.i6n ·

con los :1cap;1radorcs l;llii1105, ya sea que lo hrqpn por su cuenta 

como "ag(•ntes romcr1;ialt•s", a t.·omi~16n por lo obtcnillo o a suel

do del acaparador ladino. 

Así por un estudio que reali:6 el Instituto Nacional fndtg~ 

nista en el ano Je 1Y7~, se l1cg6 a conocer este enlace de cxpl2 

tación, al que a continuacl6n hago referencia: 

~TENOSIOUE 
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Por medio de este estudio se tuvo conocimiento de que los • 
huevos vendidos por el indígena productor, los vcndla a $0.20 al 
indlgena acaparador, 6ste los vendla u $0.60 al acaparador lndi· 

no y éste a su vez vend{a ni comerciante de la capital a $1.00 · 

quien a s11 vez vendía al pühlico a $1.20.-

Así tambien en los cerdos se tleg6 a la conclusi6n 5lguien· 
te: 

Los indígenas productores vendían sus cerdos a un precio de 
$400.00, de seis meses de engorda, a los acaparadores in<llgcnas, 
éstos vcndlan al acaparador ladino a $bOO.OO el cerdo, y el aca
parador ladino vcn<lla al carnicero <le las ciudades $800,00. Los 
productores indlgcnas crelan ganarle a cada cerdo S300.00, pero 
en realidad los dahnn a precio de costo, ya que sin contar el ·
precio del cerdito dcs<lc que los cmpc:.aban a engordar invcrtran 
en éste el costo siguiente: 

$ 100.00 tlc maíz. 

$ 200.00 de Tr:ibajo 
$ 100.00 de Energ1a 
$ 400.00 . seis meses de engorda 

Otro problema que resulta de la falta de plancación de los 
programas para las comunidades, son la introtlucci6n de créditos 
ganaderos y ganado de raza en el futuro una Elite de Poder en el 
campo por parte del grupo de indlgenas beneficiados, creando con 
su expansión problemas agrarios. 

Asr se ve que en un futuro no muy lejano, las zonas ganade
ras invadirán hasta acabar con los campos de cultivo agrícola y 

los huertos familiares. Para explicar esto pondré un ejemplo: 

Si en una comunidad de 760 Has. cuadradas, es aplicado un -
programa de desarrollo ganadero con 30 cabezas de ganado mayor, 
necesitarán de 60 Has. cuando menos, para alimentación, emplean
do para el cultivo 580 Has. Reduciéndose éstas conforme aumente 
el ganado. Para explicar esto expongo los cuadros siguientes: 



1 tr otlo 22 año 

t &O HAI 

3!:'año 
4.e. º"º 5~ año 

/~ 1 .. r-T 

62 oño 
72 año 

-··----.. ---
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Y conforme aumente el ganado la tierra será insuficiente, 
haciendo desaparecer los campos de cultivo y los huertos fami-
liares, pasando después a invadir otras comunidades o propieda· 
des particulares, creándose así un problema agrario. 

Además so ha comprobado que una hcct5rea de hortaliza pro
duce más que una hectárea de pasto, pero al tener un mayor rie! 
go, mayor trabajo, mayor gasto de encrxfas, todos prefieren la 
ganaderfn a las hortalizas, 

El progreso, lleva tambien aparejado muchos problemas y -· 

riesgos, asr la introducción <le obras de infr~~structura, como 
son urbanización y carreteras, a las comunidades indlgcnas lle· 

varían los vicios del progreso ccon6mico, como son los centros 
de vicio, la prostitución, las enfermedades venéreas, el robo, 
etc. Pero es un riesgo que se debo correr y sobre todo tratar 
de evitar, creando una conciencia de ayuda mutua y defensa de -
los intereses de la comunidad en general, para irse incorporan
do al desarrollo Je ln sociedad mexicana, pero sin los vicios · 
que ésta padece. 



14 z 

SUGERENCIAS DE SOLUCION A ESTOS PROBLEMAS Y ERRORES. 

Las instituciones protectoras del ind[gcna en coordir1ci6n 

con las dependencias estatales y federales deben nplicar prote~ 

ción a todos los indigcnas llcl Estallo, no importando la zona en 

que éstos se encuentren, dcstin ;r1do mayores presupuestos a las 
zonns m.'is incomunicadas y de di ficíl adaptaci6n por parte de los 

asesores al Sl'rvicio de estas inst i t11ciones, proporcionándoles 

a éstos,sucldos atrayentes, intensificar las obras <le infraes-

tructura, abriendo carreteras y caminos para trrminar con la -· 

incomunicación de estas :onas, proporcionando a los in<ll~cnas -
una atención y protccci6n por igual, no importando se encuentren 

éstos en zonas <le atrucci6n turística o fuera de ellas, ni impo[ 
tanda el grupo 6tnico a que pertenecen. 

Al indígena se Je Jebe <lar en propiedad la tierra que trab! 

ja, ya que, 6ste necesita Je la tierra, porque sin ella pierde -
su identidad social y 6tnica, no importa que la tierra sea pro-

piedad comunal, cjidal o individual; en todo caso la tierra para 

el indlgena será propiedad pero no mcrcancfa, será un medio de -

producción, pero no un capital, es fuente <le ingreso pero no de 

renta, la tierra debe ser trabajada por el indlgcna chiapaneco y 
éste se ver5 realizado cuando sienta que la tierra que lo nlimen 
tn es suya y de su familia. 

Las diferentes dependencias Estatales y Federales, que ope
ran en la entidad deben concebir una nueva forma Js explotaci6n 

en el campo bien organizada y adaptar técnicas de trabajo de ca

da región, se debe hacer conciencia, de que se tiene la urgen-

cia de crear una TECNOLOGIA REGIONAL, que vaya acorde con las -
caracterlsticas climáticas y topogr5ficas de caJa región. 

La Secretaría <le Educación P(1blica debe primordialmente ocupar. 

se del monolinguismo y analfabetismo existente entre los indíge

nas, procurando terminar lo más pronto posible con este problema 
construyendo escuelas y destacando en esta zona los maestros y 
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y soci61ogos necesarios, para la alfnbetizaci6n, aculturizaci6n 

y adaptación al progreso nacional, lo m5s pronto posible; con5-
truyendo además, c~;cuelas de imsdian :a superior c·n las regiones 

in<lfgcnas, tantas como sean necesarias. Tnmhi6n deben dirigir

se a 6stos los programas de educac16n abierta. 

La dispersión de la población dificulta el proporcionar 

los servicios indispensables para elevar los niveles <le vida. -

Es esta una ncccsid;id sentida por las comunidades, lo que <lema!! 

da SU urbani:aci6n y obligatoriamente, el mejoramiento de Ja Vi 

viendo. Necesidlldcs que no h:in podido s:1tisfacerse por la fal

ta de apoyo Je los organismos pertinentes. 

Serfa conveniente el estudiar la reestructuración <le la di 

visión pol[tica Je las zonas in<lf~enas de Chiapas. Muchas uni

dades étnicas, que mantil'ncn su propia organi:ación social y P2. 

lltica, Jepcndcn de cahc(crJs municipales mestizas bastantes 

alejadas, lo que les di ficul t;1 el trámite de sus asuntos. 

Por lo que respecta a la falta de honestidad y ética de 
los trabajadores al servicio del campo, se les deberla formar a 

estos una conciencia de ayuda y pr6~ección hacia los indígenas 
por medio de cursos antes de entrar en contacto con astas zonas 

y en 6ltimo caso, sancionado penalmente a quienes se les com--
prucbc que explotan al ind(gcna valiéndose <le su investidura. 

Las distintas dependencias Estatales y Federales, que ope

ran en la entidad, deben organizar reuniones ·periódicas <le tra
bajo para intercambiar planes Je trabajo y evitar la duplicidad 
de programas. As[ como proporcionar sueldos al mismo nivel para 

los asesores y trabajadores en general al servicio de las depe~ 
dencias que laboran en las zonus indígenas 1 acorde a cada región 

y trabajo que desempeften. 

Se debe romper la incomunicaci6n de las comunidades indig~ 

nas h:1cia el exterior, engravando los caminos existentes y •••• 

··-·-------·~~-~,.-
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construyendo una carretera engravnda, cuando menos, del exterior 
~ 

n cada comunidad; que sean transitables todo el ano. 

Deben reforzarse las tiendas CONASUPO, para frenar la vora
cidad del acaparador del agro. Tales tiendas Jcbcn convertirse 

en verJaJcras tiendas rnralcs, qllc puedan satisfacer todas las -

necesidades del campesino, inclusive los de insumos agrlcolas y 

a la vez, adquirir sus prod1Jctos. Su número debe de aumentar, -
instalando una cuando menos en cada comunidad; y preparar adecua 

<lamente al pcrsonnl que las atienda. 

Uno de los aspectos que a6n queda mucho por hacer, es el de 

la organiznci6n para el trabajo colectivo y la comercialización 
de los productos. llabrfa que estudiar las modalidades asociati-
vas que se han creado debido a la adquisición y explotación con
junta de terrenos, en 6poca reciente, para ver la posibilidad de 
programarlas. No tratar de imponer modelos cooperativos que pu~ 

dan resultar inoperantes. 

Se deben crear créditos suplementarios familiares, otorgarlos 
a las esposas de los indfgenas y asf comprar para ellas, máquinas 
de coser, hiladoras, tejedoras, en fin otras máquinas para la in 
dustria casera, asl como la ensenanza del manejo de dichas mdq11! 

nas. 

Para evitar el tipo de explotadores indígenas aculturados -
por las dependencias oficiales, 6stas deben preparar a los prom2 
tores en su propio medio, a través de escuelas albergues, pero -
no dotándolos de lujo,y crearles unJ conciencia de ayuda mutua y 

defensa de los intereses de la comunidad en general, más no de -
superación individual. Con un curso intensivo de no más de seis 
meses de duración. 

El beneficio Je los programas debe ser comunal, y no permi
tir que éste sea aceptado o arlicado a unos cuantos. 



145 

·A los indígenas de las comunidades que se los otorgue créditos 
ganaderos y ganado Je raza, se les debe poner un tope en el n~ 
mero de cabezas <le ganado que éstos posean, que sea el s11ficic!]_ 

te para po<ler obtener un inRreso 4110 los saqtw dü la miseria • 

en que vive y pueda vivir acorde a la clase media del pa[s, cV! 

tando una posible invasión a los terrenos de cultivo y huertos 
en el futuro. As! como promover estos programas s6lo en las · 
zonas no muy aptas pnrn el cultivo de granos y huertos. 

·. / 
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e o N e L u s r o N E s 

Todo Sindicato, deberá tener como requisito indispensable, 

el mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados. -

Tan cierto es lo anterior, que la Ley Feder:tl del Trab:ijo en su 

art!culo 356 tcxtualnwnt.c dice:"Sindicato es la asociaci6n de -
trabajudorcs o patrones, constituida para el estudio, mcjoramier, 

to y de fe ns a de !l u s H~ s pe e t i vos i n ter es es " • Si. n es te r C' q u is i to , 

el cual constlt11)'c el fundamento y objeto de la crr·aci6n de una 

agrupación o asociación, no se le p11cde denominar sindicato o -

unión sindical, puesto que la propia ley en su :irtfculo 31¡1, frac 

ci6n 1, cst ipula e laramcntc que sí el s irHl ica to no ~;e propone · 
la finaliJ.1d prl'vista en el Artículo:;;,¡, antes transcrito, nP PQ, 

dr5 ser registrado ante las nutoriJadcs laborales competentes. -

Lo anteriormente expuesto, viene a consccl!('ncia, en \•irtud que • 

si bien es cierto que en los estatutos que ri¡;cn al sindic:ito de 

Trabnj11dorcs Indfgenas t'n el Estallo tic Chiapas L'Tl su capítulo !! 

Artfculo 5o., cstablcL:c: "El objeto rlc cst:i agrupad6n l•.J const.~ 

tuyc la defensa mc,rai, rna terial y cultural dl! todos y cada uno · 

de los socios, dentro del 5istcma social y Jcmocrjtico cstableci 

do en las leyes vigentes de entero acuerde con el programa de -

principios y esu· .. tutos de l:i Confe<lcraci6n •le Trabajadores de M~ 

xico y de la Federaci6n Je Trabajadores del Estado Je Chiapas, 

C.T.M.", dicho objeto, jamás en toda la historia de este sindic.'! 
to se ha rcali:aJo, pues nunca ha salido en defensa de los inte· 

reses de sus agremiados en ninguno de los aspectos sobre los cu! 

les se encuentra basado y constituido el objeto p:ira el cual fue 
creado este sindicato. La situaciGn actual Jcl Sindicato de tra· 
bajadores Indígenas en el Estado de Chiapas es la siguiente: 

A) Funciona como centro de agrupaci6n de crabajadores indf 
genas. 

B) Como bolsa de trabajo. 

C) Como coalisi6n mafiosa entre los miembros del Comité 
Ejecutivo, tanto en el actual corno en los anteriores, y 
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D) Como medio do enriquecimiento ilegitimo de sus líderes 
y dirigentes sindicales. 

Ahora bien, ¿C6rno se obtendrá funcionalidad en dicho sindiC!! 
to?, para ello corno ya se expuso, propongo lo siguiente: 

1,- El establecimiento de Comisiones Mixtds para el cumplimiento 
de funciones de tipo social y económico, con fundamento en lo -
dispuesto por el nrtrculo 392 de la Nueva Ley Fcdcrnl del Trnbajo 

2.- Reformar completamente los contratos colectivos de trabajo, 

3.- Registrar dichos contratos ante la Junta Local de Concilia-
ci6n y Arbitraje del Estado, con la finalidad de que se llenen -
los requisitos de ley y surtan sus efectos legales correspandie~ 
tes, de conformidad con el articulo 390 del código de la materia 
q'.JC literalmente dice: "El contrato colectivo de trabajo deberá 
celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se had por tripl_i 
cado, cntregfindose un ejemplar a cada una de las partes y se de
positar~ el otro tanto en la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje o 
en la Junta Federal o Local <le Conciliación, ln que dcspu~s de -
anotar la fecha y hora de la presentación del documento lo remi
tirá a L1 .Junta Federal o Local de Conciliaci6n y Arbitraje". 

4.- Celebrar los Contratos Colectivos de Trabajo directamente 
entre empresa y sindicato, es decir, sin la intervención de los 
enganchadores o habilitadores. 

S.- Capacitar a los dirigentes sindicalessobre cómo deben proce
der para defender los intereses del propio sindicato y de sus -
agremiados, creándoles conciencia de lo que es y para que sirve 
un sindicato y cual es la función específica que deben desarro-
llar. Esta capacitación se puede realizar a travfs de una serie 
de seminarios o de conferencias organizadas por la Dirección de 
Asuntos Indígenas en el Estado, o bien,por la Dirección del Tra
bajo y Previsión Social por conducto de la oficina Je Asesora--
miento Obrero y Vigilancia Legal. 
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6.· Capacitar también a los trabajadores indígenas t6cnicamente 

con la creaci6n de una escuela o centro de capacitación y adies

tramiento t6cnico, en el que se les ensenen varias artes u ofi·· 

cios, t6cnicn agrícola, etc., as f como tambicn se les haga saber 

cuales son sus derechos y obligaciones. 

7.- Que el Sindicato exija a la empresa, la creación del Regla-

mento Interior de Trabajo y su estricto cumplimiento. 

8.· Ya se ha hecho mención sobre la creación Je Inspectores del· 

Trabajo, pero en viHa de que es atribución íinic:1 y exclusiva -

del Poder Ejecutivo ln creación de dichos cargos, y en vista de 

que los ins¡H•cton•s a VCCL~S n~sul tan corr11ptos, propongo que el 

Ejecutivo del Estado faculte al sindicato para que éste pueda -

dusignar a personas Je su confian:a con ta finalidad de vigilar 

el cumplimiento ele las disposiciones legales <lL· la materia, y p~ 

ra el caso Je cualquier :1nomal í:1, la denuncil'n ante las autorida 

des competentes. Claro es1~, si no se estipula en el contrato co 

lectivo de trabajo la organi:aci6n d<! comisiones mixtas. 

9.- Que el sindicato exija a la empresa que cumpla con la Ley -

del Seguro Social para que los trabajadores gocen de las presta

ciones d~ esta institución, as[ como tamhi6n los familiares y d~ 

pendientes económicos de 6stos en la cllnica mis cercana al lu·

gar de su residencia. 

10.· Que en los co11tratos se establezcan distintas clases de sa· 

larios el trabajador, seg6n cada época del cultivo del café has· 
ta la cosecha, no permitiendo sea menor al salario mínimo del lu 

gar donde presten sus servicios. 

En el Estado Je Chiapas no existe una protección social in· 

tegral para con los indfg~nas, ya que s6lo los grupos étnicos de 

las zonas de mayor afluencia turística y de mayor comunicación -

con el exterior sun las mis beneficiadas, dejando relegados al 
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resto de grupos indlgcnas que suman la mayoría. 

As! las el ínicas y hospi tn 1 t~s del Seguro Socia 1, como las -

instituciones protectoras del in<llgcna y Jcmás instituciones gu

bernativas operan en estns zonas en forran raqultica, dado a la -

falta o nula coordinaci6n de las dependencias estatales y fc<lcr! 

les, así como por la falta de conciencia y 6tica profesional <le 

la mayoría de los trnhaja<lorcs al servicio dd Ci!mpo que tratan 

do enriquecerse a costa <le los ind(genas. 

Otro factor que frena la protección social del indígena es 

la raqultica infraestructura Je vlas de comunica(i6n con que --

cuentan las comunidades indfgcnas que se ven por completo aisla

das del exterior l~ll tiempos de intensas lluvias. 

Asr como por los raqurticos presupuestos .kstinaclos a las -

zonas más alejadas, incomunicadas y <le dificil adaptación para -

los trabajadores prestadoras de esta protección, en las que el 

Gobierno no ha puesto mucho intcr6s. 

Otro problema que frena el desarrollo de las comunidades 

ind[genas, es la explotación de que son sujetos los ind[genas 

por parte de los ladinos, sea:i trabajadores al servicio del cam

po, acaparadores, enganchadores o patrones; o por parte de sus -

propios hermanos de raza, como son los indígenas ac~lturizados o 

de mayor nivel económico. 

Otro factor de relevante importancia es la formación de Eli 

tes de Poder de explotación del indfgcna por el indígena, resul

tando Estos generalmente de la mala organi?aci6n, plancaci6n y -

programación de las actuaciones de las instituciones protectoras 

del indígena. 

Las instituciones protectoras del inJígcna en el Estad~ de 

Chiapas, deben organizar reuniones periódicas de trabajo para .. 
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intercambiar planes de trabajo y evitar duplicidad de programas. 

Asl como para proporcionar una protección social 'integral a to-
dos los indígenas del llstndo, no importando grupo 6tnico o zona 

a que pertenzcan. 

Estas instituciones deben crear una Tocnolog[a Regional --
que vaya acorde a las carnctcrfsticas climtítológicns y topogrlifl 

ca de cada región. 

Debe la Secretaria de llducaci6n Pdblica terminar con el mon~ 
linguismo y analfabetismo existente entre los indígenas, constr~ 
yendo escuelas y destacando en estns zonas los maestros y soció
logos necesarios. 

Es necesario la urbanización y mejoramiento de la vivienda 

de los indlgcnas. Asr como que cada comunidad ind[gcna cuente 
con un centro de snlud o una cllnica del Seguro Social. 

Se debe romper la incomunicación de las comunidades indfge
nas hacia el exterior, construyendo en cada comunidad carreteras 
engravadas. 

Para evitar la deshonestidad do los trabajadores al servicio 
del campo debe cre5rselcs a éstos una conciencia de ayuda y pro
tección hacia los indlgcnas, antes do tener contacto con ellos -

Las instituciones que trabajan en beneficio del ind[gena d! 
ben aplicar programas de beneficio comunal, no permitiendo que -
fistos sean aceptados por unos cuantos. As[ como crearles una co~ 
ciencia de ayuda mutua 1efcnsa de los intereses de la comuni-
dad en general. 
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